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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 

violencia de pareja y dependencia emocional en adultos jóvenes de Lima Norte, 

2022. El tipo de estudio es básico con diseño no experimental correlacional 

transversal. La muestra estuvo conformada por 386 adultos jóvenes de ambos 

sexos, con edades de 18 a 30 años residentes de los distritos de Lima Norte. Se 

utilizaron dos instrumentos, el Cuestionario de Violencia de Pareja y el 

Cuestionario de Dependencia Emocional. Se obtuvo como resultado que existe 

una correlación significativa directa entre ambas variables (Rho=.776), por otro 

lado, de acuerdo a los objetivos específicos se halló correlación directa 

significativa y considerable entre violencia de pareja y las dimensiones 

modificación de planes (Rho=.740) y expresión límite (Rho=.707). Asimismo, se 

halló correlación directa significativa y considerable entre dependencia 

emocional y las dimensiones Coerción (Rho=.736) y Prohibiciones (Rho=.729). 

Por tal motivo, se concluyó que existe relación directa y significativa entre las 

variables violencia de pareja y dependencia emocional, por esta razón se 

menciona que a mayor violencia de pareja mayor dependencia emocional. 
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ABSTRACT 

 

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

partner violence and emotional dependence in young adults from Lima Norte, 

2022. The type of study is basic with a non-experimental cross-sectional 

correlational design. The sample consisted of 386 young adults of both sexes, 

aged 18 to 30 years, residing in the districts of Lima Norte. Two instruments were 

used, the Intimate Partner Violence Questionnaire and the Emotional 

Dependence Questionnaire. It was obtained as a result that there is a significant 

direct connection between both variables (Rho=.776), on the other hand, 

according to the specific objectives, a significant and considerable direct 

connection was found between intimate partner violence and the dimensions 

modification of planes (Rho=.740) and limit expression (Rho=.707). Likewise, 

significant and considerable direct connections were found between emotional 

dependence and the Coercion (Rho=.736) and Prohibitions (Rho=.729) 

dimensions. 

For this reason, it was concluded that there is a direct and significant relationship 

between the variables of partner violence and emotional dependence, for this 

reason it is mentioned that the greater the partner violence, the greater the 

emotional dependence. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) alega que un 37% de mujeres 

de los países más pobres mundialmente, han sido violentadas en algún momento 

de sus vidas, llegando a alcanzar una de cada dos mujeres. En la misma 

investigación se obtuvo que, Oceanía, Asia Meridional y África Subsahariana tienen 

la más alta prevalencia en mujeres jóvenes adultas, alcanzando índices de 33% 

hasta 51%. Es el hogar el principal escenario donde más peligro corre la mujer, 

debido a que presencia continuamente conflictos familiares, así como también 

puede presentarse en lugares públicos, por otro lado, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS, 2020) ha registrado que, durante los últimos años, 

los casos por violencia hacia la mujer han incrementado en 106 países, siendo una 

realidad altamente preocupante, además cabe resaltar que en el año 2017 fueron 

registradas 87,000 mujeres asesinadas a nivel mundial, es decir, 137 mujeres eran 

asesinadas diariamente. De acuerdo con la OMS (2021) informa que el 38% de 

asesinatos a mujeres a nivel mundial son causados por el esposo o pareja de la 

víctima.  

Como si fuera poco, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020) 

registra en la actualidad elevadas cifras de asistencia hacia la mujer, es así como 

a consecuencia de la pandemia COVID 19, los primeros meses del año 2020, 4000 

mil millones de personas fueron confinadas en sus hogares con la finalidad de evitar 

el contagio de este virus mortal. A consecuencia de ello hubo un incremento acerca 

de sucesos sobre violencia doméstica a nivel global. Las líneas de asistencia mujer 

registraron un aumento del 30% en Singapur y Chipre y un 40% en Australia (OPS, 

2020). 

De acuerdo con Garrido (2018) menciona que la violencia no sólo está 

caracterizada por agresiones físicas o psicológicas hacia la mujer, sino también 

como explotaciones sexuales y tráfico de mujeres, siendo considerada de acuerdo 

a ciertas características como violencia de género, al respecto conviene decir que, 

se puede pretender que dentro de una familia sin importar la condición social ni 

económica; exista protección, paz y amor; sin embargo, esto no suele suceder 
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debido a que, desde las épocas más antiguas, la mujer ha sido tratada como un 

objeto y no como una persona independiente y libre.  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019) indica que en 

nuestro país un 29,5% de mujeres con pareja manifestaron haber sido violentadas 

físicamente por parte de sus esposos o compañeros de vida. Asimismo, se realizó 

otra encuesta para determinar la gravedad de la violencia causada en esas mujeres 

y se obtuvo como resultado que el 26.7% fueron violentadas mediante empujones 

y sacudidas; el 17,9% de mujeres violentadas fueron agredidas mediante bofetadas 

y torceduras de brazo; el 14,7% recibió golpes con el puño y con objetos 

contundentes; el 9,2% fue agredida con objetos punzocortantes o arma de fuego y 

un 1,5% fue agredida con arma de fuego u objeto punzocortante (INEI, 2019). 

A nivel local, el Ministerio Público Fiscalía de la Nación (MPFN, 2020) declara que 

en el año 2020 existieron más de 500 mil denuncias por violencia en contra de las 

mujeres al igual que a los integrantes de cada familia, siendo los distritos de Lima 

Norte como el segundo sector con mayor incidencia de denuncias reportando 961 

casos con lesiones graves hacia la mujer.  

Asimismo, Huerta et al. (2016) menciona que las personas víctimas de violencia, 

padecen síndromes y algún patrón de trastorno de salud mental, por este motivo 

estas personas soportan cualquier tipo de violencia con la finalidad de mantener 

una relación de dependencia emocional.  

De tal modo, la Defensoría del Pueblo (2020) hace referencia que los últimos 15 

días del mes de marzo del 2020, durante la pandemia por COVID 19, se registraron 

cerca de 5500 denuncias vía telefónica sobre agresiones hacia la mujer. A pesar 

de ello, estas mujeres violentadas se limitan a denunciar a sus atacantes que en su 

mayoría de veces llegan a ser sus parejas, debido a la dependencia emocional y 

económica que padecen, al temor a que su agresor tome venganza ante algún 

familiar y temor al abandono (OMS, 2021). 

A nivel nacional existen investigaciones acerca de la violencia en contra de la mujer 

en distintos ámbitos, sin embargo, a nivel local no hay suficientes investigaciones 

acerca de la dependencia emocional y violencia de pareja, por lo que es necesario 

seguir estudiando e investigando esta problemática que existe hasta hoy en día.  
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Con lo expuesto anteriormente, se redacta la pregunta ¿Existe relación entre 

violencia de pareja y dependencia emocional en adultos de Lima Norte, 2022? 

Ante ello, es necesario resaltar la justificación de la presente investigación, tal como 

el aporte teórico, que da valor de contribuir y profundizar información en la 

corroboración de conceptos, de igual manera formular nuevos propósitos de 

investigación, del mismo modo, motivar y dar importancia a seguir investigando 

sobre la violencia en todos los escenarios, por lo que esta no discrimina algún tipo 

de estrato social, religión, rasgos físicos o edad, aún más cuando esta violencia 

trata de ser invisible ante la mujer. También cuenta con un valor práctico, teniendo 

en cuenta la base de los resultados que aportará futuras investigaciones para poder 

realizar o ejecutar programas con la finalidad de prevenir e intervenir la violencia, 

mejorando la calidad y estilo de vida de las personas que han sufrido de violencia 

(Hernández y Mendoza, 2018).  

En cuanto al impacto social, la población beneficiaria serán las víctimas, para ello 

las autoridades a cargo lucharán contra la violencia de pareja, por lo cual permitirá 

comprender la necesidad de poder intervenir en dicha problemática.  

Por ello, se propone como objetivo general determinar la relación  entre violencia de 

pareja y dependencia emocional en adultos jóvenes de Lima Norte, 2022. Así como 

plantear los objetivos específicos que es de establecer relación entre la variable 

violencia de pareja y las dimensiones de dependencia emocional. Así también 

establecer relación entre la variable dependencia emocional con las dimensiones 

de la variable violencia de pareja. Por otro lado, identificar los niveles de violencia 

de pareja en adultos jóvenes de Lima Norte, 2022 según sexo y edad. Finalmente 

identificar los niveles de dependencia emocional en adultos jóvenes de Lima Norte, 

2022 según sexo y edad. 

Al llegar a este punto, se formula como hipótesis general que existe una correlación 

directa y significativa entre violencia de pareja y dependencia emocional en adultos 

jóvenes de Lima Norte, 2022. Dando paso a plantear hipótesis específicas, existe 

relación directa y significativa entre la variable violencia de pareja y las dimensiones 

de dependencia emocional, existe relación directa y significativa entre la variable 

dependencia emocional y las dimensiones de violencia de pareja. 
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II. MARCO TEÓRICO  

 

Respecto a los estudios a nivel nacional, se han encontrado pocas investigaciones 

publicadas, mencionando a Ponce-Díaz et al. (2019) quienes se plantearon el 

objetivo de identificar la correlación de satisfacción con la vida (SV), dependencia 

emocional (DE) y violencia de pareja (VP). Su población fue de estudiantes 

universitarios limeños, dando con la muestra de 1211 estudiantes (M=21.6; 

DE=4.7). La metodología fue no experimental, correlacional y descriptivo. Para 

medir las variables, hicieron uso del cuestionario de Rodríguez-Franco para 

violencia de pareja, el Test de dependencia emocional de Aiquipa y el Test para 

medir satisfacción con la vida de Diener. Los resultados mostraron que hay relación 

baja, negativa y significativa (r=-0.241; p<0.01) entre SV y DE en las personas que 

sufren violencia de pareja.   

De acuerdo a los estudios internacionales, según, Garrido-Macías et al. (2020) 

examinaron la relación entre violencia sexual y dependencia hacia la pareja. La 

población fue de adultos españoles, dando con la muestra de 101 hombres y 203 

féminas (M=27.6; DE=9.41). Su estudio fue experimental, comparativo y 

correlacional. Los instrumentos fueron la Escala de dependencia específica de 

Valor-Segura y el Test de Violencia Sexual de Garrido-Macías. Los resultados 

aseveraron correlación baja, inversa y significativa (r=-.140; p<0.05) entre la 

dependencia hacia la pareja y la coerción sexual. 

Martín y Moral (2019) propusieron determinar la relación entre dependencia 

emocional y violencia psicológica desde una perspectiva víctima -agresor. Su 

población fue adultos jóvenes españoles y su muestra se conformó por 262 féminas 

y 134 varones (M=19.36; DE=2.6). Fue de tipo correlacional y descriptivo. Utilizaron 

dos instrumentos: el Inventario de Sirvent y Moral, para Dependencia emocional, y 

el cuestionario de Rodríguez-Díaz para violencia de parejas víctima-agresor. Los 

resultados afirmaron que, existe relación positiva y significativa (p<0.001) entre 

ambas variables, tanto en victimas como agresores, en las relaciones de pareja. 

Urbiola et al. (2019) tuvieron el objetivo de establecer correlación de la autoestima, 

dependencia emocional (DEM) y Violencia psicológica (VP), hecha o recibida, en la 

pareja. La población fue de adultos españoles, optando por la muestra de 462 
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mujeres y 88 varones (M=21.15; DE=2.41). El estudio fue correlacional y 

descriptivo. Para medir sus variables, usaron el Test de autoestima de Rosenberg, 

y los Test Dependencia Emocional en la Pareja y de violencia recibida, ejecutada y 

advertida en el noviazgo de Urbiola et al. obtuvieron que la DEM tiene correlación 

baja, directa y altamente significativa (r=.290; p<0.01) con la VP. 

El estudio de Momeñe y Estévez (2018) quiso determinar la relación entre estilo de 

crianza parental, apego adulto, dependencia emocional (DE) y abuso psicológico 

(AP) en relaciones de parejas. Su población fue de adultos nacidos en España y su 

muestra 219 féminas y 50 varones (M=28.33; DE=10.15). Su trabajo fue descriptivo 

y correlacional. Los instrumentos usados fueron: para los estilos parentales, el 

Inventario de Young; para la dependencia emocional, el Inventario de Sirvent y 

Moral; para abuso psicológico, la Escala de Marshall; para apego adulto, el Test de 

Pierrehumbert. Al analizar los datos, dieron con la relación baja, directa y 

significativa entre DE y AP (r=0.290; p<0.01) en las parejas. 

A su vez, Momeñe et al. (2017) propusieron investigar sobre la correlación entre 

dependencia emocional (DEM), la regulación de las emociones y abuso psicológico 

(AP) en relaciones de pareja. Su población fue adultos españoles y su muestra se 

compuso de 232 damas y 71 varones (M=25.94; DE=8.6). El tipo fue descriptivo y 

correlacional. Se usó el test de Urbiola para dependencia emocional en las parejas, 

el Test de Marshall para medir abuso psicológico sutil y manifiesto, y el Test de 

dificultades para la regulación emocional de Gratz y Roemer. Los resultados dieron 

con la relación moderada, directa y significativa de DEM y AP (r=0.540; p=0) en 

parejas adultas.  

Martín y De la Villa (2019) estudiaron la relación entre dependencia emocional y el 

maltrato psicológico. La población fue de 396 españoles de 15 y 30 años (M= 19.36; 

DE= 2.60). Para medir estas variables utilizaron dos instrumentos, el Inventario de 

Relacione Interpersonales y Dependencias Sentimentales (IRIDS-100) y el 

Cuestionario de Violencia entre Novios Víctima Agresor (CUVINO-VA). Los 

resultados mostraron que existe una correlación positiva y considerable entre 

ambas variables. (r=.548; p<.001). 
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Lo investigado por Moral et al. (2017) tuvo la finalidad de identificar correlación entre 

violencia en la pareja (VP), dependencia emocional (DEM) y autoestima. Su 

población fue de adultos jóvenes procedentes de España. Su muestra tuvo 168 

mujeres y 58 hombres (M=18.2; DE=1.8). Fue correlacional, descriptivo y de corte 

transversal. Como instrumentos se utilizaron el IRIDS-100 de Sirvent y Moral para 

dependencia emocional, la adaptación hispana del Cuestionario de violencia en 

novios Rodríguez-Díaz, y, para autoestima, el Cuestionario de Rosenberg. 

Concluyeron que, hay correlación baja, positiva y significativa entre las víctimas de 

la VP y la DE (r=.222; p<0.05).  

Del Castillo et al. (2016) llevaron a cabo un estudio para obtener relación entre las 

dimensiones de violencia de pareja y dependencia emocional pasiva (DEP). Su 

población fue estudiantes universitarios de México mayores de 18 años. Su muestra 

fue 165 mujeres y 152 varones. El diseño y tipo fue no experimental, correlacional. 

Los instrumentos usados fueron: Cuestionario de violencia en el noviazgo de García 

y Guzmán y el cuestionario de dependencia emocional pasiva de Méndez. Los 

análisis de los datos mostraron que la dimensión de violencia verbal en parejas 

tiene correlación baja, positiva y significativa con las dimensiones de DEP de 

ansiedad por separación (r=0.262; p<0.01) y expresión límite (r=0.112; p<0.05). 

Finalmente, la investigación de Niño y Abaunza (2016) tuvo la intención de hallar la 

correlación entre dependencia emocional (DE) y estrategias de afrontamiento (EA). 

La población fue de universitarios colombianos, teniendo la muestra de 76 mujeres 

y 34 varones entre los 18 y 33 años. La metodología fue correlacional-descriptivo. 

Para medir la DE utilizaron el Cuestionario de Lemos y Londoño y para la segunda 

variable, la Escala de estrategias de Coping adaptada por Londoño. Los resultados 

mostraron que la DE tiene una correlación baja, positiva y significativa (r=0.256; 

p<0.05) con el factor de EA, reacción agresiva.  A su vez, concluyeron que, el 

presentar esta correlación, predispone la ejecución de conductas violentas como 

medio de afrontamiento en los conflictos de pareja.  

Por otro lado, de acuerdo a la macro teoría por Beck y Freeman (1995) señalan que 

todas las personas que formaron parte de violencia mantienen un pensamiento de 

dependencia hacia potenciales agresores, ya que estos presentan rasgos violentos 

y hostiles, pese a que estas personas llegan a atentar contra la integridad de sus 
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parejas, ellas interiorizan y distorsionan la idea de ser protegidas, ya que conciben 

la idea del uso de fuerza como forma de brindar seguridad (Beck y Freeman, 1995). 

Del mismo modo, las víctimas al mantener una baja autoestima tienden a buscar 

aprobación y aceptación sin importar las consecuencias que estas traigan consigo, 

además, presentan dependencia hacia estas mostrándose con grandes niveles de 

ansiedad y temor a ser rechazadas o abandonadas, por ello justificarían todo acto 

de violencia que sobrepase a sus derechos mediante creencias irracionales o 

irrelevantes en la que se asignen a sí mismas de ser culpables por ocasionar la ira 

y desencadenamiento de violencia por parte de su agresor, ya que al ser 

dependientes consideran que es primordial la compañía de quienes en algún 

momento establecieron una relación amical, amorosa o familiar (Beck y Freeman, 

1995). De tal modo, estas personas tienden a mostrar conductas y pensamientos 

de dependencia repetitivo tales como “Si mi pareja me rechaza no habría otra 

persona capaz de amarme” de modo que llegan a tolerar todo tipo de acciones 

negativas, además también están presente las creencias dependientes, las cuales 

se manifiestan como la idea de que esa persona es la única con quien deberá pasar 

durante el resto de su vida o incluso lo asocian a factores externos como la religión, 

el rechazo social ya que se consideraran mal vista ante los demás y en el peor de 

los casos, cuando la dependencia ya se ha establecido en gran medida, sería la 

misma pareja quien harían uso de violencia contra si misma o en el caso de que 

existiesen hijos de por medio ejercerlo contra ellos solo para que su pareja no la 

abandone (Beck y Freeman, 1995). 

En base a la etimología (Gallino, 2004) define que violencia viene del latín violentia, 

procede de vis que indica “fuerza” y olentus “abundancia” lo que significa persona 

que actúa con mucha fuerza. De igual modo, dentro del enfoque histórico la 

violencia se ha venido desarrollando desde épocas antiguas, siento este una de las 

principales problemáticas psicosocial prehistóricas, considerándose como uso de 

la fuerza ejercida hacia otra persona, causándole daños, sin distinguir clase social, 

edad o género, propagándose desde la época media hasta la actualidad (Ruiz, 

2002). 

La violencia se origina en el entorno social y en los valores que se infunde a las 

personas desde muy niños, siendo nuestro país machista se inculca superioridad 
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de ellos sobre el género femenino (Palladares, 2019). Con respecto al enfoque 

epistemológico, Alencar y Cantera (2012) mencionan que la violencia de pareja es 

considerada un fenómeno interaccional, el cual surge como respuesta ante los 

problemas y dificultades que se dan en las relaciones de pareja y familiares, esta 

se presenta inmediatamente a las discusiones que se dan entre las personas, así 

mismo, se considera que es culpa de ambas partes si es que hubiese provocación 

para que esta se diera, cabe precisar que por lo general la mujer es víctima de los 

ataques de violencia y el agresor seria su pareja, connotando el predominio que 

interpone el hombre al desobedecer o no estar de acuerdo con este llegando a 

emitir distintos tipos de violencia, entre ellas física, psicológica, sexual y económica, 

además de que todas las conductas se relacionan homeostáticamente al sistema 

familiar ya que la violencia aparece en respuesta al sistema de creencias de la 

persona que no coinciden con la realidad presentada, en tal sentido, se deja 

entrever que la violencia de parejas se alimenta por no mantener una misma visión 

con la persona que mantenga mayor dominio entre las dos personas (Alencar y 

Cantera, 2012). Desde un enfoque filosófico, fue el filósofo Aristóteles quién 

consideró a la violencia como “necesario y forzoso”, este último significó que toda 

acción que se ejecuta con fuerza, es por ser contra el impulso natural 

(Quevedo,1988).  

Como deslinde conceptual se presenta el concepto concedido por la Organización 

Mundial de la Salud (2021) quien refiere como todo comportamiento que se da en 

una relación íntima, provocando daño psíquico, sexual o físico a los miembros de 

la relación, la cual en su mayoría es focalizada hacia la mujer. Por tal motivo, esta 

se presenta en una diversidad de parejas, es decir novios, esposos, amantes y 

exnovios ya sea dentro de una convivencia o excluyente a ella, en la que se emite 

el uso de fuerza en distintos niveles, ya sea para manipular o condicionar a la 

pareja, llegándoles a arrebatar la independencia y l ibertad, e incluso a dañar la 

dignidad con el fin de disminuir el desarrollo de su autoestima (Galego, 2013). 

Además, Montañez (2013) la violencia presentada en las parejas tiene como acción 

principal de causar incomodidad y dañar por medio de insultos, golpes, 

humillaciones, ataques verbales, manipulaciones y amenazas, lo cual provocaría 

daños irreversibles de tipo psicológico y físico. Ante ello, Arenas (2012) agrega que 
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la violencia que se presenta genera efectos significativos ya que existe la intención 

direccionada y premeditada para obtener el control y soberanía ante la pareja. 

Igualmente, Heise (1998) señala que la violencia de pareja se caracteriza por 

mantener intenciones de controlar a su pareja ya sea bajo un entorno social, familiar 

o laboral, poniendo en primer lugar sus intereses personales, en la cual la persona 

manipuladora llega a creer que cuenta con el derecho de tomar las decisiones sin 

importar los gustos o consideraciones que tenga la víctima, llegando incluso a 

desmerecer o desvalorizar los derechos y emociones. Finalmente Straus (1979) 

indica que la violencia de pareja tiene implicancia psicológica, pues este ataca 

directamente a la estabilidad emocional y psíquica, mediante diversas frases o 

palabras que disminuyan su autoestima, de modo que, la victima mantendría 

completa vulnerabilidad ante las decisiones e intenciones que pretenda realizar su 

agresor, en el cual la victima también presenta temor y miedo en niveles 

desmesurado ya que no encontraría forma alguna de hacer frente a este tipo de 

maltratos. 

La variable violencia de pareja se sustenta bajo un modelo teórico cognitivo - 

conductual, ya que presenta tres grandes factores que influyen en su 

mantenimiento y progresión de la conducta, siendo estas: la conducta violenta para 

controlar a la pareja, teniendo como estímulo el  deseo de control y como 

reforzador, el subyugar al otro para sus propias intenciones; creencias en relación 

a la violencia como medio para mantener la agresión, existen diferentes 

pensamientos que “justifican” el acto violento por paradigmas que se tiene en 

relación a la pareja asociados a roles sociales establecidos que tienen que cumplir; 

por último, la influencia de los aprendizajes en edades tempranas asociadas a la 

violencia, la observación de dicha conducta, al igual que la observación de la 

respuesta genera estructuras mentales que predisponen al individuo a tener una 

respuesta violenta o una sumisa ante situaciones conflictivas (Rubio-Garay et al., 

2015).  Bajo este enfoque, Arroyo et al. (2019) construyen  un cuestionario para su 

medición y así identificar el comportamiento violento que puede presentarse en las 

relaciones de pareja, las cuales suelen manifestarse de cinco maneras: violencia 

física, manipulación, violencia verbal, coerción y prohibición. 
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Arroyo et al. (2019), crean el Cuestionario de Violencia de Parejas en jóvenes, para 

determinar los actos violentos que se pueden presentar dentro de las parejas, 

identifica las clases de violencia, además presenta una buena consistencia interna 

y validez de constructo, lo que indica que se puede utilizar en la población adulta 

jóvenes peruanos. 

Dentro de las teorías sobre violencia se encuentra la teoría del aprendizaje social 

(Bandura, 1987) rechaza la provocación humana, la forma genética innata, el refiere 

que las conductas violentas son aprendidas ya que se encuentran en el ambiente 

social, laboral, académico, familiar, etc. Es decir, una persona mediante la 

observación en el entorno en el cual se desarrolla, aprende conductas diversas 

entre ellas la agresión, rechazando las teorías que esta es innata al ser humano.  

La teoría generacional manifiesta que una persona identificada como agresor y que 

fue víctima de violencia física y emocional por sus progenitores desde su niñez, 

podría repercutir en la manera en cómo se vincula con su pareja, así mismo, existen 

causantes como lo ya mencionado maltrato en la niñez, vínculo afectivo inestable 

maternal, rechazo, ambiente sociocultural machista, esto perjudica al menor 

interpersonal y personalmente (Dutton y Golant, 1997).  

La teoría ecologista de Donald Dutton (1997) define que el agresor mantiene una 

peculiaridad donde se evidencian comportamientos violentos en el hogar, pero 

cuando se encuentra en un lugar público muestra un comportamiento pasivo, 

teniendo una conducta correcta con los demás hombres, sin embargo, con las 

mujeres es completamente diferente, salvo que esté dentro de su entorno 

sentimental. Dutton identifica al hombre violento mediante ciertos aspectos 

ocurridos en el trascurso de su vida, tales como: si la madre del agresor ha sido 

violentada, si presenta temor al abandono, el culpar a otras personas por sus 

acciones, si fue rechazado por sus padres, si presentó traumas en el pasado.  

La teoría de Dobash y Dobash (1979) expone un punto de vista en apoyo a las 

mujeres de acuerdo a la violencia, relaciona la violencia con un tema de cultura y 

trascendencia, basándose en el patriarcado de los años 70, en donde la violencia 

era habitual debido a ello, asimismo evidencian distintos círculos feministas que 
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desde hace 20 años ha sido beneficioso para poder combatir por los derechos del 

género femenino.  

Con respecto a la segunda variable de estudio, la persona dependiente empieza 

desde una concepción sobre él mismo que, se resumiría como algu ien débil, el cual 

necesita de otro para poder tomar decisiones para sí mismo, sintiendo en lo 

afectivo, emociones como la ansiedad ante la pérdida, la cual intensifica todo 

vínculo formado (Beck & Freeman, 1995). La dependencia emocional o en siglas 

(DE), históricamente era relacionada y comprendida por Platón como al amor 

nocivo, es decir, aquellas personas que consideraban que amar era poseer, de 

modo que existía una persecución hacia la persona amante como si se tratase de 

un objeto a devorar (Clemente et al.,1997). 

Epistemológicamente la dependencia emocional por Congost (2011) indica que el 

desarrollo de esta variable se da como la adicción que presenta una persona hacia 

otra, esta va en crecimiento y medida según sus carencias afectivas que tenga y 

como se va relacionando hacia la pareja, por lo tanto, su frecuencia hará evidente 

el vacío que este sienta, en consecuencia, la persona pierde la valoración que se 

tiene así misma, así como su autonomía. Del mismo modo, otro autor reconocido y 

que coincidió fue Inmanuel Kant, pues refería al amor como un amor dependiente 

y emocional con implicancias egoístas, ya que lo concibió que amar era un 

sufrimiento imposible de controlar al intentar poseer a alguien más (Izquierdo y 

Gómez, 2013). 

Desde el punto de vista psicológico, Sánchez (2010) refiere que la dependencia 

emocional tiene un equivalente a las personas con adicciones, lo cual reemplaza a 

una sustancia con el ser, principalmente ello se da en las parejas, pues las personas 

dependientes no se encuentran con una adecuada estabilidad emocional, llegando 

a tomar medidas cuestionables con el fin de mantener cerca a su pareja, 

manifestando conductas tales como la autolesión o la manipulación, pues la 

persona dependiente llega incluso a considerar que debe retener a su pareja, pues 

de lo contrario no podría vivir. 

De este modo, le dependencia emocional también es comprendida desde un 

enfoque ecológico, a lo que Bronfenbrennes (1987) señala principalmente que el 
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ser humano es dependiente por naturaleza, ya que al provenir del seno familiar este 

conlleva una interconexión buscando obtener vínculos de apego y afectivos, caso 

contrario, buscaría suplir estos vínculos en una etapa posterior durante la adultez 

quedando expuestos ya sea a relaciones sentimentales sanas o toxicas. De igual 

modo, existe la probabilidad de la influencia con la interacción social, pues en el 

caso de tornarse tóxica la relación de dependencia, la persona que mantiene la 

necesidad de depender justificaría cualquier tipo de acto negativo hacia si misma 

sin importar que llegase a padecer de violencia en sus diferentes tipos (Alencar y 

Cantera, 2012). 

Por otro lado, Castelló (2005) en su teoría de la vinculación afectiva, define a la 

dependencia emocional como un trastorno mental, debido a que algunas personas 

se complican en sostener relaciones sentimentales saludables, desencadenando 

diferentes problemas de salud mental, llegando a solicitar ayuda profesional. 

Para la descripción amplia de dependencia emocional, se menciona como 

exponente a Castelló (2012) quien ha definido esta segunda variable de estudio 

como un grupo de actividades y conductas que una persona presenta ante otra, 

direccionándolas a mantener y prolongar cualquier tipo de relación que incluya 

sentimientos. Por lo que, mantiene rasgos de presentar una necesidad extrema por 

cubrir la falta de afectividad de la cual carezca, de modo que, la pareja a la cual se 

haya establecido la dependencia significará un fuerte lazo y elemento que cubra 

dicha necesidad. Todo ello, responde al modelo teórico de la vinculación, en la que 

la dependencia emocional avala a la conceptualización de ser un lazo efectivo que 

desarrolla la necesidad de preservar alianzas afectivas a otro individuo sin importar 

las consecuencias o riesgos que esta conlleve. Dicha teoría cuenta con tres 

componentes esenciales tales como: las relaciones de pareja, en ella se incluyen 

la actitud dependiente y la percepción, así como el deseo de poseer, priorizar y 

enaltecer a la pareja, agregado a los miedos de la ruptura. Finalmente, la 

autoestima y autoconcepto, en ella se encuentra la auto percepción errónea sobre 

sí mismo, donde muchas veces la persona se rechaza tanto en aspecto físico como 

en su propia existencia, además de estados de ánimos inestables, los cuales 

pueden ser cambiables de un momento a otro ante el más mínimo estimulo que los 
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haga dudar sobre su aspecto y la valoración negativa sobre si es capaz de llevar a 

cabo actividades en base a sus capacidades personales (Castelló, 2005). 

De acuerdo al modelo teórico del perfil cognitivo según Beck y Freeman (1995) el 

perfil cognitivo de una persona dependiente comienza desde una concepción sobre 

él mismo, la cual se describe como una persona débil, que evidencia necesidad de 

pedir opiniones a otra persona para poder tomar decisiones por sí mismo, sintiendo 

emociones como la ansiedad ante la pérdida de la pareja, percibiendo como 

amenazas ser abandonado, rechazado y terminar en la soledad; la concepción 

sobre el entorno reside en la idea de que todos son cuidadores, ya que hay 

creencias fuertes de que es primordial la existencia de alguien más para sobrevivir. 

De igual forma, desde una teoría psicoanalítica, Freud (1969) sustenta que la 

dependencia emocional es causada por la carencia de amor filial patern o, y que la 

pareja se relaciona con la amistad íntimamente a través de sentimientos agresivos, 

los cuales permiten la ejecución de la represión, de modo que la persona que es 

dependiente del otro lo hace en función a la personalidad agresiva. Además, la 

selección de dependencia se da por medio de dos tipos, la primera es de forma 

narcisista, ya que en esta la persona habría elegido un objetivo en base a sí mismo 

y no por algún tipo de recuerdo a su madre, mientras que el otro tipo de elección 

sería de tipo analítico, la cual señala que la elección se da netamente en la 

búsqueda de un modelo similar a la madre o sus cuidadores. 

Por otro lado, es sustentada a través de la teoría del apego propuesta por Bowbly 

(1986) quien explica que la dependencia y el apego se establecen a través de 

vínculos afectivos hacia las demás personas, lo cual explica como suscitan los 

vínculos emocionales que se desarrollan en primera instancia desde la infancia o 

durante la adultez. En el caso de este último se forma por medio de los sentimientos 

hacia una persona o progenitores, a diferencia de la etapa en la infancia cuyo 

vinculo se establece primordialmente con la madre. Durante la adultez los vínculos 

que se forman generan mayor dependencia ya que mediante estos se obtiene 

cuidados y atención que a su vez, brindan seguridad, por lo que las personas que 

presentan dependencia tienen una baja autoestima y poca valoración sobre sí 

mismos (Bowbly, 1986).  
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III. METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y diseño de investigación  

Tipo de investigación 

La presente investigación fue de tipo aplicada, teniendo en cuenta, que se interesa 

en aplicar nuevos conocimientos, modificando, transformando alguna situación 

concreta (Murillo, 2008). 

Igualmente se trabajó de manera descriptivo-correlacional, debido a que fija el 

grado de relación que existe entre dos o más variables, a su vez busca algún efecto 

entre las dimensiones y posibles causas entre ellas (Hernández y Mendoza, 2018). 

Diseño de investigación 

Fue de diseño no experimental con corte transversal y de nivel correlacional, debido 

a que, se analizó ambas variables ya existentes y se recolectó datos necesarios en 

un tiempo determinado, asimismo no existió ninguna manipulación 

intencionalmente de ninguna variable (Hernández y Mendoza, 2018). 

3.2. Variable y operacionalización 

Variable 1: Violencia de pareja 

Definición Conceptual 

La violencia contra la pareja se define como actos o conductas dentro de una 

relación sentimental que provoque algún tipo de daño ya sea físico, psicológico y 

sexual (Arroyo et al., 2020). 

Definición Operacional 

Los puntajes fueron recolectados del cuestionario de violencia de pareja, la cual 

contiene 29 ítems (Estévez et al., 2018). 

Dimensiones 

Este cuestionario presenta 5 dimensiones: Violencia física (VF), Manipulación (M), 

Violencia verbal (VV), Coerción (C) y Prohibiciones (P).  
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Indicadores 

Dentro de la primera dimensión; Violencia física (VF), podemos encontrar 

indicadores como golpes, jalones cuerpo a cuerpo o con algún objeto contun dentes. 

En la dimensión Manipulación (M), los indicadores son sometimiento, amenazas. 

En cuanto a la dimensión Violencia verbal (VV), los indicadores que se pueden 

encontrar son insultos, ofensas. En la dimensión Coerción (C), los indicadores son, 

amenazas, difamar. Y por último los indicadores de la dimensión Prohibiciones (P) 

son impedimento de salidas sociales. 

Escala de medición 

Ordinal. 

Variable 2: Dependencia Emocional 

Definición Conceptual 

Castelló (2005), define la dependencia emocional, como pensamientos 

equivocados sobre el amor, la relación y vida en pareja y hasta de sí mismo, frente 

a esta situación se encuentran involucrados las emociones, pensamientos y 

comportamientos dirigidos hacia la pareja, presentándose como un medio de 

satisfacción y de protección personal. 

Definición Operacional 

Esta variable de estudio se operacionalizó por medio del Cuestionario de 

Dependencia Emocional (CDE), de Lemos y Londoño (1992), adaptado por Ventura 

y Caycho (2016). 

Dimensiones 

Este cuestionario cuenta con 6 dimensiones; Ansiedad de separación (AS), 

Expresión afectiva de la pareja (EA), Modificación de planes (MP), Miedo a la 

soledad (MS), Expresión límite (EL) y Búsqueda de atención (BA). 

Indicadores 

Dentro de la primera dimensión; Ansiedad de separación (AS) podemos encontrar 

indicadores como pensamientos distorsionados, miedo al abandono. En la 
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dimensión Expresión afectiva de la pareja (EA), los indicadores son necesidad de 

afecto, inestabilidad personal. En cuanto a la dimensión Modificación de planes 

(MP) los indicadores que se pueden encontrar son cambiar las actividades, 

quedarse con la pareja. En la dimensión Miedo a la soledad (MS), los indicadores 

son, no soporta el abandono, desesperanza. En cuanto a los indicadores de la 

dimensión Expresión libre (EL), son coaccionar, autoagresión. Y por último los 

indicadores de la dimensión Búsqueda de atención (BA), es de obtener la estadía 

de su pareja. 

Escala de Medición 

Ordinal 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

La población es la unión de individuos con características determinadas entre sí, a 

fin de que los investigadores prosigan el estudio en un lapso de tiempo determinado 

como en un lugar establecido (Hernández y Mendoza, 2018). De tal modo, que el 

presente estudio estuvo conformado por residentes de Lima Norte, según el 

Instituto Metropolitano de Planificación (IMP, 2021) en sus datos de proyección de 

la población, indica que en los distritos que conforman la zona de Lima Norte hay 

una población de 2’609,162 habitantes.  

Muestra  

La muestra está presente en todo estudio de investigación, ya que no se considera 

a toda una población, sino una parte de ella, esto es de acuerdo al objetivo de la 

investigación (Arias- Gómez, et al. 2016). Así también se calculó el tamaño de la 

muestra mediante la fórmula de Murray y Larry (2009) siendo una fórmula idónea 

para una población finita, arrojando un 385 de tamaño de muestra.  

Muestreo 

Se define que la presente investigación tuvo un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Según Arias-Gómez et al. (2016) menciona que este tipo de 

muestreo se basa en seleccionar datos no aleatorios, así como de fácil acceso o 

de utilidad para los investigadores. 
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Criterios de inclusión 

- Adultos cuyas edades comprendan entre 18 a 30 años de edad. 

- Adultos que residan en algún distrito de Lima Norte.  

- Adultos que tengan actualmente una relación sentimental o hayan tenido una 

relación por más de 6 meses.  

- Adultos que acepten de manera voluntaria ser parte del estudio de 

investigación. 

Criterios de exclusión 

- Adultos que respondan al lado de su pareja. 

- Adultos que respondan el cuestionario sin leerlo. 

- Adultos que manifiesten recibir tratamiento psicológico y/o psiquiátrico. 

Unidad de análisis  

Es un objeto de estudio que proporciona información relevante para el análisis y 

objetivo de la investigación (Arias J., 2020).  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica  

La técnica que se empleó en el estudio, fue la encuesta, siendo esta adaptada y 

distribuida de manera virtual, teniendo como finalidad poder recoger información de 

ambas variables de manera rápida (Casas, J., Repullo, J. y Donado J., 2002).  

Instrumento 1  

Ficha técnica del instrumento de la variable violencia de pareja 

Nombre: Cuestionario de violencia de pareja (CVP) 

Autores: Dayan Arroyo Chávez, Maryori Riquez Julca y Cristian Adriano Rengifo 

Administración: Autoadministrado  

Procedencia: Perú  

Población: Adultos jóvenes  

Ítems: 29  
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Reseña Histórica  

El presente instrumento fue propuesto y creado por Arroyo et al. (2020) donde se 

tuvo como objetivo poder conocer las conductas de violencia dentro de las 

relaciones de pareja, así como los tipos de violencia que se puedan presentar 

dentro de dicha relación, a inicios de la construcción se tuvieron 42 ítems, donde 

prosiguieron a validar su instrumento de contenido y estructura mediante el criterio 

de jueces, luego pasó por validez de contenido y constructo, finalmente, el 

instrumento obtuvo 29 ítems.  

Consigna de aplicación 

El cuestionario de violencia de pareja tiene 29 preguntas con 5 dimensiones, a su 

para responder con alternativas de nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y 

siempre.  

Propiedades psicométricas originales del instrumento  

Se realizó la validez de contenido, obteniendo en la V de Aiken valores de 0.75, 

dando a relucir que los ítems se encuentran en rangos adecuados según los 

criterios, luego se evaluó la validez de constructo resultando la idoneidad del 

muestreo (KMO) arrojando un 0.97, por consiguiente, se realizó el índice de 

consistencia interna, dando como resultados en el Alfa de Cronbach un 0.943 y el 

Alfa de McDonald’s un 0.947. 

Propiedades psicométricas de la prueba piloto 

Esta prueba piloto se realizó a 202 participantes de ambos sexos, dando como 

resultado de la escala de violencia de pareja una confiabilidad de alfa de Cronbach 

de .980 y de Omega de McDonald un .982, de igual manera se obtuvieron valores 

por encima de .90 en las 5 dimensiones. Con respecto al análisis factorial 

confirmatorio, se obtuvieron resultados óptimos, como en el X2/gl un 1.49, en los 

índices de ajuste absoluto, en el RSMEA (.050), SMR (.043) y en los índices de 

ajuste comparativo un CFI (.995) y un TLI (.995). 
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Instrumento 2 

Ficha técnica del instrumento de la variable dependencia emocional  

Nombre: Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) 

Autores: María Antonia Lemos Hoyos y Nora Londoño Arredondo 

Administración: Autoadministrado  

Procedencia: Colombia  

Adaptación: José Ventura y Tomás Caycho en el 2016  

Ítems: 23  

Reseña Histórica  

Las autoras Lemos y Londoño en el año 2006 crearon un instrumento para poder 

determinar la dependencia emocional en la población colombiana, contando con 

815 personas voluntarias de ambos sexos a participar en dicha investigación entre 

16 a 55 años, asimismo para la adaptación peruana los autores Ventura y Caycho 

en el año 2016, contaron con la participación de 520 personas estudiantes de una 

universidad, tanto hombres como mujeres y fluctuando de 16 a 47 años de edad.  

Consigna de aplicación  

El cuestionario tiene 23 preguntas las cuales están construidas a base de 6 

factores, a su vez con 6 alternativas de respuestas. 

Propiedades psicométricas originales del instrumento 

Las autoras de la prueba original, realizaron la validación de su instrumento, es así 

que en un inicio se contó con 66 preguntas, arrojando un 0.950 de confiabilidad, 

luego se rescataron 23 preguntas, dando como resultado un 0.871 de confiabilidad 

y entre los seis factores un 0.617 de confiabilidad.  

Propiedades psicométricas peruanas  

Según Ventura, J. y Caycho, T. (2016) realizaron las propiedades psicométricas del 

instrumento dando como resultado una DE (5.62), en el AFE, arrojó buenos valores 

en el KMO (.87) Bartlett, gl = 253, p < ,05. Por consiguiente, se realizó el AFC, 
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obtuvieron buenos resultados, como en el NNFI un valor de .98 y en CFI un valor 

de .99; de la misma forma, se obtuvo el error cuadrático (RMSEA=0.02) como 

también la raíz residual estandarizada (SRMR= 0.06) resultando de manera 

favorable para el estudio.  

Propiedades psicométricas de la prueba piloto 

La prueba piloto estuvo dirigida a participantes de ambos sexos, contando con 202 

participantes, brindando como resultado de la escala de dependencia emocional 

una confiabilidad de Alfa de Cronbach de .971 y de Omega de McDonald un .972, 

al similar ocurre con los valores de confiabilidad de las 6 dimensiones obtuvieron 

valores sobre .80. Al mismo tiempo, se realizó el análisis factorial confirmatorio, 

dando a relucir resultados admisibles, como en el X2/gl 2.27, en los índices de ajuste 

absoluto, en el RSMEA (,080), SMR (,059) y en los índices de ajuste comparativo 

un CFI (,997) y un TLI (,997).  

3.5. Procedimiento 

Se realizó y adaptó los instrumentos de medición en Google Forms, por 

consiguiente, se repartió de manera virtual el formulario por las diferentes redes 

sociales, luego se obtuvo la recolección de datos sobre las variables en su 

momento. Sucesivamente se depuró los datos obtenidos basados en los criterios 

de inclusión y exclusión, luego se pasó a la base de datos al programa IBM SPSS 

Statistics 25, en donde se realizó el análisis de datos, obteniendo los resultados 

mediante tablas y sus respectivas interpretaciones, por último, se llevó a cabo, la 

discusión, las conclusiones y las recomendaciones del presente estudio.  

3.6. Métodos de análisis de datos 

Se consideró diferentes pruebas, como la prueba de normalidad de Shapiro - Wilk, 

ya que es una de las pruebas con mayor consolidación y que se emplea para poder 

contrastar si la base de datos registrada sigue una distribución normal (Pedrosa et 

al., 2014). De igual manera, se empleó estadísticos paramétricos como es la r de 

Pearson o el Rho de Spearman si es para un estadístico no paramétrico, según se 

requiera en la investigación (Manterola, et al., 2018). Posterior a ello, se realizó el 

análisis descriptivo para poder conocer los resultados estadísticos de la muestra, 

como también tener en cuenta la ficha sociodemográfica y los objetivos del estudio 
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para consolidar los resultados mediante el programa Microsoft Excel y el estadístico 

SPSS versión 25. Finalmente se utilizó el estadístico de Kolmogorov Smirnov para 

determinar la prueba de normalidad y poder comprobar si la muestra es paramétrica 

o no paramétrica y como el resultado fue menor a 0.05, es considerado no normal, 

por ello se utilizó las correlaciones de Rho Sperman. 

3.7. Aspectos éticos 

Según el Colegio de Psicólogos del Perú (2017), capítulo III, refiere que el 

investigador psicólogo debe tener muy en cuenta el consentimiento informado por 

parte del sujeto, en donde se acepta la participación de forma voluntaria, así como 

la información sobre el estudio, el objetivo de la evaluación. 

Asimismo, se le invitó al sujeto a ser partícipe de la investigación de manera 

respetuosa, así como leer el consentimiento informado por el participante y de la 

autoridad correspondiente, a su vez el estudio brindó resultados con total 

privacidad, siendo resultados válidos que luego se sustentarán (Richaud, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Prueba de normalidad Kolmogórov Smirnov. 

 

Estadístico N Sig. 

Violencia de pareja 386 
.000 

 
Dependencia emocional 386 .000 

 

En la tabla 1, se evidencia que bajo la prueba de normalidad de Kolmogórov-

Smirnov en las variables de violencia de pareja (p=.000) y dependencia emocional 

(p=.000), no se encontró en los parámetros de distribución normal (p<.05). Por lo 

cual se utilizó el coeficiente de correlación Rho Spearman. 

 

Tabla 2 

Correlación entre violencia de pareja y dependencia emocional. 

 

 
 Violencia de 

pareja 

 

Dependencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación Rho de 

Spearman 

 

,776** 

Sig. (bilateral) p ,000 

N 386 

       

En la tabla 2, se evidencia una correlación significativa directa entre violencia de 

pareja y dependencia emocional, en donde el valor de correlación de Spearman es 

de 0.776 y el nivel de significancia es menor a 0.05 (p<0.05), confirmando así la 

hipótesis general que a mayor violencia de pareja encontraremos mayor 

dependencia emocional. 
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Tabla 3  

Correlación entre violencia de pareja y las dimensiones de dependencia 

emocional. 

 

n= 386  Violencia de pareja 

Ansiedad de separación  
Rho 

p 

.688 

.000 

Exposición afectiva 
Rho 

p 

.666 

.000 

Modificación de planes 
Rho 

p 

.740 

.000 

Miedo a la soledad 
Rho 

p 

.676 

.000 

Expresión límite 
Rho 

p 

.707 

.000 

Búsqueda de atención  
Rho 

p 

.624 

.000 

 

En la tabla 3, denota que existe correlación significativa directa y considerable 

intensidad entre la variable violencia de pareja y las dimensiones de dependencia 

emocional, se puede observar el valor mayor con la dimensión modificación de 

planes (rho=.740**; p<0.05), seguido de expresión límite (rho=.707**; p<0.05), 

ansiedad de separación (rho=.688**; p<0.05), miedo a la soledad (rho=.676**; 

p<0.05), exposición afectiva (rho=.666**; p<0.05) y búsqueda de atención 

(rho=.624**; p<0.05). Es considerada una correlación directa o indirecta 

dependiendo del grado de correlación, estas se pueden distribuir desde muy débil 

(0.00-0.10) hasta perfecta (0.91-1.00). (Hernández et al., 2014). 
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Tabla 4 

Correlación entre dependencia emocional y las dimensiones de violencia de pareja. 

 

n= 386  Dependencia emocional 

Violencia física 
Rho 

p 

.587 

.000 

Manipulación 
Rho 

p 

.615 

.000 

Violencia verbal 
Rho 

p 

.714 

.000 

Coerción 
Rho 

p 

.736 

.000 

Prohibiciones 
Rho 

p 

.729 

.000 

 

En la tabla 4, denota que existe correlación significativa directa y considerable 

intensidad entre la variable dependencia emocional y las dimensiones de violencia 

de pareja, se puede observar el valor mayor con la dimensión coerción (rho=.736**; 

p<0.05), y el valor menor en violencia física (rho=.587**; p<0.05).  
 

Tabla 5 

Niveles de violencia de pareja según sexo. 

 

Sexo Categoría Frecuencia Porcentaje 

Mujer Muy bajo 56 24,5 

Bajo 9 3,9 

Promedio 114 49,8 

Alto 23 10,0 

Muy alto 27 11,8 

 

 

 

Hombre 

 

 

Total 

 

Muy bajo 

 

44 

 

28,0 

Bajo 5 3,2 

Promedio 80 51,0 

Alto 18 11,5 

Muy alto 10 6,4 

 386 100,0 
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En la tabla 5, se obtuvo los niveles de violencia de pareja según sexo, en donde 

ambos sexos se encuentran en el nivel promedio. El sexo mujer con el 49,8% 

(fr=114) y el sexo hombre con el 51% (fr=80). 

 

Tabla 6 

Niveles de violencia de pareja según edad. 

 

Edad 

(años) 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

18-24 

Muy bajo 45 25,1 

Bajo 7 3,9 

Promedio 90 50,3 

Alto 19 10,6 

Muy alto 18 10,1 

 

 

 

25-30 

 

 

TOTAL 

 

Muy bajo 

 

55 

 

26,6 

Bajo 7 3,4 

Promedio 104 50,2 

Alto 22 10,6 

Muy alto 19 9,2 

 386 100,0 
 

En la tabla 6, apreciamos los niveles de violencia de pareja según las edades y 

fueron distribuidos en dos rangos, de 18 a 24 años (179) y de 25 a 30 años (207). 

En donde, de 18 a 24 años alcanzaron un nivel de violencia de pareja promedio con 

un total de 90 (50.3%) y de 25 a 30 años se obtuvo un nivel de promedio con un 

total de 104 (50,2%). 
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Tabla 7 

Niveles de dependencia emocional según sexo. 

 

Sexo Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Mujer 

Muy bajo 45 19,7 

Promedio 120 52,4 

Alto 36 15,7 

Muy alto 28 12,2 

 

 

Hombre 

 

 

Total 

 

Muy bajo 

 

44 

 

28,0 

Promedio 82 52,2 

Alto 21 13,4 

Muy alto 10 6,4 

 386 100,0 

 

En la tabla 7, se aprecian los niveles de dependencia emocional según sexo, en 

donde ambos se encuentran en el nivel promedio. El sexo femenino con el 52,4% 

(fr=120) y el sexo masculino con el 52,2% (fr=82). 

 

Tabla 8 

Niveles de dependencia emocional según edad. 

 

Edad Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

18-24 

Muy bajo 36 20,1 

Promedio 89 49,7 

Alto 33 18,4 

Muy alto 21 11,7 

 

 

 

25-30 

 

Total 

 

Muy bajo 

 

53 

 

25,6 

Promedio 113 54,6 

Alto 24 11,6 

Muy alto 17 8,2 

 386 100,0 

 

En la tabla 8, se logra apreciar los niveles de dependencia emocional según las 

edades y fueron distribuidos en dos rangos, de 18 a 24 años (179) y de 25 a 30 

años (207). En donde, de 18 a 24 años se aprecia un nivel de dependencia 

emocional promedio con un total de 89 (49,7%) y de 25 a 30 años se obtuvo un 

nivel de promedio con un total de 113 (54,6%). 
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Tabla 9 

Estadísticos descriptivos de la variable Violencia de pareja. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 100 25,9 

Bajo 14 3,6 

Promedio 194 50,3 

Alto 41 10,6 

Muy alto 37 9,6 

Total 386 100,0 

 

En la Tabla 9 el 20.2% de la población estudiada, presentan niveles altos y muy 

altos de violencia de pareja, asociado al 50.3% del nivel promedio, nos menciona 

que el 70.5% de los evaluados presenta violencia de pareja. 

 

Tabla 10 

Estadísticos descriptivos de la variable Dependencia emocional. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 89 23,1 

Promedio 202 52,3 

Alto 57 14,8 

Muy alto 38 9,8 

Total 386 100,0 

 

En la Tabla 10 el 24.6% de la población estudiada, presentan niveles altos y muy 

altos de dependencia emocional, asociado al 52.3% del nivel promedio, nos 

menciona que el 76.9% de los evaluados presenta dependencia emocional. 
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V. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación se llevó a cabo en una población de 2’609,162 habitantes, 

la muestra total fue de 386 adultos jóvenes de Lima Norte, comprendidos en 229 

mujeres y 157 hombres y el rango de edad fue de 18 a 30 años. Asimismo, se tuvo 

en cuenta cuidadosamente los criterios de inclusión y exclusión que cada 

participante debía de cumplir. 

 

Se determinó como objetivo principal determinar la relación entre violencia de 

pareja y la dependencia emocional en adultos jóvenes de Lima Norte, 2022. 

Mediante la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov, los resultados no se 

encontraron dentro de los parámetros de distribución normal (p<0.05) por tal motivo 

se utilizó el coeficiente de correlación Rho Spearman, en donde se obtuvo una 

correlación significativa directa y con intensidad alta. (rho=.776; p<0.05). Estos 

resultados fueron contrastados con los de Momeñe et al. (2017) en donde 

determinaron que existe una relación moderada, directa y significativa de entre 

dependencia emocional, regulación de las emociones y abuso psicológico en 

parejas adultas. (r=0.540; p<0.05). Sin embargo, en lo investigado por Moral et al. 

(2017), identificó que, hay correlación baja, positiva y significativa (r=.222; p<0.05) 

entre violencia de pareja, dependencia emocional y autoestima. Por otro lado, 

Castelló (2005), en su teoría de la vinculación afectiva, se comprobó que algunas 

personas se complican en sostener relaciones sentimentales saludables, es decir 

presentan una carencia afectiva tan extrema que no les importa las consecuencias 

o riesgos. Por lo tanto, a mayor violencia de pareja mayor dependencia emocional. 

 

Para el primer objetivo específico se propuso determinar la relación entre violencia 

de pareja y las dimensiones de dependencia emocional, se obtuvo como resultado 

que existe una correlación significativa y considerable entre la variable violencia de 

pareja y la dimensión modificación de planes (r=.740; p<0.05) y por otro lado con la 

puntuación más baja también existe una correlación significativa y considerable en 

la dimensión búsqueda de atención (r=.624; p<0.05). Estos resultados se asemejan 

a los de Martín y De la Villa (2019) en donde demostraron que existe una correlación 

significativa y considerable, evidenciando que la manipulación y el maltrato 
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psicológico se da en personas con carencias afectivas sin importar el sexo o edad. 

(r=.548; p<.001). Una persona con conductas violentas y agresivas tiende a captar 

fácilmente a sus víctimas debido a que éstas presentan una baja autoestima y 

buscan aprobación confundiendo la violencia como un acto de protección por temor 

al rechazo por parte de sus parejas (Beck y Freeman, 1995). Por tal motivo justifican 

estos actos por creer que no podrán ser amados por otra persona. 

 

Continuando con el segundo objetivo específico, en donde se propuso determinar 

la relación entre dependencia emocional y las variables de violencia de pareja, en 

donde se encontró que existe una correlación significativa y considerable entre la 

variable dependencia emocional y la dimensión coerción (r=.736; p<0.05) sin 

embargo se obtuvo una puntuación baja con correlación significativa y considerable 

en la dimensión violencia física. (r=.587; p<0.05). estos resultados tienen una 

semejanza con el estudio realizado por Martín y De la Villa (2019), en donde se 

determinó una relación significativa con la dimensión de victimización (r=.480; 

p<0.01). Del mismo modo, Patton (2005) refiere que las personas emocionalmente 

dependientes, se fijan en las demás personas para poder obtener su propia 

felicidad, sacrificando sus propios ideales y limitándose a ser ellos mismos.  

 

En cuanto al tercer objetivo específico, se determinó los niveles de violencia de 

pareja en adultos jóvenes de Lima Norte, 2022 según sexo y edad, en donde se 

obtuvo un alto resultado del 71.6% de mujeres presentan violencia de pareja. En 

cuanto a la edad el 71% de encuestados se encuentran en el rango de (18-24 años) 

y el 70% en el rango de (25-30 años). Desde las épocas antiguas, la violencia ha 

sido ejercida sin distinguir edad, género o clase social. Siendo una de las 

problemáticas psicosociales más importantes hasta la actualidad. (Ruiz, 2002). 

 

De acuerdo con el cuarto objetivo específico, se determinó los niveles de 

dependencia emocional en adultos jóvenes de Lima Norte, 2022 según sexo y 

edad, obteniendo un alto resultado en el sexo femenino con un total de 80.3% las 

cuales presentan dependencia emocional. Asimismo, en cuanto a la edad se obtuvo 

un puntaje mayor en el rango de (18-24 años) del 79.8%. Según Freud (1969), 

menciona que la dependencia emocional se genera en la edad temprana a 
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consecuencia de la falta de amor paternal, las cuales ejercen represión en la 

persona de modo que lo vuelve dependiente al otro. Por otro lado, Rojas et al. 

(2019), detalla que el género masculino se mantiene dentro de una relación por el 

miedo al ego y a ser una burla en la sociedad. 

 

Finalmente, en cuanto a las limitaciones se resalta la falta de interés de ciertos 

participantes debido a que en algunas oportun idades rechazaban colaborar con el 

cuestionario virtual, incluso en ocasiones no respondían ni el saludo de los 

mensajes que eran enviados a través de redes sociales a los que cumplían con los 

criterios de inclusión. Del mismo modo se realizó la recolección de datos de manera 

presencial en donde se encontró con el mismo escenario mencionado 

anteriormente. El presente trabajo pretende actualizar los resultados sobre 

violencia de pareja y dependencia emocional en adultos jóvenes, teniendo en 

consideración el aumento de las cifras debido al confinamiento obligatorio 

sometidos mundialmente en el año 2020 a consecuencia del Covid 19. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Existe una correlación significativa y directa y entre violencia de pareja 

y dependencia emocional en adultos jóvenes de Lima Norte, 2022. Confirmando 

que a mayor violencia de pareja encontraremos mayor dependencia emocional. 

 

SEGUNDA: Existe una correlación significativa y directa entre violencia de pareja 

y las dimensiones de dependencia emocional. Obteniendo altos valores en la 

dimensión modificación de planes y la dimensión expresión límite. 

 

TERCERA: Existe una correlación significativa y directa entre dependencia 

emocional y las dimensiones de violencia de pareja. Obteniendo altos valores en la 

dimensión coerción y la dimensión prohibiciones. 

 

CUARTA: De acuerdo a los niveles de violencia de pareja según sexo, el 71.6% de 

encuestados corresponde a las mujeres, es decir, 7 de cada 10 mujeres de las 

encuestados, presentan violencia de pareja. Por otro lado, el 68.9% de los hombres 

encuestados también presentan un nivel alto. Siendo las mujeres quienes 

presentan mayor violencia de pareja. 

 

QUINTA: Conforme a los niveles de violencia de pareja según edad, el 71% de 

encuestados se encuentran en el rango de edad (18-24) y el 70% de en el rango 

de edad (25-30).  

 

SEXTA: De acuerdo a los niveles de dependencia emocional según sexo, el 80.3% 

de encuestados corresponde a las mujeres, es decir, 8 de cada 10 mujeres de los 

encuestados, presentan dependencia emocional. Además, el 72% de los hombres 

también presentan un nivel alto. Definiendo a las mujeres con mayor dependencia 

emocional. 

 

SETIMA: Conforme a los niveles de dependencia emocional según edad, el 79.8% 

de encuestados se encuentran en el rango de edad (18-24) y el 74.4% de en el 

rango de edad (25-30). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar mayores investigaciones sobre estas variables en 

poblaciones más delimitadas con la finalidad de abordar las necesidades de 

la muestra. 

 

2. Se sugiere a las distintas entidades del estado e instituciones privadas, 

replicar el presente estudio para un mayor abordaje sobre violencia de pareja 

y dependencia emocional, debido a que cada año se incrementan las cifras. 

 

3. Se recomienda al personal de salud mental, considerar la presente 

investigación, realizando programas de prevención con temas desde 

autoestima hasta resiliencia, con el propósito de fortalecer aspectos 

relevantes en víctimas de violencia y dependencia emocional. 

 

4. Basándose en los resultados de la investigación, se sugiere implementar 

programas preventivos en centros privados y estatales, con el objetivo de 

fortalecer el autoconcepto y autonomía de cada víctima con la finalidad de 

mejorar su estilo de vida. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia  

Tabla 1: Matriz de consistencia  

Título: Violencia de pareja y dependencia emocional en adultos de Lima Norte, 2022  

Problema 

general 

Objetivos  Hipótesis  Método Variable  Instrumento  

¿Cuál es la 

relación 
entre 
violencia de 

pareja y 
dependencia 

emocional 
en adultos 
jóvenes de 

Lima Norte, 
2022? 

General: Determinar 

la relación de 
violencia de pareja y 
dependencia 

emocional en adultos 
jóvenes de Lima 

Norte, 2022 
 
Específicos: 

1.Determinar la 
relación de violencia 

de pareja y las 
dimensiones de 
dependencia 

emocional  
 

2.Determinar la 
violencia de pareja en 
adultos jóvenes de 

Lima Norte,2022, de 
acuerdo al sexo, 

estado civil y grado 
de instrucción. 
 

General:  

Existe una correlación directa y 
significativa entre violencia de 
pareja y dependencia emocional 

en adultos jóvenes de Lima 
Norte, 2022 

 
Específicos:  
1.Existe correlación significativa 

y directa entre violencia de 
pareja y dependencia emocional 

en adultos jóvenes de Lima 
Norte,2022.  
 

2.Existe correlación significativa 
y directa entre violencia de 

pareja y las dimensiones de 
dependencia emocional de 
acuerdo al sexo, estado civil y 

grado de instrucción en adultos 
jóvenes de Lima Norte,2022.  

 

Tipo de estudio: 
Correlacional 
 

Diseño: No 
experimental- 

transversal  
 
  

 
 

 
 
 

 

 

 
-Violencia de 
pareja  

 
 

 
 
 

-Dependencia 
emocional 

 

-Cuestionario de 
violencia de parejas 
(Arroyo, et al., 2020) 

 
 

 
 
 

-Cuestionario de 
Dependencia 

Emocional (Lemos y 
Londoño,2006)  



 
 

Anexo 2: Tabla de Operacionalización de variables 

Tabla 2: Tabla de operacionalización de las variables  

 
Variable 

 
Definición 

Conceptual 

 
Definición 

Operacional 

 
Dimensiones 

 
Ítems 

 
Escala de 
Medición 

  
  
   
  
 
 
  

Violencia 
de pareja  

  
La violencia contra la pareja se define 
como actos o conductas dentro de una 
relación sentimental que provoque algún 
tipo de daño ya sea físico, psicológico y 
sexual (Arroyo et al., 2020) 
 

 
Los puntajes fueron 
recolectados del 
cuestionario de 
violencia de pareja, la 
cual contiene 29 ítems 
 

 
Violencia física  

 
11,13,14,15,16,17,1
8,19,20 y 21 

  
 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 

 
Manipulación 

 

 
6,24,25,26 y 27 
 

Violencia  
Verbal  

1,2,3,4,5, y 7 

Coerción   22,23,28 
 

Prohibiciones 8,9,10,12 y 29  
 

 
 

Depende
ncia 

emociona
l  

La dependencia emocional como 
creencias erróneas acerca del amor, de la 
relación y vida en pareja y hasta de sí 
mismo, frente a esta situación se 
encuentran involucrados las emociones, 
pensamientos y comportamientos 
dirigidos hacia la pareja, presentándose 
como un medio de satisfacción y de 
protección personal. Castelló (2005). 
 

 
Esta variable de estudio 
se operacionalizó por 
medio del Cuestionario 
de Dependencia 
Emocional (CDE), de 
Lemos y Londoño 
(1992), adaptado por 
Ventura y Caycho 
(2016). 
 

 
Ansiedad a la separación 

 
2,6,7,8,13,15, y 17 
 

Ordinal 

Exposición afectiva de la pareja 
 

5,11,12 y 14 

Modificación de planes 
 

16,21,22 y 23 

Miedo a la soledad 
 

1,18 y 19 

Expresión límite 9,10 y 20 

Búsqueda de atención 3 y 4 



 
 

Anexo 3: Instrumentos de evaluación  

 

Cuestionario de Violencia de Pareja 

Arroyo, et al. (2020) 

Instrucciones:  

-Lea atentamente cada frase y describe tu forma de pensar respecto a su pareja  

- No hay contestaciones buenas o malas; lo importante es que seas sincero al 

responder 

- Use las siguientes alternativas:  

1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

1. ¿Su pareja le prohíbe subir ciertas fotos a sus 
redes sociales? 

1 2 3 4 5 

2. ¿Su pareja le grita?  1 2 3 4 5 

3. ¿Su pareja le ha insultado? 1 2 3 4 5 

4. ¿Su pareja le ha maldecido? 1 2 3 4 5 

5. ¿Su pareja le dice apodos ofensivos y 

desagradables? 

1 2 3 4 5 

6. ¿En alguna ocasión su pareja le prohibió la 
visita de sus familiares? 

1 2 3 4 5 

7. ¿Su pareja le dice palabras que le hacen sentir 

mal? 

1 2 3 4 5 

8. ¿Su pareja le prohíbe hablar con ciertas 
personas? 

1 2 3 4 5 

9. ¿Su pareja le prohíbe usar prendas de vestir de 
su agrado? 

1 2 3 4 5 

10. ¿Su pareja le hace problema cuando sale con 
sus 40 amistades? 

1 2 3 4 5 

11.  ¿Ha recibido pellizcos de su pareja cuando se 
molesta con usted? 

1 2 3 4 5 

12. ¿Su pareja le prohíbe realizar ciertas 

actividades que a usted le gustan? 

1 2 3 4 5 

13.  ¿Recibe jaloneos o manotazos por parte de su 
pareja? 

1 2 3 4 5 

14. ¿Recibe alguna cachetada por parte de su 

pareja? 

1 2 3 4 5 

15. ¿Su pareja le jala el cabello? 1 2 3 4 5 

16. ¿Su pareja le araña? 1 2 3 4 5 

17. ¿En situaciones su pareja le tiró algún objeto? 1 2 3 4 5 

18. ¿En ocasiones su pareja la/o empujó? 1 2 3 4 5 



 
 

19. ¿En ocasiones hubo golpes por parte de su 

pareja? 

1 2 3 4 5 

20. ¿En discusiones con su pareja existen patadas? 1 2 3 4 5 

21. ¿Recibe mordidas por parte de su pareja? 22 
¿Su pareja le amenaza con terminar la relación 

si usted no hace lo que él/ella desea? 

1 2 3 4 5 

22. ¿Su pareja le amenaza con dejarla/o? 24 ¿Su 
pareja amenazó con hacerse o hacerle daño si 
la/lo dejaba? 

1 2 3 4 5 

23. ¿Su pareja le amenaza con dejarla/o? 1 2 3 4 5 

24.  ¿Su pareja amenazó con hacerse o hacerle 
daño si la/lo dejaba? 25 ¿Su pareja le pide 
dinero sin razón alguna? 

1 2 3 4 5 

25. ¿Su pareja le pide dinero sin razón alguna? 1 2 3 4 5 

26.  ¿Su pareja le dice que si no le compra lo que 

quiere se va a buscar a otro(a)? 

1 2 3 4 5 

27. ¿Su pareja le exige que solvente actividades 
costosas (viajes, ropa, comida, etc.)? 

1 2 3 4 5 

28. ¿Su pareja le hace sentir que usted tiene la 

culpa cuando discuten? 

1 2 3 4 5 

29. ¿su pareja le pide que deje sus actividades 
personales para estar con él/ella? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

Formulario de Google: Violencia de Pareja  

Cuestionario de Violencia de Pareja 

Arroyo, et al. (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuestionario de Dependencia Emocional  

CDE 

LEMOS M. & LONDOÑO, N. H. (2006) 

Instrucciones: Enumeradas aquí, usted encontrará unas afirmaciones que una 

persona podría usar para describirse a sí misma con respecto a sus relaciones de 

pareja. Por favor, lea cada frase y decida que tan bien lo(a) describe. Cuando no 

esté seguro(a), base su respuesta en lo que usted siente, no en lo que usted 

piense que es correcto. Elija el puntaje más alto de 1 a 6 que mejor lo(a) describa 

según la siguiente escala: 

1 2 3 4 5 6 

Completamente 
falso de mí 

La 
mayor 

parte 
falso 
de mí 

Ligeramente 
más 

verdadero 
que falso 

Moderadamente 
verdadero de mí 

La mayor 
parte 

verdadero 
de mí 

Me describe 
perfectamente 

 

 

1. Me siento desamparado cuando estoy solo 1 2 3 4 5 6  

2. Me preocupa la idea de ser abandonado por mi 

pareja 

1 2 3 4 5 6 

3. Para atraer a mi pareja busco deslumbrarla o 
divertirla 

1 2 3 4 5 6 

4. Hago todo lo posible por ser el centro de atención en 

la vida de mi pareja 

1 2 3 4 5 6 

5. Necesito constantemente expresiones de afecto de 
mi pareja 

1 2 3 4 5 6 

6. Si mi pareja no llama o no aparece a la hora 
acordada me angustia pensar que está enojada 

conmigo 

1 2 3 4 5 6 

7. Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días 
me siento angustiado 

1 2 3 4 5 6 

8. Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje 

de quererme 

1 2 3 4 5 6 

9. He amenazado con hacerme daño para que mi 
pareja no me deje 

1 2 3 4 5 6 

10. Soy alguien necesitado y débil 1 2 3 4 5 6 

11. Necesito demasiado que mi pareja sea expresiva 

conmigo 

1 2 3 4 5 6 

12. Necesito tener a una persona para quien yo sea más 
especial que los demás 

1 2 3 4 5 6 

13. Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento 

vacío 

1 2 3 4 5 6 

14. Me siento muy mal si mi pareja no me expresa 
constantemente el afecto 

1 2 3 4 5 6 

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



 
 

16. Si mi pareja me propone un programa dejo todas las 

actividades que tenga para estar con ella 

1 2 3 4 5 6 

17. Si desconozco donde está mi pareja me siento 
intranquilo 

1 2 3 4 5 6 

18. Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy 

solo 

1 2 3 4 5 6 

19. No tolero la soledad 1 2 3 4 5 6 

20. Soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta 
arriesgar mi vida, por conservar el amor del otro 

1 2 3 4 5 6 

21. Si tengo planes y mi pareja aparece, los cambio sólo 

por estar con ella 

1 2 3 4 5 6 

22. Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo 
una relación de pareja 

1 2 3 4 5 6 

23. Me divierto solo cuando estoy con mi pareja 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Formulario de Google: Dependencia emocional  

Cuestionario de Dependencia Emocional  

CDE 

LEMOS M. & LONDOÑO, N. H. (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Formulario de Google  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdABQLj5CkuXC94QSCDUkxHW_6

H3clAfWGByfCvh3B9QrdZZA/viewform?usp=sf_link 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consentimiento Informado:  

El propósito de este estudio es determinar si existe relación entre Violencia de 

pareja y Dependencia emocional en adultos jóvenes de Lima Norte, 2022. Todos 

los participantes completarán un cuestionario demográfico y se les realizarán 

preguntas de dos instrumentos relacionados a la Violencia de pareja y 

Dependencia emocional. Su participación en el estudio se dará en un solo 

momento y es VOLUNTARIA, nadie puede obligarlo a participar si no lo desea. 

Debe también saber que toda la información que brinde será guardada 

CONFIDENCIALMENTE, es decir, sólo será conocida por las personas 

autorizadas que trabajan en este estudio y por nadie más. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdABQLj5CkuXC94QSCDUkxHW_6H3clAfWGByfCvh3B9QrdZZA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdABQLj5CkuXC94QSCDUkxHW_6H3clAfWGByfCvh3B9QrdZZA/viewform?usp=sf_link


 
 

Si acepta participar en el estudio y firma este consentimiento sucederá lo 

siguiente: 

- Para el propósito de esta investigación, todas las preguntas se le están 

realizando de manera virtual para que pueda ser autoadministrada. 

- Le aseguramos que la información que proporcione se guardará con la 

mayor confidencialidad posible 

- Usted puede decidir no participar en este estudio 

- No habrá una compensación económica por su participación en el estudio. 

La participación en este estudio en cualquiera de los test realizados no 

implica algún costo para Ud.  

- Su nombre no va a ser utilizado en ningún reporte o publicación que resulte 

de este estudio.  

En el caso de cualquier consulta relacionada al estudio y su participación, puede 

contactar al investigador principal del estudio que pertenece a la UCV, a la 

estudiante Kelly Soto Contreras al correo electrónico  asoto@ucvvirtual.edu.pe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asoto@ucvvirtual.edu.pe


 
 

Anexo 4: Ficha sociodemográfica  

 

Edad: 18 a 30 años  

Sexo: 

- Masculino 

- Femenino  

Grado de instrucción:  

- Primaria 

- Secundaria  

- Técnico  

- Superior  

Distrito de residencia:  

- San Martín de Porres  

- Independencia  

- Los Olivos  

- Comas  

- Carabayllo  

- Puente Piedra  

- Ancón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5: Carta de solicitud de autorización de uso del instrumento   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6: Carta de solicitud de autorización de la muestra final 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 7: Autorización del uso del instrumento – correos  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 8: Resultados de la prueba piloto  

 

Tabla 11 

Análisis descriptivo de la Escala violencia de pareja  

 

Dimensio
nes 

Ítem
s 

Frecuencia 
M DE g1 g2 IHC h2 Id 

Acept
able 1 2 3 4 5 

Violencia 

física 

11 
78,
7 

9,4 3,0 6,9 
2,
0 

1,44 
0,9
82 

2,27
0 

4,04
7 

0,83
3 

0,84
0 

0,0
00 

Si 

13 
80,

2 
6,4 6,9 5,0 

1,

5 
1,41 

0,9

27 

2,26

7 

4,17

8 

0,85

2 

0,88

3 

0,0

00 
Si 

14 
81,
2 

6,9 5,9 4,5 
1,
5 

1,38 
0,8
97 

2,43
1 

5,08
4 

0,85
3 

0,87
0 

0,0
00 

Si 

15 
84,
2 

6,9 3,5 3,0 
2,
5 

1,33 
0,8
77 

2,93
6 

8,03
8 

0,81
0 

0,81
4 

0,0
00 

Si 

16 
85,
1 

4,5 3,5 5,0 
2,
0 

1,34 
0,9
13 

2,71
9 

6,35
9 

0,80
6 

0,81
9 

0,0
00 

Si 

17 
80,
2 

8,4 6,9 2,5 
2,
0 

1,38 
0,8
74 

2,53
3 

6,01
7 

0,80
1 

0,82
5 

0,0
00 

Si 

18 
66,

8 

20,

8 
5,4 5,0 

2,

0 
1,54 

0,9

47 

1,95

0 

3,31

9 

0,81

4 

0,77

3 

0,0

00 
Si 

19 
78,
7 

10,
4 

7,4 2,0 
1,
5 

1,37 
0,8
26 

2,47
7 

6,01
5 

0,84
1 

0,83
4 

0,0
00 

Si 

20 
87,

1 
5,4 3,5 2,0 

2,

0 
1,26 

0,7

89 

3,36

6 

11,1

57 

0,76

9 

0,82

4 

0,0

00 
Si 

21 
82,
7 

6,9 5,0 4,0 
1,
5 

1,35 
0,8
63 

2,64
1 

6,29
0 

0,73
3 

0,74
8 

0,0
00 

Si 

Manipula

ción 

6 
70,

3 

11,

4 

10,

9 
5,9 

1,

5 
1,57 

1,0

01 

1,66

9 

1,76

0 

0,82

3 

0,70

3 

0,0

00 
Si 

24 
80,
7 

5,4 7,9 4,5 
1,
5 

1,41 
0,9
22 

2,26
4 

4,18
3 

0,75
2 

0,72
8 

0,0
00 

Si 

25 
82,

7 
7,4 5,4 3,0 

1,

5 
1,33 

0,8

31 

2,72

9 

7,03

7 

0,78

1 

0,83

3 

0,0

00 
Si 

26 
84,
7 

6,9 4,0 2,5 
2,
0 

1,30 
0,8
24 

3,04
8 

8,99
2 

0,79
6 

0,86
6 

0,0
00 

Si 

27 
81,

2 
8,4 6,4 3,0 

1,

0 
1,34 

0,8

09 

2,54

9 

6,08

6 

0,81

3 

0,84

2 

0,0

00 
Si 

Violencia 
Verbal 

1 
58,
4 

17,
3 

15,
3 

7,4 
1,
5 

1,76 
1,0
57 

1,17
8 

0,31
5 

0,73
8 

0,61
6 

0,0
00 

Si 

2 
50,
0 

24,
3 

19,
3 

5,0 
1,
5 

1,84 
1,0
02 

0,99
4 

0,21
8 

0,79
5 

0,79
1 

0,0
00 

Si 

3 
50,
0 

26,
2 

15,
3 

6,9 
1,
5 

1,84 
1,0
21 

1,06
9 

0,31
7 

0,81
6 

0,81
4 

0,0
00 

Si 

4 
64,
9 

19,
3 

9,4 4,0 
2,
5 

1,60 
0,9
84 

1,76
3 

2,56
9 

0,86
3 

0,81
1 

0,0
00 

Si 



 
 

5 
60,
4 

24,
8 

5,9 6,9 
2,
0 

1,65 
1,0
02 

1,64
0 

1,98
5 

0,83
7 

0,72
9 

0,0
00 

Si 

7 
50,
0 

24,
8 

13,
9 

7,4 
4,
0 

1,91 
1,1
36 

1,15
4 

0,43
7 

0,77
1 

0,74
0 

0,0
00 

Si 

Coerción 

22 
70,

3 

14,

4 
8,4 4,0 

3,

0 
1,55 

1,0

07 

1,94

2 

3,06

7 

0,87

3 

0,84

8 

0,0

00 
Si 

23 
65,
3 

18,
8 

7,4 5,4 
3,
0 

1,62 
1,0
36 

1,76
7 

2,35
5 

0,87
3 

0,82
9 

0,0
00 

Si 

28 
41,
6 

15,
8 

25,
2 

11,
9 

5,
4 

2,24 
1,2
59 

0,57
0 

-

0,82
9 

0,72
9 

0,77
6 

0,0
00 

Si 

Prohibici
ones 

8 
39,

6 

23,

8 

20,

3 

12,

4 

4,

0 
2,17 

1,1

95 

0,66

8 

-

0,63
1 

0,77

5 

0,81

0 

0,0

00 
Si 

9 
65,

3 

14,

9 
9,9 8,4 

1,

5 
1,66 

1,0

54 

1,46

6 

1,00

0 

0,75

2 

0,66

5 

0,0

00 
Si 

10 
40,
6 

21,
3 

19,
3 

15,
3 

3,
5 

2,20 
1,2
22 

0,59
0 

-
0,87

6 

0,76
2 

0,81
7 

0,0
00 

Si 

12 
53,
5 

17,
8 

16,
8 

9,4 
2,
5 

1,90 
1,1
39 

1,00
1 

-

0,13
3 

0,77
9 

0,74
5 

0,0
00 

Si 

29 
44,

6 

17,

3 

17,

8 

15,

8 

4,

5 
2,18 

1,2

78 

0,63

4 

-

0,91
6 

0,64

6 

0,68

1 

0,0

00 
Si 

Nota: FR: Formato de respuesta; M: media aritmética; DE: desviación estándar; 

g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: 
Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad; ID: Índice de 
discriminación; Aceptable: el ítem presenta observaciones: Sí, No. 

 

En la tabla 11, se aprecia que la escala consta de 29 ítems a las cuales se ha 

analizado la frecuencia de respuesta y se ha observado que en algunos ítems se 

ha excedido el 80%, por lo tanto, hay indicios que los participantes de la muestra 

han marcado hacia una opción de respuesta. En correspondencia a la asimetría y 

curtosis se evidencian que los ítems 1, 2, 3, 7, 8, 9,10, 12, 28 y 29 se encuentran 

dentro del rango +/-1.5, lo que evidencia que estos datos no se desvían de la 

distribución normal, a comparación de los demás ítems (Pérez y Medrano, 2010).  

Respecto a los valores del índice de homogeneidad corregida son más altos a 

.30 (Likert, 1932). Del mismo modo, las comunalidades son mayor al .30, esto 

indica que cuenta con índices esperados (Barbosa, Godoi y Dias, 2012). 

 

 



 
 

Tabla 12 

Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio del modelo 

teórico de la Escala violencia de pareja 

 

Índices de ajuste Modelo teórico Índices óptimos Autor 

Ajuste absoluto 

X2/gl 1,49 ≤ 3.00 
(Escobedo et al., 

2016) 

RMSEA ,050 ≤ .08 (Ruíz et al., 2010) 

SRMR ,043 ≤ .08 (Abad et al., 2011) 

Ajuste comparativo 

CFI ,995 > .90 (Cupani, 2012) 

TLI ,995 > .90 
(Escobedo et al., 

2016) 

Nota: X²/gl: Chi-cuadrado entre grados de libertad; RMSEA: Error cuadrático 
medio de la aproximación; SRMR: Raíz media estandarizada residual cuadrática; 

CFI: Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI: Índice de Tucker-Lewis. 

 

En la tabla 12, se observan los índices de ajuste del análisis factorial confirmatorio 

de la Escala violencia de pareja con cinco factores, cuyos valores poseen: X2/gl 

menor a 3.00, RMSEA menor a .08 y el valor de SRMR es menor a .05, 

evidenciando así todos los valores son aceptables. Con respecto a los índices de 

ajuste comparativo tanto el CFI como el TLI son mayores a .90, demostrando que 

poseen valores admisibles. 

 

Tabla 13 

Confiabilidad por Coeficiente Alfa de Cronbach de la Escala violencia de pareja 

 
Alfa de 

Cronbach 
Omega N de elementos 

Violencia física .97 .97 10 

Manipulación .92 .94 5 

Violencia verbal .94 .94 6 

Coerción .91 .94 3 



 
 

Prohibiciones .92 .93 5 

Escala violencia de 
pareja 

.980 .982 29 

 

En la tabla 13, se muestra las dimensiones poseen una confiabilidad > .8, 

demostrando valores adecuados, asimismo la escala total demuestra una 

confiabilidad relativamente alta (Daud, Khidzir, Ismail y Abdullah, 2018). 

 

Tabla 14 

Análisis descriptivo de la Escala dependencia emocional  

Dimensi
ones 

Ítem
s 

Frecuencia 
M DE g1 g2 IHC h2 Id 

Acept
able 1 2 3 4 5 6 

Ansieda

d de 
separaci

ón 

2 
46
,5 

16,
3 

22,
8 

8,4 5,0 1,0 
2,1
2 

1,27
6 

0,8
93 

-
0,08

3 

0,8
19 

0,7
06 

0,0
00 

Si 

6 
36
,6 

22,
8 

21,
8 

12,
4 

5,4 1,0 
2,3
0 

1,28
2 

0,6
91 

-

0,41
5 

0,7
95 

0,6
87 

0,0
00 

Si 

7 
32

,2 

19,

3 

30,

7 
9,9 7,4 ,5 

2,4

3 

1,26

4 

0,4

97 

-

0,59
7 

0,8

18 

0,7

05 

0,0

00 
Si 

8 
39

,6 

16,

8 

25,

2 

10,

9 
5,4 2,0 

2,3

2 

1,34

1 

0,7

28 

-

0,30
0 

0,8

52 

0,7

59 

0,0

00 
Si 

13 
41
,1 

22,
3 

21,
3 

9,4 4,5 1,5 
2,1
8 

1,27
0 

0,9
02 

0,09
1 

0,8
09 

0,7
30 

0,0
00 

Si 

15 
40

,6 

23,

8 

18,

8 

11,

4 
3,5 2,0 

2,1

9 

1,28

4 

0,9

29 

0,16

3 

0,8

19 

0,7

07 

0,0

00 
Si 

17 
29
,7 

25,
2 

26,
7 

11,
4 

3,5 3,5 
2,4
4 

1,30
4 

0,7
84 

0,19
1 

0,7
90 

0,6
66 

0,0
00 

Si 

Exposici
ón 

afectiva 
de la 
pareja 

5 
24
,8 

13,
9 

19,
3 

24,
8 

14,
9 

2,5 
2,9
9 

1,48
5 

0,0
26 

-

1,18
4 

0,6
97 

0,8
14 

0,0
00 

Si 

11 
33

,7 

11,

9 

21,

3 

21,

3 
8,9 3,0 

2,6

9 

1,48

9 

0,3

11 

-

1,03
9 

0,7

47 

0,7

64 

0,0

00 
Si 

12 
35

,6 
7,9 

23,

3 

15,

8 

13,

9 
3,5 

2,7

5 

1,57

4 

0,3

01 

-
1,15

9 

0,7

25 

0,7

98 

0,0

00 
Si 

14 
31

,7 

23,

8 

22,

3 

17,

3 
3,0 2,0 

2,4

2 

1,28

4 

0,5

84 

-
0,38

9 

0,8

47 

0,7

83 

0,0

00 
Si 

Modifica
ción de 

planes 

16 
35
,1 

20,
3 

26,
2 

11,
4 

5,0 2,0 
2,3
7 

1,30
6 

0,6
88 

-
0,22

9 

0,8
77 

0,8
02 

0,0
00 

Si 



 
 

21 
33
,2 

22,
8 

28,
2 

9,4 3,5 3,0 
2,3
6 

1,28
6 

0,8
14 

0,26
5 

0,8
47 

0,7
50 

0,0
00 

Si 

23 
38

,6 

20,

3 

26,

7 
8,9 4,5 1,0 

2,2

3 

1,23

4 

0,7

35 

-
0,16

0 

0,7

76 

0,6

35 

0,0

00 
Si 

23 
53
,0 

19,
8 

14,
9 

7,4 3,5 1,5 
1,9
3 

1,23
6 

1,2
99 

0,99
3 

0,6
64 

0,6
50 

0,0
00 

Si 

Miedo a 
la 

soledad 

1 
52

,0 

20,

8 

12,

9 
8,4 3,5 2,5 

1,9

8 

1,30

4 

1,3

28 

1,02

1 

0,7

09 

0,7

31 

0,0

00 
Si 

18 
48
,5 

21,
8 

17,
8 

7,9 2,0 2,0 
1,9
9 

1,21
8 

1,2
22 

1,04
8 

0,7
98 

0,8
04 

0,0
00 

Si 

19 
52

,5 

18,

8 

14,

9 
6,4 6,4 1,0 

1,9

9 

1,29

5 

1,2

08 

0,49

2 

0,7

43 

0,7

37 

0,0

00 
Si 

Expresió

n límite 

9 
76
,7 

7,4 8,4 5,0 2,5 0 
1,4
9 

1,00
9 

2,0
40 

3,16
6 

0,6
11 

0,6
44 

0,0
00 

Si 

10 
63

,4 

12,

4 

13,

4 
5,4 4,0 1,5 

1,7

9 

1,24

2 

1,5

62 

1,63

3 

0,7

06 

0,7

59 

0,0

00 
Si 

20 
70
,8 

14,
4 

6,9 5,0 2,0 1,0 
1,5
6 

1,06
0 

2,1
22 

4,13
8 

0,6
42 

0,6
95 

0,0
00 

Si 

Búsqued
a de 

atención 

3 
28

,2 

12,

9 

22,

8 

18,

3 

13,

4 
4,5 

2,8

9 

1,54

1 

0,2

34 

-

1,07
0 

0,6

78 

0,7

16 

0,0

00 
Si 

4 
35

,6 

14,

4 

20,

3 

14,

4 

12,

4 
3,0 

2,6

2 

1,53

1 

0,4

60 

-
1,00

8 

0,7

30 

0,7

83 

0,0

00 
Si 

 

Nota: FR: Formato de respuesta; M: media aritmética; DE: desviación estándar; g1: coeficiente 

de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad 
corregida; h2: Comunalidad; ID: Índice de discriminación; Aceptable: el ítem presenta 

observaciones: Sí, No. 

 

En la tabla 14, se aprecia que el test consta de 23 ítems, las cuales se ha analizado 

la frecuencia de respuesta y se ha observado que en ningún caso se ha excedido 

en 80%, por lo tanto, hay indicios que los participantes de muestra han marcado 

espontáneamente sin ningún sesgo. En correspondencia a la asimetría y curtosis 

están próximos a +/-1.5, lo que evidencia que estos datos no se desvían de la 

distribución normal, en comparación de los ítems 9, 10 y 20 (Pérez y Medrano, 

2010). Respecto a los valores del índice de homogeneidad corregida son más 

altos a .30 (Likert, 1932). Del mismo modo, las comunalidades son mayor al .30, 

esto indica que cuenta con índices esperados (Barbosa, Godoi y Dias, 2012). 

 

 



 
 

Tabla 15 

Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio del modelo 

teórico de la Escala dependencia emocional 

 

Índices de ajuste Modelo teórico Índices óptimos Autor 

Ajuste absoluto 

X2/gl 2,27 ≤ 3.00 
(Escobedo et al., 

2016) 

RMSEA ,080 ≤ .08 (Ruíz et al., 2010) 

SRMR ,059 ≤ .08 (Abad et al., 2011) 

Ajuste comparativo 

CFI ,997 > .90 (Cupani, 2012) 

TLI ,997 > .90 
(Escobedo et al., 

2016) 

 

En la tabla 15, se observan los índices de ajuste del análisis factorial 

confirmatorio de la Escala dependencia emocional de seis factores, cuyos 

valores poseen un X2/gl menor a 3.00, seguidamente el RMSEA y SRMR son 

menores a .08, evidenciando que todos los valores son aceptables. Con 

respecto a los índices de ajuste comparativo tanto el CFI como el TLI son 

mayores a .90, demostrando que poseen valores óptimos.  

 

Tabla 16 

Confiabilidad por Coeficiente Alfa de Cronbach de la Escala dependencia 

emocional 

 
Alfa de 

Cronbach 
Omega N de elementos 

Ansiedad de separación .94 .95 7 

Exposición afectiva de la 
pareja 

.92 .92 4 

Modificación de planes .88 .90 4 

Miedo a la soledad .91 .92 3 

Expresión límite .88 .90 3 

Búsqueda de atención .88 .89 2 



 
 

Escala dependencia 
emocional 

.971 .972 23 

 

En la tabla 16, se muestra las dimensiones poseen una confiabilidad > .8, 

demostrando valores adecuados, asimismo la escala total demuestra una 

confiabilidad alta (Daud, Khidzir, Ismail y Abdullah, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 10: Juicio de expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 11: Evidencia de conducta responsable de investigación 

 

 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_inv

estigador=277640 
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