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INTRODUCCIÓN 

La violencia familiar en las mujeres es un problema que aqueja y preocupa al mundo entero. 

Las cifras internacionales muestran que una de cada tres mujeres viven o han sido sujetos de 

violencia de cierto tipo proveniente de su pareja intima (Organización Mundial de la Salud -

OMS, 2021); en tiempo de pandemia la ola de violencia familiar se ha afianzado poniendo a la 

mujer en un riesgo inminente del cual se hace más difícil salir; mucha mujeres víctimas 

manifiestan no lograr salir de la relación toxica porque necesitan de su pareja para continuar, 

es decir, suelen presentar dependencia emocional. Por lo tanto, la pregunta inicial fue ¿Cuál es 

la relación que existe entre la dependencia emocional y la violencia familiar en mujeres que 

acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021?. 

Esta investigación estableció como objetivo determinar la relación entre la dependencia 

emocional y la violencia familiar en mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de 

Sapallanga – 2021. La metodología adoptada utilizó el método científico e inductivo, fue de 

tipo básico, nivel correlacional, diseño no experimental, corte trasversal. 

En tal sentido, la presente investigación se ha estructurado de la siguiente forma:  

Capítulo I: Planteamiento del problema (descripción de la realidad problemática, 

delimitación, formulación, justificación, y objetivos); Capitulo II: Marco Teórico 

(antecedentes, bases teóricas y marco conceptual); Capítulo III: Hipótesis (general, especificas, 

variables y matriz de operacionalización de variables); Capítulo IV: Metodología (método, 

tipo, nivel, diseño, población, técnicas e instrumentos de recolección, técnicas de 

procesamiento y análisis de datos y aspectos éticos de la investigación); Capítulo V: Resultados 

(Descripción de resultados, Contrastación de hipótesis). Finalmente se presenta el análisis y 

discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.  
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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

dependencia emocional y la violencia familiar en mujeres que acudieron a la Comisaría 

del distrito de Sapallanga – 2021. La metodología adoptada utilizó el método científico 

e inductivo, fue de tipo básico, nivel correlacional, diseño no experimental, corte 

trasversal. La población y muestra fue de 74 mujeres que asistieron a la Comisaria 

Sapallanga en el periodo abril - mayo 2021 y hallan establecido una denuncia por 

violencia familiar contra la mujer, a quienes se les aplicó como instrumento el 

Inventario de Dependencia Emocional IDE y la Escala de Violencia Familiar (Vifj4). 

Los resultados demostraron que, con nivel de significación α =0,00 se demuestra que 

existe una relación entre la dependencia emocional y la violencia familiar en mujeres 

que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. La conclusión principal 

arribada es que, mientras se incrementa los niveles de dependencia emocional en las 

mujeres también lo hace la violencia familiar y de, disminuirse la dependencia 

emocional, la predisposición a ser víctima de violencia familiar también lo hace. Se 

recomienda, por lo tanto, afianzas estrategias de intervención para mujeres víctimas de 

violencia familiar a fin de diagnosticar correctamente la dependencia emocional y 

cortar los lazos de apego toxico de la víctima hacia el victimario.  

Palabras clave: violencia familiar, dependencia emocional, comisaria, pareja 

intima.  
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the relationship between 

emotional dependence and family violence in women who attended the Sapallanga 

District Police Station - 2021. The adopted methodology used the scientific and 

inductive method, it was of a basic type, correlational level, non-design. experimental, 

cross section. The population and sample was 74 women who attended the Sapallanga 

Commissioner in the period April - May 2021 and have established a complaint for 

family violence against women, to whom the Emotional Dependence Inventory IDE 

and the Scale of Family Violence (Vifj4). The results showed that, with a significance 

level α = 0.00, it is shown that there is a relationship, which is direct, very strong and 

significant, between emotional dependence and family violence in women who 

attended the Sapallanga District Police Station - 2021. The main conclusion reached is 

that, while the levels of emotional dependence in women increases, so does family 

violence and, as emotional dependence decreases, the predisposition to be a victim of 

family violence also does so. Therefore, it is recommended to establish intervention 

strategies for women victims of family violence in order to correctly diagnose 

emotional dependence and cut the ties of toxic attachment from the victim to the 

perpetrator. 

Keywords: family violence, emotional dependence, police station, intimate partner. 
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1. CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Descripción de la Realidad Problemática 

La violencia familiar sigue siendo devastadora y comienza de manera alarmante a 

temprana edad (Organización Mundial de la Salud -OMS, 2021). A lo largo de su vida, una de 

cada tres mujeres, es decir, alrededor de 736 millones son centro de violencia física o sexual 

por parte de una pareja íntima o violencia sexual por parte de una persona que no es su pareja, 

una cifra que se ha sostenido prácticamente sin cambios durante la última década. 

Esta violencia comienza temprano: una de cada cuatro mujeres jóvenes (de 15 a 24 años) 

que han estado en una relación manifiestan haber experimentado violencia proveniente de una 

pareja íntima por lo menos en una ocasión. (OMS, 2021).  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2020) indica que en contexto de 

COVID – 19 las manifestaciones de estrés, perturbación en redes sociales; así como el acceso 

limitado a servicios por las cuarentenas alrededor del mundo han ocasionado una ola de 

violencia familiar y riesgo predominante para la mujer. El largo contacto y estrecho con el 

perpetrador ocasiona fuertes episodios de estrés para la mujer y los hijos; aunado a ellos la 



16 

 

posible pérdida económica o de trabajo, por lo que en múltiples casos se encuentran sujetas a 

esa relación de violencia a falta de recursos, menos contacto con familiares y amigos, creando 

un mayor nivel de dependencia de la mujer hacia el perpetrador; ya sea esta económica y 

principalmente emocional, propio de la inestabilidad psicológica en la que se sitúa la víctima.  

En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), por medio de la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), informa que en todo el territorio peruano 

el 65,4% de las mujeres entre 15 y 49 años al menos una vez sufrió algún tipo de violencia por 

parte de sus maridos o parejas (INEI, 2018), cifras similares reporta el MIMP (2018) (figura 

1). Más precisamente, Vara Horna et al., (2016) hallaron que el 65% de mujeres en edad fértil 

que tenían pareja fueron atacadas una vez en la vida por sus parejas o ex parejas; mientras que, 

en el  2020, el 47,8% de las mujeres fueron agredidas por sus parejas, con una media de 20 

agresiones al año. 

Figura 1 

Reporte de violencia familiar denunciada a CEM-2018 

 

Fuente: (MIMP, 2018). 

En esta situación, una de las variables asociadas a la violencia familiar es la dependencia 

emocional. Desde hace pocos años, este constructo ha sido objeto de interés e investigación en 

el campo de las relaciones de pareja (Anaya, 2020; Aramburú, 2020; Correa & Cortegana, 
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2018; González et al., 2018; Huamán & Medina, 2017; Urbiola et al., 2017); se estima así 

mismo que cerca del 65% de víctimas de violencia familiar que denuncian dejan el proceso sin 

término y vuelven con el perpetrador por sentimientos de vacío y dependencia hacia su pareja 

(MIMP, 2018).  

Del Río et al., (2018) menciona que la dependencia emocional es la nueva servidumbre 

del siglo XXI; en el ámbito internacional por mencionar solo en España cerca del 49.3% de 

mujeres declaran ser dependientes emocionales, siendo el 8.6% en un nivel severo; la 

incidencia se presenta mayoritariamente en jóvenes de 16 a 31 años con relaciones de pareja 

de 1- 5 años. Cifras que sugieren que estamos frente a una epidemia; en el Perú estudios de 

(Anaya, 2020; Aramburú, 2020; Correa y Cortegana, 2018) muestran cifras alarmantes de 

mujeres dependientes emocionales en víctimas de violencia familiar; 81.6% de féminas que 

fueron víctimas de violencia familiar muestran características propias de la dependencia; un 

grupo significativo de ellas regresan con su pareja a pesar de la violencia.  

La situación en el distrito de Sapallanga no es diferente; en la Comisaria tal como ha 

percibido en su ejercicio profesional la investigadora, las usuarias en su mayoría no son 

consecuentes con el proceso de denuncia, regresan con el perpetrador una y otra vez; en 

ocasiones manifiestan que simplemente no pueden o no conciben salir de esa relación por su 

familia y una supuesta estabilidad. 

Es por tal razón, que esta investigación considera que la dependencia emocional en 

víctimas de violencia resulta ser un fenómeno a analizar profundamente, no solo para la 

prevención de violencia familiar sino para la estimulación de parejas exitosas y estables. 

Por lo tanto, la prevención de la violencia familiar requiere abordar las diferencias 

económicas y sociales sistémicas, garantizar el acceso a la educación y el trabajo seguro, y 

cambiar las normas e instituciones que priman en la discriminación por género. Las 
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intervenciones exitosas también incluyen estrategias que garantizan que los servicios 

esenciales estén disponibles y accesibles para las víctimas de violencia familiar, que apoyen a 

las organizaciones de mujeres, desafíen las normas sociales inequitativas, reforman las leyes 

discriminatorias y fortalezcan las respuestas legales, entre otros. Entonces, para abordar la 

violencia contra las mujeres, existe una necesidad urgente de reducir el estigma en torno a este 

tema, capacitar a los profesionales de la salud física y mental para entrevistar a las usuarias con 

compasión y desmantelar los cimientos de la desigualdad de género (Corsi, 1997).  

Y, es por esto último, la necesidad de elaborar esta investigación, a fin de conocer la 

relación que existe entre la dependencia emocional y violencia familiar que sufren aquellas 

mujeres que acudieron a la Comisaria Sapallanga y que eventualmente no continúan los 

procesos y regresan con el perpetrador.  

 Delimitación del Problema 

 Delimitación Espacial  

El presente estudio se ejecutó en el distrito de Sapallanga; el mismo que se encuentra 

situado en la provincia de Huancayo, Departamento de Junín y geográficamente se ubica en: 

• Latitud Sur: 12° 02’ 20” S (N) 12°10’ 43” S (S) 

• Longitud Oeste: 75° 02’ 52” W (E) 

El ámbito jurisdiccional de Sapallanga se encuentra a una altitud de 3278-3299 m.s.n.m, 

los centros poblados se localizan ubicados desde los 3278 hasta 3299 m.s.n.m y se halla cercada 

por cerros. La superficie del Distrito es 119.02 km2 y su población asciende a los 20 314 

Habitantes. 
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 Delimitación Temporal 

Los datos recopilados se consiguieron de mujeres que denunciaron violencia familiar en 

la Comisaria Sapallanga en el periodo marzo 2021 – julio 2021. 

 Delimitación Conceptual 

Se tomó en consideración definiciones y conceptos de las bases teóricas:  

Variable 1: Dependencia Emocional 

Dimensión disfuncional de un rasgo de personalidad, que consiste en la necesidad 

extrema de orden afectiva que una persona siente hacia otra, su pareja, a lo largo de sus 

diferentes relaciones de pareja (Castello, 2000, 2005; Citado por Aiquipa, 2015). 

Variable 2: Violencia Familiar 

Cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. (Ley Para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres y Los Integrantes Del 

Grupo Familiar Ley N° 30364, 2015). 

 Formulación del Problema 

 Problema General 

¿Cuál es la relación que existe entre la dependencia emocional y la violencia familiar en 

mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021? 
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 Problemas Específicos 

¿Cuál es la relación que existe entre la dependencia emocional y la violencia física en 

mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021? 

¿Cuál es la relación que existe entre la dependencia emocional y la violencia psicológica 

en mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021? 

¿Cuál es la relación que existe entre la dependencia emocional y la violencia sexual en 

mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021? 

¿Cuál es la relación que existe entre la dependencia emocional y la violencia social en 

mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021? 

¿Cuál es la relación que existe entre la dependencia emocional y la violencia patrimonial 

en mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021? 

¿Cuál es la relación que existe entre la dependencia emocional y la violencia de género 

en mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021? 

 Justificación 

 Social 

La presente investigación se elaboró a fin de ofrecer amplitud de conocimiento sobre una 

problemática social latente “violencia familiar”. Al relacionarla con la dependencia emocional 

los datos obtenidos pueden colaborar en la proposición de soluciones tangibles para mujeres 

víctimas de violencia familiar y dependientes emocionalmente aplicable en varios ámbitos 

territoriales, pero haciendo énfasis en el distrito de Sapallanga proporcionando los resultados a 

las autoridades y profesiones competentes en la Comisaría del distrito a fin de establecer 
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estrategias concretas de intervención para la prevención y erradicación de la violencia familiar 

en la mujer y la dependencia emocional. 

 Teórica 

El aporte teórico de la presente investigación, se centra no solo en la recuperación de 

antecedentes, sino el análisis minucioso de los diferentes enfoques teóricos (Appelrouth y 

Desfor, 2020; Bowlby, 1979; Castello, 2005, Straus, 2005, Bandura, 1987 & Hyde y Juliao, 

2012); así como la sistematización de ellos con los resultados que se abstendrán. 

 Metodológica 

La investigación aportará metodológicamente a situar sí existe relación entre la 

dependencia emocional y la violencia familiar en mujeres de modo que se demuestre que estas 

variables se relacionan y en qué medida, servirá para futuras investigaciones a nivel aplicativo 

a partir de los derivaciones conceptuales obtenidas; además la aplicación de dos instrumentos 

(IDE y Vif4) en mujeres víctimas de violencia familiar para poder conocer el desarrollo de las 

mismas en un contexto preciso como las mujeres del distrito de Sapallanga que hayan acudido 

a presentar denuncia por violencia familiar a la Comisaria. Esta investigación así mismo 

propone a futuros investigadores un nuevo enfoque de investigación a partir de los resultados 

de la presente, de manera que el nivel de trabajo puede incrementarse como por ejemplo 

explicativo.  

 Objetivos 

 Objetivo General 

Determinar la relación entre la dependencia emocional y la violencia familiar en mujeres 

que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 
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 Objetivos Específicos 

Describir la relación entre la dependencia emocional y la violencia física en mujeres que 

acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

Describir la relación entre la dependencia emocional y la violencia psicológica en 

mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

Describir la relación entre la dependencia emocional y la violencia sexual en mujeres que 

acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021 

Describir la relación entre la dependencia emocional y la violencia social en mujeres que 

acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021 

Describir la relación entre la dependencia emocional y la violencia patrimonial en 

mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

Describir la relación entre la dependencia emocional y la violencia de género en mujeres 

que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021  
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2. CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes 

 Nacionales 

Anaya (2020) elabora un trabajo de investigación sobre dependencia emocional en 

mujeres víctimas y no víctimas de violencia psicológica en la capital con el propósito de 

caracterizar la variable de dependencia emocional. El tipo fue cualitativo, diseño 

fenomenológico hermenéutico, los participantes fueron 10 mujeres, la técnica utilizada fue 

entrevista a profundidad semi estructurada. Los resultados mostraron que tanto mujeres 

víctimas y no víctimas de violencia muestran emociones negativas frente a la ruptura y deseo 

de mantener y pasar el mayor tiempo con su pareja. Sobre las víctimas de violencia se presencia 

la intolerancia a la soledad; así como características de una relación fundamentada en la sumisión 

y subordinación. 

Aramburú (2020); a fin de obtener la licenciatura en Psicología elabora una tesis sobre 

violencia contra la mujer y dependencia emocional en un centro poblado de la región Junín con 

la finalidad de determinar la relación entre ambas variables. El tipo de estudio fue correlacional, 
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diseño no experimental y corte transversal, alcance correlacional. La muestra lo conformó 168 

mujeres del referido centro poblado. Los instrumentos escogidos para la recopilación de datos 

fue la escala de evaluación de tipo y fase de la violencia de género y el inventario de 

dependencia emocional IDE. Los resultados demostraron que, existe relación entre 

dependencia emocional y violencia familiar, la misma que es directa y proporcional. Del mismo 

modo, esto resulta para las dimensiones de violencia familiar con la otra variable. 

Correa y Cortegana (2018) para conseguir el título de licenciado en psicología elaboran 

una tesis sobre dependencia emocional y violencia intrafamiliar con el objetivo de hallar la 

relación entre las variables. La línea metodológica estuvo constituida por el tipo básico, diseño 

descriptivo – correlacional – transversal; la muestra se conformó con 92 madres de familia de 

una institución educativa a quienes se les administró el Cuestionario de Dependencia 

emocional y la Escala de medición de la violencia intrafamiliar (VIFJ4). Los resultados 

mostraron que existe relación directa; es decir a mayores niveles de violencia familiar también 

la dependencia emocional se incrementa. También, el nivel predominante de dependencia 

emocional fue alto alcanzando un 81.6%, del mismo modo la violencia familiar se halla en 

nivel de severidad moderado con un 75%. 

Becerra y Bances (2018) para alcanzar el título profesional de licenciado en Psicología 

de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo elaboraron una investigación sobre 

tipos de amor y dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia en Lambayeque con 

el fin de establecer la relación entre ambas variables. Metodológicamente el tipo utilizado fue 

no experimental, descriptivo; mientras que la población lo conformaron 80 mujeres a quienes 

se les dirigió dos instrumentos: Escala triangular del amor y el Inventario de Dependencia 

emocional IDE. Los resultados mostraron un nivel alto de dependencia emocional en las 
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mujeres víctimas de violencia, así como en sus dimensiones. Finalmente se encontró relación 

entre las variables.  

Huamán y Medina (2017) para adquirir el grado de magister en Psicología Clínica 

elabora una investigación sobre dependencia emocional y tipos de violencia de pareja en 

mujeres de un distrito de la Región Junín con el objetivo de relacionarlas; por lo tanto, el tipo 

de investigación utilizado fue aplicado, diseño no experimental – correlacional, la población 

estuvo constituida por 55 mujeres víctimas de violencia a quienes se les aplicó una encuesta 

sociodemográfica, el Inventario de Dependencia emocional IDE y cuestionario para identificar 

el tipo de violencia. Los resultados descubrieron que entre las variables investigadas existe 

relación estadística; respecto a las dimensiones de la variable dependencia emocional y 

violencia psicológica también se halló un nivel significativo de correlación. Las dimensiones 

necesidad de acceso y deseo de exclusividad también lograron correlación con violencia física; 

violencia sexual obtuvo relación baja con dependencia emocional.  

Palma (2017) para lograr licenciatura en Psicología por la Universidad César Vallejo 

elabora una tesis sobre clima social familiar y dependencia emocional en mujeres víctimas de 

violencia familiar con el objetivo de establecer la relación entre ambas variables; el marco 

metodológico se estableció bajo el tipo descriptivo – correlacional; diseño no experimental, 

nivel básico; la muestra formada por 100 mujeres quienes respondieron a dos instrumentos 

(Inventario de Dependencia emocional IDE y Escala de Clima Social Familiar). Los resultados 

arrojaron que existe correlación inversa y significativa entre las variables; así mismo el nivel 

de clima social familiar en nivel promedio a un 69% y sobre dependencia emocional predomina 

el nivel medio.  
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Aiquipa (2016) publica un artículo científico en una Revista de Psicología (PUCP) sobre 

dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja con la finalidad de 

establecer su correlación entre variables. Metodológicamente se manejó el enfoque cuantitativo 

y estrategia asociativa comparativa; se utilizó (2) grupos muestrales, el primero conformado 

por mujeres víctimas de violencia (25) y el segundo por aquellas sin violencia (26); los 

instrumentos manipulados fue la ficha de tamizaje de la violencia basada en género, la ficha 

multisectorial de violencia familiar y el inventario de dependencia emocional IDE. Los 

resultados arrojaron relación estadística significativa entre las variables; así como la 

prevalencia de violencia física y psicológica. Las mujeres víctimas de violencia tienen 

predominantemente un nivel alto de dependencia emocional, mientras que aquellas que no 

sufren violencia predomina el nivel bajo.  

 Internacionales 

Alvarado (2018), para lograr el grado de Magister en educación sexual por la Universidad 

de Cuenca publica una investigación sobre violencia de pareja, dependencia emocional y 

actitud hacia la violencia sufrida en mujeres con el objetivo de describir las manifestaciones de 

dichas variables en madres de estudiantes de una Unidad Educativa. La metodología adoptada 

para su elaboración partió del tipo cuantitativo, alcance descriptivo y corte transversal, la 

muestra la conformaron 220 mujeres a quienes se les dirigió una ficha de datos 

sociodemográfica, cuestionario “Index of Spouse Abuse” (ISA), cuestionario de dependencia 

emocional CDE y la escala de actitudes hacia la violencia contra la mujer en relación de pareja. 

Los resultados expusieron que la edad promedio de las mujeres fue 36.8 años, predominan las 

mujeres casadas, quienes experimentan violencia psicológica y la dependencia emocional 

predominante es de nivel medio; sobre las actitudes frente a la violencia prevalecen las 

actitudes a favor y normalización.  
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González et al., (2018) elaboran un artículo científico sobre dependencia emocional en 

mujeres a partir de la exploración de estudios empíricos con perspectiva integradora; con la 

finalidad de describir la dependencia emocional en mujeres. Como método se utilizó la 

identificación de estudios empíricos desde una ficha de recolección de datos: definición, 

identificación, asociación de conceptos, discusión de resultados de 19 investigaciones. Los 

resultados mostraron que se utilizó muestras clínicas, se validó el instrumento de medida, 

además de ser estudios descriptivos – correlacionales. Finalmente, la prevalencia encontrada 

demuestra que las mujeres fueron más emocionalmente dependientes que los varones; así 

mismo el apego ansioso y preocupación se correlacionaron con la dependencia emocional.   

Reyes (2018) elabora una tesis de grado sobre dependencia emocional e intolerancia a la 

soledad con el objetivo de identificar el nivel de dependencia emocional e intolerancia en 

parejas asistentes a una iglesia. Se ejecutó a partir del tipo metodológico correlacional, diseño 

descriptico, y no experimental; se elaboró un cuestionario para medir el nivel de apego a través 

del inventario de dependencia emocional IDE en 26 parejas. Los resultados demostraron que 

los niveles alcanzados de la variable dependencia respecto a las parejas tienden a estar bajo el 

carácter afectivo, por lo que, se logró robustecer y sensibilizar el desarrollo de la propia 

identidad. Por tal motivo. la negación a sentirse solo tiene un avance ligado a la acción 

emancipadora y liberadora de las mujeres, y se alcanzó las consecuencias que este problema 

emocional puede cautivar para sus vidas. 

Hernández  y Medina (2017) elabora una tesis sobre dependencia emocional en las 

relaciones de pareja de los adolescentes; el propósito establecido fue describir si existe 

dependencia de pareja en los adolescentes y si esto resulta en la ingesta de drogas. El estudio 

tiene una profundidad micro, con la aplicación de un cuestionario. Los resultados mostraron 

que un grupo significativo de los/las adolescentes del Puerto de la Cruz que han participado en 
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la realización de los cuestionarios son dependientes emocionales, por lo que subyace de ahí 

una gran necesidad de contar con el apoyo absoluto de alguna persona importante para sus 

vidas. 

Morat et al. (2017) elaboraron un artículo científico sobre Violencia en el noviazgo, 

dependencia emocional y autoestima en adolescentes y jóvenes españoles, su objetivo fue 

comprobar las relaciones existentes entre las variables de estudio. A través de un tipo de 

muestreo bietápico por conveniencia con submuestreo aleatorio intragrupo se logró escoger a 

224 adolescentes y adultos jóvenes cuyas edades se ubicaron entre quince y veintiséis años a 

los que se les aplicaron tres cuestionarios. Los resultados mostraron que las adolescentes que 

fueron víctima de algún tipo de violencia presentan características de una autoestima baja y los 

varones practicaban con más asiduidad procesos de acomodación y de manipulación. Se probó 

también una tasa superior de violencia y dependencia emocional en los estudiantes de nivel 

secundaria a diferencia de aquellos que estudian en universidades.  

 Bases Teóricas o Científicas 

 Dependencia Emocional 

 Conceptualización.  

Castelló (2005) define la dependencia emocional como la “necesidad extrema de carácter 

afectivo que una persona siente hacia su pareja a lo largo de sus relaciones” (p.17); es decir, la 

dependencia emocional (DE) se refiere a un patrón crónico de demandas afectivas 

insatisfechas, que los individuos buscan iracundamente satisfacer a través de estrechas 

relaciones interpersonales (Castello, 2005; citado en Lemos et al., 2019) 

Esto se ha visto como una auténtica dependencia relacional; es decir, no mediada por 

otros trastornos afectivos, en la que la diferencia que se establece entre un individuo con este 
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patrón de enfermedad y un individuo con patrones afectivos saludables es puramente 

cuantitativa (Lemos y Londoño, 2006). 

Las experiencias de la primera infancia constituyen los esquemas que se arma sobre sí 

mismo y los grupos que lo rodean que valdrán para el desarrollo ulterior de la personalidad 

(Young, 1999). Las deficiencias afectivas tempranas pueden ser garantes de la causa de la 

dependencia emocional (Castelló, 2012). Varias de las originarias experiencias afectivas en 

personas con dependencia emocional son negativas (Scantamburlo et al., 2013).  

Como resultado, las relaciones podrían usarse para tratar de satisfacer necesidades 

emocionales insatisfechas en la infancia (Lemos y Londoño, 2006; Svetlana y Vladimir, 2014). 

Su intenso miedo a la ruptura contamina el vínculo emocional, haciéndolos vulnerables y 

patológicos (Del Castillo et al., 2015). Se pueden entablar relaciones en pareja desde la 

adolescencia y experimentan las discordias como hechos catastróficos (Castelló, 2005). 

Además se pueden acompañar de merma de identidad (De La Villa y Sirvent, 2008), 

irregularidad sobre los roles, comportamientos posesivos, deterioro energético agudo, 

desequilibrio emocional y vacío interior incesante. El miedo a la disolución de una relación  

inducen a molestia para detener a la pareja a su lado todo el tiempo posible, ofreciendo sus 

propios deseos, necesidades y estimulando un deterioro en su calidad de vida (Cubas et al., 

2004). Empero, a pesar de advertir sentimientos negativos como tristeza, desesperación, 

cambios emocionales abruptos y tentaciones incontenibles, también descubren sentimientos 

positivos muy intensos como la pasión e inmensa felicidad. 

Un aspecto transcendental es que las primeras relaciones amorosas que nacen durante la 

adolescencia son positivas porque pueden influir en el comportamiento de las relaciones en la 

edad adulta (Pradas y Perles, 2012). Por lo que, tener dependencia emocional podría explicarse 

por un apego inconveniente durante la infancia que se mantendría estable a lo largo de la vida 
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(Izquierdo y Gómez, 2013). El apego se cree como una necesidad básica de la vida (Gómez-

Zapiain et al., 2012) lo que incide en la elección de la pareja y la forma en que actúan dentro 

de ella. Estudios previos han relacionado la dependencia emocional con los estilos de apego en 

la edad adulta al señalar el predominio del apego preocupado.  

 Implicancias de la Dependencia Emocional. 

La dependencia emocional involucra tener altos niveles de ansiedad debido al abandono, 

un alto deseo de cercanía e intimidad (Alonso-Arbiol et al., 2002), así como preocupación 

obsesiva, celos y hasta compromiso obsesiva. Por lo que, las personas dependientes 

emocionales exponen conductas dirigidas a prevenir la separación con la pareja mediante la 

manipulación, que podría colocar en peligro su vida o amenazar con ocasionar daño alguno 

(Villegas & Sánchez, 2013). Esto quiere decir, que se ha probado cómo el tipo de apego incide 

en la expresión del enojo ya sea esta funcional o disfuncional, siendo el apego preocupado el 

preponderante en personas con dependencia emocional, propenso a presentar mayores niveles 

de enojo e impulsividad (Loinaz y Echeburúa, 2012) e imposibilidad para regularlo (Loinaz y 

Echeburúa, 2012). En consecuencia, tanto las tentativas de discordia reales o imaginarios como 

el alejamiento emocional logran activar de manera exagerada el apego disfuncional al 

precipitar violencia o agresividad (Loinaz y Echeburua, 2012).  

De la misma forma, las figuras de apego que se tuvieron durante la infancia juegan un 

rol decisivo en la adquisición de una adecuada capacidad de regulación emocional, estando 

entre los primeros lugares la ausencia de contacto y la falta de cuidados son las que podían 

desencadenar una forma más impulsiva y agresiva en la edad adulta. Esto sucede en las 

personas dependientes afectivamente donde sus figuras de apego muestran un comportamiento 

negligente, descuidando sus obligaciones de forma grave, relacionándose de forma 

cariñosamente pobre e incluso proporcionándoles malos tratos (Castelló, 2005). Es así que, 
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obtendrían, esquemas disfuncionales de autocontrol, insuficiencia de impulsos, emociones e 

intolerancia a la frustración (Jaller y Lemos, 2009). Las personas emocionalmente dependientes 

también presentan pérdidas para controlar sus impulsos (Villegas y Sánchez, 2013) problemas 

en la regulación emocional (Momeñe et al., 2017). La impulsividad se refiere a aquellas 

acciones rápidas y no planeadas en las que se advierte un refuerzo inmediato como una cuestión 

de urgencia (Moeller et al., 2001), descubriendo una inhabilidad para retrasar o privar de una 

respuesta, acciones expresadas de forma prematura, comportamientos riesgosos o inapropiados 

que muchas veces resultan indeseables para la situación, conduciendo a una desinhibición 

conductual (Verdejo-García et al., 2008). 

 Dimensiones 

Aiquipa (2016) citado en Huamán y Medina (2017) presenta siete dimensiones a 

considerar en la medición de la dependencia emocional: 

A. Miedo a la ruptura 

La persona dependiente idealiza a su pareja hasta el punto de someterse a él; de manera 

que considera la relación de pareja como un aspecto importante y prioritario en su vida, por lo 

que teme mucho a la ruptura. Existe casos de parejas dependientes que simplemente son 

incapaces de romper; en aquellos casos más graves, aguantan prácticamente todo con el único 

propósito de no romper la relación ya que no conciben vivir sin su pareja. (Castello, 2005). 

B. Miedo e Intolerancia a la Soledad 

La persona dependiente emocional no tolera mucho tiempo solo; ya sea dentro de casa o 

fuera de ella. La soledad les causa temor, ansiedad y molestia (Castello, 2005).  
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C. Prioridad de la Pareja 

La persona dependiente emocional sobrepone su relación a todos los otros aspectos de su 

vida; incluso a sí misma, hijos o trabajo; por lo tanto, se siente cómoda cuando nada se 

interpone entre ellos. Con el tiempo, el dependiente emocional deja aficiones independientes 

que antes tenía para hacerlas únicamente con su compañero (Castello, 2005). 

D. Necesidad de Acceso a la Pareja 

Esta dimensión se caracteriza por el mayor roce posible que el individuo dependiente 

tiene con su pareja; ya sea en casa o fuera de ella; pretende estar cerca uno al otro. Si ocurre 

que por actividades laborales están lejos, el teléfono o internet juega un rol fundamental en 

mantener la presencia todo el tiempo con la pareja. (Castello, 2005). 

E. Deseo de Exclusividad 

En las relaciones de pareja se establece la necesidad de exclusividad  de uno hacia el otro, 

llegando a aislarse de los grupos sociales; por lo tanto, la exclusividad es una exageración de 

la normalidad; el dependiente quiere a su pareja para ella sola (Castello, 2005). 

F. Subordinación y Sumisión 

Luego de idealizar a la pareja, sucumbirse solo para esa relación, tener deseos de 

exclusividad; el trato procede a una relación de subordinación y sumisión; en otras palabras,  

de abajo hacia arriba; la mujer  observa a su pareja como a un gigante mientras ella es pequeña, 

hacer lo que siempre le pida incluso si esta fuera de sus parámetros y principios, soportar 

frustraciones y hasta violencia (Castello, 2005).  
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G. Deseos de Control y Dominio 

El /la dependiente emocional pretende todo el tiempo tener la atención y afecto de manera 

que capte el control de la relación. Por lo que en estas relaciones de dominio; el abuso es la 

manifestación de que se ha llegado muy lejos (Castello, 2005). 

 Modelos Teóricos de Dependencia Emocional 

A. Teoría de la Vinculación Afectiva 

Aunque la literatura científica proporciona teorías respecto a la dependencia emocional, 

para los fines de este estudio se maneja la propuesta que ofrece Castelló (2005). El autor plantea 

el modelo de vinculación afectiva para revelar la naturaleza de la dependencia emocional. Así, 

describe que las personas tienen la necesidad de relacionarse con los demás para conseguir 

seguridad y afecto, lo que crea vínculos intactos con ellos. Este vínculo afectivo con los demás 

puede ocurrir en diversos grados. Para Castello (2005), la diferencia entre las relaciones 

normales y sanas con aquellas emocionalmente dependientes es continua, y pueden situarse en 

un hipotético continuo en grados o niveles de vinculación afectiva. Por lo tanto, la dependencia 

emocional se forma como una dimensión extrema de la imperiosa necesidad de vinculación 

afectiva, generando un patrón de pensamiento, sentimiento y actuación relativamente estable 

respecto al sujeto con sus relaciones amorosas. 

B. Teoría de Apego 

La teoría del apego originalmente se refería a la relación entre los niños y sus cuidadores, 

y cómo estas relaciones afectan el autoconcepto del niño y la visión del mundo social (Bowlby, 

1979). Según la teoría, los niños desarrollan modelos internos, creencias y expectativas sobre 

"si el cuidador es alguien que se preocupa y responde", y si "el yo es digno de cuidado y 

atención" (Collins y Read, 1990). Los niños pueden sentirse seguros, ansiosos y ambivalentes 
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o evitativos en respuesta a separaciones y reuniones con sus cuidadores (Bowlby 1979). Se 

cree que estos modelos internos del yo y de los demás se generalizan a otras relaciones y dan 

forma a la regulación del afecto a lo largo de la vida.  

Aplicando la teoría a los adultos, Hazan y Shaver, (1987) desarrollaron una medida de 

autoinforme de los estilos de apego en las relaciones románticas adultas. Visto como categorías, 

un grupo seguro describió sus relaciones como en su mayoría positivas y de confianza, lo que 

indica que se sentían dignos de amor y creían que podían tener relaciones afectivas Hazan y 

Shaver, (1987). Los individuos evitativos se caracterizaban por el miedo a la intimidad y los 

amantes ansiosos-ambivalentes estaban obsesionados con el deseo de reciprocidad y unión 

Hazan y Shaver, (1987). Estos dos grupos inseguros informaron más experiencias y emociones 

negativas asociadas con sus relaciones románticas que el grupo seguro. Se encontró que los 

individuos seguros tenían relaciones más duraderas y estables, mientras que los amantes 

ansiosos-ambivalentes tenían una visión más ansiosa y obsesiva del amor, y los individuos 

evitativos tendían a ser los que menos aceptaban a su pareja Hazan y Shaver, (1987). 

Collins y Read (1990) modificaron el cuestionario de Hazan y Shaver para probar 

empíricamente las dimensiones subyacentes a los tres patrones de apego: cercanía, dependencia 

y ansiedad. La cercanía se relaciona con un estilo de apego seguro y refleja la facilidad, el 

deseo y la comodidad que uno tiene al acercarse a su pareja. La medida del apego dependiente 

implica las expectativas de que su pareja será digna de confianza. Finalmente, la ansiedad por 

el apego se refiere a los miedos al abandono y al rechazo. El modelo dimensional permite la 

variación de los individuos a través de los tres factores que subyacen a los estilos de apego de 

los adultos. 
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a) Apego, Abuso y Trauma 

El apego, la violencia familiar y las reacciones al estrés están interrelacionados. En 

primer lugar, los estudios han encontrado que los patrones de apego inseguro están asociados 

con la violencia de la pareja íntima y la dificultad para que las mujeres maltratadas abandonen 

una relación abusiva (Shurman y Rodriguez, 2006), ya que la ansiedad por el apego exacerba 

el miedo normal de separación y pérdida al terminar relaciones a largo plazo (Bartholomew y 

Allison 2006). En segundo lugar, se ha demostrado repetidamente que el abuso físico y 

psicológico de la pareja íntima está asociado con el trastorno de estrés postraumático (TEPT); 

sin embargo, la mayoría de las mujeres que experimentan violencia familiar no desarrollan 

síntomas de TEPT (Jones et al., 2011). Finalmente, los patrones de apego predicen cómo los 

adultos tienden a reaccionar al estrés (Besser y Priel, 2005) incluidos los eventos traumáticos. 

Específicamente, la inseguridad del apego, la ansiedad y la evitación están relacionadas con la 

depresión, la ansiedad (Besser y Priel 2005) y el trastorno de estrés postraumático. 

Tanto el trastorno de estrés postraumático como los patrones de apego inseguro están 

relacionados con cogniciones negativas sobre uno mismo, el mundo y la confiabilidad de los 

demás (Williams, 2007); y tanto la ansiedad por el apego como la dependencia pueden conducir 

a problemas en la regulación emocional que están implicados en el desarrollo del trastorno de 

estrés postraumático. 

Debido a que la inseguridad del apego, la victimización por violencia familiar y el 

trastorno de estrés postraumático están interrelacionados, el estudio actual plantea que los 

patrones de apego funcionan como moderadores de la relación entre abuso y trauma. Según 

Baron y Kenny (1986), un moderador es una variable que "afecta la dirección y / o fuerza de 

la relación entre una variable independiente o predictora y una variable dependiente o de 
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criterio". El hecho de que la violencia familiar no siempre produzca síntomas de TEPT sugiere 

que se deben considerar otras variables para los efectos moderadores.  

Con respecto a la ansiedad por el apego, se espera que los síntomas de la violencia 

familiar y el TEPT tengan una relación más fuerte en condiciones de alto miedo a no ser amado 

o rechazado por la pareja en comparación con las condiciones de baja ansiedad por el apego. 

Por lo tanto, Baron y Kenny (1986) indica que, se espera que la ansiedad por el apego elevado 

sea un factor de riesgo para desarrollar síntomas de TEPT más graves en mujeres que han 

experimentado violencia familiar. Asimismo, también se predice que el apego dependiente será 

un factor de riesgo para desarrollar síntomas de TEPT. La alta dependencia indica una fuerte 

dependencia de la pareja junto con las expectativas de que la pareja es digna de confianza, lo 

cual es incongruente con que la pareja sea abusiva. Por lo tanto, se espera que la relación entre 

la violencia y los síntomas del TEPT se fortalezca en condiciones de alta dependencia.  

Finalmente, se predice que el apego moderará la relación entre la violencia y los síntomas 

del TEPT. La cercanía refleja la seguridad del apego, la facilidad y comodidad que uno siente 

al acercarse a su pareja.  

 Violencia Familiar en la Mujer 

 Conceptualización. 

Las familias son la unidad que da forma a los puntos de vista de una persona en relación 

con áreas de la vida como el amor, la confianza, los roles sexuales y el compromiso. Sin 

embargo, no existe una definición globalmente aceptada de lo que define a una familia. Cuando 

se les pregunta, las personas definen la familia en función de diferentes afiliaciones y culturas 

que dan forma a perspectivas respecto a una familia. Para los propósitos de este estudio, la 

investigadora utilizó la siguiente definición de familia. Con base en los puntos de vista 
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cambiantes y contemporáneos de la sociedad, una familia se definió como "dos o más adultos 

relacionados por sangre, matrimonio o afiliación que cooperan económicamente, que pueden 

compartir una vivienda común y que pueden criar hijos" (Cohen y Strong, 2020). Esta 

definición incluye las relaciones de pareja íntima en referencia al matrimonio y la convivencia. 

Por lo tanto, la violencia familiar se puede ver dentro de esta unidad.  

La violencia familiar es un modelo de comportamiento que involucra violencia u otro 

abuso desde una persona hacia otra en un entorno doméstico, como en el casamiento o la 

convivencia (Bardales y Huallpa, 2009). La violencia dentro de parejas amorosas es la 

violencia de un cónyuge o pareja en una relación íntima contra el otro cónyuge o pareja. La 

violencia familiar puede tener lugar en relaciones familiares heterosexuales y del mismo sexo 

y puede implicar violencia contra los niños en la familia. 

Para efectos de esta investigación, la Ley N° 30364 brinda un concepto infalible sobre 

violencia familiar: cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. 

(Congreso de La República Del Perú, 2015). 

  Tipos de Violencia Familiar en la Mujer 

La violencia familiar puede tornarse en varios tipos, incluido el abuso físico, verbal, 

emocional, económico, religioso y sexual. En todo el mundo, las víctimas de la violencia 

familiar son principalmente mujeres, por lo que tienden a experimentar formas más peligrosas 

de violencia. Entonces, se puede considerar como uno de los delitos que se denuncian muy 

poco.  
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A. Violencia Física 

El abuso físico es una de las primeras formas de violencia en las que las personas piensan 

cuando escuchan las palabras violencia familiar. El abuso físico es un poco más fácil de 

reconocer porque es más difícil de disfrazar y, a menudo, es más evidente que el abuso 

emocional (Jaramillo et al., 2014). Ocurre cuando los comportamientos están claramente 

destinados a dejar a la víctima impotente y ganar control en la relación. Generalmente los 

hombres perpetran abrumadoramente esta violencia; mientras que, aquellas mujeres que la 

ejercen probablemente lo hacen en defensa propia contra una pareja masculina violenta. 

Los siguientes son algunos ejemplos de abuso físico: 

• Empujar, patear, abofetear, golpear o rascar 

• Arrancar el cabello 

• Estrangulamiento 

• Morder 

• Escupir a la pareja o cerca de ella 

• Lanzar objetos a la pareja o cerca de ella 

• Someter a alguien a una conducción imprudente 

• Usar objetos domésticos como armas 

• Compañero amenazador con armas 

• Juego rudo no consensuado (es decir, artes marciales, técnicas de defensa personal) 
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• Abuso que resulta en laceraciones, huesos rotos, lesiones internas o aborto 

espontáneo 

• Abuso que conduce a la desfiguración o discapacidad 

• Asesinato 

La violencia física puede ser letal. La muerte siempre es posible como resultado 

accidental de la violencia. También puede ser un resultado intencional. 

B. Violencia Psicológica 

Las definiciones de abuso y violencia familiar pueden ser confusas. Muchos 

investigadores han utilizado la violencia física, lo que ha resultado en lesiones corporales como 

definición principal (Jaramillo et al., 2014). Sin embargo, está claro que, para muchas víctimas 

de violencia familiar, el abuso psicológico y emocional es al menos tan dañino, si no más, que 

el abuso físico. 

En su libro, “The Battered Woman” Walker (2017) escribe sobre una sobreviviente de 

abuso que entrevistó: 

“Una mujer describió agresiones físicas potencialmente mortales, una de las cuales 

resultó en una vértebra rota en su cuello. Ella estuvo sufriendo dolores físicos durante meses 

después de esta golpiza. Sin embargo, cuando se le pidió que describiera el incidente de golpiza 

más doloroso, dijo que su esposo le ordenó que se arrodillara y emitiera sonidos como un 

animal. Esta degradación psicológica fue mucho más humillante y dolorosa que el abuso físico 

que sufrió. Las mujeres maltratadas mencionan repetidamente la humillación psicológica y el 

aislamiento como sus peores experiencias de maltrato, ya sea que hayan sufrido abusos físicos 

o no". (Walker, 2017). 
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A veces, el abuso emocional es más difícil de definir y reconocer que el abuso físico. Un 

hematoma sanará, pero el daño a la autoestima de una persona puede durar para siempre. 

Los siguientes son algunos ejemplos de abuso emocional: 

• Desconocer los sentimientos de una pareja 

• Ridiculizar o insultar a las mujeres como grupo. 

• Ridiculizar o insultar creencias, religión, raza, herencia o clase social valiosas 

• Negar la aprobación, el aprecio o el afecto como castigo 

• Criticar, insultar o gritar continuamente a los socios 

• Humillar a los socios en privado o en público. 

• Negarse a socializar con personas que son importantes para asociarse 

• Quitar las llaves del auto, el teléfono celular u otros medios de comunicación 

• Amenazar regularmente con irse o decirle que se vaya 

• No permitir el acceso a necesidades básicas (artículos de tocador, medicamentos, etc.) 

• Abandonar a alguien en un lugar peligroso 

• Amenazar con herir o matar a miembros de la familia. 

• Castigar o privar a los niños cuando están enojados 

• Amenazando con secuestrar a los niños 

• Abusar, torturar o matar mascotas 
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• Acosar a la pareja sobre asuntos imaginarios. 

• Manipular socios con mentiras y contradicciones. 

• Destruir muebles, perforar paredes o romper electrodomésticos 

C. Violencia Sexual 

El abuso sexual es un aspecto difícil de la violencia familiar. Se espera que las mujeres 

soporten una enorme cantidad de violencia sexual en sus vidas, y muchas tendrán dificultades 

para identificar el abuso sexual como abuso (Jaramillo et al., 2014). Los abusadores utilizan la 

violencia sexual de la misma manera que la violencia física: para establecer el control. 

Los siguientes son algunos ejemplos de abuso sexual: 

• Sabotaje anticonceptivo 

• Coerción reproductiva 

• Usar un nombre despectivo sexual 

• Obligar a una pareja a desnudarse 

• Obligar a una pareja a convertirse en trabajadora sexual o prostituta 

• Acusar a un compañero de promiscuidad 

• Obligar a una pareja a ver pornografía, o que la pareja abusiva tenga relaciones 

sexuales con otros 

• Someter a la pareja a tocamientos no deseados 

• Obligar a una pareja a participar en cualquier forma de actividad sexual no deseada. 
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• Morder, pellizcar o lastimar a su pareja con objetos durante las relaciones sexuales 

• Agredir sexualmente a una pareja. 

• Obligar a abortar 

D. Violencia Social 

Este tipo de violación implica cualquier acto que sugiera la privación de la vida social o 

relacionarse con otros grupos sociales(Jaramillo et al., 2014). 

Los siguientes son algunos ejemplos de abuso social: 

• Molestarse cuando la pareja arregla su apariencia física. 

• Impide relacionarse con otras personas; sea ya a través de llamadas o cuentas en 

redes sociales. 

• Amenaza con golpear a la pareja cuando sale de la casa sin haber solicitado permiso 

antes. 

• Impide relacionarse con otras personas de forma presencial. 

E. Violencia Patrimonial 

El abuso patrimonial es una forma de violencia familiar a menudo desconocida, pero muy 

común(Jaramillo et al., 2014). Ocurre cuando una de las partes está controlando la 

independencia financiera y la libertad de la otra persona; así como limitar independencia dentro 

del hogar.  
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Los siguientes son algunos ejemplos de abuso financiero: 

• Tener todas las cuentas bancarias a nombre del abusador 

• Controlar cómo, cuándo y dónde se gasta el dinero 

• Asignar una asignación (a menudo un costo de vida muy pequeño o poco realista) 

• Negarle a un compañero el derecho a trabajar fuera del hogar o hacer alguna 

contribución financiera a la familia. 

• Controlar todas o la mayoría de las finanzas 

• Impedir el ingreso al domicilio 

• Romper las cosas o enseres de la casa 

F. Violencia de Género 

Resulta que es aquella violencia que afecta su condición de mujer como tal; de manera 

que favorece la desigualdad entre sexos; tomando el control la pareja agresora (Jaramillo et al., 

2014). 

• Los siguientes son algunos ejemplos de violencia de género: 

• La pareja ignora su opinión usualmente 

• La pareja piensa que las labores de la casa son solo para mujeres 

• La pareja impide que la mujer acceda a un trabajo remunerado; mucho más si es 

fuera de casa y descuide las labores domésticas.  
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  Ciclo de Violencia 

En las relaciones donde prima el abuso, puede tener un ciclo donde se incrementa las 

tensiones y se ejecuta episodios de violencia, luego de una fase de reconciliación y calma. Por 

lo que, las víctimas de violencia pueden quedarse involucradas en situaciones de violencia por 

medio del aislamiento social, el control del abusador, y el poder que ejerce, la aprobación 

cultural, la falta de recursos económicos, la vergüenza, el miedo, o por su necesidad en 

pretender proteger a sus hijos. Como consecuencia el abuso, las víctimas pueden quedarse 

discapacitados físicamente, e incluso con problemas de salud crónicos y condiciones mentales, 

un estatus financiero muy limitado e incapacidad para establecer relaciones sanas. Las víctimas 

pueden sentir muchos problemas psicológicos, tales como el TPET. Los niños que residen o 

conviven en un hogar con violencia con frecuencia presentan problemas psíquicos desde una 

edad temprana, como una agresión desregulada, que luego puede ayudar a perpetuar el legado 

de abuso cuando lleguen a la edad adulta. 

A partir del proceso de socialización de la violencia presentado por Bernard y Bernard 

(1983) la siguiente sección se centrará en el ciclo de la violencia y el síndrome de la mujer 

maltratada. 

Violencia familiar es un expresión que se utiliza para definir la violencia contra una 

pareja en una relación íntima e incluye, entre otros, abofetear, golpear, derribar, asfixiar, patear, 

golpear con objetos, amenazar con armas, apuñalar, gritar, ignorar, tratar despectivamente, 

insultar, etc. (Cohen y Strong, 2020, pág.464). Los efectos del maltrato pueden tener 

consecuencias físicas y emocionales, y la víctima puede desarrollar síntomas psicológicos 

similares a los del trastorno de estrés postraumático. Walker (2017) denominó estos síntomas 

como el síndrome de la mujer ultrajada. 
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En el síndrome de la mujer maltratada, un ciclo de maltrato a la esposa en tres fases 

constituye el ciclo de violencia (Walker, 2017). La fase 1 es una fase de creación de tensión y 

se caracteriza por la tensión en la relación, la mujer se vuelve temerosa y trata de complacer a 

su pareja, y la ocurrencia de golpes leves por parte del hombre (Walker, 2017). Durante la Fase 

2, el hombre explota, es violento o abusivo e intenta darle una lección a la mujer. La fase 3, de 

apaciguamiento o luna de miel, ocurre cuando se libera la tensión y el agresor se arrepiente y 

pide perdón. En este punto, la mujer maltratada opta por creer y perdonar a su pareja (Walker, 

2017). 

El ciclo de la violencia es un proceso repetido y las mujeres permanecen en el ciclo por 

diferentes motivos. Algunas razones incluyen, entre otras, la dependencia económica, la 

presión religiosa, los valores culturales, el miedo a estar solo, la culpa y la vergüenza, el miedo 

por la vida y el amor (Cohen y Strong, 2020). Según  Walker (1979), la teoría de la indefensión 

aprendida explica por qué las mujeres desarrollan y comienzan a internalizar el aprendizaje de 

la indefensión porque no son capaces de controlar los golpes y se vuelven insensibles a los 

eventos y emociones que rodean el abuso. Se ha explorado la duración y la gravedad del 

maltrato a la mujer. 

  Enfoque Teórico 

A. Teoría Feminista de la Violencia Familiar 

Es difícil conceptualizar el feminismo como un cuerpo de pensamiento unificado en vista 

de sus diversas dimensiones que transmiten ideas feministas (Appelrouth y Desfor, 2020). Una 

de las dimensiones más comunes para conceptualizar el feminismo es la orientación política / 

ideológica (Appelrouth y Desfor, 2020). Implica que el feminismo es en parte una teoría y un 

movimiento o ideología de activismo político, y, la teoría a menudo proporciona la base 

intelectual sobre la que se dirige el activismo político. Generalmente, el Diccionario de 
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Sociología de Oxford conceptualiza el feminismo como un movimiento social, que combina la 

teoría y la práctica política para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres (Scott & 

Marshall, 2009). Daly y Chesney-Lind (1998) también ven el feminismo como un conjunto de 

teorías sobre la opresión de las mujeres y un conjunto de estrategias para el cambio (Daly & 

Chesney-Lind, 1998) Por tanto, en el núcleo de la teoría feminista está el concepto de opresión 

de la mujer en la sociedad. Ritzer y Stepnizki (2018) también conceptualiza el feminismo como 

la deconstrucción de los sistemas de conocimiento establecidos al mostrar su sesgo 

masculinista y las políticas de género que los enmarcan e informan. 

La violencia familiar es un fenómeno que siempre ha atraído el interés de las teóricas 

feministas y se ha explicado en base a alguna variante de teorías feministas como las 

explicaciones feministas radicales, marxistas y socialistas. Algunas de sus explicaciones de la 

violencia doméstica están influenciadas por sus supuestos únicos sobre la situación de la mujer 

en la sociedad. Es importante señalar que se debe dar crédito a las teóricas feministas que 

plantearon la violencia doméstica como un problema social vital. Es sobre sus marcos teóricos 

sobre la violencia familiar de la década de 1970 que es posible realizar postulaciones teóricas 

e investigaciones empíricas sobre otras formas de violencia familiar además de las tres 

conocidas, incluida la violencia de género contra los hombres, desde la perspectiva sociológica. 

Las feministas radicales creen que la existencia del patriarcado es la causa fundamental 

de la dominación de las mujeres y la posición desfavorecida en la sociedad (Beirne y 

Messerschmidt, 1991 citado en Scott y Marshall, 2005). Para las feministas, el patriarcado 

significa la dominación sistemática de los hombres en las diversas instituciones de la sociedad 

(Scott y Marshall, 2005). Para las feministas radicales, la violencia es una expresión del 

dominio masculino sobre las mujeres. Las feministas radicales aplican esta idea a su 

explicación del abuso de las mujeres por parte de los hombres y argumentan que los hombres 
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se involucran en comportamientos violentos en su deseo de controlar y dominar a las mujeres 

(DeKeseredy, 1997). Extendiendo este argumento al abuso masculino, las feministas radicales 

también creen que la perpetración del abuso por parte de una mujer es una reacción a la 

experiencia dilatada de abuso por parte de su pareja masculina. Del mismo modo, la 

perpetración de abusos por parte de mujeres puede ser el resultado de la autodefensa.  

Las feministas socialistas creen que no solo las relaciones de género sino también la clase 

social son factores importantes y entrelazados en la determinación del orden social en cualquier 

momento particular de la historia (Messerschmidt 1986 citado en DeKeseredy, 1997). 

Argumentan que la totalidad de los sucesos de abuso ocurren entre los grupos socioeconómicos 

más bajos. Proporcionan posibles explicaciones para la violencia familiar por parte de hombres 

de clase baja en función de los siguientes factores: 

• No tienen los medios económicos para permitirse los lujos de la vida que los agobian; 

• Tienen poco o ningún poder en el lugar de trabajo lo que hace de su relación 

conyugal un lugar para dirigir sus frustraciones; 

• Lo más probable es que estén socializadas en una cultura de violencia y dominio de 

las mujeres (Rubin 1976 citado en DeKeseredy, 1997). 

B. Teoría del Conflicto Familiar 

Straus y Gelles (1986); desarrollaron, definieron y avanzaron la teoría del conflicto 

familiar, que asume que el conflicto es inherente a todos los grupos humanos, incluida la 

familia (Straus, 2005). El conflicto se debe a que los miembros del grupo, las parejas, aunque 

comparten muchos intereses, también tienen intereses diferentes. En este contexto, los 

conflictos entre familiares, que también pueden implicar parejas íntimas, son universales e 
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inevitables y la violencia es vista como uno de los medios para resolver este predecible 

conflicto (Lawson, 2012). 

La teoría del conflicto familiar explica la naturaleza mutua del abuso conyugal; ningún 

género está excluido de la perpetración y victimización del abuso conyugal. Según este modelo, 

tanto el hombre como la mujer contribuyen a la violencia en una relación íntima (Paymar, 

2014). Según Davis y Harsh (2011) el modelo de violencia del conflicto familiar es el resultado 

del estrés creado en las familias disfuncionales, ya que busca excluir las explicaciones de la 

violencia de género. Atribuye la ocurrencia de comportamientos violentos y agresivos entre 

parejas y dentro de las familias como un fenómeno inevitable (Straus y Mickey, 2012). El 

modelo sugiere que los miembros de la familia pueden contribuir de forma intencionada o no 

intencionada a la escalada de la violencia. Los niveles más bajos o menos severos de conflictos 

familiares son a menudo señales de advertencia para las familias de que están en riesgo de 

sufrir un abuso mucho mayor. Esto implica que a medida que las parejas no abordan 

adecuadamente sus disputas y desacuerdos interpersonales, la ira y la amargura se acumularán 

con el tiempo, lo que eventualmente conducirá a un arrebato o un fuerte abuso físico y verbal 

(Straus y Mickey, 2012) 

El modelo familiar atribuye la violencia de la pareja intima a las conductas agresivas 

generadas por la acumulación de conflictos, tensiones y situaciones de estrés. Esta teoría fue la 

base de la creación de la Escala de tácticas de conflicto (CTS) de Straus (2005) que mide la 

violencia familiar desde una perspectiva cuantitativa. Straus (2005) señaló que la versión de la 

teoría del conflicto en la que se basa el CTS supone que cualquier desigualdad en la familia, 

incluido el dominio de una pareja femenina, tiende a aumentar la probabilidad de violencia. 

Esto se debe a que la pareja dominante emplea la violencia para mantener su posición, o la 

pareja subordinada puede emplear la violencia para tratar de lograr una relación más equitativa. 
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Esto simplemente crea un espacio para que la investigación sobre la naturaleza de la violencia 

familiar sea bidireccional, es decir, cuando las víctimas y los perpetradores se abusan entre sí. 

Una de las principales críticas a la teoría proviene de académicas feministas que 

argumentaron que la teoría no enfatiza de manera convincente la importancia de la dinámica 

de poder dentro de las familia (Bograd, 2006). La teoría también ha sido criticada por analizar 

la violencia familiar desde una perspectiva mutua, lo que tiene implicaciones latentes de culpar 

a la víctima. También se argumenta que la teoría tiende a proporcionar más excusas para los 

perpetradores y puede proporcionar a los perpetradores información adicional potencial, que 

puede usarse para manipular a la víctima (Adams, 1998). Se considera que contribuye a la 

creencia en la responsabilidad de la víctima por la violencia 

C. Teoría de la Agresión del Aprendizaje Social 

El adagio griego "Demo quod non habet", que significa que "uno no puede dar lo que no 

tiene", implica que el comportamiento, las acciones y la emoción expresada surgen de un acto 

aprendido, consciente o inconscientemente. La teoría del aprendizaje social (del 

comportamiento), desarrollada por Bandura (1987), implica la idea de que el comportamiento 

es un proceso aprendido. 

Una de las ideas filosóficas que apoyan el aprendizaje social es el conductismo. El 

conductismo, como ideología, otorga preeminencia a la potencia de la adquisición de 

conocimientos para moldear la mente y el comportamiento humanos. Cree que la mente de un 

hombre desde el nacimiento es como una tabula rasa (es decir, una pizarra en blanco) sobre la 

que se escriben las experiencias y los acontecimientos de la vida. Por lo tanto, la creencia 

también implica que ninguna persona puede exhibir un carácter que no haya aprendido. La 

teoría sostiene que las personas modelan el comportamiento al que estuvieron expuestas 

cuando eran niños. De la misma manera, afirman que la violencia se aprende por medio de 
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modelos provenientes de la misma familia directa o indirectamente, reforzada en la etapa de la 

infancia y continuada hasta la edad adulta como una réplica de afrontamiento al estrés o un 

procedimiento para resolver los conflictos (Bandura, 1996). 

La teoría del aprendizaje social se compone de cuatro elementos clave: imitación, 

definiciones, asociaciones diferenciales y refuerzo diferencial (Powers et al., 2020). La 

imitación se refiere a la medida en que uno emula el comportamiento de los modelos a seguir, 

es decir, otras personas significativas que admira. Las definiciones se refieren a las actitudes y 

valores que tienen las personas con respecto a la moralidad de la ley en general y la ilicitud de 

conductas desviadas o delictivas específicas. Tales actitudes pueden aprobar, desaprobar o ser 

moralmente neutrales hacia un comportamiento desviado específico. En este contexto, la moral 

y los valores convencionales débilmente sostenidos o la moral y los valores neutralizados 

situacionalmente son suficientes para generar un comportamiento desviado (Powers et al., 

2020). 

La asociación diferencial se refiere a la influencia de las definiciones, actitudes y 

comportamiento de otras personas significativas en la conducta de los individuos y esto es 

consistente con influencias similares implícitas en la transmisión intergeneracional de violencia 

familiar. Esto implica que la exposición a las definiciones y el comportamiento de otras 

personas con las que uno interactúa tiene un efecto poderoso en las propias definiciones y 

comportamiento. El refuerzo diferencial se refiere al saldo neto de los costos anticipados y las 

recompensas asociadas con un comportamiento dado. Es más probable que un acto exhibido 

que produzca una recompensa mayor que el costo conduzca a la violencia. Por lo tanto, un 

individuo en una relación íntima más propenso a perpetrar violencia es aquel que considera 

que la violencia es más gratificante que costosa. Algunas de las recompensas pueden incluir 

dominación, manipulación, poder y control sobre otro (Powers et al., 2020). 
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En relación con la violencia familiar, la teoría del aprendizaje social predice que la 

tendencia hacia la violencia familiar es mayor entre aquellos que han presenciado a otros que 

admiran usando la agresión contra su pareja. La violencia familiar también es común entre 

quienes tienen definiciones que aprueban, desaprueban débilmente o neutralizan 

situacionalmente el uso de violencia familiar. Aquellos que se asocian con otras personas 

significativas que tienen tales definiciones que son consistentes con el uso de violencia 

familiar, y aquellos que anticipan un mayor equilibrio de recompensas sociales y no sociales 

de la violencia de pareja que su costo también exhiben altos niveles de violencia familiar 

(Powers et al., 2020). 

La teoría también busca explicar la presencia de transmisión intergeneracional de la 

violencia en un individuo (Hayde- Nolan & Juliao, 2012). Cuando un niño está creciendo, 

recibe retroalimentación de los demás con respecto a su propio comportamiento, a partir de lo 

cual desarrolla estándares para juzgar su comportamiento y buscar modelos que coincidan con 

sus estándares. Así, los niños que crecen en familias violentas o abusivas pueden aprender 

comportamientos violentos o abusivos, imitar esos comportamientos y repetirlos en sus futuras 

relaciones (Hyde-Nolan & Juliao, 2012). Por ejemplo, los investigadores lograron descubrir 

que las personas que experimentan u observan violencia en su infancia tienen más 

probabilidades de tener una relación íntima violenta como abusador o como víctima.  

También es posible aplicar la idea del aprendizaje social a la experiencia de la violencia 

familiar. Los niños que a veces experimentan abuso infantil o presencian violencia entre sus 

padres tienden a aceptar comportamientos violentos subconscientemente como un medio para 

resolver conflictos en las relaciones (Pingley, 2017). Se han realizado estudios que revelan el 

vínculo entre la experiencia de violencia conyugal y la experiencia anterior de abuso durante 

la infancia, ya sea presenciando violencia entre padres o victimización infantil (Low et al., 
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2017). Estas experiencias desde la infancia se aceptan como una forma de estar en el mundo, 

y esas personas ven la violencia como parte de la realidad social en las relaciones íntimas. 

Es de destacar que esta teoría muestra que la agresión, incluidas la violencia doméstica 

y la violencia de género, se aprende y se aplica a todos los individuos de la sociedad. Sin 

embargo, la teoría deja de analizar las relaciones de poder y el desarrollo de tensiones 

involucradas en el comportamiento agresivo. 

D. Teoría de Control 

Esta teoría se basa en el precepto de que la violencia familiar es el resultado de la 

necesidad de un individuo de alcanzar y mantener el poder y el control sobre otro dentro de 

una relación (Hyde y Juliao, 2012). El factor motivador del comportamiento violento del 

agresor es el poder y el control que puede ejercer sobre la pareja o los miembros de la familia. 

Dichos comportamientos violentos tienen como objetivo prohibir a los miembros menos 

poderosos de la familia participar en comportamientos que el abusador no desea mientras se 

establece una demanda para que ocurra el comportamiento "deseable" del abusador (Hyde-

Nolan y Juliao, 2012). 

El autor de la violencia puede emplear formas de intimidación como la coacción, el 

aislamiento, el abuso económico y la negación de la culpa personal, para obtener el control 

sobre sus parejas. En este contexto, las víctimas también aprenden a involucrarse en una forma 

de adaptación conductual a sus eventos de violencia familiar, es decir, responden a diversas 

formas de violencia, intimidación y manipulación. La víctima puede comenzar a modificar o 

adaptar un nuevo comportamiento, renunciando lentamente al control para sobrevivir y evitar 

el abuso continuo (Hyde-Nolan y Juliao, 2012). 
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Esta teoría no solo explica por qué algunas personas son violentas, sino también por qué 

otros no son violentos. Esto se debe a que las personas están controladas por el miedo al castigo, 

así como por sus vínculos sociales con otras personas e instituciones. Las investigaciones han 

demostrado que los hombres que tienen fuertes lazos con sus seres queridos y temen las 

reacciones negativas de estos individuos, son menos propensos a abusar de sus esposas que los 

hombres sin estos lazos (Pritchett y Moeller, 2020). Además, los hombres que valoran los 

vínculos con el hogar, el trabajo y su comunidad pueden ver la amenaza de arresto por violencia 

familiar como un desincentivo significativo para participar en un acto violento contra su pareja. 

 Marco Conceptual 

A. Dependencia Emocional 

Castelló (2005) define la dependencia emocional como la “necesidad extrema de carácter 

afectivo que una persona siente hacia su pareja a lo largo de sus relaciones” 

B. Deseos de Control y Dominio 

El /la dependiente emocional pretende todo el tiempo tener la atención y afecto de manera 

que capte el control de la relación. Por lo que en estas relaciones de dominio; el abuso es 

la manifestación de que se ha llegado muy lejos (Castello, 2005). 

C. Deseos de Exclusividad 

La exclusividad es una exageración de la normalidad; el dependiente quiere a su pareja 

para ella sola (Castello, 2005)  
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D. Miedo a la Ruptura 

La persona dependiente idealiza a su pareja hasta el punto de someterse a él; de manera 

que considera la relación de pareja como un aspecto importante y prioritario en su vida, 

por lo que teme mucho a la ruptura (Castello, 2005). 

E. Miedo e Intolerancia a la Soledad 

La persona dependiente emocional no tolera mucho tiempo solo; ya sea dentro de casa o 

fuera de ella. La soledad les causa temor, ansiedad y molestia (Castello, 2005). 

F. Necesidad de Acceso a la Pareja 

La persona dependiente emocional sobrepone su relación a todos los otros aspectos de su 

vida; incluso a sí mismo, hijos o trabajo; por lo estima mucho cuando no hay nada 

interpuesto entre su pareja y ella (Castello, 2005). 

G. Prioridad de la Pareja 

Con el tiempo, el dependiente emocional deja aficiones independientes que antes tenía 

para hacerlas únicamente con su compañero (Castello, 2005). 

H. Subordinación y Sumisión 

El trato procede a una relación de subordinación y sumisión; es decir de abajo hacia arriba; 

la mujer observa a su pareja como a un gigante mientras ella es pequeña, hacer lo que 

siempre le pida incluso si esta fuera de sus parámetros y principios, soportar frustraciones 

y hasta violencia (Castello, 2005).  
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I. Violencia de Género 

Resulta que es aquella violencia que afecta su condición de mujer como tal; de manera que 

favorece la desigualdad entre sexos; tomando el control la pareja agresora (Jaramillo et al., 

2014). 

J. Violencia Familiar en la Mujer 

Para efectos de esta investigación, la Ley N° 30364 brinda un concepto infalible sobre 

violencia familiar en la mujer: cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito 

público como en el privado. (Congreso de La República Del Perú, 2015). 

K. Violencia Física 

El abuso físico es una de las primeras formas de violencia en las que las personas piensan 

cuando escuchan las palabras violencia familiar. El abuso físico es un poco más fácil de 

reconocer porque es más difícil de disfrazar y, a menudo, es más evidente que el abuso 

emocional (Jaramillo et al., 2014). 

L. Violencia Patrimonial 

El abuso patrimonial es una forma de violencia familiar a menudo desconocida, pero muy 

común(Jaramillo et al., 2014). Ocurre cuando una de las partes está controlando la 

independencia financiera y la libertad de la otra persona; así como limitar independencia 

dentro del hogar.  
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M. Violencia Psicológica 

La violencia psicológica es toda conducta activa u omisiva que se ejerza en deshonra, 

descrédito o desprecio por el valor o la dignidad de la persona, de igual manera trato 

humillante y burla, desprecio, ofensa, vigilancia constante, aislamiento, marginación, 

abandono, abandono, fanatismo, comparaciones destructivas, Amenazas y actos que llevan 

a las mujeres víctimas de violencia a bajar su autoestima (Jaramillo et al., 2014). 

N. Violencia Sexual 

El abuso sexual es un aspecto difícil de la violencia familiar. Se espera que las mujeres 

soporten una enorme cantidad de violencia sexual en sus vidas, y muchas tendrán 

dificultades para identificar el abuso sexual como abuso (Jaramillo et al., 2014). 

Ñ. Violencia Social 

Este tipo de violación implica cualquier acto que sugiera la privación de la vida social o 

relacionarse con otros grupos sociales(Jaramillo et al., 2014).  
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3. CAPITULO III 

HIPÓTESIS 

 Hipótesis General 

H: Existe relación entre la dependencia emocional y la violencia familiar en mujeres que 

acudieron a la comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

H0: No existe relación entre la dependencia emocional y la violencia familiar en mujeres 

que acudieron a la comisaria de Sapallanga – 2021. 

 Hipótesis Específicas 

H1: Existe relación entre la dependencia emocional y la violencia física en mujeres que 

acudieron a la comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

H0: No existe relación entre la dependencia emocional y la violencia física en mujeres 

que acudieron a la comisaría del distrito de Sapallanga-2021. 
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H2: Existe relación entre la dependencia emocional y la violencia psicológica en mujeres 

que acudieron a la comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

H0: No existe relación entre la dependencia emocional y la violencia psicológica en 

mujeres que acudieron a la comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

H3: Existe relación entre la dependencia emocional y la violencia sexual en mujeres que 

acudieron a la comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

H0: No existe relación entre la dependencia emocional y la violencia sexual en mujeres 

que acudieron a la comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

H4: Existe relación entre la dependencia emocional y la violencia social en mujeres que 

acudieron a la comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

H0: No existe relación entre la dependencia emocional y la violencia social en mujeres 

que acudieron a la comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

H5: Existe relación entre la dependencia emocional y la violencia patrimonial en mujeres 

que acudieron a la comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

H0: No existe relación entre la dependencia emocional y la violencia patrimonial en 

mujeres que acudieron a la comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

H6: Existe relación entre la dependencia emocional y la violencia de género en mujeres 

que acudieron a la comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

H0: No existe relación entre la dependencia emocional y la violencia de género en 

mujeres que acudieron a la comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 
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  Variables  

 Variable 1: Dependencia Emocional 

Definición conceptual: Castelló (2005) define la dependencia emocional como la 

“necesidad extrema de carácter afectivo que una persona siente hacia su pareja a lo largo de 

sus relaciones” 

Definición operacional: La dependencia emocional se evaluará a partir del instrumento 

IDE, la misma que se expresa y analiza a través de niveles fluctuantes entre bajo o normal, 

significativo, moderado y alto, tanto para cada dimensión y el conglomerado o general. 

Dimensiones: 

• D1: Miedo a la ruptura: idealización de la pareja (Castello, 2005). 

• D2: Miedo e intolerancia a la soledad: no tolera estar solo (Castello, 2005). 

• D3: Prioridad de la pareja: solo se enfoca en la pareja (Castello, 2005). 

• D4: Necesidad de acceso a la pareja: Sobrepone su relación a otros aspectos de su 

vida (Castello, 2005). 

• D5: Deseos de exclusividad: Solo su pareja es para ella (Castello, 2005). 

• D6: Subordinación y sumisión 

• D7: Deseos de control y dominio: Tener la atención y afecto total de su pareja 

(Castello, 2005). 
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 Variable 2: Violencia Familiar en Mujeres 

Definición conceptual: Cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público 

como en el privado. Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra Las 

Mujeres y Los Integrantes Del Grupo Familiar (Ley 30364 de 2015). 

Definición operacional: Se evaluará a través del instrumento VIf4, expresa y analiza a 

través de los niveles de severidad de la violencia en cualquiera de las modalidades o tipos. 

Dimensiones 

• D1: Violencia física: Tipo de abuso que suele reconocerse fácilmente (Jaramillo et 

al., 2014). 

• D2: Violencia Psicológica: conducta u omisión que ofensa la dignidad humana 

(Jaramillo et al., 2014). 

• D3: Violencia Sexual: Conducta agresiva a su independencia sexual de la mujer 

(Jaramillo et al., 2014). 

• D4: Violencia patrimonial: Conducta en contra de la independencia financiera de la 

mujer (Jaramillo et al., 2014). 

• D5: Violencia de género: Violencia a afecta a su condición de mujer como tal 

(Jaramillo et al., 2014).. 

• D6: Violencia social: Cualquier acto que siguiera privación de vida social (Jaramillo 

et al., 2014). 
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Operacionalización de las variables: 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 
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4. CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

 Método de Investigación 

  Método General 

Se hizo uso del método científico; el mismo que ofrece una forma estandarizada para que 

los psicólogos prueben hipótesis, se basen en teorías y obtengan conocimientos sobre la mente 

humana. A respecto Bunge (2000) indica que todas las disciplinas científicas están unidas por 

el uso del método científico. El método científico ofrece una metodología objetiva para la 

experimentación científica que da como resultado interpretaciones imparciales del mundo y 

refina el conocimiento. Dos conceptos clave en el enfoque científico son teoría e hipótesis. Una 

teoría se usa para hacer predicciones sobre observaciones futuras. Una hipótesis es una 

predicción comprobable a la que se llega lógicamente a partir de una teoría. 

 Método Específico 

Se utilizó el método inductivo, ya que este consiste en realizar un proceso de inducción 

sobre todo ya que trabaja a partir de conceptos generales hasta conclusiones específicas. A 

veces, esto se nombra coloquialmente un enfoque "de arriba hacia abajo". Se podría abordar a 
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partir de una teoría respecto al tema de interés. Inmediatamente se reduce a hipótesis más 

específicas para lograr contrastar o probar. Finalmente se establece observaciones para abordar 

las hipótesis. En última instancia, se busca probar o desestimar la hipótesis con datos 

específicos, una revalidación (o no) de teorías originales. (Bunge, 1961),  

 Tipo de Investigación  

El tipo de investigación que se utilizó fue el básico (Sánchez y Reyes, 2006). La 

investigación fundamental, igualmente distinguida como investigación básica o pura no suele 

generar hallazgos que posean aplicaciones prácticas de forma inmediata. La investigación 

fundamental está inducida por la curiosidad y la pretensión de aumentar el conocimiento en un 

área de investigación específica. Por lo que, hace una contribución concreta al cuerpo 

académico de conocimiento en el área de investigación.  

 Nivel de Investigación 

Fundado en el proceso de contrastación de hipótesis, el mismo que tuvo que ser mediante 

pruebas estadísticas para la difusión de las conclusiones, esta investigación fue de nivel 

relacional. Este nivel de investigación tal como lo indica Supo (2015) pretende relacionar las 

variables. Esto se explica como un movimiento conjunto de las variables, ya sea de manera 

inversa o directa, se obtuvo una covariación significativa y por ende hay correlación.  

 Diseño de Investigación  

Debido a que este estudio es de nivel correlacional, el diseño fue no experimental, de 

corte trasversal (Hernández et al., 2016). Primero; no experimental debido a que no se manipuló 

ninguna variable (dependencia emocional ni violencia familiar) y de corte transversal ya que 

la recopilación de datos fue en un solo momento de la investigación. En tal sentido, el diagrama 

fue: 
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 Población y muestra 

 Universo 

Se considera universo a todas las mujeres que hayan acudido a la Comisaria Sapallanga 

en el periodo abril - mayo 2021 a establecer una denuncia. Cantidad que según lo reportado es 

95 personas.  

 Población  

Hernández et al., (2016) precisa que la población es el conjunto compuesto por la 

totalidad de sujetos de investigación que deben concordar con especificaciones preestablecidas 

(p.174). Por lo tanto; la población objetivo fue la totalidad de mujeres que acudieron a la 

Comisaria Sapallanga en el periodo abril - mayo 2021 y que hubieran establecido una denuncia 

por violencia familiar contra la mujer; lo que hace un total de 74 usuarias. 

De otro lado, el lugar se investigación fue en el distrito de Sapallanga a partir de datos 

recopilados de la Comisaria Sapallanga en el periodo abril - mayo 2021; la ubicación 

geográfica sería: 
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 Muestra 

Hernández et al., (2016) indica que la muestra es en esencia un subgrupo de la población 

(p.175); sin embargo, cuando la población no es un numero altamente significativo el tipo de 

muestreo a aplicar es el no probabilístico, el mismo autor manifiesta al respecto que este tipo 

no dependen de la probabilidad sino de ciertas características de la población; si el numero de 

la población es pequeña podría tratarse de un muestreo censal; es decir a toda la población 74. 
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Debido a que la población no es un número significativo; la muestra fue la misma que la 

población. Fue un muestreo de tipo no probabilístico – censal (Hernandéz et al., 2010). Por lo 

tanto, se consideró criterios de inclusión y exclusión. 

 Criterios de inclusión 

• Mujeres mayores de 18 años 

• Mujeres residentes del distrito de Sapallanga 

• Mujeres víctimas de violencia familiar 

 Criterios de Exclusión 

• Mujeres que establecieron denuncia de otro tipo o delito en la Comisaría 

Sapallanga en el periodo octubre 2020 – junio 2021. 

• Mujeres que no desean participar en la investigación 

• Mujeres menores de edad 

 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 Técnica de Recolección de Datos 

Como técnica de investigación se manejará la encuesta. Ya que consiste en el proceso de 

recolección cotejada, la información dada por la muestra relación de las variables en estudio, 

para luego explicar si es que existe o no una relación entre los fenómenos a estudiarse 

(Hernández et al., 2016). De forma que, se sigue una serie de procesos pertinentes para que la 

recolección de información sea válida y los datos contenidos en él descubran la realidad.  
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Teniendo de conocimiento la pandemia COVID -19, cuidando los aspectos de 

bioseguridad la aplicación del instrumento se procedió con cautela, el uso de mascarilla y 

protector facial fue obligatorio; además de ejecutarse en un ambiente abierto sin ingresar a los 

domicilios.  

 Instrumentos de Recolección de Datos 

Con una técnica de encuesta, se utilizó el instrumento: cuestionario.(Hernández et al., 

2016).Cada uno de ellos procedieron a pasar por prueba de validez por juicio de expertos y 

confiabilidad con Alfa de Cronbach (Anexo 6). Por lo tanto, se procede a indicar las fichas 

técnicas y baremos de calificación: 

Tabla 2 

Ficha técnica Inventario de Dependencia Emocional IDE 

Nombre del instrumento Inventario de Dependencia Emocional IDE 

Autor original Aiquipa (2012) 

Procedencia Perú  

Aplicación  Adolescentes y adultos 18- 55 (autoadministrado) 

Ámbito de aplicación Se estructura en un total de 49 ítems bajo 7 factores 

Factor 1: Miedo a la ruptura 

Factor 2: Miedo e Intolerancia a la soledad 

Factor 3: Prioridad de la pareja 

Factor 4: Necesidad de acceso a la pareja 

Factor 5: Deseos de exclusividad 

Factor 6: Subordinación y Sumisión 

Factor 7: Deseos de control y dominio 

Tiempo de duración  Su duración promedio es 20 minutos. 

Finalidad Evalúa el nivel dependencia emocional general y de cada 

factor.  

Usos Educacional, clínico e investigativo 

Validez Comprobada a través del análisis de dos expertos: 

Mg. David Noreña Estrada 

Mg. Liz Cantorin Meza 

Mg. Nilda Anais Huamán Huamaní 
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Confiabilidad A través del estadístico Alfa de Cronbach, resultando 

altamente confiable para su aplicación: 0,972. 

 

El Inventario de Dependencia Emocional IDE, elaborado por Aiquipa (2012) para 

adolescentes y adultos 18- 55 (autoadministrado) que evalúa 7 dimensiones de la 

dependencia emocional en 49 ítems: Factor 1: Miedo a la ruptura, Factor 2: Miedo e 

Intolerancia a la soledad, Factor 3: Prioridad de la pareja, Factor 4: Necesidad de acceso 

a la pareja, Factor 5: Deseos de exclusividad, Factor 6: Subordinación y Sumisión, y 

Factor 7: Deseos de control y dominio. Su aplicación es en el ámbito educacional, 

clínico e investigativo.  

A. Validez 

Según Aiquipa (2012) el instrumento fue validado por criterio de 5 jueces. Así 

mismo, para efectos de la presente investigación se procedió con la evaluación de 3 

jueces; los mismos que fueron: Mg. David Noreña Estrada, Mg. Liz Cantorin Meza, 

Mg. Nilda Anais Huamán Huamaní. 

B. Confiabilidad 

Aiquipa (2012) realiza la confiabilidad a través de alfa de Cronbach y r de Pearson 

obteniendo 0.91 que indica que es altamente confiables; no obstante, para efectos 

de esta investigación se realizó un nuevo análisis factorial a través de alfa de 

Cronbach con una resultante de 0,972, lo que quiere decir que es altamente confiable 

para su aplicación.   
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Tabla 3 

Baremos Inventario de Dependencia Emocional IDE 

Dimensiones Leve Moderado Severo 

Miedo a la ruptura [9-21] <21-33] <33-45] 

Miedo e Intolerancia a la 

soledad 

[11-25.66] <25.66-40.33] <40.33-55] 

Prioridad de la pareja [8-18.6] <18.6-29.26] <29.26-40] 

Necesidad de acceso a la 

pareja 

[6-14] <14-22] <22-30] 

Deseos de exclusividad [5-11.6] <11.6-18.2] <18.2-25] 

Subordinación y 

Sumisión 

[5-11.6] <11.6-18.2] <18.2-25] 

Deseos de control y 

dominio 

[5-11.6] <11.6-18.2 <18.2-25] 

Dependencia emocional 

en general 

[49-114.3] <114.3-179.63] <179.63-245] 

  



74 

 

Tabla 4 

Ficha técnica de Escala de Violencia Familiar 

Nombre del instrumento Escala de Violencia Familiar Vifj4 

Autor original Jaramillo (2013) 

Procedencia México, validado en Perú 

Aplicación  Adolescentes y adultos 18- 55 (autoadministrado) 

Ámbito de aplicación Se estructura en un total de 25 ítems bajo 6 dimensiones 

Dimensión 1: Violencia física 

Dimensión 2: Violencia Psicológica 

Dimensión 3: Violencia Sexual 

Dimensión 4: Violencia social 

Dimensión 5: Violencia patrimonial 

Dimensión 6: Violencia de género 

Tiempo de duración  Su duración promedio es 20 minutos. 

Finalidad Evalúa el nivel de violencia familiar general y de cada tipo 

en niveles leve, moderado y severo.  

Usos Educacional, clínico e investigativo 

Validez 
Comprobada a través del análisis de dos expertos: 

Mg. David Noreña Estrada 

Mg. Liz Cantorin Meza 

Mg. Nilda Anais Huamán Huamaní  

Confiabilidad A través del estadístico Alfa de Cronbach, resultando 

altamente confiable para su aplicación: 0,945. 

 

La Escala de Violencia Familiar (Vifj4) elabora originalmente por Jaramillo (2013) con 

la intención de evaluar el nivel de violencia familiar general y de cada tipo en niveles 

leve, moderado y severo a través con 25 ítems distribuidos en 6 dimensiones: Violencia 

física, Violencia Psicológica, Violencia Sexual, Violencia Social, Violencia 

Patrimonial y Violencia de Género.  
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A. Validez: 

La validación fue comprobada a través de tres expertos: Mg. David Noreña Estrada, 

Mg. Liz Cantorin Meza, Mg. Nilda Anais Huamán Huamaní. 

B. Confiabilidad: 

Jaramillo (2014) precisa que, evaluó la consistencia interna del instrumento a través 

de alfa de Cronbach 0.938; para efectos de esta investigación se procedió 

nuevamente a factorizar los ítems por medio del estadístico Alfa de Cronbach 

resultando 0,945 que indica que es altamente confiable.  

 

Tabla 5 

Baremos de la Escala de Violencia Familiar 

Dimensiones Leve Moderado Severo 

Violencia física ≤4 [5-11] ≥12 

Violencia psicológica ≤8 [9-16] ≥17 

Violencia Sexual ≤6 [7-12] ≥13 

Violencia Social ≤5 [6-13] ≥14 

Violencia patrimonial ≤4 [5-9] ≥10 

Valencia de género ≤4 [5-10] ≥11 
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Violencia familiar en 

mujeres en general 

≤35 [36-67] ≥68 

 

 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Los datos recopilados fueron analizados en el programa estadístico SPSS v25; se usó 

inicialmente tablas de frecuencia correspondiente a estadística descriptiva para cada variable. 

Para la contrastación de hipótesis se utilizó el estadístico rho de Spearman para 

contrastación de hipótesis. Acerca de los criterios para poder comprobar las hipótesis, se hace 

uso de los 6 pasos para la prueba de la hipótesis: 

• Establecer las hipótesis nula y alterna. 

• Establecer el estadístico de prueba. 

• Calcular el valor del estadístico para la muestra. 

• Mostrar los criterios de decisión. 

• Decisión estadística. 

• Conclusión estadística. 

En cuanto a los criterios de decisión, si p<0,05se rechaza la hipótesis nula (h0) y se acepta 

la hipótesis alterna (ha); sin embargo, el resultante es p>0,05 entonces se acepta la hipótesis 

nula (h0) y se rechaza la hipótesis alterna (ha). 
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 Aspectos Éticos de la Investigación 

La presente investigación se ejecutará bajo lo establecido en las normas académicas de 

la Universidad Peruana Los Andes, Ministerio de Educación y SUNEDU; así como al artículo 

27 inciso b) “Consentimiento informado y expreso”, c) “Beneficencia y no maleficencia”, e) 

Responsabilidad y f) “veracidad” y artículo 28 inciso a-h del Reglamento General de 

Investigación, en concordancia con los artículos 4 y 5 del Código de Ética para la investigación 

Científica de la Universidad Peruana Los Andes; es decir, en todo el proceso de investigación 

se cuidó de manera expresa la información antes , durante y después; solicitando que las 

encuestadas cuenten con el consentimiento informado y se encuentren en pleno conocimiento 

de la finalidad del estudio; por lo que no se actuó con malicia más sí con veracidad. Finalmente, 

se cuidó de sobremanera los datos recopilados en los instrumentos a fin que cumplan su función 

dentro de la ejecución del trabajo y cumplan con los objetivos pre establecidos.  
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5. CAPITULO V 

RESULTADOS 

  Descripción de resultados 

En el siguiente aparatado se muestran los resultados descriptivos de cada variable y 

dimensiones con su respectiva interpretación. 

 Dependencia emocional 

Tabla 6. 

Dependencia emocional en general 

Dependencia emocional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Leve 15 20,3% 20,3% 20,3% 

Moderado 26 35,1% 35,1% 55,4% 

Severo 33 44,6% 44,6% 100,0% 

Total 74 100,0% 100,0%  
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Figura 2 

Dependencia emocional en general 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla 6 y figura 1, la dependencia emocional se presentó 

prevalentemente en el nivel severo con 33 mujeres que representan el 44.6%, seguido de 26 

mujeres que representan el 35.1% en el nivel moderado. Finalmente 15 mujeres con un 

porcentaje de 20.3% en el nivel leve. 

Tabla 7 

Dimensión 1: Miedo a la ruptura 

Miedo a la ruptura 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Leve 22 29,7% 29,7% 29,7% 

Moderado 35 47,3% 47,3% 77,0% 

Severo 17 23,0% 23,0% 100,0% 

Total 74 100,0% 100,0%  
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Figura 3 

Dimensión 1: Miedo a la ruptura 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla 7 y figura 2, respecto a la dimensión “miedo a la ruptura” 35 

mujeres que representan el 47.3% se encontraron en el nivel moderado, seguido de 22 mujeres 

que representan el 29.7% en el nivel leve. En tercer lugar, se halló 17 mujeres que representan 

el 23% en el nivel severo.  

Tabla 8 

Dimensión 2: Miedo e intolerancia a la soledad  

Miedo e intolerancia a la soledad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Leve 23 31,1% 31,1% 31,1% 

Moderado 31 41,9% 41,9% 73,0% 

Severo 20 27,0% 27,0% 100,0% 

Total 74 100,0% 100,0%  
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Figura 4 

Dimensión 2: Miedo e intolerancia a la soledad 

 

Interpretación: 

Como se logra advertir en la tabla 8 y figura 3 sobre la dimensión “Miedo e intolerancia a la 

soledad”, prevalentemente las mujeres se ubicaron en el nivel moderado con 31 personas que 

representan el 41.9%, seguido de, 23 mujeres que representan el 31.1% en el nivel leve; 

finalmente, en el nivel severo se hallaron 20 personas que representan el 27 %. 

 

Tabla 9 

Dimensión 3: Prioridad de la pareja 

Prioridad de la pareja 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Leve 17 23,0% 23,0% 23,0% 

Moderado 36 48,6% 48,6% 71,6% 

Severo 21 28,4% 28,4% 100,0% 

Total 74 100,0% 100,0%  
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Figura 5 

Dimensión 3: Prioridad de la pareja 

 

Interpretación: 

Como se observa la tabla 9 y figura 4, respecto a la dimensión “prioridad de la pareja” 36 

mujeres que representan el 48.6 % se encontraron en el nivel moderado, seguido de 21 mujeres 

que representa el 28.4% en el nivel severo. Finalmente 17 mujeres que representan el 23% en 

el nivel leve.  

 

Tabla 10 

Dimensión 4: Necesidad de acceso a la pareja 

Necesidad de acceso a la pareja 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Leve 26 35,1% 35,1% 35,1% 

Moderado 34 45,9% 45,9% 81,1% 

Severo 14 18,9% 18,9% 100,0% 

Total 74 100,0% 100,0%  
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Figura 6 

Dimensión 4: Necesidad de acceso a la pareja 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla 10 y figura 5, sobre la dimensión necesidad de acceso a la pareja, 

prioritariamente se halló el nivel moderado con 34 mujeres que representa el 45.9%; seguido 

de 26 personas que representa el 35.1% en el nivel leve. Finalmente, 14 mujeres (18.9%) en el 

nivel severo. 

Tabla 11 

Dimensión 5: Deseos de exclusividad 

Deseos de exclusividad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Leve 22 29,7% 29,7% 29,7% 

Moderado 34 45,9% 45,9% 75,7% 

Severo 18 24,3% 24,3% 100,0% 

Total 74 100,0% 100,0%  
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Figura 7 

Dimensión 5: Deseos de exclusividad 

 

Interpretación: 

Respecto a la dimensión “Deseos de exclusividad”, como se observa en la tabla 11 y figura 6, 

34 mujeres (45.9%) se encontraron en el nivel moderado, 22 mujeres (29.7%) en el nivel leve 

y 18 mujeres (24.3%) en el nivel severo. 

 

Tabla 12 

Dimensión 6: Subordinación y sumisión 

Subordinación y sumisión 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Leve 25 33,8% 33,8% 33,8% 

Moderado 29 39,2% 39,2% 73,0% 

Severo 20 27,0% 27,0% 100,0% 

Total 74 100,0% 100,0%  
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Figura 8 

Dimensión 6: Subordinación y sumisión 

 

Interpretación: 

Como se advierte en la tabla 12 y figura 7 sobre la dimensión “subordinación y sumisión”, 

prevalentemente las mujeres encuestadas se ubicaron en el nivel moderado con 29 personas 

que representan el 39.2%, seguido del nivel leve con 25 mujeres que representan el 33.8%; en 

tercer lugar, se encontró el nivel severo con 20 mujeres que representan el 27%. 

 

Tabla 13 

Dimensión 7: Deseos de control y dominio 

Deseos de control y dominio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Leve 19 25,7% 25,7% 25,7% 

Moderado 35 47,3% 47,3% 73,0% 

Severo 20 27,0% 27,0% 100,0% 

Total 74 100,0% 100,0%  
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Figura 9 

Dimensión 7: Deseos de control y dominio 

 

Interpretación: 

Respecto a la dimensión “deseos de control y dominio”, como se observa en la tabla 13 y figura 

8 el nivel prevalente fue moderado ubicándose aquí 35 mujeres que representan 47.3%, seguido 

del nivel severo con 20 mujeres que representan el 27%. Finalmente, el nivel leve obtuvo un 

porcentaje de 25.7% con 19 mujeres.  

 Violencia familiar en mujeres 

Tabla 14 

Violencia familiar en mujeres en general 

Violencia familiar en mujeres 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Leve 7 9,5% 9,5% 9,5% 

Moderado 33 44,6% 44,6% 54,1% 

Severo 34 45,9% 45,9% 100,0% 

Total 74 100,0% 100,0%  
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Figura 10 

Violencia familiar en mujeres en general 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla 14 y figura 9, respecto a la variable “violencia familiar en mujeres” 

se logra observar que, el nivel severo se ubica en primer lugar con 34 mujeres que representan 

el 45.9%, seguido con diferencia de un punto porcentual del nivel moderado con 33 mujeres 

que representan el 44.6%. En tercer lugar, se halló el nivel leve con 7 mujeres que representan 

del 9.5% del total. 

Tabla 15 

Dimensión 1: Violencia física 

Violencia Física 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Leve 6 8,1% 8,1% 8,1% 

Moderado 44 59,5% 59,5% 67,6% 

Severo 24 32,4% 32,4% 100,0% 

Total 74 100,0% 100,0%  
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Figura 11 

Dimensión 1: Violencia física 

 

Interpretación: 

Respecto a la dimensión “violencia física”, se observa en la tabla 15 y figura 10 que el nivel 

predominante fue moderado con 44 mujeres que representan el 59%; seguido del nivel severo 

con 24 mujeres que representan el 32.4%. Finalmente, se ubicó en tercer lugar el nivel leve con 

6 mujeres que representan el 8.1%. 

 

Tabla 16 

Dimensión 2: Violencia Psicológica 

Violencia Psicológica 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Leve 5 6,8% 6,8% 6,8% 

Moderado 44 59,5% 59,5% 66,2% 

Severo 25 33,8% 33,8% 100,0% 

Total 74 100,0% 100,0%  
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Figura 12 

Dimensión 2: Violencia Psicológica 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla 16 y figura 11 respecto a la dimensión violencia psicológica 

predominó el nivel moderado con 44 personas que representan el 59.5%, seguido del nivel 

severo con 25 personas que representan el 33.8%. Finalmente, en el tercer lugar el nivel leve 

con 5 personas que representan el 6.8%. 

 

Tabla 17 

Dimensión 3: Violencia Sexual 

Violencia sexual 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Leve 4 5,4% 5,4% 5,4% 

Moderado 23 31,1% 31,1% 36,5% 

Severo 47 63,5% 63,5% 100,0% 

Total 74 100,0% 100,0%  
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Figura 13 

Dimensión 3: Violencia Sexual 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla 17 y figura 12, respecto a la dimensión “Violencia sexual”, se 

observó que el nivel predominante es el severo, donde se ubicaron 47 mujeres que representan 

el 63.5% de la muestra; mientas que, el nivel moderado tuvo 23 personas que representan el 

31,1%. Finalmente, el nivel leve tuvo 4 mujeres que representan el 5.4%. 

 

Tabla 18 

Dimensión 4: Violencia Social 

Violencia social 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Leve 10 13,5% 13,5% 13,5% 

Moderado 51 68,9% 68,9% 82,4% 

Severo 13 17,6% 17,6% 100,0% 

Total 74 100,0% 100,0%  
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Figura 14 

Dimensión 4: Violencia Social 

 

Interpretación: 

Como se observa la tabla 18 y figura 13, respecto a la violencia social predominó el nivel 

moderado con 51 personas que representa el 68.9%, seguido del nivel severo con 13 personas 

que representa el 17.6%. En tercer lugar, estuvo el nivel leve con 10 encuestadas que representa 

el 13.5%. 

 

Tabla 19 

Dimensión 5: Violencia Patrimonial 

Violencia patrimonial 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Leve 11 14,9% 14,9% 14,9% 

Moderado 37 50,0% 50,0% 64,9% 

Severo 26 35,1% 35,1% 100,0% 

Total 74 100,0% 100,0%  
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Figura 15 

Dimensión 5: Violencia Patrimonial 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla 19 y figura 14, sobre la violencia patrimonial se encontró que el 

nivel predominante fue moderado con 37 personas que representa el 50%, seguido del nivel 

severo con 26 personas que representa el 35.1%. Finalmente, en tercer lugar, estuvo el nivel 

leve con 11 mujeres que representa el 14.9%. 

 

Tabla 20 

Dimensión 6: Violencia de Género 

Violencia de Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Leve 12 16,2% 16,2% 16,2% 

Moderado 42 56,8% 56,8% 73,0% 

Severo 20 27,0% 27,0% 100,0% 

Total 74 100,0% 100,0%  
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Figura 16 

Dimensión 6: Violencia de Género 

 

Interpretación: 

Como se advierte en la tabla 20 y figura 15 sobre la dimensión “Violencia de Género”, el nivel 

predominante fue el moderado con 42 mujeres que representan el 56.8%, seguido del nivel 

severo con 20 mujeres que representa el 27%. Finalmente, se encontró el nivel leve con 12 

mujeres que representa el 16.2%. 

 Contrastación de hipótesis 

 Prueba de hipótesis general 

Paso 1: Definir la hipótesis estadística H0 y H1 

H0: No existe relación entre la dependencia emocional y la violencia familiar en mujeres 

que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

H1: Existe relación entre la dependencia emocional y la violencia familiar en mujeres 

que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 
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Paso 2: Nivel de significancia 

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

Paso 3: Estadístico de prueba 

Para la correlación de variables, se estableció a través del estadístico rho Spearman. 

Paso 4: Lectura del P valor  

• P valor <0.05: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna 

• P valor >0.05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 

Paso 5: Decisión estadística 

Para establecer la decisión estadística a la que arribará se tomó en consideración la 

siguiente tabla:  

Tabla 21 

Correlación entre dependencia emocional y violencia familiar en mujeres 

Correlaciones 

 

Dependencia 

emocional 

Violencia 

familiar 

intrafamiliar 

Rho de 

Spearman 

Dependencia emocional Coeficiente de correlación 1,000 ,873** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 74 74 

Violencia familiar en 

mujeres 

Coeficiente de correlación ,873** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 74 74 

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

Fuente: SPSS 

Paso 6: Conclusión estadística 

De los resultados se obtuvo que el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,873, 

indicando que la relación entre dependencia emocional y la violencia familiar fue una 
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correlación positiva considerable y, dado el valor P-valor = 0,000 (grado de significación 

estadística) menor que α = 0,05 se RECHAZA la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; 

es decir, se concluye que existe una relación significativa entre la dependencia emocional y la 

violencia familiar en mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

 Prueba de hipótesis específica 1 

Paso 1: Definir la hipótesis estadística H0 y H1 

H0: No existe relación entre la dependencia emocional y la violencia física en mujeres 

que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

H1: Existe relación entre la dependencia emocional y la violencia física en mujeres que 

acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

Paso 2: Nivel de significancia 

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

Paso 3: Estadístico de prueba 

Para la correlación de variables, se estableció a través del estadístico rho Spearman. 

Paso 4: Lectura del P valor  

• P valor <0.05: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna 

• P valor >0.05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 

Paso 5: Decisión estadística 

Para establecer la decisión estadística a la que arribará se tomó en consideración la 

siguiente tabla:  
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Tabla 22 

Correlación entre dependencia emocional y violencia física en mujeres 

Correlaciones 

 

Dependencia 

emocional 

Violencia 

física 

Rho de 

Spearman 

Dependencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,715** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 74 74 

Violencia física Coeficiente de 

correlación 

,715** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 74 74 

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

Paso 6: Conclusión estadística 

De los resultados se obtuvo que el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,715, 

indicando que la relación entre dependencia emocional y la violencia física fue una correlación 

positiva considerable y, dado el valor P-valor = 0,000 (grado de significación estadística) 

menor que α = 0,05 se RECHAZA la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, se 

concluye que existe una relación significativa entre la dependencia emocional y la violencia 

física en mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

 Prueba de hipótesis específica 2 

Paso 1: Definir la hipótesis estadística H0 y H1 

H0: No existe relación entre la dependencia emocional y la violencia psicológica en 

mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

H1: Existe relación entre la dependencia emocional y la violencia psicológica en mujeres 

que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 
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Paso 2: Nivel de significancia 

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

Paso 3: Estadístico de prueba 

Para la correlación de variables, se estableció a través del estadístico rho Spearman. 

Paso 4: Lectura del P valor  

• P valor <0.05: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna 

• P valor >0.05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 

Paso 5: Decisión estadística 

Para establecer la decisión estadística a la que arribará se tomó en consideración la 

siguiente tabla:  

Tabla 23 

Correlación entre dependencia emocional y violencia psicológica en mujeres 

Correlaciones 

 

Dependencia 

emocional 

Violencia 

psicológica 

Rho de 

Spearman 

Dependencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,697** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 74 74 

Violencia psicológica Coeficiente de 

correlación 

,697** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 74 74 

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

Paso 6: Conclusión estadística 

De los resultados se obtuvo que el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,697, 

indicando que la relación entre dependencia emocional y la violencia psicológica fue una 
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correlación positiva considerable y, dado el valor P-valor = 0,000 (grado de significación 

estadística) menor que α = 0,05 se RECHAZA la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; 

es decir, se concluye que existe una relación significativa entre la dependencia emocional y la 

violencia psicológica en mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 

2021. 

 Prueba de hipótesis específica 3 

Paso 1: Definir la hipótesis estadística H0 y H1 

H0: No existe relación entre la dependencia emocional y la violencia sexual en mujeres 

que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

H1: Existe relación entre la dependencia emocional y la violencia sexual en mujeres que 

acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

Paso 2: Nivel de significancia 

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

Paso 3: Estadístico de prueba 

Para la correlación de variables, se estableció a través del estadístico rho Spearman. 

Paso 4: Lectura del P valor  

• P valor <0.05: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna 

• P valor >0.05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 

Paso 5: Decisión estadística 

Para establecer la decisión estadística a la que arribará se tomó en consideración la 

siguiente tabla:  
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Tabla 24 

Correlación entre dependencia emocional y violencia sexual en mujeres 

Correlaciones 

 

Dependencia 

emocional 

Violencia 

sexual 

Rho de 

Spearman 

Dependencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,756** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 74 74 

Violencia sexual Coeficiente de 

correlación 

,756** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 74 74 

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

Paso 6: Conclusión estadística 

De los resultados se obtuvo que el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,756, 

indicando que la relación entre dependencia emocional y la violencia sexual fue una correlación 

positiva considerable y, dado el valor P-valor = 0,000 (grado de significación estadística) 

menor que α = 0,05 se RECHAZA la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, se 

concluye que existe una relación significativa entre la dependencia emocional y la violencia 

sexual en mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

 Prueba de hipótesis específica 4 

Paso 1: Definir la hipótesis estadística H0 y H1 

H1: Existe relación entre la dependencia emocional y la violencia social en mujeres que 

acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

H0: No existe relación entre la dependencia emocional y la violencia social en mujeres 

que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 



100 

 

Paso 2: Nivel de significancia 

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

Paso 3: Estadístico de prueba 

Para la correlación de variables, se estableció a través del estadístico rho Spearman. 

Paso 4: Lectura del P valor  

• P valor <0.05: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna 

• P valor >0.05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 

Paso 5: Decisión estadística 

Para establecer la decisión estadística a la que arribará se tomó en consideración la 

siguiente tabla:  

Tabla 25 

Correlación entre dependencia emocional y violencia social en mujeres 

Correlaciones 

 

Dependencia 

emocional 

Violencia 

social 

Rho de 

Spearman 

Dependencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,700** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 74 74 

Violencia social Coeficiente de 

correlación 

,700** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 74 74 

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

Paso 6: Conclusión estadística 

De los resultados se obtuvo que el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,700, 

indicando que la relación entre dependencia emocional y la violencia social fue una correlación 
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positiva considerable y, dado el valor P-valor = 0,000 (grado de significación estadística) 

menor que α = 0,05 se RECHAZA la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, se 

concluye que existe una relación significativa entre la dependencia emocional y la violencia 

social en mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

 Prueba de hipótesis específica 5 

Paso 1: Definir la hipótesis estadística H0 y H1 

H0: No existe relación entre la dependencia emocional y la violencia patrimonial en 

mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

H1: Existe relación entre la dependencia emocional y la violencia patrimonial en mujeres 

que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

Paso 2: Nivel de significancia 

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

Paso 3: Estadístico de prueba 

Para la correlación de variables, se estableció a través del estadístico rho Spearman. 

Paso 4: Lectura del P valor  

• P valor <0.05: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna 

• P valor >0.05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 

Paso 5: Decisión estadística 

Para establecer la decisión estadística a la que arribará se tomó en consideración la 

siguiente tabla:  
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Tabla 26 

Correlación entre dependencia emocional y violencia patrimonial en mujeres 

Correlaciones 

 

Dependencia 

emocional 

Violencia 

patrimonial 

Rho de 

Spearman 

Dependencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,819** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 74 74 

Violencia patrimonial Coeficiente de 

correlación 

,819** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 74 74 

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

Paso 6: Conclusión estadística 

De los resultados se obtuvo que el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,819, 

indicando que la relación entre dependencia emocional y la violencia patrimonial fue una 

correlación positiva considerable y, dado el valor P-valor = 0,000 (grado de significación 

estadística) menor que α = 0,05 se RECHAZA la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; 

es decir, se concluye que existe una relación significativa entre la dependencia emocional y la 

violencia patrimonial en mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 

2021. 

 Prueba de hipótesis específica 6 

Paso 1: Definir la hipótesis estadística H0 y H1 

H1: Existe relación entre la dependencia emocional y la violencia de género en mujeres 

que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 
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H0: No existe relación entre la dependencia emocional y la violencia de género en 

mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

Paso 2: Nivel de significancia 

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

Paso 3: Estadístico de prueba 

Para la correlación de variables, se estableció a través del estadístico rho Spearman. 

Paso 4: Lectura del P valor  

• P valor <0.05: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna 

• P valor >0.05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 

Paso 5: Decisión estadística 

Para establecer la decisión estadística a la que arribará se tomó en consideración la 

siguiente tabla:  

Tabla 27 

Correlación entre dependencia emocional y violencia de género en mujeres 

Correlaciones 

 

Dependencia 

emocional 

Violencia de 

género 

Rho de 

Spearman 

Dependencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,793** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 74 74 

Violencia de género Coeficiente de 

correlación 

,793** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 74 74 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: SPSS 
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Paso 6: Conclusión estadística 

De los resultados se obtuvo que el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,793, 

indicando que la relación entre dependencia emocional y la violencia de género fue una 

correlación positiva considerable y, dado el valor P-valor = 0,000 (grado de significación 

estadística) menor que α = 0,05 se RECHAZA la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; 

es decir, se concluye que existe una relación significativa entre la dependencia emocional y la 

violencia de género  en mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la investigación en este apartado son contrastados con los objetivos e 

hipótesis pre establecidas; así como con los antecedentes y referentes teóricos.  

Objetivo General: 

Siendo el objetivo general determinar la relación entre la dependencia emocional y la 

violencia familiar en mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021; 

los resultados obtenidos indican que, el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,873, la 

relación entre dependencia emocional y la violencia familiar fue una correlación positiva 

considerable y, dado el valor P-valor = 0,000 (grado de significación estadística) menor que α 

= 0,05 se RECHAZA la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, se concluye 

que existe una relación significativa entre la dependencia emocional y la violencia familiar en 

mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021.  

Estos resultados pueden ser contrastados con los antecedentes, ya que investigadores 

como Aramburú (2020) hallaron resultados similares sobre la existencia de relación entre 

dependencia emocional y violencia familiar, la misma que es directa y proporcional, mismo 

resultado lo encontró Correa y Cortegana (2018), Becerra y Bances (2018), Huamán y Medina 

(2017), Aiquipa (2016). González et al., (2018) también refiere sobre la dependencia emocional 

que las mujeres fueron más emocionalmente dependientes que los varones; así mismo el apego 

ansioso y preocupación se correlacionaron con la dependencia emocional. Reyes (2018) indica 

que los niveles de dependencia que manipulan las parejas tienen un carácter afectivo. Morat et 

al. (2017) halló un nivel alto de violencia y dependencia emocional.  

A nivel teórico, Castelló (2005) plantea el modelo de vinculación afectiva para revelar la 

naturaleza de la dependencia emocional. Así, describe que las personas tienen la necesidad de 
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relacionarse con los demás para conseguir seguridad y afecto, lo que crea vínculos intactos con 

ellos. Este vínculo afectivo con los demás puede ocurrir en diversos grados. Para Castello 

(2005), la diferencia entre las relaciones normales y sanas con aquellas emocionalmente 

dependientes es continua, y pueden situarse en un hipotético continuo en grados o niveles de 

vinculación afectiva. Por lo tanto, la dependencia emocional se forma como una dimensión 

extrema de la imperiosa necesidad de vinculación afectiva, generando un patrón de 

pensamiento, sentimiento y actuación relativamente estable respecto al sujeto con sus 

relaciones amorosas.  

Objetivo Especifico 1: 

Describir la relación entre la dependencia emocional y la violencia física en mujeres que 

acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. Los resultados muestran que el 

coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,715, indicando que la relación entre dependencia 

emocional y la violencia física fue una correlación positiva considerable y, dado el valor P-

valor = 0,000 (grado de significación estadística) menor que α = 0,05 se RECHAZA la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, se concluye que existe una relación significativa 

entre la dependencia emocional y la violencia física en mujeres que acudieron a la Comisaría 

del distrito de Sapallanga – 2021. 

Resultados similares obtuvieron Correa y Cortegana (2018), Becerra y Bances (2018), Huamán 

y Medina (2017), Aiquipa (2016). González et al., (2018); indican que aquellas mujeres que 

son víctimas de violencia física también muestran índices de dependencia emocional a nivel 

ascendente. Esto se refuerza con la teoría de apego, que indica la idea sobre la relación de 

dependencia emocional y violencia familiar explicar a partir de reacciones de estrés, los 

patrones de apego inseguro que dan lugar a la dependencia emocional están asociados con la 



107 

 

violencia de la pareja íntima y la dificultad para que las mujeres maltratadas, principalmente  

en relación con abuso físico (Shurman y Rodriguez, 2006), 

 

Objetivo específico 2: 

Describir la relación entre la dependencia emocional y la violencia psicológica en mujeres que 

acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. Los resultados muestran que el 

coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,697, indicando que la relación entre dependencia 

emocional y la violencia psicológica fue una correlación positiva considerable y, dado el valor 

P-valor = 0,000 (grado de significación estadística) menor que α = 0,05 se RECHAZA la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, se concluye que existe una relación 

significativa entre la dependencia emocional y la violencia psicológica en mujeres que 

acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

Se asemejan a lo obtenido por Aramburú (2020), Correa y Cortegana (2018), Becerra y Bances 

(2018), Huamán y Medina (2017). Además, Alvarado (2018) precisa que aquellas mujeres que 

experimentaron violencia psicológica también tenían dependencia emocional de nivel 

moderado; sobre las actitudes frente a la violencia prevalecen aquellas a favor y normalización. 

A nivel teórico; también la teoría de apego relaciona la dependencia emocional y violencia 

psicológica explicándolo desde episodios de estrés, por lo que se asocia con la violencia de la 

pareja íntima (Shurman y Rodriguez, 2006), ya que la ansiedad por el apego exacerba el miedo 

normal de separación y pérdida al terminar relaciones a largo plazo (Bartholomew y Allison 

2006). Así mismo, Baron y Kenny (1986) refieren que el hecho de que la violencia familiar no 

siempre produzca síntomas de TEPT sugiere que se deben considerar otras variables para los 

efectos moderadores sobre la dependencia emocional. Con respecto a la ansiedad por el apego, 

se espera que los síntomas de la violencia familiar y el TEPT tengan una relación más fuerte 
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en condiciones de alto miedo a no ser amado o rechazado por la pareja en comparación con las 

condiciones de baja ansiedad por el apego y en consecuencia de la dependencia emocional. Por 

lo tanto, Baron y Kenny (1986) indica que, se espera que la ansiedad como síntoma de la 

dependencia emocional sea un factor de riesgo para desarrollar síntomas de TEPT más graves 

en mujeres que han experimentado violencia familiar. 

 

Objetivo específico 3: 

Describir la relación entre la dependencia emocional y la violencia sexual en mujeres que 

acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. Mientras que los resultados 

indicaron que el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,756, indicando que la relación 

entre dependencia emocional y la violencia sexual fue una correlación positiva considerable y, 

dado el valor P-valor = 0,000 (grado de significación estadística) menor que α = 0,05 se 

RECHAZA la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, se concluye que existe 

una relación significativa entre la dependencia emocional y la violencia sexual en mujeres que 

acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

Respecto a los antecedentes, estos resultados pueden ser contrastados con investigadores como 

Correa y Cortegana (2018), Becerra y Bances (2018), Huamán y Medina (2017) quienes 

precisan que la violencia sexual puede relacionarse con la dependencia emocional. De igual 

forma, la teoría feminista podría explicar este patrón entendiendo que la violencia familiar 

surge de la opresión de la mujer en la sociedad. Ritzer y Stepnizki (2018) al respecto indica 

que la deconstrucción de los sistemas de conocimiento establecidos al mostrar su sesgo 

masculinista y de poder sobre la mujer y las políticas de género que los enmarcan e informan; 

el mismo que puede tener repercusiones negativas en las victimas como el apego negativo de 

la mujer hacia el varón, pero originado desde las sociedades patriarcales que atribuyen a la 

mujer el rol de servicio al varón sin opción a decir no. 
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Objetivo Especifico 4: 

Describir la relación entre la dependencia emocional y la violencia social en mujeres que 

acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. Los resultados mostraron que el 

coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,700, indicando que la relación entre dependencia 

emocional y la violencia social fue una correlación positiva considerable y, dado el valor P-

valor = 0,000 (grado de significación estadística) menor que α = 0,05 se RECHAZA la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, se concluye que existe una relación significativa 

entre la dependencia emocional y la violencia social en mujeres que acudieron a la Comisaría 

del distrito de Sapallanga – 2021. 

Aramburú (2020), Becerra y Bances (2018), Huamán y Medina (2017), Aiquipa (2016). 

González et al., (2018) hallaron resultados similares en este análisis específico, precisan que 

aquellas mujeres dependientes emocionales tienden a reducir su círculo social de forma 

significativa. A nivel teórico, Straus y Gelles (1986) refieren que, dentro de las relaciones de 

pareja, el conflicto por intereses diferentes puede repercutir en episodios de violencia, de modo 

que se explica la naturaleza mutua del abuso conyugal; ningún género está excluido de la 

perpetración y victimización del abuso conyugal. Según este modelo, tanto el hombre como la 

mujer contribuyen a la violencia en una relación íntima (Paymar, 2014) y en este punto de la 

relación cada uno de los lados generan codependencia de uno hacia el otro, el modelo familiar 

atribuye la violencia de la pareja intima a las conductas agresivas generadas por la acumulación 

de conflictos, tensiones, situaciones de estrés y dependencia emocional predominante de una 

de las partes de la pareja. 
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Objetivo Especifico 5: 

Describir la relación entre la dependencia emocional y la violencia patrimonial en mujeres que 

acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. Los resultados indicaron que el 

coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,819, indicando que la relación entre dependencia 

emocional y la violencia patrimonial fue una correlación positiva considerable y, dado el valor 

P-valor = 0,000 (grado de significación estadística) menor que α = 0,05 se RECHAZA la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, se concluye que existe una relación 

significativa entre la dependencia emocional y la violencia patrimonial en mujeres que 

acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021.  

Los antecedentes como Reyes (2018), Morat et al. (2017), Becerra y Bances (2018), Huamán 

y Medina (2017) hacen referencia a estos resultados precisando que, la violencia patrimonial 

está estrechamente relacionado con la dependencia emocional. A nivel teórico, Bandura 

(1987), afirma que la violencia se aprende a través de modelos proporcionados por la familia 

directa o indirectamente, reforzada en la infancia y continuada hasta la edad adulta como una 

réplica de afrontamiento al estrés o un método de resolución de conflictos, la teoría del 

aprendizaje social predice que la tendencia hacia la violencia familiar es mayor entre aquellos 

que han presenciado a otros que admiran usando la agresión contra su pareja. La violencia 

familiar también es común entre quienes tienen definiciones que aprueban, desaprueban 

débilmente o neutralizan situacionalmente el uso de violencia familiar. Por lo tanto, la violencia 

aprendida suele ser una de las más difíciles de desvincular, en muchos partes de la violencia 

patrimonial, donde la mujer piensa que económicamente no podrá seguir si sale de la relación; 

por lo tanto, aquellas mujeres víctimas de violencia muestran niveles severos de dependencia 

emocional.  
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Objetivo Especifico 6: 

Describir la relación entre la dependencia emocional y la violencia de género en mujeres que 

acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. El resultado obtenido revela, que 

el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,793, indicando que la relación entre 

dependencia emocional y la violencia de género fue una correlación positiva considerable y, 

dado el valor P-valor = 0,000 (grado de significación estadística) menor que α = 0,05 se 

RECHAZA la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, se concluye que existe 

una relación significativa entre la dependencia emocional y la violencia de género  en mujeres 

que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021. 

Sobre este aspecto, Correa y Cortegana (2018), Becerra y Bances (2018), Huamán y Medina 

(2017), Aiquipa (2016). González et al., (2018) hallan que la violencia de genero se encuentra 

relacionado con la dependencia emocional, en tanto que aquellas victimas donde su condición 

de mujer ha sido violentada muestran niveles de dependencia emocional hacia su pareja intima. 

A nivel teórico, la teoría feminista añade que el sistema patriarcal coloca a una mujer en una 

posición de sumisión, un sistema transgeneracional latente.  

Como se observa hasta aquí, la violencia familiar en mujeres es un problema que trasluce 

patologías psicológicas detrás de, no solo para la mujer sino también para sus hijos; es decir, 

de no tomar medidas para frenar este fenómeno las consecuencias son fatales en el tiempo 

intermedio para la víctima y su familia y un gran hoyo en la salud pública para la sociedad; por 

lo tanto las futuras investigaciones deben trasladarse de  ser descriptivas a niveles explicativos 

y aplicativos con estrategias de intervención estrcuturadas. 
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CONCLUSIONES 

• Después de la contratación de hipótesis, se determinó la relación que existe relación 

entre la variable dependencia emocional y violencia familiar en mujeres que acudieron 

a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021; con un coeficiente de correlación Rho 

Spearman = 0,873, indicando que la relación entre dependencia emocional y la 

violencia familiar fue una correlación positiva considerable y, debido a que el valor P-

valor = 0,000 (grado de significación estadística) menor que α = 0,05 se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; por lo tanto, mientras se incrementa los 

niveles de dependencia emocional en las mujeres también lo hace la violencia familiar 

en dichas mujeres. Queda demostrado, que, de disminuirse la dependencia emocional, 

la predisposición a ser víctima de violencia familiar también lo hace. Estos resultados 

así mismo tiene congruencia con los antecedentes encontrados y la explicación teórica. 

• Se describió la relación que existe entre la dependencia emocional y violencia física en 

mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021, con un 

coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,715, indicando que la relación entre 

dependencia emocional y la violencia física fue una correlación positiva considerable 

y, dado el valor P-valor = 0,000 (grado de significación estadística) menor que α = 0,05 

se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna, es decir, la línea de dirección sobre el 

comportamiento de la variable y la dimensión es la misma; a mayor dependencia 

emocional mayor severidad de la violencia física. 

• Se describió que existe relación entre la dependencia emocional y violencia psicológica 

en mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021, con un 

coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,697, indicando que la relación entre 

dependencia emocional y la violencia psicológica fue una correlación positiva 
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considerable y, dado el valor P-valor = 0,000 (grado de significación estadística) menor 

que α = 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; al igual que 

los casos anteriores mientras se incrementa o disminuye la dependencia emocional 

también lo hace la violencia psicológica. 

• Se describió que la violencia sexual se relaciona con la dependencia emocional en 

mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021; ya que el 

coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,756, indicando que la relación entre 

dependencia emocional y la violencia sexual fue una correlación positiva considerable 

y, dado el valor P-valor = 0,000 (grado de significación estadística) menor que α = 0,05 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; a la par del incremento o 

disminución de la dependencia emocional también lo hace la violencia sexual. 

• Se describió que la dependencia emocional y la violencia social se relacionan. en 

mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021, ya que el 

coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,700, indicando que la relación entre 

dependencia emocional y la violencia social fue una correlación positiva considerable 

y, dado el valor P-valor = 0,000 (grado de significación estadística) menor que α = 0,05, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. De la misma forma como 

se comporta la variable y las dimensiones en los casos anteriores, sucede para este. 

• Se describió que existe relación entre la dependencia emocional y la violencia 

patrimonial en mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021; 

ya que el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,819, indicando que la relación 

entre dependencia emocional y la violencia patrimonial fue una correlación positiva 

considerable y, dado el valor P-valor = 0,000 (grado de significación estadística) menor 

que α = 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, a 
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mayor dependencia emocional, mayor violencia patrimonial; a menor dependencia 

emocional, menor violencia patrimonial. 

• Se describió que existe relación entre la dependencia emocional y la violencia de género 

en mujeres que acudieron a la Comisaría del distrito de Sapallanga – 2021, con un 

coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,793, indicando que la relación entre 

dependencia emocional y la violencia de género fue una correlación positiva 

considerable y, dado el valor P-valor = 0,000 (grado de significación estadística) menor 

que α = 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, el 

incremento o disminución de la dependencia emocional también se observa en el 

incremento o disminución de la violencia de género que reciben las mujeres por parte 

de sus parejas intimas. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda la publicación de los resultados a fin de tomar decisiones respecto a las 

estrategias planificadas en el cuidado de víctimas de violencia familiar en las 

Comisarias e identificar la presencia de dependencia emocional que no les permita salir 

de esa relación de violencia con su perpetrador. 

• Se recomienda la actualización y adiestramiento profesional de personal de la 

Comisaria, para el diagnóstico y tratamiento de la dependencia emocional.  

• Se sugiere para futuras investigaciones incrementar métodos investigativos y obtener 

resultado actualizados y agrandar la población para generalizaciones del fenómeno de 

estudio. 

• Se recomienda a futuros investigados que tomen la presente como precedente científico 

tener cuidado con las consecuencias de no aplicar los resultados correctamente ya que 

las mujeres víctimas de violencia son una población altamente vulnerable. 

• Se recomienda llevar a otro nivel los resultados obtenidos y precisar estrategias de 

intervención apropiadas para cada caso; tal como estudios pre -experimentales. 

• Se recomienda tomar en cuenta para futuras investigaciones los resultados obtenidos en 

esta como base de investigaciones a carácter aplicativo, para establecer estrategias de 

intervención con las usuarias para disminuir la dependencia emocional.     
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general 

¿Cuál es la relación que 

existe entre la 

dependencia emocional y 

la violencia familiar en 

mujeres que acudieron a 

la Comisaría del distrito 

de Sapallanga – 2021? 

 

 

Problema Especifico 1 

¿Cuál es la relación que 

existe entre la 

dependencia emocional y 

la violencia física en 

mujeres que acudieron a 

la Comisaría del distrito 

de Sapallanga – 2021? 

 

 

Problema Especifico 2 

¿Cuál es la relación que 

existe entre la 

dependencia emocional y 

la violencia psicológica 

Objetivo general 

Determinar la relación 

entre la dependencia 

emocional y la violencia 

familiar en mujeres que 

acudieron a la Comisaría 

del distrito de Sapallanga 

– 2021 

 

 

Objetivo Especifico 1 

 

Describir la relación entre 

la dependencia 

emocional y la violencia 

física en mujeres que 

acudieron a la Comisaría 

del distrito de Sapallanga 

– 2021. 

 

 

Objetivo Especifico 2 

 

Describir la relación entre 

la dependencia 

Hipótesis general 

Existe relación entre la 

dependencia emocional y 

la violencia familiar en 

mujeres que acudieron a 

la Comisaría del distrito 

de Sapallanga – 2021 

 

 

 

Hipótesis Especifica 1 

 

Existe relación entre la 

dependencia emocional y 

la violencia física en 

mujeres que acudieron a 

la Comisaría del distrito 

de Sapallanga – 2021.  

 

 

Hipótesis Especifica 2 

 

Existe relación entre la 

dependencia emocional y 

la violencia psicológica 

Variables:  

 

V1: Dependencia 

emocional 

Dimensiones:  

D1: Miedo a la ruptura 

D2: Miedo e intolerancia a 

la soledad 

D3: Prioridad de la pareja 

D4: Necesidad de acceso a 

la pareja  

D5: Deseos de exclusividad  

D6: Subordinación y 

sumisión 

D7: Deseos de control y 

dominio. 

 

 

V2: Violencia Familiar en 

mujeres 

 

Dimensiones:  

D1: Violencia física 

D2: Violencia Psicológica 

D3: Violencia Sexual 

Método General:  

Método científico  

Método específico: 

 Inductivo 

Tipo: básica 

Nivel: relacional  

Diseño: no experimental de 

corte transversal 

 
Donde:  

M: La muestra 

X: Dependencia emocional 

Y: Violencia Familiar  

r: es la relación de variables 

 

Técnica: La encuesta 

Instrumento: 

• Inventario dependencia 

emocional IDE 

• Escala de violencia 

familiar Vifj4 



 

en mujeres que acudieron 

a la Comisaría del distrito 

de Sapallanga – 2021? 

 

 

 

 

Problema Especifico 3 

¿Cuál es la relación que 

existe entre la 

dependencia emocional y 

la violencia sexual en 

mujeres que acudieron a 

la Comisaría del distrito 

de Sapallanga – 2021? 

 

 

Problema Especifico 4 

¿Cuál es la relación que 

existe entre la 

dependencia emocional y 

la violencia social en 

mujeres que acudieron a 

la Comisaría del distrito 

de Sapallanga – 2021? 

 

 

Problema Especifico 5 

¿Cuál es la relación que 

existe entre la 

emocional y la violencia 

psicológica en mujeres 

que acudieron a la 

Comisaría del distrito de 

Sapallanga – 2021 

 

Objetivo Especifico 3 

 

Describir la relación entre 

la dependencia 

emocional y la violencia 

sexual en mujeres que 

acudieron a la Comisaría 

del distrito de Sapallanga 

– 2021 

 

 

Objetivo Especifico 4 

 

Describir la relación entre 

la dependencia 

emocional y la violencia 

social en mujeres que 

acudieron a la Comisaría 

del distrito de Sapallanga 

– 2021 

 

 

Objetivo Especifico 5 

 

en mujeres que acudieron 

a la Comisaría del distrito 

de Sapallanga – 2021 

 

 

 

 

 

Hipótesis Especifica 3 

 

Existe relación entre la 

dependencia emocional y 

la violencia sexual en 

mujeres que acudieron a 

la Comisaría del distrito 

de Sapallanga – 2021. 

 

 

Hipótesis Especifica 4 

 

Existe relación entre la 

dependencia emocional y 

la violencia social en 

mujeres que acudieron a 

la Comisaría del distrito 

de Sapallanga – 2021. 

 

 

 

 

D4: Violencia patrimonial 

D5: Violencia de género 

D6: Violencia social 

 

Población y muestra: 

Totalidad de mujeres que 

asistieron a la Comisaria 

Sapallanga en el periodo 

abril – mayo 2021 y hallan 

establecido una denuncia por 

violencia familiar contra la 

mujer, siendo 74  

Muestra: 74  

Técnica de muestreo: no 

probabilístico de tipo censal   

 



 

dependencia emocional y 

la violencia patrimonial 

en mujeres que acudieron 

a la Comisaría del distrito 

de Sapallanga – 2021? 

 

 

Problema Especifico 6 

¿Cuál es la relación que 

existe entre la 

dependencia emocional y 

la violencia de género en 

mujeres que acudieron a 

la Comisaría del distrito 

de Sapallanga – 2021? 

 

Describir la relación entre 

la dependencia 

emocional y la violencia 

patrimonial en mujeres 

que acudieron a la 

Comisaría del distrito de 

Sapallanga – 2021 

 

 

 

 

 

Objetivo Especifico 6 

 

Descupción la relación 

entre la dependencia 

emocional y la violencia 

de género en mujeres que 

acudieron a la Comisaría 

del distrito de Sapallanga 

– 2021 

Hipótesis Especifica 5 

 

Existe relación entre la 

dependencia emocional y 

la violencia patrimonial 

en mujeres que acudieron 

a la Comisaría del distrito 

de Sapallanga – 2021. 

 

 

 

 

Hipótesis Especifica 6 

 

Existe relación entre la 

dependencia emocional y 

la violencia de género en 

mujeres que acudieron a 

la Comisaría del distrito 

de Sapallanga – 2021. 

  



 

Anexo 2: Matriz de operacionalización de variables 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensión Indicador Ítems 
D

ep
en

d
en

ci
a
 e

m
o
ci

o
n

a
l 

 

 

 

 

 

 

Castelló (2005) 

define la 

dependencia 

emocional como 

la “necesidad 

extrema de 

carácter afectivo 

que una persona 

siente hacia su 

pareja a lo largo 

de sus relaciones” 

La dependencia 

emocional se 

evaluará a partir 

del instrumento 

IDE, la misma 

que se expresa y 

analiza a través de 

niveles 

fluctuantes entre 

bajo o normal, 

significativo, 

moderado y alto, 

tanto para cada 

dimensión y el 

conglomerado o 

general. 

Miedo a la 

ruptura 

Temor ante la idea 

de disolución de la 

relación. 

5. Necesito hacer cualquier cosa para que mi pareja no 

se aleje de mi lado. 

9. Me digo y redigo: “¡se acabó!”, pero llego a necesitar 

tanto de mi pareja que voy detrás de él/ella.  

14. Reconozco que sufro con mi pareja, pero estaría 

peor sin ella. 

15. Tolero algunas ofensas de mi pareja para que 

nuestra relación no termine. 

17. Aguanto cualquier cosa para evitar una ruptura con 

mi pareja. 

22. Estoy dispuesto(a) a hacer lo que fuera para evitar el 

abandono de mi pareja. 

26. Creo que puedo aguantar cualquier cosa para que mi 

relación de pareja no se rompa. 

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

imposible. 

28. Mi pareja se va a dar cuenta de lo que valgo, por eso 

tolero su mal carácter. 

Miedo e 

intolerancia 

a la soledad 

Desagrado ante la 

ausencia de la 

pareja. 

4. Me angustia mucho una posible ruptura con mi 

pareja. 

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

13. Es insoportable la soledad que se siente cuando se 

rompe con una pareja. 

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



 

19. No soportaría si mi relación de pareja fracase. 

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

dejara” 

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

me termine. 

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

29. Necesito tener presente a mi pareja para poder 

sentirme bien. 

31. No estoy preparado(a) para el dolor que implica 

terminar una relación de pareja. 

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

pareja. 

Prioridad de 

la pareja 

Tiene tendencia a 

mantener en primer 

lugar de 

importancia a la 

pareja. 

 

30. Descuido algunas de mis responsabilidades 

laborales y/o académicas por estar con mi pareja. 

32. Me olvido de mi familia, de mis amigos y de mí 

cuando estoy con mi pareja. 

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

pareja. 

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

37. He relegado algunos de mis intereses personales 

para satisfacer a mi pareja. 

40. Suelo postergar algunos de mis objetivos y metas 

personales por dedicarme a mi pareja. 

43. Mis familiares y amigos me dicen que he 

descuidado mi persona por dedicarme a mi pareja. 

45. Me aíslo de las personas cuando estoy con mi 

pareja. 



 

Necesidad 

de acceso a 

la pareja 

Tiene presente a la 

pareja en todo 

momento 

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

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

12. A pesar de las discusiones que tenemos, no puedo 

estar sin mi pareja. 

23.Me siento feliz cuando pienso en mi pareja. 

34.Tanto el último pensamiento al acostarme como el 

primero al levantarme es sobre mi pareja. 

48.No puedo dejar de ver a mi pareja. 

Deseos de 

exclusivida

d 

Tendencia a 

enfocarse en la 

pareja, llegando a 

aislarse. 

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

36.Primero está mi pareja, después los demás. 

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

pareja. 

42.Yo soy solo para mi pareja. 

49.Vivo para mi pareja. 

Subordinaci

ón y 

sumisión 

Sobreestima de la 

pareja, 

sentimientos de 

inferioridad. 

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

por retener a mi pareja. 

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

quiera. 

3.Me entrego demasiado a mi pareja. 

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

pareja. 

8.Durante mucho tiempo he vivido para mi pareja. 

Deseos de 

control y 

dominio 

Buscar atención y 

afecto para 

controlar a la 

apareja, y asegurar 

la permanencia. 

20.Me importa poco que digan que mi relación de 

pareja es dañina, no quiero perderla. 

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

pareja. 

39.Me cuesta aceptar que mi pareja quiera pasar un 

tiempo solo(a). 



 

44.Quiero gustar a mi pareja lo más que pueda. 

47.Siento fastidio cuando mi pareja disfruta la vida sin 

mí. 

 

 

V
io

le
n

ci
a
 F

a
m

il
ia

r 

Cualquier acción 

o conducta que les 

causa muerte, 

daño o 

sufrimiento 

físico, sexual o 

psicológico por su 

condición de 

tales, tanto en el 

ámbito público 

como en el 

privado. Ley Para 

Prevenir, 

Sancionar y 

Erradicar La 

Violencia Contra 

Las Mujeres y 

Los Integrantes 

Del Grupo 

Familiar (Ley 

30364 de 2015). 

Se evaluará a 

través del 

instrumento VIf4 

expresa y analiza 

a través de los 

niveles de 

severidad de la 

violencia en 

cualquiera de las 

modalidades o 

tipos. 

Violencia 

física  

• Sufre agresiones 

por parte de la 

pareja. 

1. ¿Su pareja le pega? 

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

 

• Tiene moretones, 

sangrado. 

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

Pareja? 

4. ¿Por los golpes recibidos por su pareja ha necesitado 

Atención médica? 

Violencia 

psicológica 

• Presenta 

imposibilidad 

para expresar 

opiniones frente a 

la pareja. 

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

 

• Sufre insultos, 

amenazas, 

humillaciones 

frente a los demás 

o en el hogar. 

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

7. ¿Su pareja ha amenazado con suicidarse si le 

abandona? 

 



 

• Sufrió Infidelidad 

por parte de la 

pareja. 

8. ¿Su pareja le ha sido infiel? 

 

• Siente miedo 

constante a la 

pareja. 

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

Violencia 

sexual 

• Padece 

humillación por 

parte de la pareja. 

10. ¿Su pareja le ha dicho que sexualmente no le 

satisface? 

 

• Mantiene 

relaciones 

sexuales por 

obligación  

11. ¿Su pareja le obliga a tener relaciones sexuales 

cuando usted no desea? 

12. ¿Su pareja le prohíbe asistir a control médico 

ginecológico? 

13. ¿Su pareja le prohíbe el uso de métodos 

anticonceptivos? 

 

• Sufre de 

prohibición a una 

vida reproductora 

saludable. 

14. ¿Su pareja le prohíbe embarazarse? 

15. ¿Su pareja le ha obligado a abortar? 

Violencia 

social 

• Restringe una 

vida social la 

pareja. 

16. ¿Su pareja se pone molesta cuando usted se 

arregla? 

17. ¿Su pareja le impide hablar por celular con otras 

personas? 



 

• Recibe amenazas 

constantes de la 

pareja. 

18. ¿Su pareja le amenaza con golpearle si usted sale 

de su casa sin el permiso de él? 

• Celos excesivos 

de la pareja. 

19. ¿Su pareja se pone celoso cuando usted habla con 

otras personas? 

Violencia 

patrimonial 

• Restringe 

económica y de 

las propiedades. 

20. ¿Su pareja ha roto las cosas del hogar? 

21. ¿Su pareja le ha impedido el ingreso a su 

domicilio? 

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

hogar? 

Violencia 

de género 

• Ignora su 

opinión la 

pareja. 

23. ¿Al momento de tomar decisiones su pareja ignora 

su opinión? 

• Trabaja sola en 

las labores del 

hogar.  

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

 

• Imposibilita de 

crecer 

laboralmente. 

25. ¿Su pareja le impide tener un trabajo remunerado, 

fuera de casa? 

  



 

Anexo 3: Matriz de operacionalización de instrumento 

Variable Dimensión Indicador Ítems Puntajes según 

respuesta 

Escala (Nivel de 

medición) 

D
ep

en
d

en
ci

a
 e

m
o
ci

o
n

a
l 

Miedo a la ruptura 
Temor ante la idea de disolución de la 

relación. 
5,9,14,15, 

17,22,26,27,28. 

(1) Rara vez o nunca 

en mi caso 

(2) Pocas veces en mi 

caso 

(3) Regularmente en 

mi caso 

(4) Muchas veces en 

mi caso 

(5) Muy frecuente o 

siempre en mi 

caso 

Ordinal 

Miedo e 

intolerancia a la 

soledad 

Desagrado ante la ausencia de la pareja. 

4,6,13,18,19 

21,24,25,29,31, 

46 

Prioridad de la 

pareja 
Tiene tendencia a mantener en primer 

lugar de importancia a la pareja. 

30,32,33,35, 

37,40,43,45 

 

Necesidad de 

acceso a la pareja 
Tiene presente a la pareja en todo 

momento 

10,11,12,23,34, 

48 

Deseos de 

exclusividad 
Tendencia a enfocarse solo en la pareja, 

llegando a aislarse. 

16,36,41, 

42,49 

Subordinación y 

sumisión 
Sobreestima de la pareja, sentimientos 

de inferioridad. 

1,2,3,7,8 

 



 

Deseos de control y 

dominio 

Búsqueda activa de atención y afecto 

para controlar a la apareja, y asegurar la 

permanencia. 

20,38,39 

44,47 

V
io

le
n

ci
a
 f

a
m

il
ia

r 

V. física  

• Sufre de agresiones por parte de la 

pareja. 

• Tiene moretones, sangrado. 

1,2,3,4 

(1) Casi nunca  

(2) Pocas veces 

(3) A veces 

(4) Muchas veces 

(5) Casi siempre 

Ordinal  

V. psicológica 

• Presenta imposibilidad para expresar 

opiniones frente a la pareja. 

• Sufre insultos, amenazas, humillaciones 

frente a los demás o en el hogar. 

• Sufrió Infidelidad por parte de la pareja. 

• Siente miedo constante a la pareja. 

5,6,7,8,9 

V. sexual 

• Padece humillación por parte de la 

pareja. 

• Mantiene relaciones sexuales por 

obligación. 

• Sufre prohibición a una vida 

reproductora saludable. 

10,11,12, 

13,14,15 

V. social 

• Restringe una vida social la pareja. 

• Recibe amenazas constantes de la pareja. 

• Presenta celos excesivos de la pareja. 

16,17,18,19 

V. patrimonial 
• Tiene restricción económica y de las 

propiedades. 

20,21,22 

V. género 

• Ignora su opinión la pareja. 

• Trabaja sola en las labores del hogar.  

• Imposibilita de crecer laboralmente. 

23,24,25 

  



 

Anexo 4: Instrumento de investigación 

INVENTARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL 

CUADERNILLO 

INSTRUCCIONES 

• Por favor, lea cuidadosamente estas instrucciones antes de empezar. 

• Este cuestionario contiene una serie de frases que las personas suelen utilizar para 

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

• La relación de pareja se define como el vínculo o relación de tipo afectivo – amoroso 

que se da entre dos personas, ya sea enamorados, novios, convivientes, esposos, etc. 

Esta relación puede ser heterosexual u homosexual y puede tener una duración de 

algunos días como de muchos años. 

• Si es que actualmente no tiene pareja, piense en su(s) relación(es) de pareja(s) 

anterior(es) y conteste en función a ello. 

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

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

anotando las respuestas con una “X” en la hoja de respuestas que se le ha entregado. 

Las alternativas de respuestas de respuesta son: 

 

1. Rara vez o nunca es mi caso. 

2. Pocas veces es mi caso. 

3. Regularmente es mi caso. 

4. Muchas veces es mi caso. 

5. Muy frecuente o siempre es mi caso. 

 

Así, por ejemplo, si la frase fuera “Me siento feliz cuando pienso en mi pareja” y se responde 

marcando la alternativa “4”, significa que “Muchas veces me siento feliz cuando pienso en mi 

pareja”  

• No existen respuestas correctas o incorrectas, buenas o malas. Tampoco hay límite de 

tiempo para contestar todas las preguntas, pero lo mejor es hacerlo con rapidez, sin 

pensarlo mucho. Trate de ser SINCERO(A) CONSIGO MISMO(A) y contestar con 

espontaneidad.  

• No debe hacer ninguna anotación en este cuadernillo.   



 

IDE 

 

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

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

3. Me entrego demasiado a mi pareja. 

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

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

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

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

8. Durante mucho tiempo he vivido para mi pareja. 

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

él/ella. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. No soportaría si mi relación de pareja fracase. 

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

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

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

23. Me siento feliz cuando pienso en mi pareja. 

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

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



 

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

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

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

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

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

pareja. 

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

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

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

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

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

36. Primero está mi pareja, después los demás. 

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

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

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

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

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

42. Yo soy solo para mi pareja. 

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

44. Quiero gustar a mi pareja lo más que pueda. 

45. Me aíslo de las personas cuando estoy con mi pareja. 

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

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

48. No puedo dejar de ver a mi pareja. 

49. Vivo para mi pareja. 

FIN DE LA PRUEBA 

“Por favor asegúrese haber contestado todas las frases” 

  



 

Código: ………… 

IDE 
 

1. Rara vez o nunca es mi caso. 

2. Pocas veces es mi caso. 

3. Regularmente es mi caso. 

4. Muchas veces es mi caso. 

5. Muy frecuente o siempre es mi caso. 

 
1 1 2 3 4 5 

2 1 2 3 4 5 

3 1 2 3 4 5 

4 1 2 3 4 5 

5 1 2 3 4 5 

6 1 2 3 4 5 

7 1 2 3 4 5 

8 1 2 3 4 5 

9 1 2 3 4 5 

10 1 2 3 4 5 

11 1 2 3 4 5 

12 1 2 3 4 5 

13 1 2 3 4 5 

14 1 2 3 4 5 

15 1 2 3 4 5 

16 1 2 3 4 5 

17 1 2 3 4 5 

18 1 2 3 4 5 

19 1 2 3 4 5 

20 1 2 3 4 5 

21 1 2 3 4 5 

22 1 2 3 4 5 

23 1 2 3 4 5 

24 1 2 3 4 5 

25 1 2 3 4 5 

26 1 2 3 4 5 

27 1 2 3 4 5 

28 1 2 3 4 5 

29 1 2 3 4 5 

30 1 2 3 4 5 

31 1 2 3 4 5 

32 1 2 3 4 5 

33 1 2 3 4 5 

34 1 2 3 4 5 

35 1 2 3 4 5 

36 1 2 3 4 5 

37 1 2 3 4 5 

38 1 2 3 4 5 

39 1 2 3 4 5 

40 1 2 3 4 5 

41 1 2 3 4 5 

42 1 2 3 4 5 

43 1 2 3 4 5 

44 1 2 3 4 5 

45 1 2 3 4 5 

46 1 2 3 4 5 

47 1 2 3 4 5 

48 1 2 3 4 5 

49 1 2 3 4 5 

Sub 

escalas  

MR MIS PP NAP DEX SS DCD DE 

PD         
PC         

  

HOJA DE 

RESPUESTA 

Edad: _________                                                     Sexo: V     M 

Pareja actual: Si    No      N° de parejas hasta la fecha: _________ 



 

ESCALA DE MEDICIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIFJ4) 

INSTRUCCIONES. 

A continuación, se presenta un conjunto de frases que miden el nivel de violencia intrafamiliar, 

para ello se requiere que lea con atención y marque con una X según crea conveniente en su 

respuesta. Responda con sinceridad ya que es un cuestionario anónimo, su franqueza nos 

ayudará a conocer resultados de esta problemática. 

 

Preguntas  Si No 

¿El agresor consume alcohol?   

¿El agresor consume algún tipo de droga?   

 

 

N 

 

PREGUNTAS 

Respuestas 

Casi 

nunca 

Pocas 

veces 

A 

veces 

Muchas 

veces 

Casi 

siempre 

1 2 3 4 5 

Violencia Física  

1 ¿Su pareja le pega?      

2 ¿Su pareja le ha hecho moretones cuando 

le golpea? 

     

3 ¿Ha sangrado a causa de los golpes 

recibidos por su Pareja? 

     

4 ¿Por los golpes recibidos por su pareja ha 

necesitado Atención médica? 

     

Violencia Psicológica  

5 ¿Su pareja le hace callar cuando usted da 

su opinión? 

     

6 ¿Su pareja le insulta en frente de otras 

personas? 

     

7 ¿Su pareja le ha sido infiel?      

8 ¿Su pareja ha amenazado con suicidarse 

si le abandona? 

     

9 ¿Usted siente temor cuando su pareja 

llega a la casa? 

     

Violencia Sexual 

10 ¿Su pareja le ha dicho que sexualmente 

no le satisface? 

     

11 ¿Su pareja le obliga a tener relaciones 

sexuales cuando usted no desea? 

     

12 ¿Su pareja le prohíbe asistir a control 

médico ginecológico? 

     



 

13 ¿Su pareja le prohíbe el uso de métodos 

anticonceptivos? 

     

14 ¿Su pareja le prohíbe embarazarse?      

15 ¿Su pareja le ha obligado a abortar?      

Violencia Social 

16 ¿Su pareja se pone molesta cuando usted 

se arregla? 

     

17 ¿Su pareja le impide hablar por celular 

con otras personas? 

     

18 ¿Su pareja le amenaza con golpearle si 

usted sale de su casa sin el permiso de él? 

     

19 ¿Su pareja se pone celoso cuando usted 

habla con otras personas? 

     

Violencia Patrimonial 

20 ¿Su pareja ha roto las cosas del hogar?      

21 ¿Su pareja le ha impedido el ingreso a su 

domicilio? 

     

22 ¿Su pareja le limita el dinero para los 

gastos del hogar? 

     

Violencia de Género 

23 ¿Al momento de tomar decisiones su 

pareja ignora su opinión? 

     

24 ¿Su pareja nunca colabora en las labores 

del hogar? 

     

25 ¿Su pareja le impide tener un trabajo 

remunerado, fuera de casa? 

     

¡GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN! 

  



 

Anexo 5: Constancia de aplicación 

 

  



 

Anexo 6: Confiabilidad y Validez del instrumento 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD: ALFA DE CRONBACH 

INVENTARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL 

Tabla 28 

Resumen de procesamiento de casos IDE 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Tabla 29 

Estadísticas de fiabilidad IDE 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,972 ,973 49 

 

Tabla 30 

Estadísticas de fiabilidad por elemento IDE 

Estadísticas de elemento 

 Media 

Desv. 

Desviación N 

Me asombro de mí mismo(a) por todo lo que he hecho 

por retener a mi pareja. 

2,80 1,196 20 

Tengo que dar a mi pareja todo mi cariño para que me 

quiera. 

2,90 1,210 20 

Me entrego demasiado a mi pareja. 2,95 1,191 20 

Me angustia mucho una posible ruptura con mi pareja. 2,20 ,894 20 

Necesito hacer cualquier cosa para que mi pareja no 

se aleje de mi lado. 

2,25 1,164 20 

Si no está mi pareja, me siento intranquilo(a). 2,65 1,137 20 



 

Mucho de mi tiempo libre, quiero dedicarlo a mi 

pareja. 

2,55 1,050 20 

Durante mucho tiempo he vivido para mi pareja. 2,80 1,196 20 

Me digo y redigo: “¡se acabó!”, pero llego a necesitar 

tanto de mi pareja que voy detrás de él/ella. 

2,70 1,031 20 

La mayor parte del día, pienso en mi pareja. 2,50 1,277 20 

Mi pareja se ha convertido en una “parte” mía. 2,95 ,999 20 

A pesar de las discusiones que tenemos, no puedo 

estar sin mi pareja. 

2,60 1,046 20 

Es insoportable la soledad que se siente cuando se 

rompe con una pareja. 

2,65 1,137 20 

Reconozco que sufro con mi pareja, pero estaría peor 

sin ella. 

2,85 1,137 20 

Tolero algunas ofensas de mi pareja para que nuestra 

relación no termine. 

2,90 1,165 20 

Si por mí fuera, quisiera vivir siempre con mi pareja. 2,75 1,070 20 

Aguanto cualquier cosa para evitar una ruptura con mi 

pareja. 

2,75 1,164 20 

No sé qué haría si mi pareja me dejara. 2,25 ,967 20 

No soportaría si mi relación de pareja fracase. 2,35 ,933 20 

Me importa poco que digan que mi relación de pareja 

es dañina, no quiero perderla. 

2,15 ,745 20 

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

dejara” 

2,30 ,979 20 

Estoy dispuesto(a) a hacer lo que fuera para evitar el 

abandono de mi pareja. 

2,40 ,940 20 

Me siento feliz cuando pienso en mi pareja. 2,40 ,940 20 

Vivo mi relación de pareja con cierto temor a que me 

termine. 

2,20 1,005 20 

Me asusta la sola idea de perder a mi pareja. 2,30 ,923 20 

Creo que puedo aguantar cualquier cosa para que mi 

relación de pareja no se rompa. 

2,30 1,031 20 

Para que mi pareja no termine conmigo, he hecho lo 

imposible. 

2,80 1,105 20 

Mi pareja se va a dar cuenta de lo que valgo, por eso 

tolero su mal carácter. 

2,35 1,182 20 

Necesito tener presente a mi pareja para poder 

sentirme bien. 

2,35 1,137 20 

Descuido algunas de mis responsabilidades laborales 

y/o académicas por estar con mi pareja. 

2,35 ,988 20 

No estoy preparado(a) para el dolor que implica 

terminar una relación de pareja. 

2,55 ,999 20 



 

Me olvido de mi familia, de mis amigos y de mí 

cuando estoy con mi pareja. 

2,60 1,273 20 

Me cuesta concentrarme en otra cosa que no sea mi 

pareja. 

2,40 1,046 20 

Tanto el último pensamiento al acostarme como el 

primero al levantarme es sobre mi pareja. 

2,50 1,100 20 

Me olvido del “mundo” cuando estoy con mi pareja. 2,40 ,883 20 

Primero está mi pareja, después los demás. 2,30 ,979 20 

He relegado algunos de mis intereses personales para 

satisfacer a mi pareja. 

2,65 1,182 20 

Debo ser el centro de atención en la vida de mi pareja. 2,45 1,234 20 

Me cuesta aceptar que mi pareja quiera pasar un 

tiempo solo(a). 

2,70 1,418 20 

Suelo postergar algunos de mis objetivos y metas 

personales por dedicarme a mi pareja. 

2,45 1,050 20 

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

pareja. 

2,35 ,988 20 

Yo soy solo para mi pareja. 2,40 1,231 20 

Mis familiares y amigos me dicen que he descuidado 

mi persona por dedicarme a mi pareja. 

2,50 1,277 20 

Quiero gustar a mi pareja lo más que pueda. 2,40 1,046 20 

Me aíslo de las personas cuando estoy con mi pareja. 2,55 1,191 20 

No soporto la idea de estar mucho tiempo sin mi 

pareja. 

2,10 ,912 20 

Siento fastidio cuando mi pareja disfruta la vida sin 

mí. 

2,45 1,191 20 

No puedo dejar de ver a mi pareja. 2,25 ,967 20 

Vivo para mi pareja. 2,10 ,852 20 

  



 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD: ALFA DE CRONBACH 

ESCALA DE MEDICIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIFJ4) 

 

Tabla 31 

Resumen de procesamiento de casos VIFJ4 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Tabla 32 

Estadísticas de fiabilidad VIFJ4 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de 

elementos 

,945 ,944 25 

 

Tabla 33 

Estadísticas de elemento VIFJ4 

Estadísticas de elemento 

 Media 

Desv. 

Desviación N 

¿Su pareja le pega? 3,05 1,276 20 

¿Su pareja le ha hecho moretones cuando le golpea? 2,85 1,226 20 

¿Ha sangrado a causa de los golpes recibidos por su 

Pareja? 

2,35 1,089 20 

¿Por los golpes recibidos por su pareja ha necesitado 

Atención médica? 

2,45 1,146 20 

¿Su pareja le hace callar cuando usted da su 

opinión? 

3,40 1,231 20 

¿Su pareja le insulta en frente de otras personas? 3,10 1,071 20 

¿Su pareja le ha sido infiel? 2,95 1,146 20 



 

¿Su pareja ha amenazado con suicidarse si le 

abandona? 

1,85 ,933 20 

¿Usted siente temor cuando su pareja llega a la casa? 2,55 1,234 20 

¿Su pareja le ha dicho que sexualmente no le 

satisface? 

2,15 1,040 20 

¿Su pareja le obliga a tener relaciones sexuales 

cuando usted no desea? 

2,10 1,165 20 

¿Su pareja le prohíbe asistir a control médico 

ginecológico? 

1,55 ,826 20 

¿Su pareja le prohíbe el uso de métodos 

anticonceptivos? 

1,90 ,968 20 

¿Su pareja le prohíbe embarazarse? 1,90 1,119 20 

¿Su pareja le ha obligado a abortar? 1,65 ,875 20 

¿Su pareja se pone molesta cuando usted se arregla? 2,95 1,050 20 

¿Su pareja le impide hablar por celular con otras 

personas? 

2,85 1,040 20 

¿Su pareja le amenaza con golpearle si usted sale de 

su casa sin el permiso de él? 

2,60 ,883 20 

¿Su pareja se pone celoso cuando usted habla con 

otras personas? 

2,75 1,020 20 

¿Su pareja ha roto las cosas del hogar? 2,20 1,056 20 

¿Su pareja le ha impedido el ingreso a su domicilio? 2,10 1,119 20 

¿Su pareja le limita el dinero para los gastos del 

hogar? 

2,25 1,164 20 

¿Al momento de tomar decisiones su pareja ignora 

su opinión? 

2,40 ,995 20 

¿Su pareja nunca colabora en las labores del hogar? 2,95 1,191 20 

¿Su pareja le impide tener un trabajo remunerado, 

fuera de casa? 

2,20 1,322 20 

  



 

ANÁLISIS DE VALIDEZ POR JUICIO DE EXPERTOS 

INVENTARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

  



 

ANÁLISIS DE VALIDEZ POR JUICIO DE EXPERTOS 

ESCALA DE MEDICIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIFJ4) 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

  



 

 

  



 

 

  



 

Anexo 7: Data de procesamiento de datos 

 

 

  



 

 

 

  



 

Anexo 8: Consentimiento informado 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

Anexo 9: Fotos de aplicación del instrumento 

 

  



 

 

 


