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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como propósito establecer la relación entre la violencia intrafamiliar 

y la dependencia emocional. El estudio que realizamos fue de tipo aplicada, de enfoque 

cuantitativo, nivel correlacional de corte transversal y diseño no experimental. La muestra 

estuvo constituida por 130 usuarias del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital 

de El Tambo que se encuentra en la ciudad de Huancayo. Para ello, se utilizaron los siguientes 

instrumentos: el Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) y la Escala de Violencia 

Intrafamiliar (VIF-J4). Por lo tanto, los resultados de esta investigación fueron que existe 

correlación entre las variables de violencia intrafamiliar con la dependencia emocional (Rho = 

0.585; p= 0.001). Así mismo, se evidenciaron correlaciones en las dimensiones de la 

dependencia emocional como la ansiedad de separación (Rho= 0.504; p= 0.001), expresión 

afectiva (Rho= 0.535; p= 0.001), modificación de planes (Rho= 0.604; p= 0.001), miedo a la 

soledad de la dependencia emocional (Rho= 0.452; p= 0.001), expresión límite (Rho= 0.566; 

p= 0.001) y búsqueda de atención (Rho= 0.504; p= 0.001) con la violencia intrafamiliar. Por 

lo tanto, la investigación llega a la conclusión de que existe correlación entre la violencia 

intrafamiliar con la dependencia emocional, es decir, que, a mayores niveles de violencia 

intrafamiliar, existirán mayores índices de dependencia emocional en mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo.  

  

Palabras clave: violencia intrafamiliar, dependencia emocional, mujeres maltratadas, apego, 

autoestima, vínculo, indefensión aprendida.  
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ABSTRACT 

 

 

In the present investigation, the purpose was to establish the relationship between 

intrafamily violence with emotional dependence. The study was of the applied type, with a 

quantitative approach, a cross-sectional correlational level, and a non-experimental design. The 

sample consisted of 130 users of the "Glass of Milk" Program of the District Municipality of 

El Tambo, located in the city of Huancayo. The instruments were used: The Emotional 

Dependency Questionnaire (CDE) and the Family Violence Scale (VIF-J4). The results of this 

research were that there are connections between the variables of intrafamily violence with 

emotional dependence (Rho = 0.585; p= 0.001). Likewise, correlations were found in the 

dimensions of emotional dependence such as separation anxiety (Rho= 0.504; p= 0.001), 

affective expression (Rho= 0.535; p= 0.001), modification of planes (Rho= 0.604; p= 0.001), 

fear of loneliness from emotional dependence (Rho= 0.452; p= 0.001), borderline expression 

(Rho= 0.566; p= 0.001) and attention seeking (Rho= 0.504; p= 0.001) with intrafamily 

violence. The present investigation concludes that there is transmission between intrafamily 

violence with emotional dependence, that is to say that, at higher levels of intrafamily violence, 

there will be higher rates of emotional dependence in battered women of the "Glass of Milk" 

Program of the Municipality Tambo District. 

  

Keywords: intrafamily violence, emotional dependence, battered women, attachment, self-

esteem, link, learned helplessness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio proporciona información sobre la violencia intrafamiliar, entendida como 

un comportamiento o unas actitudes que pueden llegar a resultar hasta en la muerte, asimismo 

se evidencian lesiones o angustia física, acoso sexual, así como también daños emocionales. 

Esto ocurre dentro de un contexto de relaciones de responsabilidad, confianza o poder entre un 

miembro y otro del grupo familiar. Es claro que el 38 % de las mujeres que han sido víctimas 

de esta violencia a nivel mundial han muerto en manos de sus parejas. Además, una de cada 

tres mujeres menores de 49 años ha sufrido violencia de género (OMS, 2017). Por ende, entre 

las repercusiones negativas de esta violencia se encuentran los feminicidios, suicidios, lesiones 

graves, entre otras. Debido al impacto de este fenómeno, se plantea la importancia de establecer 

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

maltratadas. 

Por otro lado, la dependencia emocional se refiere a un estado emocional que se da a 

través de las relaciones interpersonales, ya sean familiares, de amistad o pareja. Dicha 

dependencia afecta a la mayoría de personas, por lo cual, se caracteriza por una falta de control, 

así como incomodidades o malestares cuando se va la pareja, existe un poco autocontrol, y hay 

una necesidad innecesaria de estar con la otra persona y no son capaces de alejarse de su pareja 

cortando ese vínculo que los une. 

Así mismo, es considerada una causa de peligro frente a la violencia intrafamiliar. De 

tal modo que este vínculo emocional se da entre dos personas se caracteriza por un ciclo crónico 

de necesidad afectiva y apego patológico. Las personas dependientes emocionales tienden a 

presentar conductas posesivas, además que no tienen la predisposición de poner límites hacia 

ciertas conductas y por otro lado se evidencia excesivas demostraciones de “cariño o amor”, 

las cuales causan un desgaste afectivo importante. Este patrón de conductas genera cambios 
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negativos en el individuo, afectando sus actividades cotidianas, su perspectiva de las relaciones 

íntimas y causa un temor al abandono profundo (Valle y Moral, 2018).  

Por tanto, la dependencia emocional implica un patrón desadaptativo percibido como 

una obligación amorosa, donde se evidencia dos roles: el primero es el rol pasivo, luego el rol 

dominante.  

Es por eso que el estudio de investigación se hizo, para comprender la relación que 

existe entre la violencia con la dependencia emocional en las mujeres maltratadas del Programa 

Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, que se encuentra en la ciudad de 

Huancayo; por lo tanto, el alcance de investigación que se logró durante el desarrollo es que 

existe una correlación entre ambas variables, y se obtuvo una información con conocimientos 

actualizados que se da a la población interesada, de tal modo que se logró identificar a las 

usuarias que son víctimas de violencia intrafamiliar y las que son dependientes emocionales. 

De este modo se dio conocimiento al encargado del PVL, por lo que se realizaron orientaciones 

básicas para las acciones necesarias y oportunas en los casos identificados 

Cabe señalar que durante la aplicación de los instrumentos, las limitaciones que hubo 

dentro del sector II de ambos comités Cochas Chico Alto y Cochas Chico Bajo fueron que se 

evidenció que algunas usuarias tenían dificultad en responder algunas preguntas de los 

cuestionarios asignados, por ello, que se buscó otra estrategia para llegar a cada una de ellas. 

De tal modo que se solicitó la ayuda de ocho practicantes al coordinador del Programa Vaso 

de Leche para el abastecimiento de las dudas que se generaba en el proceso del desarrollo de 

los cuestionarios y de la charla. Así mismo, otra dificultad fue el cronograma de las fechas de 

la aplicación, ya que todo era bajo la supervisión del coordinador a cargo; por lo tanto, durante 

los meses de octubre y noviembre se logró recolectar la información requerida. 
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Además, es fundamental conocer que esta investigación se describe por diversos 

capítulos, que a continuación detallaremos.  

En el capítulo I, se describe la formulación del problema general y los problemas 

específicos, así mismo se muestra el planteamiento del problema, también se enumeran los 

objetivos tanto general como los específicos, y se finaliza con la justificación del estudio. 

Dentro del capítulo II, se presenta un panorama de las diversas investigaciones de nivel 

nacional, local e internacional realizadas hasta la fecha sobre el tema; además de ello se 

evidencia una amplia gama de teorías, así como también se extrajeron términos claves de las 

mediciones de las variables de estudio. 

Con relación al capítulo III, se encuentra el planteamiento de las hipótesis principales, 

así como las secundarias. Seguidamente se realizó la definición operacional y conceptual, de 

igual manera se detalló la operacionalización de las variables donde se encuentran los 

indicadores y los ítems con sus respectivas dimensiones. 

En el capítulo IV, se muestra la metodología aplicada, así como el tipo de investigación, 

la muestra utilizada, la población que se abarcó, las herramientas de evaluación psicológica, 

las limitaciones del presente estudio de investigación y los métodos de procesamiento 

estadístico para la obtención de los resultados.  

Por último, en el capítulo V, encontramos los resultados obtenidos de las herramientas 

de evaluación de cada variable, en la que se demuestra los análisis a nivel descriptivo e 

inferencial, del mismo modo se evidencia la prueba de hipótesis en la que se utilizan los 

métodos estadísticos, finalmente también se redactaron las conclusiones y recomendaciones de 

este estudio.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. Planteamiento del Problema  

La presente investigación tiene como objetivo identificar y ahondar en un tema que ha 

causado múltiples consecuencias negativas, tanto a nivel nacional y mundial. La violencia de 

género, cuyas principales víctimas son las mujeres y los perpetradores son sus parejas, es un 

fenómeno cotidiano. Esta violencia se manifiesta de forma física, psicológica, sexual o 

patrimonial. Actualmente, se evidencia que, a nivel internacional, el 38 % de las féminas 

víctimas de esta violencia han fallecido en manos de sus parejas. Además, una de tres mujeres 

ha sido víctima de violencia de género antes de los 49 años (OMS, 2017). Por ende, entre las 

repercusiones negativas de esta violencia se encuentran feminicidios, suicidios, lesiones 

graves, entre otros. Debido al impacto de este fenómeno, se plantea la importancia de establecer 

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

maltratadas.  

La dependencia emocional es considerada un factor de riesgo frente a la violencia de 

género. Este tipo de vinculación sentimental se presenta entre dos individuos y que se 

caracteriza por un ciclo crónico de demandas afectivas y un apego patológico. Las personas 

dependientes emocionales tienden a presentar conductas posesivas, límites escasos y excesivas 

demostraciones de cariño, las cuales causan un desgaste afectivo importante. Este patrón de 

conductas genera cambios negativos en el individuo, afectando sus actividades cotidianas, su 

perspectiva de las relaciones íntimas y causa un temor al abandono profundo (Valle y Moral, 

2018). Por lo tanto, la dependencia emocional implica un patrón desadaptativo percibido como 

una obligación amorosa, donde se evidencia dos roles: siendo el primero un rol pasivo y un rol 

dominante. 
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Sin embargo, estas relaciones pueden presentar otros factores y dinámicas particulares, 

dependiendo de las características de cada individuo. En las relaciones en donde se presenta 

una dependencia emocional se suelen presentar infidelidades repetitivas, celos constantes y 

humillaciones por parte de la pareja. Además, se han identificado características individuales 

que se asocian a la dependencia emocional, como una baja autoestima, un autoconcepto 

negativo, sensaciones de indefensión, temor al abandono, baja autonomía y una perspectiva 

sobre la sexualidad rígida. Estos factores pueden predisponer a la víctima a aceptar abusos por 

parte de su pareja, adicionalmente, la violencia a las cuales están expuestas, causa dificultades 

en la toma de decisiones, sentimientos de angustia, ira, culpabilidad y lo cual, se les hace difícil 

poder tomar decisiones, sentimientos de angustia, coraje, culpabilidad y vulnerabilidad 

(Sánchez, 2010; Marín, 2019). Por ende, la dependencia emocional resulta una dinámica 

patológica que se ve influenciada por factores individuales.  

En el caso de Latinoamérica, la prevalencia de violencia intrafamiliar y la dependencia 

emocional es elevada. Se reconoce que en la cultura latina se presentan roles de género que se 

relacionan con la dependencia emocional. Estos roles implican que los hombres sean 

dominantes mientras que las mujeres sean sumisas (Lemos, Vásquez y Román, 2019). Por 

ejemplo, se toma como referencia un estudio realizado en Colombia, cuya muestra fue de 90 

participantes de sexo femenino, de 17 y 56 años y fueron víctimas de violencia de género. Los 

resultados indican que el 52.2 % de las féminas que fueron sometidas a este estudio presentan 

una dependencia emocional media, mientras que el 23.3 % de ellas muestran una dependencia 

emocional elevada. Estos resultados son congruentes con estudios realizados previamente por 

Lemos et al., (2012), en los que se determinó que, dentro de la población estudiantil de 

Colombia, el 74.6 % de las mujeres participantes presentan características relacionadas a la 

dependencia emocional, es decir, que son aquellas mujeres que presentan más prevalencia de 

dependencia emocional. En otras palabras, la dependencia emocional presenta una influencia 
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cultural y social, la cual afecta a las mujeres latinoamericanas.  

A nivel nacional, Perú tiene una tasa de violencia de pareja del 69 %. Asimismo, se 

resaltó que predomina la violencia psicológica (94 %), seguida de la violencia física (91 %) y 

la violencia sexual (88 %). Estos resultados demuestran que existen pocos avances en cuanto a 

la prevención e intervención adecuada para manejar la violencia de género, llegando a afectar 

al 91 % de la población femenina, antes de que cumplan 35 años de edad (Defensoría del Pueblo 

de Perú, 2019). Además, hay 205 estudiantes mujeres de 12 a 18 años en una muestra de 

investigación, en la cual se encontró que un 33,7 % presentan dependencia emocional 

moderada y severa (Gonzales, Guerra y Rodríguez, 2021). Por ende, la violencia de género y 

su relación con la dependencia emocional implican un fenómeno alarmante e importante en 

Perú, y se vuelve una problemática grave, tanto para las mujeres como para el país.  

 

La violencia de género implica una problemática alarmante debido a sus consecuencias, 

pero también debido a su naturaleza multicausal. Dentro del contexto de pareja, la violencia de 

género se ve relacionada a diversos factores ambientales y personales. La OMS considera que 

las personas se ven influenciadas por factores individuales como los antecedentes familiares, 

biológicos y características de la personalidad; las relaciones sociales, dentro de las cuales se 

consideran a los amigos, pares, familiares y otros individuos; y factores sociales como normas, 

roles de género, estructura social, entre otros (OMS, 2002). También es importante considerar 

el contexto económico, educativo, así como las dinámicas de las relacionales en las que entran 

las mujeres (Fabián, Vilcas y Alberto, 2019).  

En el caso de Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mediante el 

Programa Nacional Contra la violencia familiar y Sexual (2018), evidenció 95 mil casos de 

agresión en el 2017. Las áreas de Perú más afectadas por esta problemática son Lima, Cusco, 

La Libertad, Junín y Arequipa. Asimismo, destacaron las cifras de la región Libertad, en la cual 
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se registraron 4020 casos de violencia de género. Además, cabe señalar que una de cada tres 

mujeres que son víctimas de violencia no denuncian a su agresor y no buscan ayuda, habiendo 

un porcentaje superior en áreas rurales (Ortega, 2019).  

Debido a su alta prevalencia y difícil abordaje, la violencia de género en Perú se ha se ha 

convertido en una gran preocupación tanto para el Estado como para la sociedad civil. La 

violencia de género es más predominante en féminas de 17 a 45 años de edad con un grado 

académico de nivel secundaria o menor y conviven con su pareja (Neira, Mejía y Farfán, 2021). 

Igualmente, se considera que las mujeres con una red de apoyo insuficiente, tanto a nivel 

familiar como económico y legal, se encuentran en mayor riesgo de sufrir violencia de género 

(Ortega, 2019). Por ende, esta investigación se enfoca en una población femenina de la cuidad 

de Huancayo, específicamente en el distrito de El Tambo, en Perú, que pueda presentar las 

características previamente mencionadas, como una situación de inestabilidad económica, 

desempleo, baja formación educativa y redes de apoyo insuficientes.  

Según Baquerizo y Romero (2018), la violencia de género en Perú es un fenómeno cuya 

investigación es fundamental para diversos entes y áreas. Por ello, la presente investigación 

implica una importante contribución en diversos ámbitos. En primer lugar, se considera que, 

en el área jurídica y legal, este estudio puede proporcionar información relevante para 

garantizar una adecuada protección a las víctimas de violencia de género y establecer políticas 

preventivas eficaces. Por otra parte, a nivel social, se podrían disminuir los estigmas y la 

desinformación relacionada a la violencia de género. Finalmente, esta investigación contribuye 

datos importantes en el ámbito académico, en donde se renuevan y profundizan las 

investigaciones sobre este fenómeno, aclarándose cada vez más cada aspecto de esta 

problemática.  
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1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿Qué relación se presenta entre la violencia y dependencia emocional en mujeres 

maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 2022?  

1.2.2. Problemas específicos 

 

A. ¿Qué niveles de violencia presentan las mujeres maltratadas del Programa Vaso 

de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 2022?  

B. ¿Qué niveles de dependencia emocional presentan las mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 2022?  

C. ¿Qué relación existe entre la dimensión ansiedad de separación y la violencia en 

las mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad 

Distrital de El Tambo, 2022?  

D. ¿Qué relación existe entre la dimensión expresión afectiva de la pareja y la 

violencia en las mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de El Tambo, 2022?  

E. ¿Qué relación existe entre la dimensión modificación de planes y la violencia 

en las mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad 

Distrital de El Tambo, 2022?  

F. ¿Qué relación existe entre la dimensión miedo a la soledad y la violencia en las 

mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital 

de El Tambo, 2022?  

G. ¿Qué relación existe entre la dimensión expresión límite y la violencia en las 

mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital 

de El Tambo, 2022?  



18 

 

H. ¿Qué relación existe entre la dimensión búsqueda de atención y la violencia en 

las mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad 

Distrital de El Tambo, 2022? 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Establecer la relación entre la violencia y dependencia emocional en mujeres 

maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 2022.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 

A. Establecer los grados de violencia que han experimentado las mujeres 

maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El 

Tambo, 2022. 

B. Establecer el grado de dependencia emocional que presentan las mujeres 

maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El 

Tambo, 2022. 

C. Establecer la relación entre la dimensión ansiedad de separación y la violencia 

en mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad 

Distrital de El Tambo, 2022.  

D. Establecer la relación entre la dimensión expresión afectiva de la pareja y la 

violencia en mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de El Tambo, 2022.  

E. Establecer la relación entre la dimensión modificación de planes y la violencia 

en mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad 

Distrital de El Tambo, 2022.  
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F. Establecer la relación entre la dimensión miedo a la soledad y la violencia en 

mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital 

de El Tambo, 2022.  

G. Establecer la relación entre la dimensión expresión límite y la violencia en 

mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital 

de El Tambo, 2022. 

H. Establecer la relación entre la dimensión búsqueda de atención y la violencia en 

mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital 

de El Tambo, 2022.  

1.4. Justificación e Importancia  

El presente estudio tiene como finalidad proporcionar información actualizada sobre 

los niveles de violencia intrafamiliar que pueden afectar a la mujer en su relación con su pareja, 

y que esto podría conllevar a una dependencia emocional elevada. Se ha establecido una 

correlación entre la violencia de género y la dependencia emocional, cuyas consecuencias 

implican que la víctima adopte un rol de sumisión, se aísle y tenga problemas al tomar 

decisiones. Estás dinámicas y conductas individuales causan que la víctima no pueda dejar la 

relación violenta, pudiendo generarse repercusiones graves como feminicidios y suicidios 

(Sánchez, 2010; Marín, 2019). Cabe recalcar que estos casos son frecuentes en Perú.  

La investigación implica una contribución relevante en el campo de la psicología y de 

las ciencias sociales. Los resultados de la misma permitirán implementar medidas de 

intervención eficaces, contribuir al ámbito investigativo y científico enfocado en este fenómeno 

y disminuir la tasa de violencia intrafamiliar y dependencia emocional en parejas e individuos 

de diversas edades y estatus sociales, a nivel nacional y regional. Además, metodológicamente, 

nos permitirá obtener valores psicométricos de la escala VIF-J4 y del Cuestionario de 
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Dependencia Emocional (CDE), para determinar la relación entre la violencia y la dependencia 

emocional en mujeres maltratadas del programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital 

de El Tambo, 2022. 

A nivel teórico, el estudio aportará nuevos conocimientos, aclarando las hipótesis 

planteadas y promoviendo investigaciones futuras. Por ende, se obtendrán datos actuales sobre 

la violencia intrafamiliar y los niveles de la dependencia emocional. Finalmente, la difusión de 

esta información permitirá la disminución de estos fenómenos y servirá de sustento para la 

implementación de diversos programas de intervención y prevención en contra de la violencia 

intrafamiliar.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Problema 

 

2.1.1. Internacional 

 

Peña (2019) efectuó una investigación en México titulada “Relación entre Dependencia 

Emocional e Indefensión Aprendida en Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar”, cuya 

finalidad fue determinar la relación que existe entre ambas variables de estudio dependencia 

emocional e indefensión aprendida. La muestra estuvo conformada por 90 participantes 

féminas de 17 a 62 años de edad, residentes en la región norte del estado de México. Las 

participantes fueron víctimas de violencia intrafamiliar y fueron internadas en un centro 

especializado para víctimas de violencia en la ciudad de Atlacomulco, el tiempo de 

internamiento fue de julio a noviembre de 2018. Se evalúo a las participantes con el 

Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE), la Escala de Indefensión Aprendida y el 

Cuestionario de Violencia Sufrida y Ejercida de Pareja. El diseño de estudio es no experimental 

transaccional. Los resultados mostraron que el 47 % de las afectadas tenían un alto grado de 

dependencia emocional. Además, se encontró que el 25 % de las víctimas fueron agredidas 

físicamente y el 39 %, agredidas psicológicamente. Los datos obtenidos fueron analizados 

mediante una estadística inferencial de tipo paramétrica, en la cual se realizó un análisis de 

correlación de Pearson, con un nivel de significancia de .05 y un intervalo de confianza de 95 

%. En conclusión, se encontró una correlación positiva entre la dependencia emocional y la 

indefensión aprendida en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar del municipio 

Atlacomulco.  

Por su parte, Amanta y Estrada (2019) trabajaron en una investigación “Violencia 

doméstica y dependencia emocional como factores de riesgos de preeclampsia en Riobamba, 
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2018-2019”, con el propósito de establecer la correlación entre la “violencia doméstica y la 

dependencia emocional”. En la muestra se incluyó a 30 mujeres que fueron diagnosticadas con 

preeclampsia. Se empleó el Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) y la Escala de 

Medición de la Violencia Intrafamiliar (VIFJ4) para evaluar a las participantes. Se utilizó el 

programa estadístico SPSS-25 para analizar los datos obtenidos durante el estudio y se realizó 

un análisis estadístico descriptivo. Los resultados mostraron que el 53,3 % de las pacientes 

diagnosticadas con preeclampsia experimentaron violencia doméstica moderada y el 100 % de 

las muestras mostró dependencia emocional moderada y alta. Por lo tanto, se cree que existe 

una relación entre las variables que se estudiaron. 

 Mientras que Momeñe et al., (2021) ejecutaron un estudio en la ciudad de Madrid, 

España, cuyo título fue, “Estilos de afrontamiento, esquemas disfuncionales y síntomas 

psicopatológicos relacionados con la dependencia emocional hacia la pareja agresora”, para 

establecer la relación entre estilos de afrontamiento, esquemas disfuncionales, dependencia 

emocional y violencia de pareja. La muestra incluyó a 657 damas de 18 a 66 años de edad que 

tuvieron en algún momento una relación de pareja. El estudio reunía a mujeres víctimas de 

maltrato y mujeres no víctimas. La mayoría de las mujeres fueron de nacionalidad española y 

tenían estudios universitarios. Se evaluaron con los siguientes instrumentos: la Escala Revisada 

de Tácticas para la Solución de Conflictos (CTS-2), el Cuestionario de Dependencia Emocional 

(CDE), el Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI), el Cuestionario de Esquemas-

Forma Breve (SQ-SF) y el Cuestionario de Evaluación de Síntomas-45 (SA-45). Para analizar 

los datos recopilados, se probaron las relaciones bidireccionales entre las variables utilizando 

la r de Pearson. Asimismo, se realizó una regresión lineal para determinar el papel de las 

variables en la dependencia emocional y la violencia de pareja. Los resultados mostraron que 

los estilos de afrontamiento inapropiados, los patrones de aislamiento y la dependencia 

emocional se asociaron significativamente con la violencia de pareja. 
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A su vez, Díaz y Morales (2021) propusieron un estudio sobre “Dependencia emocional 

en las relaciones violentas de pareja estudio realizado desde la teoría integrativa en la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador con estudiantes de 18-22 años en la ciudad de Quito en el 

periodo 2020-2021”, para definir la relación entre la dependencia emocional y las dinámicas 

violentas de pareja. Este estudio es de corte transversal, no experimental, correlacional y 

cuantitativo con alcance descriptivo. La muestra estuvo conformada por 148 damas de 18 a 22 

años de edad de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Para ello se utilizaron el 

Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) y el Cuestionario de Violencia entre Novios 

(CUVINO). La información obtenida fue analizada en el programa Excel. Los resultados 

muestran que la dimensión de expresión límite se asocia significativamente con la presencia de 

violencia de pareja.  

A su turno, Acuña y Morales (2019) efectuaron una investigación titulada 

“Dependencia emocional y violencia intrafamiliar hacia mujeres de la Fundación Ser Familia”, 

donde la finalidad fue determinar la relación entre dependencia emocional y violencia 

intrafamiliar en La Paz, Bolivia. El estudio fue de tipo descriptivo, de diseño no experimental 

de tipo transversal y correlacional. La muestra evaluada involucró a 30 mujeres de 25 a 35 años 

de edad, pertenecientes a la Fundación Ser Familia. Como herramientas de evaluación se 

utilizaron el Cuestionario de Dependencia Emocional, el Inventario de Pensamientos y el 

Cuestionario de Variables Dependientes de Maltrato. Los resultados obtenidos fueron 

analizados de forma estadística, en primer lugar, mediante un análisis estadístico descriptivo y 

con el coeficiente de Spearman. Se empleó el software Excel 2007 para estudiar la información 

recolectada. Los resultados muestran que existe una relación positiva entre la dependencia 

emocional y la violencia intrafamiliar (r=0,826).  
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2.1.2. Nacional 

Neira, Mejía y Farfán (2021) plantearon una investigación acerca de “Un estudio sobre 

dependencia emocional y estrategias de afrontamiento en mujeres víctimas de violencia 

doméstica”, donde la finalidad fue establecer la relación entre la dependencia emocional y las 

estrategias de afrontamiento presentes en mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja 

que viven en Huaycán. De tal modo, la muestra consistió en 90 participantes mujeres de 17 a 

56 años, que fueron maltratadas por sus parejas. Las participantes fueron evaluadas por el 

Cuestionario Dependencia Emocional (CDE) y el Coping Strategies Inventory (CSI). Los 

resultados fueron verificados por análisis estadístico descriptivo y se utilizó el método 

estadístico de Ro Spearman para evaluar la correlación entre las variables de la investigación. 

Por esta razón, se encontraron correlaciones significativas con los parámetros de 

reestructuración cognitiva, expresión emocional, pensamiento desiderativo e indicaron que 

mientras más dependientes emocionales eran las mujeres, mejor tenían muchas reacciones 

emocionales y les resultaba difícil cambiar los pensamientos dañinos. 

Por su parte, Salinas (2020) presentó una investigación titulada “Relación entre 

Dependencia emocional y tipos de violencia de género en mujeres beneficiarias del PVL de la 

población de Huantachaca, Huanta-Ayacucho, 2020”, cuyo objetivo fue definir la correlación 

entre la dependencia emocional y los tipos de violencia de género que experimentan las mujeres 

participantes del PVL. La muestra del estudio incluyó a 31 mujeres que pertenecen al PVL. 

Para el estudio de la muestra, se utilizó el Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) y 

los Tipos de Violencia de Género (EETFVG). Los datos recolectados fueron analizados 

mediante el software Excel para obtener resultados descriptivos y mediante el programa SPSS 

para determinar resultados inferenciales. Los resultados muestran que existe una correlación 

positiva moderada con un coeficiente de correlación de 0,419 entre dependencia emocional y 

tipos de violencia de género en mujeres participantes del programa PVL. 
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Mientras que Livia y Llaja (2021) trabajaron un estudio que llevaba por título 

“Incidencia de la dependencia emocional y autoestima en la violencia de género en mujeres 

jóvenes de Huaral, Lima, 2021”, esta investigación se realizó con el objetivo de establecer la 

correlación entre la dependencia emocional y la autoestima con respecto a la violencia de 

género. Para ello se tuvo en cuenta que es una investigación de diseño correlacional causal 

explicativa y de tipo básica. La muestra de la investigación incluyó a 200 participantes 

femeninas de 18 a 35 años de edad. Como herramientas de investigación se utilizaron el 

Cuestionario de Dependencia (CDE), la Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) y la 

Herramienta de detección de abuso de mujeres (WAST). La información obtenida fue analizada 

en el Microsoft Excel y SPSS-25. Se tuvo en cuenta el criterio de Cohen a la hora de determinar 

los coeficientes beta y de dispersión. Además, las correlaciones de las variables se 

determinaron mediante la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y la correlación de Spearman. 

Los resultados muestran que la dependencia emocional y la autoestima tienen una relación 

significativa con la violencia de género. 

A su vez, Lescano, Olivera y Villanueva (2020) ejecutaron un estudio titulado 

“Violencia de género y dependencia emocional en mujeres de la provincia de Moyobamba”, 

con el objetivo de establecer la correlación entre la violencia de género y la dependencia 

emocional. La investigación fue de corte transversal, tuvo un diseño no experimental, y con 

alcance correlacional. La muestra estaba compuesta por 400 mujeres de 16 a 60 años de edad 

y eran pertenecientes a Moyobamba. Para medir las variables se utilizaron la Escala de 

Violencia en la Relación de Pareja (EVRP) y el Cuestionario de Dependencia Emocional 

(CDE). Para analizar los datos recolectados, se utilizaron los programas SPSS-23 y Excel 2013. 

Se realizó un análisis descriptivo, una prueba de normalidad para analizar la correlación entre 

variables y se establecieron correlaciones mediante la r de Pearson. Los resultados muestran 

que la violencia de género tiene una correlación significativa con la violencia emocional (r = 
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0,398**, p = 0,000). Estos resultados indican que, a mayor violencia de género, más 

dependientes emocionales son las mujeres en Moyombama. 

A su turno, Pérez (2020) llevó a cabo una investigación titulada “Dependencia 

emocional y violencia intrafamiliar en mujeres de la zona rural de la ciudad de Cajamarca, 

2019”, cuyo fin fue determinar la conexión entre la dependencia emocional y la violencia 

intrafamiliar que experimentan las damas. Este estudio fue de corte transversal con un alcance 

correlacional y tuvo un diseño no experimental. La muestra para este estudio incluyó a 79 

féminas que fueron registradas como víctimas de violencia doméstica en la DEMUNA del 

Distrito de Jesús, en el año 2019. Se empleó la Escala de Dependencia Emocional (CDE) y la 

Escala de Violencia Intrafamiliar (VIF-J4) para evaluar a las participantes. Los datos 

recolectados fueron analizados mediante el software SPSS-25. Se realizó un análisis estadístico 

descriptivo y se utilizó la prueba de Spearman para evaluar la correlación entre las variables. 

Los resultados mostraron que hubo una correlación significativa (rho = 0,329, p = 0,000) entre 

la violencia doméstica y la dependencia emocional. 

2.1.3. Local 

Verastegui (2020) dio a conocer una investigación titulada “Dependencia emocional y 

violencia en la relación de pareja en mujeres denunciantes en la Comisaría de Familia-

Huancayo-2019”, cuyo objetivo fue establecer la correlación entre la dependencia emocional 

y la violencia dentro de las relaciones de pareja. La investigación tuvo un diseño no 

experimental transaccional de tipo descriptivo-correlacional, con un enfoque cuantitativo. La 

muestra estuvo compuesta por 57 femeninas que decidieron denunciar a sus agresores en la 

Comisaría de la Familia de Huancayo. Por lo tanto, los instrumentos empleados para evaluar 

dicha muestra fue el Inventario de Dependencia Emocional (IDE) y la Escala de Violencia en 

la Relación de Pareja en Jóvenes (EVRP-J). Los datos recolectados fueron estudiados mediante 

los análisis descriptivos, análisis inferenciales de tal manera establecer el coeficiente de 
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correlación de Pearson; por ello, los resultados demostraron el hallazgo de una relación 

estadísticamente significativa alta entre ambas variables (r =0.714 y p = 0,009).  

Por su parte, Orihuela (2022) abordó una investigación titulada “Violencia en el 

noviazgo y dependencia emocional en estudiantes universitarios de la ciudad de Huancayo, 

2021”, para definir la relación entre la violencia dentro de las relaciones de pareja y la 

dependencia emocional en estudiantes universitarios en Huancayo. Se trató de un estudio, 

descriptiva y comparativa de tipo aplicada, su diseño fue no experimental y correlacional. La 

muestra incluyó a 400 estudiantes universitarios. Se emplearon los Cuestionarios de Violencia 

en las Relaciones de Pareja de Jóvenes y Adolescentes (EVRP-J) y el Cuestionario de 

Dependencia Emocional (CDE). La información recopilada se analizó mediante el programa 

estadístico SPSS-26. Se utilizaron el alfa de Cronbach y el omega de McDonald para lograr la 

confiabilidad del dispositivo. Luego se utilizaron los estadísticos de normalidad de Shapiro-

Wilk, Rho Spearman y U Mann-Whitney para establecer comparaciones entre variables. Los 

resultados muestran que se evidenció una fuerte relación directa y estadísticamente 

significativa entre la violencia de pareja y la dependencia emocional (0.722) entre los 

estudiantes de la Universidad de Huancayo. 

A su vez, Ricaldi (2021) planteó este estudio titulado “Dependencia emocional y 

violencia en las relaciones de pareja en universitarios en la ciudad de Huancayo”, con el fin de 

establecer la conexión entre la dependencia emocional y la violencia dentro de las relaciones 

de pareja. La investigación fue analítica y correlacional, así como observacional y de corte 

transversal. La muestra del estudio estuvo conformada por 597 estudiantes universitarios de 

ambos sexos con edades entre 18 a 21 años. Se trabajó con una encuesta estructurada, y se 

aplicaron los Cuestionarios de Dependencia Emocional (CDE) y la Escala Multidimensional 

de Violencia en el Noviazgo (EMVN). Asimismo, se utilizaron los programas Microsoft Excel 
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y Stata versión14.1 para analizar los datos recolectados. Para esto se efectuó un análisis 

estadístico descriptivo y un análisis analítico. Los resultados mostraron una correlación entre 

la dependencia emocional y la violencia de pareja, siendo la tasa de violencia de pareja del 51,9 

% entre las personas emocionalmente dependientes. 

A su turno, Cadillo (2021) efectuó una investigación titulada “Dependencia Emocional 

y violencia familiar en Mujeres del distrito de Sapallanga, 2021”, para definir la conexión entre 

la violencia intrafamiliar y la dependencia emocional en mujeres que denunciaron en la 

Comisaría de Sapallanga en 2021. Es un tipo de estudio básico, con un método inductivo, de 

nivel correlacional, así mismo fue de diseño no experimental, con un corte transversal. La 

muestra del estudio implicó a 74 mujeres que se presentaron en la Comisaría de Sapallanga 

entre abril y mayo de 2021 para establecer una denuncia por violencia familiar. Se emplearon 

los instrumentos psicométricos conocidos como el Inventario de Dependencia Emocional 

(IDE) y la Escala de Violencia Familiar (VIFJ4) para evaluar a las participantes. La 

información obtenida fue analizada mediante el programa SPSS versión 25. Asimismo, se 

realizó un análisis estadístico descriptivo y luego se utilizó el estadístico rho de Spearman para 

evaluar la correlación entre las variables estudiadas. Los resultados muestran que 

evidentemente hay una correlación estadísticamente significativa entre la violencia doméstica 

en las mujeres de Sapallanga y la dependencia emocional (r = 0,873). 

Mientras que Beraún y Poma (2020) realizaron un estudio titulado “La dependencia 

emocional como factor de riesgo en la violencia familiar, un problema de salud pública”, para 

comprobar si la dependencia emocional implica un factor de riesgo en relación a la violencia 

familiar en féminas que acudieron al Módulo Judicial Integrado en violencia familiar de 

Huancayo. Para ello, se realizó un estudio cuantitativo, analítico y observacional. La muestra 

estudiada estuvo compuesta por 83 mujeres expuestas a violencia familiar que realizaron una 
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denuncia y 21 mujeres que no experimentaron violencia familiar. Se utilizó el Cuestionario de 

Dependencia Emocional (CDE) para evaluar a las participantes. Se empleó un análisis 

descriptivo y estadístico de la información obtenida. Los resultados mostraron que las mujeres 

entre 25 y 30 años eran más propensas a experimentar violencia y tenían altos niveles de 

dependencia emocional. Por lo tanto, la dependencia emocional se considera un factor de riesgo 

para la violencia doméstica. 

2.2. Bases Teóricas  

 

2.2.1. Violencia 

 

El concepto de violencia presenta diversas definiciones debido a sus múltiples 

características, causas y consecuencias. Se tiende a definir a la violencia como el uso de la 

fuerza para dañar a otros individuos. Asimismo, se debe considerar que la violencia implica 

una relación de poder en la que se tiende a deshumanizar a la víctima y que depende de factores 

sociales, contextuales, históricos e individuales (Martínez, 2016). Por otra parte, Vidal (2008), 

señala que la violencia se entiende como un insulto a la dignidad de la persona, mediante el 

uso de la fuerza o la intimidación, también se considera que la violencia implica acciones en 

contra de un individuo, cuyas consecuencias como inseguridad, desprotección e indefensión se 

da por parte de la víctima. 

En otras palabras, la violencia se refiere al uso tanto de la fuerza física como de 

determinadas conductas dañinas que pueden causar efectos negativos a nivel psicológico, 

sexual, físico y material. Dentro del fenómeno de la violencia se deben comprender los 

elementos contextuales y relacionales de por medio, relacionándose a una dinámica interna 

entre dos individuos y esta dinámica se caracteriza por acciones relacionadas a la coacción y a 

la dominación; debido a la dinámica de la violencia y sus consecuencias, la víctima presenta 

dificultades para salir de dicha interacción.  
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Con respecto a la violencia de pareja, se explicó que las víctimas femeninas tienden a 

exhibir rasgos relacionados con el altruismo, el autosacrificio, la falta de límites, la priorización 

de la necesidad de afecto y cuidado y una tendencia a la idealización de la pareja. Asimismo, 

las víctimas que sufren de violencia de pareja presentan dificultades en la toma decisiones, 

control de impulsos, pobre manejo de emociones y pensamientos intrusivos y otras 

características que pueden mantener una dinámica de violencia de pareja (Neira, Mejía y 

Farfán, 2021).  

Cabe mencionar que la Declaración de las Naciones Unidas (2000) define la violencia 

contra la mujer como cualquier intento de agresión, cuyo objetivo es poner en peligro a la 

víctima mediante sufrimiento psicológico, físico o sexual. Por otra parte, la violencia implica 

una manifestación de desigualdad y subordinación y abarca acciones intimidatorias y la 

restricción de la libertad de forma arbitraria a nivel público o privado. 

a) Contexto de la violencia  

La violencia de género ha sido ampliamente estudiada y aplicada desde la década de 

1970, antes de que se considerara como tal “violencia contra las mujeres”. Las entidades 

rectoras de derechos humanos y de salud como la Organización Mundial de la Salud, las 

Naciones Unidas y decretos emitidos como la Convención de Belém do Pará han definido este 

concepto y han establecido lineamientos legales en muchos países para tratar dicho problema. 

A partir de 1990, se comienza a consolidar el uso de este concepto mediante La Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994), la 

Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing (1995), la Conferencia Mundial Para los Derechos 

Humanos (1993) y la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia 

contra la mujer (1993) (Jaramillo y Canaval, 2020).  

A nivel histórico, se concibe que la violencia de género está vinculada a sistemas de 



31 

 

dominación femenina, tanto a nivel político y social. Dentro de este sistema, las mujeres son 

vistas como subordinadas y excluidas en diversos ámbitos. Las consecuencias de esta 

desigualdad implican una desigualdad en cuanto a servicios, recursos, oportunidades y 

derechos. Además de ello, se generan repercusiones a nivel político, social, cultural y 

económico. A nivel individual, se genera sufrimiento psicológico, físico, sexual, patrimonial y 

económico. Las mujeres que son víctimas de la violencia a menudo tienen una necesidad cada 

vez mayor de recibir tratamiento en los establecimientos de salud debido a los traumas 

psicológicos graves que se fueron generando durante ese círculo vicioso (Jaramillo y Canaval, 

2020).  

La violencia de género representa un problema de salud pública y una violación de los 

derechos de las mujeres en todo el mundo. Este fenómeno tiene consecuencias negativas para 

la salud y el bienestar de las mujeres y su entorno familiar, además de causar costos sociales y 

económicos importantes. Se estima que, a nivel internacional, el 47 % de los femicidios son 

perpetrados por la pareja de la mujer y el 30 % de las féminas han sufrido algún tipo de abuso 

físico o sexual. Debido a que la violencia de género a menudo ocurre en las parejas, la 

personalidad, la autoestima y la salud de las mujeres se ven dañadas (Sanz, Barón y Vives, 

2019).  

Los estudios epidemiológicos sobre el impacto de la violencia de género dentro de las 

condiciones de pareja han demostrado un gran aumento en las poblaciones juveniles. Se ha 

encontrado que mujeres de entre 18 a 29 años han sido expuestas a diversos tipos de violencia 

de género, siendo prevalente el abuso físico y sexual (6.1 %) y abuso psicológico (47.9 %). Los 

factores de vulnerabilidad que se relacionan a la violencia de género son: un estatus de 

inmigrante, apoyo social deficiente, dependencia económica, dependencia funcional y la 

exposición a violencia durante la infancia (Sanz, Barón y Vives, 2019).  
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Según Peña (2019), la violencia psicológica es la más prevalente y genera 

consecuencias más graves a largo plazo en las víctimas. Además, se ha encontrado que las 

mujeres en los entornos de atención de la salud se caracterizan por ser altamente dependientes 

emocionalmente y, por lo tanto, tienen conductas y patrones inadecuados que pueden ponerlas 

en riesgo de violencia de género, como bajo control de pensamientos intrusivos, pensamientos 

catastróficos y una tendencia la idealización de la pareja y evitación del conflicto (Neira, Mejía 

y Farfán, 2021).  

En Perú, se han establecido determinadas normas y leyes para proteger los derechos de 

la mujer. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables estableció, en el periodo entre 

2012 y 2017, el Plan Nacional de Igualdad de Género para fomentar y garantizar la protección 

de los derechos de las mujeres (Ramírez, Alarcón y Ortega, 2020). Asimismo, a pesar de ello, 

Perú se encuentra en el cuarto lugar en cuanto al registro de feminicidios y en el cuarto lugar 

en cuanto a muertes de mujeres causadas por sus parejas entre los años 2016 y 2017 (Defensoría 

del Pueblo de Perú, 2019). Cabe mencionarse que la violencia de género en Perú es un 

advenimiento de mayor gravedad en sectores rurales, debido a ciertas falencias por parte del 

sistema judicial. Asimismo, se debe considerar que un importante porcentaje de los casos de 

violencia de género no denunciados por falta de apoyo o por miedo (Ortega, 2019).  

Sobre la base de los factores mencionados previamente, se considera que la violencia 

de género representa una problemática de gran importancia en Perú, y causa la preocupación 

del Estado, de las comunidades y de diversas ONG. A pesar de haberse implementado diversos 

programas de prevención y apoyo, la violencia de género sigue requiriendo medidas 

multidisciplinares en diversos niveles y contextos sociales (Baquerizo y Romero, 2018).  

b) Tipología de la violencia  

La violencia se presenta de distintas formas, siendo la más conocida la violencia de tipo 
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física. Esta clase de violencia se define como la ejecución de una acción no accidental que 

causa un ultraje físico y que perjudica la integridad física de la víctima. Dentro de la violencia 

física se pueden encontrar diversas manifestaciones como la flagelación, la incitación, el 

incendio, los golpes, entre otras. La violencia física implica afectaciones de la autonomía sobre 

el cuerpo y la sexualidad, limitación al acceso a un tratamiento adecuado, y puede causar 

lesiones, luxaciones, hematomas y dolencias. Si no se interviene eficazmente frente a la 

violencia física y sus consecuencias, la víctima puede experimentar sentimientos de soledad, 

desánimo, melancolía y decaimiento, entre otros (Kárpava y Martínez, 2018; Jaramillo-Bolívar 

y Canaval-Erazo, 2020). 

Por ende, a violencia física se define por agresiones dirigidas al cuerpo de la víctima, 

causando daños como lesiones internas o externas, y manifestado por fuertes golpes, tirones de 

cabello, contusiones, heridas con objetos cortopunzantes, e intentos de ahorcamiento (Nava-

Navarro, Onofre-Rodríguez y Báez-Hernández, 2017). Este es un problema grave porque una 

de cada cinco mujeres en el mundo ha sufrido violencia física (Sanz, Barón y Vives, 2019). 

Por otra parte, la violencia psicológica, la cual es muy común en las parejas jóvenes, 

con graves resultados a largo plazo. Este tipo de violencia se determina como el conjunto de 

conductas que causa una perturbación a nivel psicológico de la víctima. Se considera que las 

ofensas, burlas, la atemorización, el desprecio, la desvalorización, la intimidación, el rechazo 

y las humillaciones son acciones relacionadas a la violencia psicológica (Kárpava y Martínez, 

2018). Este tipo de violencia afecta la autoestima, causa síntomas relacionados a la ansiedad y 

depresión, alteraciones del sueño y del apetito y disminuye la calidad de vida de la víctima 

(Martín y de la Villa Moral, 2019). Asimismo, puede causar altos niveles de estrés, ideación 

suicida y otros comportamientos desadaptativos (Ponce-Díaz, Aiquipa y Arboccó de los Heros, 

2019). 
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Paralelamente, la agresión sexual se refiere a cualquier tipo de conducta sexual que 

implique el uso de la fuerza, la intimidación y la manipulación. En este tipo de violencia, la 

víctima se encuentra indefensa o inconsciente (Molina y Moreno, 2015). De manera similar, el 

abuso sexual se define como el contacto físico sin consentimiento o el uso de una persona como 

medio para lograr placer o excitación sexual. Dentro de este tipo de violencia se encuentran los 

besos, roses y la penetración forzosa (Kárpava y Martínez, 2018). 

Por otro lado, la violencia sexual implica una dinámica de poder sobre la víctima en la 

que el objetivo es mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Asimismo, también se 

tiene en cuenta las insinuaciones de contenido sexual, acompañadas de comentarios o cualquier 

acción física que pueda dañar el cuerpo de la víctima. Las agresiones de tipo sexual implican 

efectos negativos para la salud como infecciones de transmisión sexual, sentimientos de 

vergüenza, temor y miedo y síntomas psicopatológicos (Nava-Navarro, Onofre-Rodríguez y 

Báez-Hernández, 2017).  

Cabe mencionar que la violencia sexual dentro del contexto de parejas, si es que es 

denunciada puede causar que la víctima se sienta degradada o humillada. En los últimos meses 

del 2017, la violencia sexual entre parejas fue más común en Perú, principalmente en el grupo 

de edad promedio de 35 años con un 19.8 % y los agresores con educación superior con más 

del 7.3 % y los del quintil más bajo la riqueza es 7.6 % (Enríquez-Canto, Ortiz-Montalvo, 

Ortiz-Romani y Díaz-Gervasi, 2020). 

Finalmente, la violencia económica implica un acceso desigual a los recursos 

financieros compartidos. También, se puede considerar como violencia patrimonial e implica 

la destrucción o confiscación de la pensión alimenticia y los derechos de propiedad, el control 

de los recursos económicos, el incumplimiento de los pagos de la pensión alimenticia en 

contextos de separación o divorcio, la privación de la propiedad y la obstrucción del acceso al 
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trabajo, la educación o la salud (Kárpava y Martínez, 2018). 

c) Teoría del modelo ecológico 

Sugerida por Bronfenbrenner Urie, la teoría del modelo ecológico plantea que el 

comportamiento es una interacción entre las particularidades, las habilidades y el entorno de 

un individuo. En otras palabras, la persona está metida en una serie de sistemas con los que 

interactúa constantemente y los cuales moldean su conducta y experiencia de forma constante. 

Los principales sistemas se categorizaron en cuatro niveles. En primer lugar, el ontosistema se 

refiere al individuo mismo como un sistema compuesto por sus características.  

El segundo sistema a considerar se conoce como microsistema y se refiere a las 

relaciones interpersonales más cercanas de la persona, las cuales influyen directamente en la 

persona. También, se toma en cuenta al masosistema, definido como una combinación de 

microsistemas en los que el individuo participa de forma activa (Monreal-Gimeno, Povedano-

Diaz y Martínez-Ferrer, 2014).  

De forma más amplia, se presentan los exosistemas, los cuales hacen referencia a dichos 

entornos en los que el individuo no participa activamente, pero en los cuales ocurren eventos 

que afectan al individuo. Dentro de los exosistemas se encuentran las escuelas, barrios e 

iglesias. Por otra parte, los macrosistemas son sistemas que están conformados por los sistemas 

previamente mencionados y están compuestos por normas sociales, culturales y estilos de vida. 

Finalmente, existe un sistema conocido como cronosistema que implica los cambios 

temporales en el entorno que influyen en el desarrollo del individuo (Monreal-Gimeno, 

Povedano-Diaz y Martínez-Ferrer, 2014).  

Desde la perspectiva de este modelo, se considera que la violencia física y la amenaza 

se presentan principalmente dentro de los microsistemas. Por otra parte, en el macrosistema de 

normas culturas y sociales que legitiman el uso de la agresión dentro de las dinámicas sociales. 
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En el microsistema se toman en cuenta factores individuales y psicológicos como baja 

autoestima, baja satisfacción percibida, abuso de sustancias y conductas desadaptativas 

(Choquehuanca, Ochatoma, Humpiri y Mamani, 2020; Monreal-Gimeno, Povedano-Diaz y 

Martínez-Ferrer, 2014). Por ende, sobre la base del modelo ecológico, la violencia de género 

dentro del contexto de pareja implica una dinámica moldeada a través de diversas interacciones 

entre el individuo y varios sistemas.  

 

d) Teoría del aprendizaje social 

La teoría del aprendizaje social ha sido relevante, ya que permite entender diversos 

fenómenos que ocurren en el campo de la criminología y de la victimología. Dentro de este 

modelo teórico, se presenta el postulado de Albert Bandura, el cual plantea que el aprendizaje 

conductual depende del entorno del individuo y el aprendizaje cognitivo depende de factores 

psicológicos. El aprendizaje social estaría influido tanto por factores sociales como 

psicológicos. Según Bandura, el aprendizaje social se produce mediante tres elementos 

principales: la retención, la cual implica que el individuo recuerde lo que ocurre a su alrededor; 

la reproducción, o capacidad de reproducir una determinada conducta; y la motivación para 

querer adoptar una conducta en particular. Sobre la base de este modelo, se plantea que la 

conducta se aprende en el entorno, siendo el sistema familiar un modelo fundamental. Por 

ejemplo, los infantes imitarían y aprenderían las habilidades interpersonales de sus padres, y 

en varios casos, al ser testigos de violencia, aprenderían de esas conductas y tendrían una mayor 

predisposición a volverse perpetradores o víctimas en el futuro. Asimismo, este aprendizaje 

social implicaría la normalización de la violencia (Santana, 2018). 

 

Por otra parte, la postura de Akers Ronald L. sobre la teoría del aprendizaje social ha 

tenido un elevado porcentaje de aceptación dentro del campo de la criminología. Akers Ronald 

L. plantea que las personas atribuyen significados a determinadas conductas, lo cual implica 
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una valoración de estas conductas. Este proceso de atribución funciona como un reforzamiento 

diferencial. Asimismo, se añade el concepto de aprendizaje vicario, el cual implicaría un modo 

de aprendizaje en el que imita una conducta observada en el entorno. Por ende, para Akers 

Ronald L., el aprendizaje social implica un aprendizaje inicial basado en significados, refuerzos 

e imitaciones y posteriormente un aprendizaje basado en la repetición (Santana, 2018).  

 

En otras palabras, el modelo teórico del aprendizaje social plantea que la conducta es 

aprendida mediante lo observado y recompensado. Sin embargo, la conducta humana no solo 

dependería de este tipo de aprendizaje en el que se observa y se repite, sino que se incluyen 

otros aprendizajes como el cognitivo y el diferencial, los cuales van a determinar si determinada 

conducta se lleva a cabo (Domènech y Iñiguez, 2002). Además, se debe considerar que el 

aprendizaje de conductas relacionadas a la violencia de género tiende a tener un mayor peso 

dependiendo que la prioridad, es decir, qué tan temprano ocurre este aprendizaje; la duración 

de dicha dinámica; la frecuencia y la intensidad, lo cual hace referencia a la importancia de las 

relaciones en las ocurre dicho aprendizaje (Galeano y Duque 2020).  

 

e) El ciclo de la violencia 

El ciclo de la violencia, definido por L. Walker en 1984, describe un patrón de 

conductas que mantienen la dependencia emocional dentro de las relaciones de pareja dañinas. 

Este patrón de comportamientos se define también como un proceso cíclico, el cual implica 

diversas fases. En primer lugar, se presenta la etapa de negación de la violencia, dentro de la 

cual la mujer maltratada tiende a minimizar y normalizar la violencia a la que está expuesta. 

Del mismo modo, la víctima tiende a culpabilizarse y a justificar a su pareja. Dentro de esta 

primera fase, se internaliza un rol de sumisión por parte de la mujer maltratada (Gómez-

Gamero, Rodríguez-Hernández y Quintanar-Vázquez, 2019; De Mera-Cobeña y Moreira-

Valencia, 2018; López, 2020). 
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La segunda etapa se conoce como aumento o acumulación de tensión. Se comienza a 

presentar irritabilidad e indiferencia por parte del perpetrador, mientras que se exacerban 

problemas de comunicación dentro de la relación. En cuanto a la víctima, se generan 

sentimientos de frustración y culpabilización. La tensión dentro de esta etapa tiende a crecer, 

siendo cada vez más graves las expresiones de agresividad y violencia. Al inicio de esta etapa 

se presentan agresiones menores que la víctima tiende a minimizar, presentando una conducta 

flexible y tolerante. En esta fase son comunes las agresiones de tipo verbal, la humillación y el 

menosprecio (Gómez-Gamero, Rodríguez-Hernández y Quintanar-Vázquez, 2019; De Mera-

Cobeña y Moreira-Valencia, 2018; López, 2020).  

 

La tercera etapa dentro del ciclo de la violencia se conoce como la etapa de violencia 

explícita. En esta fase, se produce una descarga intensa de las tensiones acumuladas durante la 

fase previa. En esta etapa, el victimario “explota” de forma violenta hacia su pareja, y se 

produce violencia física y hay consecuencias físicas como lesiones, psicológicas, debido a las 

humillaciones, amenazas y desprecios y sexuales. Dentro de esta etapa, el victimario tiende a 

culpar a su pareja por su comportamiento y minimiza las consecuencias de sus actos (Gómez-

Gamero, Rodríguez-Hernández y Quintanar-Vázquez, 2019; De Mera-Cobeña y Moreira-

Valencia, 2018; López, 2020).  

 

La cuarta etapa del ciclo de la violencia se conoce como “luna de miel” o fase de 

reconciliación. En esta fase, el perpetrador manifiesta arrepentimiento, amabilidad y cariño de 

forma exagerada. El victimario pretende compensar el daño causado y tiende a prometer un 

cambio dentro de la dinámica de la pareja. Al ser una etapa de calma e idealización, la mujer 

maltratada tiende a idealizar y a perdonar a su pareja. Esta dinámica temporal causa que la 

víctima continúe la negación de la violencia experimentada y se crea una mayor dependencia 

hacia el agresor, cuyas acciones son justificadas de forma irracional. Esta etapa tiende a 
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desaparecer al repetirse el ciclo de la violencia, y se vuelve cada vez más corta y finalmente 

desapareciendo, mientras que las etapas de tensión y violencia explícita permanecen y 

aumentan en intensidad (Gómez-Gamero, Rodríguez-Hernández y Quintanar-Vázquez, 2019; 

De Mera-Cobeña y Moreira-Valencia, 2018; López, 2020).  

 

La teoría del ciclo de la violencia permite entender la violencia de género como un 

proceso cíclico en el que el maltratador manipula a la víctima, lo cual explica la dificultad que 

tienen muchas víctimas de dejar la relación. Este ciclo causa sentimientos de ira, desamparo, 

depresión y miedo en la víctima y causa una gran confusión y dependencia en la víctima. En 

muchas ocasiones, la víctima se siente responsable y culpable por la violencia a la que es 

expuesta por su pareja, mientras que mantiene una postura de idealización y de sumisión hacia 

la misma (Gómez-Gamero, Rodríguez-Hernández y Quintanar-Vázquez, 2019; De Mera-

Cobeña y Moreira-Valencia, 2018; López, 2020).  

2.2.2. Mujeres maltratadas 

 

La violencia doméstica o familiar se define como un acto o patrón de conducta 

caracterizado por el control, la coerción, la amenaza y la degradación, dentro de una relación 

de pareja o en un entorno familiar (Morales, 2021). Por otra parte, la Ley N.° 30364, conocida 

como “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar”, decretada en el 2015 en Perú, que define la violencia contra la mujer como 

cualquier comportamiento que ocasione la muerte, perjuicio o sufrimiento psicológico, sexual 

o físico, en contextos públicos y los privados. Este tipo de violencia se produce en un contexto 

en el que se presenta una relación de confianza, responsabilidad o poder, y es ejercida por parte 

de un integrante de la familia. Dentro de la definición de violencia familiar se considera la 

violencia física, psicológica, sexual y patrimonial (Contreras, 2019).  

A pesar del establecimiento de leyes y políticas para resguardar a la mujer, la violencia 
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contra las mujeres sigue siendo una incertidumbre mayor que es creciente día a día. En Perú, 6 

de cada 10 mujeres son víctimas de violencia y solo una tercera parte la condena. Además, la 

violencia de género implica un problema social y estructural que se produce dentro de una 

dinámica de desigualdad y desventaja en la que la violencia es causada por su condición de 

mujer (Contreras, 2019).  

 

Las mujeres maltratadas o víctimas de violencia de género en la pareja presentan 

determinados factores de vulnerabilidad o de riesgo, entre los cuales se encuentra la presencia 

de una cultura de machismo, una situación de desigualdad laboral o desempleo, bajo acceso a 

una adecuada formación educativa, falencias del sistema judicial y características individuales 

como la dependencia emocional y la previa exposición a dinámicas violentas. Asimismo, las 

mujeres víctimas de violencia de género presentan problemas con la toma de decisiones, 

control de impulsos, escasos límites y sintomatología de psicopatologías (Ramírez, Alarcón y 

Ortega, 2020; Neira, Mejía, Farfán, 2021).  

 

2.2.3. Dependencia emocional 

 

La dependencia emocional se ha definido como una intensa necesidad de elementos de 

índole emocional que un individuo requiere de su pareja. Además, la dependencia emocional 

implica una búsqueda constante de estas necesidades emocionales mediante diversas relaciones 

amorosas. Los individuos que manifiestan dependencia emocional tienden a darle prioridad a 

sus relaciones amorosas, y nunca pueden satisfacer de forma plena sus necesidades 

emocionales. Se presenta una tendencia a expresar sus emociones de forma exagerada, 

idealizando a su pareja y basando su bienestar en las acciones de su pareja (Castelló, 2005). 

Actualmente, la dependencia emocional se ha conceptualizado como un patrón de 

conductas desadaptativas y estables causados a síntomas relacionados a las adicciones 

comportamentales. Por ende, la dependencia emocional es definida por una sobre dependencia 
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dentro de las relaciones interpersonales, la cual causa una afectación de la percepción de uno 

mismo y de los demás. Asimismo, la dependencia emocional al compararse a una adicción, 

genera comportamientos que causan una asimetría dentro de la relación (Rodríguez, 2013; 

González-Bueso, et al, 2018).  

 

A menudo, las relaciones emocionalmente dependientes, habrá un comportamiento de 

sumisión, pensamientos obsesivos sobre la pareja y sentimientos agudos de miedo al abandono. 

Esta dinámica genera un desequilibrio, en la que el sujeto con dependencia emocional idealiza 

y necesita de forma extrema a su pareja, deteriorándose así la relación y la salud mental del 

individuo (Castelló, 2005).  

 

La dependencia emocional también ha sido relacionada a diversos conceptos como el 

apego ansioso perteneciente a la teoría del apego de Bowlby (1993). Por otra parte, se ha 

categorizado a la dependencia emocional de forma instrumental o emocional. La dependencia 

instrumental presenta características como la falta de iniciativa, inseguridad, autonomía, escasa 

capacidad de toma de decisiones y búsqueda de apoyo social debido a sentimientos elevados 

de indefensión. La dependencia emocional implicaría una dependencia puramente afectiva, 

basada en la necesidad del otro. Finalmente, la dependencia emocional ha sido asociada al 

trastorno de personalidad dependiente (Castelló, 2005; Rocha, Umbarila, Meza, y Riveros, 

2019).  

a)  Teoría del apego  

Son muchos los factores que influyen en el desarrollo de nuestra personalidad, entre 

ellos la predisposición genética, y también existen contextos importantes para el desarrollo de 

lo ya mencionado, como la familia, la escuela y todos los ámbitos por los cuales nos 

comunicamos. La teoría del apego, elaborado por Bowlby, plantea que los seres humanos 

aprenden a percibir y entender las acciones e intenciones de los demás y manejan su 
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comportamiento en función de los patrones de interacciones emocionales a los que están 

expuestos. Principalmente, las interacciones a una edad temprana pueden desencadenar 

diferentes patrones de apego que afectan la forma en que las personas interactúan con su 

entorno (Rocha, Umbarila, Meza y Riveros, 2019; Castelló, 2005). Dentro de esta teoría, se 

plantea el estilo de apego seguro, el apego elusivo o evitativo y el estilo ansioso o ambivalente.  

 

En primer lugar, el estilo de apego seguro se define por un establecimiento de vínculos 

positivos, de forma asertiva y segura. Este estilo se produce cuando el cuidado se muestra 

disponible y cercano al infante, atendiéndolo y cuidándolo cuando lo requiere. En estos casos, 

los infantes sienten confianza y protección. El tipo de apego segura es producto de una 

adecuada percepción, interpretación y respuesta por parte de la figura de cuidado. Se estima 

que entre el 55 y 65 % de los niños presentan apego seguro (Dávila, 2015; Rocha, Umbarila, 

Meza y Riveros, 2019).  

 

Por otra parte, el apego elusivo o evitativo se produce por la falta de disponibilidad por 

parte de los cuidadores. En estos casos, el infante no se siente confiado en cuanto a la 

disponibilidad del cuidador, manifestando poca ansiedad durante la separación y un desinterés 

marcado hacia el cuidador. En ciertas ocasiones, estos infantes rechazan el acercamiento con 

la figura de cuidado. Los individuos que presentan un apego evitativo, tienden a presentar 

dificultades emocionales similares a las que presentan las personas que experimentan 

separaciones dolorosas. Se considera que, en estos casos, los cuidadores presentan conductas 

de rechazo, hostilidad, rigidez y aversión al contacto, causando sobre estimulación y 

sensaciones de intrusión. En el estilo de apego evitativo se encuentra entre 20 a 30 % de los 

infantes (Dávila, 2015; Rocha, Umbarila, Meza y Riveros, 2019).  

 

En cuanto al estilo de apego ansioso o ambivalente, se considera que el individuo 

presenta ansiedad frente a la separación y no puede autorregularse, aunque el cuidador se 
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acerque. Los infantes con estas características tienden a exagerar el afecto para asegurar la 

atención recibida. En estos casos, el cuidador muestra una disponibilidad física y emocional 

inconsistente, causando en el infante ansiedad de separación y temor frente a su entorno. Las 

características del comportamiento del cuidador se definen por la insensibilidad, inconsistencia 

e intrusión. Se considera que entre el 5 y el 15 % de los infantes presentan un apego ansioso o 

ambivalente (Dávila, 2015; Rocha, Umbarila, Meza y Riveros, 2019).  

 

Actualmente, se ha definido un cuarto tipo de apego, conocido como apego 

desorganizado. Este tipo de apego hace referencia a los infantes que presentan elevados niveles 

de estrés, temor y descontrol frente a figuras de cuidado y desconocidos. En estos casos, el 

individuo presenta reacciones conflictivas y extremas. Este tipo de apego se genera cuando el 

infante está expuesto a situaciones de abandono extremo, abuso o negligencia (Dávila, 2015; 

Rocha, Umbarila, Meza y Riveros, 2019). 

 

Cabe mencionarse que el estilo de apego es relativamente estable, pero depende de la 

persistencia de los modelos mentales que presenta un individuo y componentes de la 

personalidad. Los modelos mentales implican una guía cognitiva que permite interpretar y 

valorar las relaciones interpersonales. Por ende, el estilo de apego puede mantenerse, pero 

también variar dependiendo de las experiencias personales de cada individuo, las cuales 

retroalimentaran los modelos mentales creados en la infancia (Dávila, 2015; Rocha, Umbarila, 

Meza y Riveros, 2019).  

 

En el caso de la relación entre los estilos de apego y la dependencia emocional, la cual 

expone a las mujeres a sufrir violencia, se ha encontrado una mayor relación con el apego 

inseguro ambivalente. Asimismo, el apego inseguro, dentro de las relaciones de pareja, puede 

causar síntomas de depresión, ansiedad y hostilidad, baja autoestima y autoeficacia, escaso 

apoyo social y pobre satisfacción vital. De esta manera, a las mujeres con apego ansioso, se les 
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dificulta abandonar a su maltratador (Rocha, et al., 2019; Castelló, 2015). 

 

b) Teorías de los rasgos de personalidad 

La personalidad se refiere a estilos de pensamiento, sentimientos y comportamientos 

relativamente duraderos que caracterizan a una persona. Los rasgos de personalidad se definen 

como tendencias generales que se muestran en diferentes aspectos de la vida de una persona. 

Entre los modelos teóricos más reconocidos dentro del estudio de la personalidad, se reconoce 

el modelo factorial de los Cinco Grandes, el cual define la personalidad sobre la base de rasgos 

de neuroticismo, extraversión, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Los 

rasgos de personalidad incluyen cómo una persona interactúa con su entorno, creando 

situaciones felices o comportamientos inapropiados (Delhom, Satorres y Meléndez, 2019).  

 

Según esta teoría, se cree que las personas con niveles más altos de neurosis tienen más 

probabilidades de volverse emocionalmente dependientes. El neuroticismo en estos casos se 

definió como la tendencia a experimentar influencias negativas, intensas y repetitivas, como 

tristeza, culpa o ira. Asimismo, se asocia a problemas de regulación emocional y de manejo del 

estrés, insatisfacción y conflictos en las relaciones interpersonales (Abal, Menéndez y 

Attorresi, 2019).  

 

Por otra parte, la dependencia emocional se ha relacionado a rasgos de personalidad 

asociado a determinadas psicopatologías. En primer lugar, se hace referencia a la sociotropía, 

la cual implica una excesiva sensibilidad al rechazo interpersonal, una marcada dependencia 

de otros y una necesidad profunda de afecto. En los individuos que presentan sociotropía, 

mientras que durante la relación se tiende a la sobrevaloración y alta dependencia de la pareja. 

Asimismo, se ha clasificado a las personalidades dependientes mediante características como 

una necesidad excesiva de cuidado de otros, causando sumisión y adhesión, miedo al abandono. 

Estos patrones se manifiestan en la edad adulta y se caracterizan por la incapacidad de tomar 
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decisiones de forma autónoma, problemas para establecer límites debido al miedo al abandono, 

falta de iniciativa e intentos excesivos para evitar la soledad (Castelló, 2005). 

 

c) Dimensiones de la dependencia emocional  

La dependencia emocional se define como un patrón disfuncional de excesivas 

exigencias emocionales que una persona requiere de su pareja. Este patrón marcado por la 

excesiva falta de autonomía, idealización de la pareja y miedo al abandono ha permitido 

categorizar las diferentes dimensiones de la dependencia emocional. En primer lugar, la 

ansiedad por separación, la cual surge durante periodos temporales o rutinarios en los que la 

pareja se separa. Se genera una expresión emocional de miedo frente a una posible ruptura. Por 

ende, se generan reacciones de apego excesivo, ansiedad profunda e inseguridad profunda 

(Patsi, Requena ,2020; Lemos, Londoño y Zapata, 2007). 

 

Por otra parte, se presenta la dimensión de expresión afectiva, la cual se caracteriza por 

la necesidad constante de manifestaciones de cariño por parte de la pareja frente a una 

sensación de inseguridad percibida por el individuo con dependencia emocional. Esta 

dimensión se relaciona a la creencia de que el amor debe ser incondicional, por lo que la 

dependiente demanda afecto para sentirse amado. Frente a situaciones en las que la pareja no 

abarca las necesidades emocionales del dependiente emocional, el individuo reacciona con 

temor, demandas excesivas y cambios de (Patsi, Requena, 2020; Lemos, Londoño y Zapata, 

2007). 

 

En cuanto a la modificación de planes, se considera que el individuo con dependencia 

emocional presenta una tendencia a alterar sus actividades y conductas para satisfacer de forma 

explícita a su pareja. Esta dimensión se basa en el deseo de pasar más tiempo con la pareja, 

dejando de lado las propias responsabilidades, actividades y valores. El dependiente emocional 

se basa en la creencia de que su pareja será recíproca y complementaria pero la relación se 
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vuelve desigual y pueden aparecer conductas abusivas por parte de la pareja (Patsi, Requena 

,2020; Lemos, Londoño y Zapata, 2007). 

 

Por otra parte, se define la dimensión de miedo a la soledad como un temor intenso a 

no tener a la pareja cerca o no sentirse amado. La pareja se vuelve una fuente de equilibrio y 

seguridad. Esta dimensión se relaciona a una autoestima baja, baja autonomía, miedo excesivo 

a la soledad y estrategias desadaptativas de evitación (Patsi, Requena ,2020; Lemos, Londoño 

y Zapata, 2007). 

 

La dimensión de expresión límite implica la manifestación de un comportamiento 

extremo ante una situación de una posible ruptura o abandono. En estos casos, los individuos 

con dependencia emocional tienden a presentar conductas impulsivas y dañinas como las 

autolesiones para evitar el abandono. Estas conductas se relacionan al trastorno de personalidad 

límite. Estas acciones tienen como fin crear empatía y miedo en la pareja, considerándose una 

herramienta para mantener a la pareja cerca de ellos (Patsi, Requena ,2020; Lemos, Londoño 

y Zapata, 2007). 

 

La dimensión de búsqueda de atención se define como una demanda constante e intensa 

de atención de la pareja para garantizar la continuidad de la relación. El individuo con 

dependencia emocional busca volverse el foco de atención de su pareja. Se llevan a cabo 

conductas de elogios, amabilidad y cariño excesivo. Esta dimensión se relaciona al miedo al 

abandono y a la necesidad de expresiones de afecto constantes (Patsi, Requena, 2020; Lemos, 

Londoño y Zapata, 2007). 

2.2.4. Agresor  

 

El perfil del agresor es variable y no es exclusivo de determinada clase social o cuidad. 

A pesar de ello, se han encontrado determinadas características vivenciales e individuales en 

los individuos maltratadores. En primer lugar, se considera que los maltratadores han sido 
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previamente expuestos a situaciones de violencia como testigos o víctimas. Al tener un 

contacto directo con la violencia, tienden a normalizarla y considerarla como una herramienta 

en sus relaciones. La violencia se internaliza como un modelo de poder, a través de la cual se 

obtiene un rol de autoridad y se puede obtener lo que se desee. Por otra parte, los maltratadores 

tienden a considerar que su pareja es una posesión, por lo asumen que tienen derecho a 

controlar diversos aspectos de su vida (López, 2004).  

 

Además, los agresores tienden a tener una autoimagen negativa, una autoestima baja y 

una sensación de fracaso constante. Tienden a actuar de forma amenazante y agresiva. 

También, presentan celos patológicos, requiriendo la atención excesiva de su pareja. Se 

considera que los celos tienden a ser un factor importante dentro de los contextos en los que 

suceden episodios de violencia de género (López, 2004).  

 

A nivel intelectual y emocional, los agresores no aprenden a manejar sus emociones 

adecuadamente ya que consideran que estas son un obstáculo en su forma de pensar. Tienen la 

creencia de que las emociones afectan la racionalidad de su pensamiento, además de implicar 

vulnerabilidad, algo que rechazan profundamente. Además, tienden a presentar distorsiones 

cognitivas que los llevan a creer que su pensamiento no puede ser erróneo. A nivel físico, los 

agresores tienden a priorizar la fuerza física. A nivel social, el individuo agresor tiende a 

comportarse de forma competitiva y busca la superioridad sobre otros (López, 2004).  

 

En cuanto a los factores socioculturales relacionados a la predisposición a volverse un 

agresor, se ha encontrado que las clases más bajas tienden a fomentar actitudes y valores 

relacionados a la fortaleza física y a la masculinidad. A pesar de ello, no se considera un factor 

principal, ya que la conducta agresiva suele producirse mediante un proceso de aprendizaje 

social. Es común que las culturas en las que se fomentan perspectivas machistas y 

discriminatorias hacia la mujer, existan mayores probabilidades de violencia de género (López, 
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2004; Caballé-Pérez, García, Santos-Hermoso, López-Ossório y González-Álvarez, 2020).  

 

En cuanto a aspectos psicopatológicos, se considera que los agresores tienden a 

presentar conductas desadaptativas como el abuso de sustancias, problemas financieros, 

desempleo prolongado, impulsividad, paranoia, inseguridad y rasgos de personalidad sádica. 

Asimismo, están más predispuestos a sufrir de depresión y ansiedad (López, 2004; Caballé-

Pérez, García, Santos-Hermoso, López-Ossório y González-Álvarez, 2020). 

 

Finalmente, cabe mencionar que los agresores pueden presentar una doble fachada, es 

decir, que adoptan patrones de conducta disociados. En el ámbito público presentan una faceta 

equilibrada y agradable; y en el ámbito privado se comportan de forma violenta. Este tipo de 

agresores presenta dificultades al expresar sus frustraciones y estrés, por lo que acumula su 

malestar y lo descarga en el ámbito privado. Asimismo, los agresores tienden a presentar 

antecedentes previos de abuso contra otras parejas y resistencia al cambio en contextos de 

tratamiento (Mora y Montes-Berges, 2009).  

 

2.3. Definición de Términos Básicos 

 

Agresión. Se define como un comportamiento específico que implica una reacción a 

un estímulo y cuyo propósito es la supervivencia. Además, se define como un comportamiento 

punitivo y destructor, cuyo fin es dañar a otros o a algo en particular (Veccia, Levin y Waisbrot, 

2012). 

Ansiedad por separación. Es aquella manifestación a nivel emocional de miedo que 

se produce cuando la pareja se separa, así mismo esta disolución produce en la persona ansiedad 

excesiva mostrando poco control, inestabilidad, sentimientos de rechazo, abandono y miedo 

irracional a estar solos (Lemos y Londoño, 2006). 

 

Búsqueda de atención. Es la necesidad activa de la pareja de buscar atención, que se 
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manifiesta como una tendencia performativa a adoptar una actitud sumisa o pasiva para 

satisfacer a su pareja. (Lemos y Londoño, 2006). 

 

Dependencia emocional. Es un estado mental, emocional que se da a través de las 

relaciones interpersonales, ya sean familiares, de amistad o pareja. Dicha dependencia afecta a 

la mayoría de personas, así mismo se caracteriza por la falta de control, malestares cuando se 

va la pareja, poco autocontrol, necesidad innecesaria de estar con la otra persona y son 

incapaces de alejarse de su pareja cortando ese vínculo que los une (Lemos y Londoño, 2006). 

 

Emoción. Conjunto de procesos que se surgen cuando un organismo percibe un 

estímulo particular en el entorno. Se considera un proceso adaptativo que permite al individuo 

actuar rápidamente. La reacción de la persona dependerá de sus experiencias previas y 

aprendizajes adquiridos (José y Guil, 2012).   

 

Expresión afectiva. Excesiva necesidad de querer recibir afecto por parte de su pareja, 

con el único objetivo de sentirse querida, amada, protegida, así como reafirmar su amor y 

calmar la inseguridad de la misma (Lemos y Londoño, 2006). 

 

Expresión límite. Es el miedo a perder a la pareja por terminar una relación que 

muestra una necesidad compulsiva y agresiva de no estar solo. (Lemos y Londoño, 2006). 

 

Frustración. Respuesta fisiológica desencadenada por una caída repentina o una 

restricción en la calidad o cantidad de un reforzador positivo. Puede conducir a la agresión, 

retraimiento o conflicto (Mustaca, 2018).  

 

Idealización. Atribuir a otra persona características irreales, engrandeciendo sus 

fortalezas (Castelló, 2015). 

 

Indefensión. Estado de vulnerabilidad en el que un individuo no resiste, ya sea de forma 
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voluntaria, por motivos psicológicos, ante fuerzas externas, o sin medios, a una agresión o 

situación desagradable o injusta (Zanola, Oliver y Bottero, 2007).  

 

Miedo a la soledad. Esta dimensión consiste en tener el temor de perder a su pareja, 

así mismo esta persona necesita del afecto y atención por parte de su pareja para que no se 

sienta sola (Lemos y Londoño, 2006).  

 

Modificación de planes. Son aquellas actividades o comportamientos dirigidos a la 

satisfacción de su pareja, no importando los hijos o de su misma persona, descuidando los 

diferentes aspectos principales para que una familia sea funcional (Lemos y Londoño, 2006). 

 

Vínculo. Predisposición a crear y buscar cercanía y conexión o tendencia a establecer 

relaciones cercanas entre el infante y sus cuidadores, mediante un proceso relacional en el que 

surgen intercambios emocionales y funcionamientos adaptativos (González, Gross y Pulido, 

2014). 

 

Violencia. Dinámica o conjunto de acciones que se caracterizan por la asimetría de 

fuerzas y afectan a las personas a las que se percibe de forma negativa o indefensas (Veccia, 

Levin y Waisbrot, 2012). 

 

Violencia familiar. La violencia contra un miembro de la familia es cualquier acto o 

comportamiento que resulte en la muerte, lesión o angustia física, sexual o emocional que 

ocurra dentro de una relación de responsabilidad, confianza o autoridad entre un miembro y 

otro. grupo familiar. 
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.1. Hipótesis 

 

3.1.1. Hipótesis general 

 

Existe relación directa entre la violencia familiar y dependencia emocional en mujeres 

maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 2022. 

3.1.2. Hipótesis especificas 

 

A. Existe una relación directa entre la dimensión ansiedad por separación y la 

violencia en mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de El Tambo, 2022. 

B. Existe relación directa entre la dimensión expresión afectiva de la pareja y la 

violencia en mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de El Tambo, 2022. 

C. Existe una relación directa entre la dimensión modificación de planes y la 

violencia en mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de El Tambo, 2022. 

D. Existe relación directa entre la dimensión miedo a la soledad y la violencia en 

mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital 

de El Tambo, 2022. 

E. Existe relación directa entre la dimensión expresión límite y la violencia en las 

mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital 

de El Tambo, 2022. 

F. Existe relación directa entre la dimensión búsqueda de atención y la violencia 

en mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad 

Distrital de El Tambo, 2022. 
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3.2. Operacionalización y variables 

  
Título preliminar. Violencia y dependencia emocional en mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 2022. 

Variable de estudio 

 Dependencia emocional 

 Violencia en mujeres maltratadas 

Conceptualización de la variable 

 Dependencia emocional. Rasgo de personalidad disfuncional caracterizado por una exigencia persistente y patológica a nivel afectivo que se le da a otro 

individuo, principalmente en relaciones de pareja (Aiquipa, 2012). 

 Violencia en mujeres maltratadas. Se define como cualquier acto de violencia que cause daño físico, sexual o psicológico a una mujer. También se define como 

violencia de género y se incluyen las amenazas, coacción y privación de libertad arbitrariamente, a nivel público o privado (OMS, 2012). 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 

Dependencia 

emocional 

 Ansiedad de 

separación 

Se define como patrones de dependencia reforzados entre individuos, caracterizados 

por el apego y la sobreestimación. Estos patrones desadaptativos llevan al individuo 

a considerar que necesita a la otra persona para vivir con tranquilidad y alegría, y 

así evitar el dolor de la soledad.  

2, 6, 7, 8, 

13, 15, 

17 

Escala Likert Ordinal 

del 1-6 

Completamente falso 

= 1 

En mayor parte falso 

= 2 

Ligeramente más 

verdadero que falso = 

3 

Moderadamente 

verdadero = 4 

En mayor parte 

 Expresión 

afectiva de la 

pareja 

El individuo requiere de manifestaciones emocionales constantes hacia su pareja 

para aliviar sentimientos de inseguridad.  
5, 11, 12, 

14 

 Modificación de 

planes 

Para los individuos con dependencia emocional, su pareja se vuelve el centro de su 

vida, descuidando sus relaciones interpersonales, aspectos laborales y académicos, 

al igual que su propio autocuidado. 

16, 21, 

22, 23 

 Miedo a la 

soledad 

La separación o ausencia de la pareja genera sentimientos desagradables y difíciles 

de manejar para el individuo.  
1, 18, 19 
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 Expresión Limite 
Se define como un conjunto de conductas manipuladoras que tienen como objetivo 

evitar el abandono de la pareja, pudiendo llegar a conductas autolesivas.  
9, 10, 20 

verdadero = 5 

Me describe 

perfectamente = 6 

 

 Búsqueda de 

atención 

Necesidad de reafirmación constante por parte de la pareja frente a sentimientos de 

inseguridad y falta de atención percibida.  
3, 4 

Violencia 

 Violencia física 

La gravedad de este elemento varía desde empujar, jalones del cabello, pellizcos, 

aprietos, torceduras, abofeteadas, puñetazos, patadas, agresión con objetos, u otros 

ataques que afecten la integridad de la víctima. 

1, 2, 3, 4 

Escala Likert Ordinal 

del 1-5 

Casi nunca =0 

Pocas veces = 1 

A veces = 2 

Muchas veces = 3 

Casi siempre = 4 

 Violencia 

psicológica 

Abarca conductas que implican y crean sentimientos de ansiedad, inseguridad, 

impotencia, desesperación, culpa, decepción o fracaso y humillación, llevando al 

individuo a perder la confianza en sí mismo y requiriendo la aprobación de las 

demás personas. 

5, 6, 7, 8, 

9 

 Violencia sexual 

Utilización de la fuerza y coerción en contra de la propia voluntad de la víctima, 

obligándola a mantener relaciones o interacciones sexuales.  

10, 11, 

12, 13, 

14, 15 

 Violencia social Conjunto de acciones que impide una adecuada socialización por parte la víctima.  16, 17, 

18, 19 

 Violencia 

patrimonial y  

Acciones que causan daños a los documentos personales, valores o recursos 

económicos de la víctima para satisfacer alguna necesidad del agresor. 

20, 21, 

22 

 Violencia de 

género 

Cualquier acto de agresión contra la mujer que cause daño físico, sexual o 

psicológico. 

23, 24, 

25 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1. Método y Alcance de la Investigación  

4.1.1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, por lo que se buscan 

mediciones o datos cuantificables, mediante técnicas y conceptos estadísticos de interés. Estos 

datos estadísticos y numéricos permitieron reforzar nuestras hipótesis frente a un esquema 

teórico particular (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

4.1.2. Tipo de investigación 

 

Dada la existencia de conocimientos previos sobre el tema de interés, este trabajo es 

una especie de investigación aplicada. La investigación tiene objetivo determinar una solución 

a un problema específico (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

4.1.3. Nivel de investigación  

 

El estudio realizado también coincide con estudios correlacionales, en los cuales se 

miden dos o más variables. Estas variables pueden estar relacionadas al mismo tema o no 

estarlo. Posteriormente, se plantea un análisis de la asociación entre dichas variables para 

confirmar o rechazar las hipótesis planteadas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

 

4.1.4. Diseño de la investigación 

 

Este estudio es no experimental por lo que las variables independientes (violencia 

intrafamiliar y dependencia emocional) no fueron manipuladas, y las “variables anteriores no 

fueron controladas directamente en este estudio, ni serán influenciadas por ellas porque ya 
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sucedieron, al igual que sus efectos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2018, p.152). Por lo 

tanto, esta investigación fue no experimental de corte transversal. Esto quiere decir, que se 

midieron dos variables para luego determinar la relación o grado de correlación que existe entre 

ambas. 

 

 

 

 

Dónde: 

 M: Muestra 

 X: Violencia en relación de pareja 

 Y: Dependencia emocional 

 R: Coeficiente de correlación 

 

4.2. Población y Muestra  

 

La población representa un grupo finito o infinito de elementos o entidades que 

presentan características en común y son observables. Además de ello, se considera que la 

población representa un grupo específico que contiene subgrupos de elementos cuyas 

propiedades corresponden y se relacionan a una determinada característica (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

 

En la presente investigación, la población a estudiar está constituida por 5640 

beneficiarias del Programa Vaso de Leche del Distrito de El Tambo de la ciudad de Huancayo, 

2022. De los cuales comprenden los sectores I, II, III y IV y cada uno de ellos con sus 

respectivos comités.  

 

Por otra parte, una muestra se basa en un conjunto de operaciones aritméticas que 
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permiten examinar la distribución de determinadas características o fenómenos en una 

determinada población, mediante la observación de una parte representativa de la misma 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Esta investigación utilizó el muestreo de tipo no 

probabilística por conveniencia, ya que consiste en seleccionar a criterio del investigador 

eligiendo aquellos elementos o personas que considera conveniente para la investigación 

(Carrasco, 2019, p. 243). 

 

Sobre la base de esta definición, se escogió una muestra de tipo no probabilística, 

conformada por el sector II de los siguientes comités Cochas Chico Alto y Cochas Chico Bajo; 

ambos con 65 usuarias haciendo un total de 130 beneficiarias que pertenecen al Programa Vaso 

de Leche del Distrito de El Tambo de la ciudad de Huancayo, 2022. A las participantes se les 

aplicó determinados instrumentos psicométricos y se realizó una recolección de datos por 

conveniencia, debido a que algunas participantes no pertenecerán a nuestra muestra de estudio. 

 

 Criterios de inclusión  

  Mujeres que estén inscritas en el Programa Vaso de Leche de la Municipalidad 

Distrital de El Tambo. 

 Mujeres que hayan recibido violencia intrafamiliar o que hayan sido 

dependientes emocionales hacia su pareja. 

 Mujeres que participen voluntariamente. 

 Mujeres que firmen el consentimiento informado. 

 Criterios de exclusión  

 Mujeres que no estén inscritas en el Programa Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de El Tambo. 

 Mujeres que no hayan recibido violencia intrafamiliar o que no hayan sido 

dependientes emocionales hacia su pareja. 
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 Mujeres que no participen voluntariamente. 

 Mujeres que no firmen el consentimiento informado. 

 

4.3. Técnicas de Instrumentos de Recolección de datos  

 

Una técnica se define como el medio por el cual se recopila la información necesaria 

sobre un fenómeno en función del objetivo de una determinada investigación. Los métodos 

empleados varían y se eligen sobre la base del método de investigación utilizado. Las técnicas 

y métodos pueden ser directos o indirectos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

Este estudio utilizó un proceso de muestreo no probabilístico, con criterios de inclusión 

donde implicaba que las mujeres sean víctimas de violencia de género y que acepten el 

consentimiento informado que previamente se les dará a conocer, de acuerdo con ello 

responderán los cuestionarios y pruebas psicométricas fiables que se les proporcionará. Cabe 

destacar que las encuestas son las herramientas más empleadas para la recopilación de datos y 

consisten en un conjunto de preguntas relacionadas con determinadas variables a medir 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Las herramientas, por otro lado, son utilizadas en el proceso de recolección de datos y 

seleccionadas de acuerdo con los elementos a medir (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Por lo tanto, en el presente estudio y para evaluar las variables seleccionadas, se eligieron dos 

instrumentos: el Cuestionario de Dependencia Emocional y la Escala de Violencia Intrafamiliar 

VIF-J4. Recalcando que la recolección de datos se realizó de manera presencial. 

 Escala de Violencia Intrafamiliar VIF-J4 

La Escala de Violencia Intrafamiliar VIF-J4 fue creada en Ecuador en el 2013 por el 

Dr. Julio Jaramillo Oyervide. Por lo tanto, en Perú se llevó a cabo un estudio por Peña (2018) 

con las madres de la IE San Juan de Lurigancho-Lima, para probar la fiabilidad y validez del 
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instrumento, de acuerdo con la población a evaluar. 

Además, para la redacción de esta escala, se tuvo en consideración a los profesionales 

de psicología y a usuarios con experiencias relacionadas a la violencia intrafamiliar. Sobre la 

base de sus conocimientos y experiencias, se formularon las preguntas de la prueba, tomando 

en cuenta datos obtenidos de entrevistas personales. Finalmente, se establecieron 68 ítems, los 

cuales, al pasar por la evaluación de juicios de expertos, se redujeron a 25 ítems, distribuidos 

en 6 dimensiones (Jaramillo y Bermeo, 2014). 

Validez 

Peña (2018) manifiesta que se tuvo que pasar por varios juicios de expertos para que se 

pueda determinar la validez como tal, para ello, se realizó una prueba piloto en 10 madres de 

familia, y se tuvo en cuenta los criterios a evaluar, siendo lo siguiente: 

Criterios de pertinencia, relevancia y claridad, donde las propiedades psicométricas del 

instrumento según el análisis de fiabilidad del Alfa de Cronbach, arrojó un valor de 

0,943; por lo tanto, el instrumento es válido para medir el nivel de violencia 

intrafamiliar (p. 26).  

Confiabilidad 

Peña (2018) “determinó una consistencia interna, utilizando la fórmula estadística del 

alfa de Cronbach, donde arrojo un coeficiente de 0,924, indicando que el cuestionario presenta 

una alta confiabilidad para que pueda ser aplicado a la población de estudio” (p. 26). 
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Tabla 1 
Ficha técnica de la escala de violencia intrafamiliar VIF-J4 

 

Autor (a) Dr. Julio Jaramillo Oyervide 

Nombre del instrumento 
Escala de Dimensión de la Violencia 

Intrafamiliar (VIF-J4). 

Procedencia  Cuenca-Ecuador 

Año 2013 

Finalidad del Instrumento 
Identificar el nivel de violencia familiar en las 

mujeres. 

Materiales 

 Hoja del cuestionario 

 Lápiz o lapicero 

 Borrador 

Público objetivo (edad, género y otros) 
En mujeres mayores de 18 años de edad, 

individual o colectivo. 

Número de dimensiones / factores / 

componentes / otra forma de división 

 Violencia física  

 Violencia psicológica 

 Violencia sexual 

 Violencia social 

 Violencia patrimonial y 

 Violencia de género 

Número de reactivos (ítems del instrumento) Contiene 25 Ítems. 

Método de respuesta (Likert, dicotómico u 

otro) 
Escala de Likert del 1 al 5. 

Nota: Ficha técnica de la escala VIF-J4 obtenida de Jaramillo Oyervide y Bermeo Álvarez (2014) 

 

 

 Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) 

El cuestionario CDE, propuesto por Lemos y Londoño (2006), está conformado por 23 

ítems y tiene como objetivo medir rasgos específicos de personalidad de personas con 

dependencia emocional, al igual que evaluar características psicológicas relacionadas a estos 

rasgos (Lemos y Londoño, 2006). El presente instrumento fue adaptado por Lecca (2016), en 

la ciudad de Trujillo, donde fue aplicado a los distintos jóvenes de edades entre 16 y 40 años. 

El cuestionario consta de 6 factores: ansiedad de separación, constituido por 7 ítems; 

expresión afectiva de la pareja constituido por 4 ítems; modificación de planes, establecido por 

4 ítems; miedo a la soledad, creado por 3 ítems; expresión límite, representado por 3 ítems; y 

búsqueda de atención formado por 2 ítems (Lemos y Londoño, 2006). La prueba consta con 23 
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preguntas que están representadas sobre la base de una escala de Likert del 1 al 6, que van 

desde “completamente falso” hasta “me describe perfectamente”. 

Confiabilidad 

Lecca (2016) “mostró una consistencia interna de 0,91 en Alpha Cronbach, en relación 

con la escala general, mientras que las dimensiones oscilan entre 0,63 y 0,82, ubicándolas en 

los grados medio y alto” (p. 31). 

Validez 

Lecca (2016) señala que se “obtuvo mediante una correlación ítem-total corregido, la 

cual tiene índices factoriales entre 0.39 y 0.70. por último, en relación con los 6 factores, 

establece una bondad de ajuste con CFI= 0.895; GFI= 0.878; y RMSEA= 0.064” (p. 31). 

Tabla 2 
Ficha técnica del cuestionario de dependencia emocional (CDE) 

 

Autor (a) 
Mariantonia Lemos Hoyos y Nora Elena 

Londoño Arredondo 

Nombre del Instrumento Cuestionario de Dependencia Emocional. 

Procedencia  Colombia 

Año 2006 

Finalidad del Instrumento 
Mide la dependencia emocional en sus seis 

dimensiones. 

Materiales 

 Hoja de cuestionario 

 Percentiles locales 

 Lápiz o lapicero 

 Borrador 

Público objetivo (edad, género y otros) Hombres y mujeres de 16 a 55 años. 

Número de dimensiones / factores / componentes 

/ otra forma de división 

 Ansiedad de separación 

 expresión afectiva de la pareja 

 Modificación de planes 

 Miedo a la soledad 

 Expresión límite 

 Búsqueda de atención 

Número de reactivos (ítems del instrumento) Contiene 23 Ítems. 

Método de respuesta (Likert, dicotómico u otro) Escala de Likert del 1 al 6. 

Nota: Ficha técnica del cuestionario CDE obtenida de Lemos Hoyos y Londoño Arredondo (2006). 
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4.4. Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos  

 

En cuanto a las técnicas de procesamiento de la información, este estudio se basará en 

el procesamiento de resultados estadísticos, los cuales pueden ser de dos tipos básicos: 

descriptivos e inferenciales (Sánchez y Reyes, 2015). 

 

Se utilizará la estadística descriptiva para el procesamiento de datos, que incluye una 

recopilación de todas las observaciones como resultado de la experiencia, es decir, informes de 

los datos de las encuestas generales (Sánchez y Reyes, 2015), para así determinar la frecuencia, 

porcentaje y dimensiones de cada variable relevante para este estudio. 

 

En cuanto al proceso estadístico de desarrollo de hipótesis e inferencia confirmada, el 

primer paso a realizar es la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov (K-S), de tal modo 

que se determinará si los datos pertenecen a una distribución paramétrica o no paramétrica para 

su posterior proceso de correlación estadística. 

 

Los coeficientes de correlación de Pearson o Spearman se utilizarán para la prueba de 

hipótesis, según corresponda, ya que se tendrá datos cuantitativos. 

 

De los cuales en este estudio se pretende determinar si existe o no correlación entre 

violencia familiar y dependencia emocional. 

 

Así mismo, el proceso de la evaluación se realizó de manera presencial, respetando los 

protocolos de bioseguridad necesarios por el contexto de pandemia que son las siguientes: uso 

obligatorio de mascarillas, mantener el distanciamiento de 1 metro aproximadamente; así 

mismo la evaluación se realizó en un horario programado de acuerdo con el coordinador del 

Programa Vaso de Leche de El Tambo que llevan las usuarias. 
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CAPÍTULO V 

 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Resultados y Análisis 

A continuación, se dará a conocer el análisis y resultados mediante las tablas de 

frecuencia de la presente investigación. 

Tabla 3 

Muestra de personas por edades 

 

Edad 

Edades Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 19 1 ,8 ,8 ,8 

20 2 1,5 1,5 2,3 

21 4 3,1 3,1 5,4 

22 1 ,8 ,8 6,2 

24 1 ,8 ,8 6,9 

26 2 1,5 1,5 8,5 

27 4 3,1 3,1 11,5 

28 5 3,8 3,8 15,4 

29 3 2,3 2,3 17,7 

31 3 2,3 2,3 20,0 

32 2 1,5 1,5 21,5 

33 4 3,1 3,1 24,6 

34 7 5,4 5,4 30,0 

35 6 4,6 4,6 34,6 

36 2 1,5 1,5 36,2 

37 2 1,5 1,5 37,7 

38 7 5,4 5,4 43,1 

39 2 1,5 1,5 44,6 

40 8 6,2 6,2 50,8 

41 5 3,8 3,8 54,6 

42 5 3,8 3,8 58,5 

43 9 6,9 6,9 65,4 

45 8 6,2 6,2 71,5 

47 4 3,1 3,1 74,6 

48 7 5,4 5,4 80,0 

49 3 2,3 2,3 82,3 

50 4 3,1 3,1 85,4 

51 2 1,5 1,5 86,9 

52 2 1,5 1,5 88,5 

53 6 4,6 4,6 93,1 
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55 3 2,3 2,3 95,4 

56 1 ,8 ,8 96,2 

58 2 1,5 1,5 97,7 

59 1 ,8 ,8 98,5 

65 1 ,8 ,8 99,2 

67 1 ,8 ,8 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3 se puede observar la muestra por edades, en la cual la mayoría de mujeres 

que es el 6.9 % presentan una edad de 43 años, seguidos de un 6.2 % tienen 40 y 45 años. 

  

Figura 1  

Muestra de las edades de las usuarias del PVL, El Tambo, 2022. 
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Tabla 4  
Frecuencia de datos de la dependencia emocional general 

 

Niveles de dependencia emocional general 

Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Bajo 39 30.0 30.0 30.0 

Medio 77 59.2 59.2 89.2 

Alto 14 10.8 10.8 100.0 

Total 130 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4 se encuentran los resultados de la evaluación de la dependencia emocional, 

de los cuales se identificó que el 59.2 % (n=77) de las mujeres se encuentran en niveles 

“medios”, seguidos de un 30 % (n=39) de los cuales se ubican en el nivel “bajo” y un 10.8 % 

(n=14) se encuentran en niveles “altos” de dependencia emocional.  

  

Figura 2 

Porcentajes de la dependencia emocional 
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Tabla 5  
Frecuencia de datos de la dimensión ansiedad de separación 

 

Niveles de la dimensión ansiedad de separación de la DE 

Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Bajo 20 15.4 15.4 15.4 

Medio 40 30.8 30.8 46.2 

Alto 70 53.8 53.8 100.0 

Total 130 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5 se encuentran los resultados de la evaluación de la dimensión ansiedad de 

separación, de los cuales se identificó que la gran mayoría se encuentra en los niveles altos 

53.8 %; (n= 70), seguidos de niveles medios 30.8 %; (n=40) y, por último, tenemos un 15.4 % 

(n=20) de mujeres que se encuentra en los niveles bajos dentro de la dimensión ansiedad de 

separación de la dependencia emocional. 

 

  

Figura 3  

Porcentajes de la dimensión ansiedad por separación del CDE 
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Tabla 6  
Frecuencia de datos de dimensión expresión afectiva 

 

Niveles de la dimensión expresión afectiva de la DE 

Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Bajo 17 13.1 13.1 13.1 

Medio 30 23.1 23.1 36.2 

Alto 83 63.8 63.8 100.0 

Total 130 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 6 se encuentran los resultados de la evaluación de la dimensión expresión 

afectiva, de los cuales se identificó que la gran mayoría se encuentra en los niveles altos 63.8 

%; (n= 83), seguidos de niveles medios 23.1 %; (n=30) y, por último, tenemos un 13.1 % 

(n=17) de mujeres que se encuentra en los niveles bajos de la dimensión expresión afectiva de 

la dependencia emocional. 

 

 

Figura 4  
Porcentajes de la dimensión expresión afectiva del CDE 
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Tabla 7  
Frecuencia de datos de la dimensión modificación de planes 

 

Niveles de la dimensión modificación de planes de la DE 

Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Bajo 22 16.9 16.9 16.9 

Medio 42 32.3 32.3 49.2 

Alto 66 50.8 50.8 100.0 

Total 130 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 7 se encuentran los resultados de la evaluación de la dimensión modificación 

de planes, de los cuales se identificó que la gran mayoría se encuentra en los niveles altos 50.8 

%; (n= 66), seguidos de niveles medios 32.3 %; (n=42) y, por último, tenemos un 16.9 % 

(n=22) de mujeres que se encuentra en los niveles bajos de la dimensión modificación de planes 

de la dependencia emocional. 

 

 

Figura 5 

Porcentajes de la dimensión modificación de planes del CDE 



 68 

Tabla 8  
Frecuencia de datos de la dimensión miedo a la soledad 

 

Niveles de la dimensión miedo a la soledad de la DE 

Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Bajo 28 21.5 21.5 21.5 

Medio 52 40.0 40.0 61.5 

Alto 50 38.5 38.5 100.0 

Total 130 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 8 se encuentran los resultados de la evaluación de la dimensión miedo a la 

soledad, de los cuales se identificó que la gran mayoría se encuentra en los niveles medios 40.0 

%; (n= 52), seguidos de niveles altos 38.5 %; (n=50) y, por último, tenemos un 21.5 % (n=28) 

de mujeres que se encuentran dentro de los niveles altos que pertenecen a la dimensión miedo 

a la soledad de la dependencia emocional. 

 

Figura 6 

Porcentajes de la dimensión miedo a la soledad del CDE 
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Tabla 9  
Frecuencia de datos de la dimensión expresión límite 

 

Niveles de la dimensión expresión límite de la DE 

Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Bajo 

Medio 

41 

59 

31.5 

45.4 

31.5 

45.4 

31.5 

76.9 

Alto 30 23.1 23.1 100.0 

Total 130 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7 

Porcentajes de la dimensión expresión limite CDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 9 se encuentran los resultados de la evaluación de la dimensión expresión 

límite, de los cuales se identificó que la gran mayoría se encuentra en los niveles medios 45.4 

%; (n= 59), seguidos de los niveles bajos 31.5 %; (n=41) y un 23.1 % (n=30) en mujeres que 

se encuentran en los niveles altos de la dimensión expresión límite de la dependencia 

emocional. 
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Tabla 10 
Frecuencia de datos de la dimensión miedo a la soledad 

 

Niveles de la dimensión miedo a la soledad de la DE 

Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Bajo 32 24.6 24.6 24.6 

Medio 38 29.2 29.2 53.8 

Alto 60 46.2 46.2 100.0 

Total 130 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8 

Porcentajes de la dimensión miedo a la soledad del CDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 10 se encuentran los resultados de la evaluación de la dimensión búsqueda 

de atención, de los cuales se identificó que la gran mayoría se encuentra en los niveles altos 

46.2 %; (n= 60), seguidos de niveles medios 29.2 %; (n=38) y, por último, tenemos un 24.6 % 

(n=32) de mujeres que se encuentra en los niveles bajos de la dimensión búsqueda de atención 

de la dependencia emocional. 
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Tabla 11 

Frecuencia de datos de la violencia familiar 

 

Niveles de violencia familiar general 

Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Leve 29 22.3 22.3 22.3 

Moderado 

Severo 

59 

42 

45.4 

32.3 

45.4 

32.3 

67.7 

0 

Total 130 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9 

Niveles de violencia intrafamiliar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 11 se encuentran los resultados de la evaluación de la violencia intrafamiliar, 

de los cuales se identificó que la gran mayoría de mujeres se encuentra en los niveles 

moderados 45.4 %; (n= 59), seguidos de un 32.3 % (n=42) en el nivel severo y un 22.3 % 

(n=29) que se ubica en un nivel “leve”.  
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5.2 Pruebas de Normalidad 

 

Tabla 11  

Pruebas de normalidad de Kolmogorov Smirnov 

 

Variables y dimensiones Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Dependencia emocional 0,093 130 0,008 

Ansiedad por separación 0,111 130 0,000 

Expresión afectiva 0,097 130 0,005 

Modificación planes 0,085 130 0,023 

Miedo a la soledad 0,108 130 0,001 

Expresión limite  0,179 130 0,000 

Búsqueda de atención 0,157 130 0,000 

Violencia intrafamiliar 0,121 130 0,000 

 

En la tabla 12 se puede visualizar la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov, 

para conocer la distribución de los puntajes de las variables de estudio, de los cuales se puede 

observar que las puntuaciones de las variables y dimensiones resultaron ser no paramétricas, 

es decir que se distribuyen de manera no normal con una significancia menor a (p<0.05). 

Por lo tanto, cabe mencionar que todas las variables y dimensiones resultaron ser no 

paramétricas (prueba de Kolmogorov Smirnov), lo cual se utilizará la correlación Rho de 

Spearman. 

 

5.3 Pruebas de Hipótesis 

 

5.3.1 Hipótesis general 

 

Tabla 12  
Correlación entre la violencia familiar con la dependencia emocional 

 

 
Violencia 

familiar 
Comparación Alfa Decisión 

Dependencia 

emocional 

Correlación de 

Spearman 
0.585 

< 0.05 

Se acepta la 

hipótesis 

alterna 

Sig. (bilateral) 0.001    

N 130    
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En la tabla 13 se muestran los resultados, con un nivel de significancia del 5 %, se 

obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman = 0.585, seguidos de una significancia 

p=0.001 interpretándose como una correlación positiva media entre la violencia familiar con 

la dependencia emocional. Es decir que, a mayores niveles de violencia familiar, existirá altos 

índices de dependencia emocional en estas mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche 

de la Municipalidad Distrital de El Tambo. 

 

Prueba de la hipótesis general  

Se manifiesta una relación directa entre la violencia y dependencia emocional en 

mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 

2022. 

Formulación de H0 y H1 

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

mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 

2022 

H1: Existe una relación directa entre la violencia y dependencia emocional en mujeres 

maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 2022. 

 

Nivel de confianza 

A un nivel de confianza del 95 % y un nivel de significancia del 5 % (p=0,05). 

 

Decisión  

Con un nivel de significancia del 5 % (0.05) se obtuvo una p-valor = 0.001 con un índice 

de correlación de Rho = 0.585 de los cuales se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (H1). Y se llegó a la conclusión que existe correlación directa entre la violencia 

familiar con la dependencia emocional en mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de 

la Municipalidad Distrital de El Tambo, 2022. 
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5.3.2 Hipótesis específica 

 

Tabla 13  
Correlación entre ansiedad de separación con la violencia familiar 

 

 
Violencia 

familiar 
Comparación Alfa Decisión 

Ansiedad por 

separación 

Correlación de 

Spearman 
0.504 

< 0.05 

Se acepta la 

hipótesis alterna 

Sig. (bilateral) 0.001    

N 130    

 

En la tabla 14 se muestran los resultados, con un nivel de significancia del 5 %, se 

obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman = 0.504, seguidos de una significancia 

p=0.001 interpretándose como una correlación positiva media entre la dimensión ansiedad por 

separación con la violencia familiar. Es decir que, a mayores niveles de ansiedad por 

separación, también existirá altos índices de violencia familiar en mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo. 

 

Prueba de la hipótesis específica 1 
 

Se presenta una relación directa entre la dimensión ansiedad por separación y la 

violencia en mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de 

El Tambo, 2022. 

 

Formulación de H0 y H1 

H0: No existe relación directa entre la dimensión ansiedad por separación y la violencia 

en mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 

2022 

H1: Existe relación directa entre la dimensión ansiedad por separación y la violencia en 

mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 

2022. 
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Nivel de confianza 

A un nivel de confianza del 95 % y un nivel de significancia del 5 % (p=0,05). 

 

Decisión: 

Con un nivel de significancia del 5 % (0.05) se obtuvo una p-valor = 0.001 con un índice 

de correlación de Rho = 0.504, de los cuales se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (H1). Y se llegó a la conclusión que existe correlación directa entre la 

dimensión “ansiedad por separación” con la “violencia familiar” en mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 2022. 

 

Tabla 14  
Correlación entre expresión afectiva de la pareja con la violencia familiar 

 

 
Violencia 

familiar 
Comparación Alfa Decisión 

Expresión 

afectiva de la 

pareja 

Correlación de 

Spearman 
0.535 

< 0.05 

Se acepta la 

hipótesis alterna 

Sig. (bilateral) 0.001    

N 130    

 

 

En la tabla 15 se muestran los resultados, con un nivel de significancia del 5 %, se 

obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman = 0.535, seguidos de una significancia 

p=0.001 interpretándose como una correlación positiva media entre la dimensión “expresión 

afectiva de la pareja” con la violencia familiar. Es decir que, a mayores niveles de expresión 

afectiva de la pareja, también existirá altos índices de violencia familiar en mujeres maltratadas 

del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo. 

Prueba de la hipótesis específica 2 
 

Existe relación directa entre la dimensión expresión afectiva de la pareja y la violencia 

en mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 

2022. 
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Formulación de H0 y H1 

H0: No existe relación directa entre la dimensión expresión afectiva de la pareja y la 

violencia en mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de 

El Tambo, 2022 

H1: Existe relación directa entre la dimensión expresión afectiva de la pareja y la 

violencia en mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de 

El Tambo, 2022. 

 

Nivel de confianza 

A un nivel de confianza del 95 % y un nivel de significancia del 5 % (p=0,05). 

 

Decisión 

Con un nivel de significancia del 5 % (0.05) se obtuvo una p-valor = 0.001 con un índice 

de correlación de Rho = 0.535, de los cuales se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (H1). Y se llegó a la conclusión que existe correlación directa entre la 

dimensión “expresión afectiva de la pareja” con la “violencia familiar” en mujeres maltratadas 

del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 2022. 

 

Tabla 15 

Correlación entre modificación de planes con la violencia familiar 

 

 
Violencia 

familiar 
Comparación Alfa Decisión 

Modificación de 

planes 

Correlación de 

Spearman 
0.604 

< 0.05 

Se acepta la 

hipótesis 

alterna 

Sig. (bilateral) 0.001    

N 130    

 

En la tabla 16 se muestran los resultados, con un nivel de significancia del 5 %, se 

obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman = 0.604, seguidos de una significancia 

p=0.001 interpretándose como una correlación positiva media entre la dimensión 
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“Modificación de planes” con la violencia familiar. Es decir que, a mayores niveles de la 

dimensión “modificación de planes”, también existirá altos índices de violencia familiar en 

mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de el Tambo. 

 

Prueba de la hipótesis específica 3 
 

Existe una relación directa entre la dimensión modificación de planes y la violencia en 

mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 

2022. 

Formulación de H0 y H1 

 

H0: No existe una relación directa entre la dimensión modificación de planes y la 

violencia en mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de 

El Tambo, 2022. 

H1: Existe una relación directa entre la dimensión modificación de planes y la violencia 

en mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 

2022. 

Nivel de confianza 

A un nivel de confianza del 95 % y un nivel de significancia del 5 % (p=0,05). 

 

Decisión  

Con un nivel de significancia del 5 % (0.05) se obtuvo una p-valor = 0.001 con un índice 

de correlación de Rho = 604, de los cuales se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (H1). Y se llegó a la conclusión que existe correlación directa entre la 

dimensión “Modificación de planes” con la “violencia familiar” en mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 2022. 
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Tabla 16  
Correlación entre el miedo a la soledad con la violencia familiar 

 

 
Violencia 

familiar 
Comparación Alfa Decisión 

Miedo a la 

soledad  

Correlación de 

Spearman 
0.452 

< 0.05 

Se acepta la 

hipótesis alterna 

Sig. (bilateral) 0.001    

N 130    

 

 

En la tabla 17 se muestran los resultados, con un nivel de significancia del 5 %, se 

obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman = 0.452, seguidos de una significancia 

p=0.001 interpretándose como una correlación positiva débil entre la dimensión “Miedo a la 

soledad” con la violencia familiar. Es decir que, a mayores niveles de la dimensión “Miedo a 

la soledad”, también existirá altos índices de violencia familiar en mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo. 

Prueba de la hipótesis específica 4 
 

Existe relación directa entre la dimensión miedo a la soledad y la violencia en mujeres 

maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 2022. 

 

Formulación de H0 y H1 

 

H0: No existe relación directa entre la dimensión miedo a la soledad y la violencia en 

mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 

2022. 

H1: Existe relación directa entre la dimensión miedo a la soledad y la violencia en 

mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 

2022. 

Nivel de Confianza 

A un nivel de confianza del 95 % y un nivel de significancia del 5 % (p=0,05). 
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Decisión 

Con un nivel de significancia del 5 % (0.05) se obtuvo una p-valor = 0.001 con un índice 

de correlación de Rho = 0.452, de los cuales se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (H1). Y se llegó a la conclusión que existe correlación directa entre la 

dimensión “Miedo a la soledad” con la “violencia familiar” en mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 2022. 

 

Tabla 17  
Correlación entre la expresión límite con la violencia familiar 

 

 
Violencia 

familiar 
Comparación Alfa Decisión 

Expresión 

límite  

Correlación de 

Spearman 
0.566 

< 0.05 

Se acepta la 

hipótesis alterna 

Sig. (bilateral) 0.001    

N 130    

 

 

En la tabla 18 se muestran los resultados, con un nivel de significancia del 5 %, se 

obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman = 0.566, seguidos de una significancia 

p=0.001 interpretándose como una correlación positiva débil entre la dimensión “Expresión 

límite” con la violencia familiar. Es decir que, a mayores niveles de la dimensión “Expresión 

límite”, también existirá altos índices de violencia familiar en mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de el Tambo. 

 

Prueba de la hipótesis específica 5 
 

Existe relación directa entre la dimensión expresión límite y la violencia en las mujeres 

maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 2022. 

Formulación de H0 y H1 

 

H0: No existe relación directa entre la dimensión expresión límite y la violencia en las 

mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 

2022. 
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H1: Existe relación directa entre la dimensión expresión límite y la violencia en las 

mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 

2022. 

 

Nivel de confianza 

A un nivel de confianza del 95 % y un nivel de significancia del 5 % (p=0,05). 

 

Decisión  

Con un nivel de significancia del 5 % (0.05) se obtuvo una p-valor = 0.001 con un índice 

de correlación de Rho = 0.566, de los cuales se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (H1). Y se llegó a la conclusión que existe correlación directa entre la 

dimensión “Expresión límite” con la “violencia familiar” en mujeres maltratadas del Programa 

Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 2022. 

 

Tabla 18  

Correlación entre la búsqueda de atención con la violencia familiar 

 

 
Violencia 

familiar 
Comparación Alfa Decisión 

Búsqueda de 

atención  

Correlación de 

Spearman 
0.566 

< 0.05 

Se acepta la 

hipótesis alterna 

Sig. (bilateral) 0.001    

N 130    

 

 

En la tabla 19 se muestran los resultados, con un nivel de significancia del 5 %, se 

obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman = 0.566, seguidos de una significancia 

p=0.001 interpretándose como una correlación positiva débil entre la dimensión “Búsqueda de 

atención” con la violencia familiar. Es decir que, a mayores niveles de la dimensión “Búsqueda 

de atención”, también existirá altos índices de violencia familiar en mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de el Tambo. 
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Prueba de la hipótesis específica 6 
 

Existe relación directa entre la dimensión búsqueda de atención y la violencia en 

mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 

222. 

Formulación de H0 y H1 

 

H0: No existe relación directa entre la dimensión búsqueda de atención y la violencia 

en mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 

2022. 

H1: Existe relación directa entre la dimensión búsqueda de atención y la violencia en 

mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 

2022. 

Nivel de confianza 

A un nivel de confianza del 95 % y un nivel de significancia del 5 % (p=0,05). 

 

Decisión 

Con un nivel de significancia del 5 % (0.05) se obtuvo una p-valor = 0.001 con un índice 

de correlación de Rho = 0.566, de los cuales se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (H1). Y se llegó a la conclusión que existe correlación directa entre la 

dimensión “búsqueda de atención” con la “violencia familiar” en mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 2022. 

5.4 Discusión de Resultados  

 

En la presente investigación se abordó el tema de la violencia y dependencia emocional 

en mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo. 

A continuación, se presentan la discusión de resultados sobre la base de los hallazgos más 

sobresalientes de esta investigación en contraste o similitud con las diferentes investigaciones 

que se citaron en los antecedentes de este estudio.  
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Respecto a la hipótesis general esbozada en esta investigación, se planteó que existe 

una relación directa entre la variable violencia intrafamiliar con la dependencia emocional, de 

donde se evidenció que existe correlación directa entre la violencia familiar con la dependencia 

emocional (Rho= 0.585; p= 0.001). Resultados contrarios se evidencian en la investigación, 

uno de ellos es el estudio realizado por Acuña y Morales (2019), ya que se encontraron 

correlaciones significativas entre las variables de dependencia emocional con la violencia 

familiar (r= 0.826; p= 0.000) en mujeres de la Fundación Ser Familia en la Ciudad de la Paz, 

en Bolivia. También, encontramos resultados similares en la investigación de Momeñe et al., 

(2020), en la cual se estudiaron los estilos de afrontamiento, esquemas disfuncionales, 

dependencia emocional y violencia de pareja en mujeres españolas, evidenciándose 

correlaciones entre la dependencia emocional con la violencia de pareja (t= 3.83; p= 0.000), 

por lo que se interpreta que, a mayores niveles de violencia familiar, existirá mayores índices 

de dependencia emocional. Por ende, todos estos resultados son explicados a nivel teórico que 

la violencia hacia la pareja se caracteriza por parte de la mujer, por presentar características 

relacionadas al autosacrificio, la falta de límites, la priorización de la necesidad de afecto y 

cuidado y una tendencia a la idealización de la pareja. Asimismo, las víctimas que sufren de 

violencia de pareja presentan dificultades en la toma decisiones, control de impulsos, pobre 

manejo de emociones y pensamientos intrusivos y otras características que pueden mantener 

una dinámica de violencia de pareja, es por ello que por lo general las mujeres que presentan 

signos de violencia, son aquellas que también presentan dependencia emocional. 

En cuanto a la primera hipótesis específica que se planteó en esta investigación, fue que 

existe relación directa entre la dimensión ansiedad por separación de la dependencia emocional 

con la violencia, de los cuales en esta investigación se evidenció como resultado que existe 

correlación directa entre la dimensión ansiedad por separación con la violencia (Rho= 0.504; 

p= 0.001), resultados similares se evidencian en los estudios de Verástegui (2020) teniendo 
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como resultado que existe correlación entre miedo a la ruptura con la violencia familiar (r= 

0.714; p= 0.009) en mujeres denunciantes de la Comisaría de Familia-Huancayo. Así mismo, 

encontramos en las investigaciones de Lescano et al., (2020) de los cuales se evidenciaron que 

existen correlaciones entre la ansiedad de separación con la violencia de género (r=0.438; 

p=0.000) en mujeres de la provincia de Moyobamba-Chachapoyas. Por ende, todos estos 

resultados son explicados a nivel teórico que la “ansiedad por separación” es aquella 

manifestación de miedo al momento de la separación, teniendo como resultado una ansiedad 

exagerada, inestabilidad, sentimientos de rechazo y preocupación por parte de la mujer, 

haciendo que por lo general suplique para obtener de nuevo el vínculo de pareja y sentirse 

protegida a nivel patológico soportando y justificando cualquier tipo de violencia o vulneración 

de sus derechos. Es por ello que aquellas mujeres que presentan niveles de violencia, tendrán 

altos niveles de ansiedad por separación. 

En la segunda hipótesis específica se planteó en esta investigación que existe relación 

entre la dimensión expresión afectiva de la dependencia emocional con la violencia familiar, 

de los cuales se tuvo como resultado que existe correlación entre la expresión afectiva con la 

violencia (Rho= 0.535; p= 0.001), por lo que se evidencian resultados contradictorios en las 

investigaciones de Peña (2019), ya que en ella, no existe correlación entre la expresión afectiva 

con la violencia (r=0.165; p=0.754) en mujeres mexicanas víctimas de violencia intrafamiliar, 

de igual manera, se tienen resultados semejantes en las investigaciones de Lescano et al., 

(2020), por lo que se evidenció que existe correlación entre la dimensión expresión afectiva de 

la dependencia emocional con la violencia de género (r= 0.442; 0.000) en mujeres de la 

provincia de Moyobamba-San Martin. Todos estos resultados se explican con la teoría de la 

expresión afectiva de la dependencia emocional que consiste en la excesiva necesidad de que 

la pareja exprese sentimientos y afectos para calmar esa sensación de inseguridad a pesar de 

los maltratos o violencia que su pareja le dé. Por lo tanto, mencionaremos que, a mayores 
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niveles de violencia, también existirá mayores índices de expresión afectiva. 

En la tercera hipótesis específica planteada en esta investigación, se menciona que 

existe relación entre la dimensión modificación de planes de la dependencia emocional con la 

violencia familiar, donde se obtuvieron resultados que existe correlación entre la modificación 

de planes con la violencia (Rho= 0.064; p= 0.001), resultados semejantes se evidencian en la 

investigación de Peña (2019), donde se evidenció que existe correlación entre la violencia con 

la modificación de planes (r=0.298; p=0.001) en mujeres mexicanas víctimas de violencia 

intrafamiliar, así mismo encontramos resultados similares en las investigaciones de Lescano 

(2020) y se evidencia de que sí existen correlaciones entre la dimensión modificación de planes 

con la violencia (r= 0.354; p= 0.000) en mujeres de la provincia de Moyobamba-Tarapoto. 

Todos estos resultados se explican en la teoría de “modificación de planes” que se caracteriza 

por realizar acciones y comportamientos para satisfacer a su pareja por parte de la mujer. 

Dichas acciones difícilmente son modificadas a pesar de los maltratos o violencia que pueda 

recibir la mujer, es por ello que en esta investigación se evidenció que, a mayor violencia, 

existirá altos índices de modificación de planes. 

En la cuarta hipótesis específica se planteó en esta investigación que existe relación 

entre la dimensión miedo a la soledad de la dependencia emocional con la violencia familiar, 

así que se tuvo como resultado que existe correlación entre el miedo a la soledad con la 

violencia (Rho= 0.452; p= 0.001). Resultados similares se evidencian en Pérez (2019), donde 

se evidencia que existe correlación entre la dimensión miedo a la soledad con la violencia 

familiar (Rho=0.302: p=0.001) en mujeres de la zona rural de la ciudad de Cajamarca-Perú. 

Por consiguiente, encontramos en Verástegui (2020) que se evidenció la existencia de 

correlaciones entre el miedo a la soledad con la violencia (r=0.566; p= 0.018) en mujeres 

denunciantes en la Comisaría de Familia que se encuentra en la ciudad de Huancayo. Por lo 
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que todos estos resultados se sustentan a nivel teórico que se explica de la dimensión miedo a 

la soledad de la dependencia emocional, que se caracteriza por el temor irracional de perder a 

su pareja, así como también el miedo se expresa como desagrado y aterrador, por lo que obliga 

a la mujer a aferrarse a su pareja a pesar de que este le maltrate o humille. 

En la quinta hipótesis específica se planteó en esta investigación que existe relación 

entre la dimensión expresión límite de la dependencia emocional con la violencia familiar, de 

los cuales se tuvo como resultado de que existe correlación entre la expresión límite con la 

violencia (Rho= 0.566; p= 0.001), resultados contradictorios se evidencian en Peña (2019) por 

lo que se evidenció que no existe correlación entre la expresión límite con la violencia (r= 0.34; 

p=0.485) en mujeres mexicanas víctimas de violencia intrafamiliar, seguidamente encontramos 

resultados similares en Lescano et al., (2020) que se evidenció correlaciones entre la expresión 

límite con la violencia de género (r=0.388; p=0.00) en mujeres de la provincia de Moyobamba- 

Tarapoto. Todos estos resultados se sustentan a nivel teórico sobre la dimensión expresión 

límite de la dependencia emocional que se caracteriza por enfrentamientos a la soledad y 

pérdida del sentido de la vida cuando la mujer se aleja o sufre una ruptura con su pareja, por lo 

que se ve obligada a mantener contacto o seguir manteniendo un vínculo con su pareja a pesar 

de que éste le infrinja dolor, sufrimiento o violencia, con tal de no sufrir ese sentimiento de 

abandono. 

En la sexta hipótesis específica se planteó en la investigación que existe relación entre 

la dimensión búsqueda de atención de la dependencia emocional con la violencia familiar, 

debido a lo cual, se obtuvieron resultados donde existe correlación (Rho=0.566; p= 0.001), 

resultados similares se evidencian en Verástegui (2020) en donde se da a conocer que existe 

correlaciones entre deseos de exclusividad con la violencia de la pareja (r= 0.604; p= 0.010) 

en mujeres denunciantes de la Comisaría de Familia de la ciudad de Huancayo. Por otro parte, 
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resultados contradictorios encontramos en la investigación de Peña (2019) de los cuales se 

evidenció que no existen correlaciones entre la dimensión búsqueda de atención con la 

violencia (r=-0.041; p=0.448) en mujeres mexicanas víctimas de violencia intrafamiliar. Todos 

estos resultados se sustentan a nivel teórico sobre la dimensión “búsqueda de atención” que se 

caracteriza por tener la necesidad obsesiva y persistente en mantener la atención de su pareja, 

por lo que muchas veces asume el papel de sumisa o pasiva con tal de satisfacer a tu pareja aun 

cuando esta sufre de violencia o algún maltrato.  
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Conclusiones 

1. Existe correlación directa entre la dependencia emocional con la violencia familiar (Rho= 

0.585; p= 0.001) en mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad 

Distrital de El Tambo-2022. Estos resultados indicarían que la dependencia emocional y 

la violencia familiar son variables que se relacionan, es decir, a mayores niveles de 

violencia, existirá mayores índices de dependencia emocional.  

2. Existe correlación directa entre la dimensión ansiedad de separación de la dependencia 

emocional con la violencia familiar (Rho= 0.504; p= 0.001) en mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo-2022. Estos resultados 

indicarían que la ansiedad de separación y la violencia familiar son variables que se 

relacionan, es decir, a mayores niveles de violencia, existirán mayores índices de ansiedad 

por separación.  

3. Existe correlación directa entre la dimensión expresión afectiva de la pareja de la 

dependencia emocional con la violencia familiar (Rho= 0.535; p= 0.001) en mujeres 

maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo-2022. 

Estos resultados indicarían que la expresión afectiva y la violencia familiar son variables 

que se relacionan, es decir, a mayores niveles de violencia, existirá mayores índices de 

expresión afectiva.  

4. Existe correlación directa entre la dimensión modificación de planes de la dependencia 

emocional con la violencia familiar (Rho= 0.064; p= 0.001) en mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo-2022. Estos resultados 

indicarían que la modificación de planes y la violencia familiar son variables que se 

relacionan, es decir, a mayores niveles de violencia, existirá mayores índices de 

modificación de planes.  
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5. Existe correlación directa entre la dimensión miedo a la soledad de la dependencia 

emocional con la violencia familiar (Rho= 0.452; p= 0.001) en mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo-2022. Estos resultados 

indicarían que el miedo a la soledad y la violencia familiar son variables que se relacionan, 

es decir, a mayores niveles de violencia, existirá mayores índices de miedo a la soledad.  

6. Existe correlación directa entre la dimensión expresión límite de la dependencia emocional 

con la violencia familiar (Rho= 0.566; p= 0.001) en mujeres maltratadas del Programa 

Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo-2022. Estos resultados 

indicarían que la expresión límite y la violencia familiar son variables que se relacionan, 

es decir, a mayores niveles de violencia, existirá mayores índices de expresión límite.  

7. Existe correlación directa entre la dimensión búsqueda de atención de la dependencia 

emocional con la violencia familiar (Rho= 0.566; p= 0.001) en mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo-2022. Estos resultados 

indicarían que la búsqueda de atención y la violencia familiar son variables que se 

relacionan, es decir, a mayores niveles de violencia, existirá mayores índices de búsqueda 

de atención.  
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Recomendaciones 

1. Es preciso promover la labor permanente del psicólogo como ente profesional de la 

salud mental para poder prevenir la violencia intrafamiliar y la dependencia emocional, 

a través de charlas informativas o talleres vivenciales en convenio con los distintos 

programas que el Estado promueve, así como los Centros de Emergencia Mujer 

(DEMUNA) o con la ayuda de los gobiernos locales, la comunidad, entre otros. Por lo 

cual, las mujeres que sufren de maltrato estarán apoyadas y respaldadas, tanto en su 

salud mental como en el desarrollo en el manejo de sus emociones, para no sufrir o caer 

en una dependencia hacia su pareja o agresor; así mismo, serán capaces de 

desenvolverse a nivel interpersonal e intrapersonal. 

2. Se recomienda implementar diversos programas de intervención para trabajar temas de 

autoeficacia, autoestima, independencia, empoderamiento, entre otros. Con la finalidad 

de que cada usuaria sea capaz de manejar situaciones de abandono o manipulación por 

parte de su pareja y ponga límites a los diversos conflictos que se pueda ir evidenciando 

dentro del hogar; además que logre adaptarse de manera adecuada a la sociedad. Siendo 

el primer paso para la erradicación de la violencia y la dependencia emocional.  

3. Concientizar y sensibilizar a cada una de las usuarias sobre el control de las emociones 

y la seguridad que cada uno debe de poseer; de tal modo, se evite presenciar momentos 

de incomodidad frente a la pareja, por lo tanto, se podrá prevenir y desarrollar 

capacidades para no caer en la dependencia emocional sumados a la violencia, ya que 

en esta investigación se determinó que existe correlación entre ambas variables. 

4. Fomentar la mejoría en la autoestima de las usuarias del programa PVL, detectando 

pensamientos automáticos y creencias irracionales, de tal modo, promover 

pensamientos adecuados y reconocer las fortalezas de cada una, para un mejor 

desarrollo en la autonomía a través de diversas actividades o asignaciones que vayan 
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de menor a lo más complejo y crear nuevos estilos de aprendizaje que minimicen las 

dificultades en la resolución de problemas.  

5. Se recomienda ofrecer intervenciones psicológicas desde una perspectiva cognitivo-

conductual, junto con el desarrollo de habilidades de afrontamiento, planificación y 

manejo de la ansiedad en víctimas de violencia, utilizando diversas técnicas y prácticas 

específicas para ayudarlas a salir de este círculo y evitar que las mujeres sean 

asesinadas. 

6. Se sugiere al representante del Programa Vaso de Leche, que se implemente un espacio 

de orientación y atención hacia las usuarias víctimas de maltrato intrafamiliar y 

dependientes emocionales, con el objetivo de brindar un soporte emocional hacia cada 

una de ellas y ayudar a estabilizarlas emocionalmente, para prevenir futuros incidentes 

que puedan repercutir a la familia y a la comunidad. 

7. Es de gran importancia ejecutar programas de intervención, donde el trabajo se 

constante para ayudar a las víctimas a tomar conciencia del problema que están 

aquejando, de tal modo, se reducirán los mecanismos de negación y autoengaño, puesto 

que con la psicoeducación y la decisión que puedan tener las usuarias, se podrá vencer 

el síndrome de abstinencia, controlando los diversos estímulos que se pueda evidenciar. 

8. Se recomienda a la población en general, elaborar diversas investigaciones a futuro para 

la precisión y obtención de nuevas teorías sólidas con referencia a la violencia 

intrafamiliar y la dependencia emocional, de los cuales favorecerá para que se pueda 

precisar y describir dichas variables de estudio, y su posterior y correcta construcción 

de nuevos instrumentos de evaluación precisando sus indicadores y preguntas para 

posteriores resultados. 
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Anexo A: Matriz de Consistencia 

Título: “Violencia y dependencia emocional en mujeres maltratadas del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 2022” 

I. Problemas II. Objetivos III. Hipótesis 
IV. Variables y 

dimensiones 
V. Metodología 

Problema general 

¿Qué relación existe entre la 

violencia y dependencia 

emocional en mujeres maltratadas 

del Programa Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de El 

Tambo, 2022? 

 

Problemas específicos 

A. ¿Cuáles son los niveles de 

violencia en mujeres 

maltratadas del Programa 

Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de El 

Tambo, 2022? 

 

B. ¿Cuáles son los niveles de 

dependencia emocional en 

mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de El 

Tambo, 2022? 

 

C. ¿Qué relación existe entre la 

dimensión ansiedad de 

separación y la violencia en 

las mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de El 

Tambo, 2022? 

 

Objetivo general 

Determinar la relación entre la 

violencia y dependencia 

emocional en mujeres maltratadas 

del Programa Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de El 

Tambo, 2022. 

 

Objetivos específicos 

A. Establecer los niveles de 

violencia en mujeres 

maltratadas del Programa 

Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de El 

Tambo, 2022. 

 

B. Establecer los niveles de 

dependencia emocional en 

mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de 

la Municipalidad Distrital de 

El Tambo, 2022. 

 

C. Establecer la relación entre la 

dimensión ansiedad de 

separación y la violencia en 

mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de 

la Municipalidad Distrital de 

El Tambo, 2022. 

 

Hipótesis general 

Existe correlación significativa 

entre la violencia y 

dependencia emocional en 

mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de El 

Tambo, 2022. 

 

Hipótesis específicas 

A. Existe una relación 

directa entre la dimensión 

ansiedad de separación y 

la violencia en mujeres 

maltratadas del Programa 

Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital 

de El Tambo, 2022. 

B. Existe una relación 

directa entre la dimensión 

expresión afectiva de la 

pareja y la violencia en 

mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche 

de la Municipalidad 

Distrital de El Tambo, 

2022. 

C. Existe una relación 

directa entre la dimensión 

modificación de planes y 

la violencia en mujeres 

maltratadas del Programa 

Variable 1 

dependencia emocional 

 

Es una variable 

cualitativa, con escala de 

medición ordinal, sus 

categorías: 

completamente falso, en 

mayor parte falso, 

ligeramente más 

verdadero que falso, 

moderadamente 

verdadero, en mayor 

parte verdadero, me 

describe perfectamente; 

y sus dimensiones son: 

 Ansiedad de 

separación 

 expresión afectiva 

de la pareja 

 Modificación de 

planes 

 Miedo a la soledad 

 Expresión límite 

 Búsqueda de 

atención 

 

 

 

 

 

 

Tipo de investigación 

Aplicada 

 

Tipo de enfoque  

Cuantitativo 

 

Nivel de investigación 

Correlacional 

 

Método de investigación 

Hipotético-deductivo 

 

Diseño de investigación  

No experimental de corte 

transversal 

 

Población 

5640 beneficiarias que 

pertenecen al Programa Vaso de 

Leche del Distrito de El Tambo-

Huancayo, 2022, y estas están 

compuestas con 4 sectores 

como tal, cada uno con sus 

respectivos comités. 

 

Muestra 
Se utilizó una muestra de tipo 

no probabilístico compuesta por 

el Sector II y pertenecen al 

comité de Cochas Chico Alto y 

Cochas Chico Bajo cada uno 

con 65 usuarias haciendo un 
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D. ¿Qué relación existe entre la 

dimensión expresión afectiva 

de la pareja y la violencia en 

las mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de El 

Tambo, 2022? 

 

E. ¿Qué relación existe entre la 

dimensión modificación de 

planes y la violencia en las 

mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de El 

Tambo, 2022? 

 

F. ¿Qué relación existe entre la 

dimensión miedo a la soledad 

y la violencia en las mujeres 

maltratadas del Programa 

Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de El 

Tambo, 2022? 

 

G. ¿Qué relación existe entre la 

dimensión expresión límite y 

la violencia en las mujeres 

maltratadas del Programa 

Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de El 

Tambo, 2022 

 

H. ¿Qué relación existe entre la 

dimensión búsqueda de 

atención y la violencia en las 

mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de El 

Tambo, 2022? 

D. Establecer la relación entre la 

dimensión expresión afectiva 

de la pareja y la violencia en 

mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de 

la Municipalidad Distrital de 

El Tambo, 2022. 

 

E. Establecer la relación entre la 

dimensión modificación de 

planes y la violencia en 

mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de 

la Municipalidad Distrital de 

El Tambo, 2022. 

 

F. Establecer la relación entre la 

dimensión miedo a la soledad 

y la violencia en mujeres 

maltratadas del Programa 

Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de El 

Tambo, 2022. 

 

G. Establecer la relación entre la 

dimensión expresión límite y 

la violencia en mujeres 

maltratadas del Programa 

Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de El 

Tambo, 2022. 

 

H. Establecer la relación entre la 

dimensión búsqueda de 

atención y la violencia en 

mujeres maltratadas del 

Programa Vaso de Leche de 

la Municipalidad Distrital de 

El Tambo, 2022. 

Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital 

de El Tambo, 2022. 

 

D. Existe una relación 

directa entre la dimensión 

miedo a la soledad y la 

violencia en mujeres 

maltratadas del Programa 

Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital 

de El Tambo, 2022. 

 

E. Existe una relación 

directa entre la dimensión 

expresión límite y la 

violencia en las mujeres 

maltratadas del Programa 

Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital 

de El Tambo, 2022. 

 

 

F. Existe una relación 

directa entre la dimensión 

búsqueda de atención y la 

violencia en mujeres 

maltratadas del Programa 

Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital 

de El Tambo, 2022. 

 

 

Variable 2 

violencia 

 

Es una variable 

cualitativa, con escala de 

medición ordinal, sus 

categorías: casi nunca, 

pocas veces, a veces, 

muchas veces y casi 

siempre; y las 

dimensiones son: 

 Violencia física 

 Violencia 

psicológica 

 Violencia sexual 

 Violencia social 

 Violencia 

patrimonial 

 Violencia de género 

total de 130 beneficiarias que 

pertenecen al Programa Vaso de 

Leche del Distrito de El Tambo 

-Huancayo, 2022. 

 

Técnicas de recolección de 

datos 

Aplicación de instrumentos 

Cuestionario de Dependencia 

Emocional (CDE) y Escala de 

Violencia Intrafamiliar VIF-J4. 
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Anexo B: Cuestionario de Dependencia Emocional CDE (Lemos y Lodoño, 2006) 
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Anexo C: Escala de Medición de la Violencia Intrafamiliar (VIF J4) 
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Anexo D: Juicio de Expertos del CDE 

 

 

  



 104 

  



 105 

 

  



 106 

Anexo E: Juicio de Expertos del VIF-J4 
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Anexo F: Solicitud a la Institución Publica  

 

 

 

 



 110 

Anexo G: Carta de Aceptación de la Institución Pública   
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Anexo H: Consentimiento Informado   
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Anexo I: Fotos 
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