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RESUMEN 

El objetivo principal del presente estudio busca determinar la relación entre la violencia 

psicológica y la dependencia emocional en mujeres en un centro de salud de Abancay, 

2024. Respecto a la metodología, se empleó un tipo de investigación básica y, un enfoque 

cuantitativo de nivel correlacional. Asimismo, la muestra del estudio comprende a 110 

mujeres atendidas a las que se les aplicó un instrumento para la recolección de datos 

relacionado a la violencia psicológica y un inventario de la variable dependencia 

emocional. Respecto a los resultados obtenidos, se establece una relación significativa 

entre la violencia psicológica y la dependencia emocional, cuya intensidad fue moderada 

(p=0,000; Rho=0,467). Además, se observaron relaciones significativas y 

predominantemente moderadas, de carácter positivo, entre la violencia psicológica y varias 

dimensiones de dependencia emocional. Entre ellas, se destacan el miedo a la ruptura, el 

temor a la soledad, la prioridad que se otorga a la pareja, la necesidad de acceso constante 

a ella, el deseo de exclusividad, así como el deseo de subordinación, sumisión, y la 

tendencia hacia el control y dominio. Estos hallazgos sugieren una conexión entre la 

violencia psicológica y ciertos patrones de pensamiento y comportamientos que refuerzan 

las dinámicas de poder y dependencia en la relación. En conclusión, la violencia 

psicológica influye significativamente en la dependencia emocional, afectando aspectos 

clave como el miedo, la subordinación y el control, lo que resalta la necesidad de abordar 

estas dinámicas en la atención a mujeres afectadas. 

Palabras clave: violencia psicológica, deseo de control, dominio Dependencia 

emocional. 
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ABSTRACT 

The main objective of this study is to determine the relationship between psychological 

violence and emotional dependence in women at a health center in Abancay, 2024. 

Regarding the methodology, a basic research type was employed, with a quantitative 

approach at a correlational level. The study sample consists of 110 women who received 

care, to whom an instrument was applied for data collection related to psychological 

violence, along with an inventory measuring emotional dependence. Regarding the results 

obtained, a significant relationship was established between psychological violence and 

emotional dependence, with a moderate intensity (p=0.000; Rho=0.467). Additionally, 

significant and predominantly moderate positive relationships were observed between 

psychological violence and various psychological dimensions. These include fear of 

breakup, fear of loneliness, the priority given to the partner, the need for constant access to 

them, the desire for exclusivity, as well as the desire for subordination, submission, and the 

tendency toward control and dominance. These findings suggest a connection between 

psychological violence and certain thought patterns and behaviors that reinforce power 

dynamics and dependence in relationships. In conclusion, psychological violence 

significantly influences emotional dependence, affecting key aspects such as fear, 

subordination, and control, highlighting the need to address these dynamics in the care of 

affected women. 

Keywords: psychological violence, desire for control, dominance, emotional dependence. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio buscó examinar el impacto que genera la violencia psicológica 

en la salud mental, particularmente en la población femenina, ya que, este grupo puede 

desarrollar comportamientos dependientes hacia sus parejas, a causa de la violencia que 

reciben de las mismas. En este sentido, este tipo de violencia causa un daño perjudicial y, 

de manera contraintuitiva, suele reforzar la conexión de dependencia emocional poco 

saludable que tienen estas mujeres con sus parejas (Beneyto, 2019). Por lo tanto, emprender 

este análisis en mujeres que acuden a un Centro de Salud (Abancay-Apurímac), cobra 

mayor relevancia, considerando la naturaleza global de la problemática expuesta. 

Hoy en día, la dependencia emocional suele ser común en las mujeres afectadas por 

la violencia psicológico debido a que, en su mayoría, sienten miedo a separarse de su 

agresor por diferentes factores. Los autores Chafla-Quise y Lara-Machado (2021) 

mencionan que, en las mujeres agredidas, suele encontrarse un grado elevado de 

dependencia emocional, temor a sentirse solas y el miedo al abandono.  

Estos son los pilares significativos que predisponen a las mujeres a tener una 

autoestima baja y estar inmersas en relaciones sentimentales violentas a causa de la 

dependencia emocional que han desarrollado. Considerando esta realidad y la necesidad 

de abordarla en una investigación, este estudio se desarrolla en seis capítulos.  

 El primer capítulo presenta el planteamiento y formulación de problema, dando a 

conocer, de manera análoga, el motivo del estudio y la justificación del mismo. A 

continuación, el segundo capítulo destaca los precedentes del análisis a nivel global, como 

también nacional y local. Asimismo, se presentan los fundamentos teóricos realizados en 
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investigaciones anteriores, los cuales originan conceptos e interrogantes que se retoman a 

través del presente análisis. 

El tercer capítulo expone las hipótesis como las posibles respuestas a las preguntas 

surgidas en esta investigación. Además, se presentan las variables utilizadas en la tesis. Por 

su parte, en el cuarto capítulo se expone el procedimiento utilizado para establecer la 

existencia de un nexo entre las variables de estudio, así como la técnica y las herramientas 

de recojo de información y la confiabilidad de los instrumentos utilizados.  

Con respecto al quinto capítulo, se exponen los hallazgos obtenidos en gráficos, 

tablas y se contrastan las hipótesis. Para finalizar, en el sexto capítulo se confrontan y 

discuten los resultados de la investigación. También, se presentan las conclusiones, las 

recomendaciones, las referencias y una serie de anexos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

Según la OMS (2021a), a nivel mundial, la violencia predomina con cifras muy 

elevadas. En un universo de 161 países, entre los años 2000 hasta 2018, se estimaba, que 

por lo menos una de cada tres mujeres ha experimentado algún tipo de maltrato ejercido 

por sus compañeros y/o cónyuges. Asimismo, un 33% de los asesinatos en contra de las 

mujeres fue perpetrado por su pareja. Los factores asociados son generalmente a nivel 

familiar, comunitario, social e individual, los cuales incrementan o reducen la probabilidad 

de daño que pueda ocurrir.  

La violencia psicológica y la dependencia emocional han sido estudiados en 

diferentes lugares en los últimos años y se han enfocado en distintas poblaciones, 

demostrando relaciones estrictas y altas entre las variables.  El INEI (2019) señala que el 

63,2 % de las personas se sexo femenino con edades de 15 a 49 resultaron ser afectadas 

por maltrato en el hogar en alguna ocasión a manos de su pareja.   

De acuerdo a la ENDES-INEI (2018), en cuanto a la distribución territorial, se pudo 

ver que la gran cantidad de mujeres víctimas de violencia ocasionada por su pareja fueron 

Apurímac (82,7 %); Cusco (80,6 %); seguido de Puno con un 79,1 %, Huancavelica con 

un 76,9 % y, finalmente, Pasco con un 70,9 %. Es por este motivo –y atendiendo a la 

realidad de la región de Apurímac— que se realiza esta investigación, considerando que la 

violencia es un problema que se encuentra arraigado en la población. 

Respecto a la dependencia emocional y violencia en los noviazgos, sobre todo en 

adolescentes, la tercera parte de estos indicó haber sufrido maltrato e incluso haber llegado 
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a experimentar un nivel elevado de dependencia hacia su maltratador. Ello evidencia el 

machismo imperante, el desconocimiento de los derechos de las mujeres y la falta de 

capacidad de manejo de las emociones entre los jóvenes (Castro, 2021). 

Según el Diario Chaski (2023), el Centro Emergencia Mujer (CEM) y El Programa 

Nacional Para la Prevención y Erradicación de la Violencia contras las Mujeres e 

Integrantes del Grupo familiar (Programa Nacional AURORA) presentaron cifras 

estadísticas de la ciudad de Abancay, donde se observó que la tasa de denuncias en cuanto 

a la violencia contra las mujeres que integran las familias es del 94.5 %; en niños, niñas y 

adolescentes esta cifra es del 83.1%); y, en varones del 5.5%. Además, según el tipo de 

violencia, fueron atendidas 60.5% con respecto a violencia psicológica, 31.0% maltrato 

físico, 8.5% abuso sexual. Estas son cifras alarmantes, ya que los hechos de violencia hacia 

las mujeres reflejan un incremento de incidentes relacionados a la violencia psicológica 

atendidos en el periodo enero-mayo del 2023. 

Es por eso que, en la población de interés, existe una problemática real que merece 

ser abordada, considerando que el problema se encuentra ampliamente enraizado en el 

contexto local. En el CEM, según los reportes de atención del año 2023, se identificó que 

el 58 % de las mujeres atendidas señalaron que han sufrido por sus parejas algún tipo de 

violencia psicológica que incluye insultos, humillaciones, control excesivo y aislamiento 

social.  

Además, un 42 % de las pacientes manifestó una dependencia emocional 

significativa hacia su agresor, caracterizada por sentimientos de culpa, miedo al abandono 

y dificultad para tomar decisiones sin el consentimiento o aprobación de su pareja. El 

conjunto de profesionales de salud del CEM, en coordinación con el Programa Nacional 
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AURORA, atendió a un total de 215 casos relacionados con violencia psicológica en el 

último año, de los cuales el 75 % correspondieron a mujeres de entre 18 y 45 años. Entre 

las afectadas, el 65 % se encontraban en relaciones maritales o de convivencia, mientras 

que el 35 % restante eran mujeres en relaciones de noviazgo o separadas que seguían 

enfrentando hostigamiento por parte de sus exparejas (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, 2023). 

Este panorama evidencia la necesidad de un abordaje integral que no solo atienda 

a las mujeres afectadas, sino que también implemente estrategias preventivas en la 

comunidad, especialmente dirigidas a la educación emocional y la promoción de relaciones 

saludables. Esta investigación tiene como objetivo principal relacionar la violencia 

psicológica y la dependencia emocional del personal de sexo femenino atendidas en este 

centro de salud, con la finalidad de proponer intervenciones efectivas que contribuyan a 

mejorar su bienestar y romper el ciclo de violencia. 

1.1.1 Problema general  

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

emocional en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024?  

1.1.2 Problemas específicos 

1. ¿Cuál es la relación que existe entre la violencia psicológica y el miedo a la 

ruptura, en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024? 

2. ¿Cuál es la relación que existe entre la violencia psicológica y el miedo e 

intolerancia a la soledad, en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024? 

3. ¿De qué manera se relaciona la violencia psicológica con la prioridad a la pareja, 

en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024? 
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4. ¿Cómo se relaciona la violencia psicológica con la necesidad de acceso a la pareja 

en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024? 

5. ¿Cuál es la relación que existe entre la violencia psicológica con el deseo de 

exclusividad en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024? 

6. ¿En qué medida se relaciona la violencia psicológica con la subordinación y 

sumisión en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024? 

7. ¿Qué tipo de relación existe entre la violencia psicológica con el deseo de control 

y dominio, en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

1. Determinar la relación que existe entre la violencia psicológica y la dependencia 

emocional en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

1.2.2. Objetivos específicos 

2. Determinar la relación que existe entre la violencia psicológica y el miedo a la 

ruptura en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

3. Determinar la relación que existe entre la violencia psicológica y el miedo a la 

intolerancia a la soledad en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

4. Determinar la relación que existe entre la violencia psicológica y la prioridad de 

la pareja en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

5. Determinar la relación que existe entre la violencia psicológica y la necesidad de 

acceso a la pareja en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

6. Determinar la relación que existe entre la violencia psicológica y el deseo de 

exclusividad en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 
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7. Determinar la relación que existe entre la violencia psicológica y la subordinación 

y sumisión en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

8. Determinar la relación que existe entre la violencia psicológica y el deseo de 

control y dominio en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

1.3. Justificación e importancia 

1.3.1. Justificación teórica 

El estudio se justificaba a nivel teórico por la necesidad de generar nuevos 

conocimientos y llenar vacíos que existen en el aspecto disciplinario de la salud mental. La 

violencia psicológica influye el estado de salud de las mujeres de manera significativa, 

manifestándose a través de dinámicas de abuso emocional que pueden llevar a 

consecuencias graves, como la ansiedad y la depresión. Además, la dependencia emocional 

podría exacerbar esta situación, creando un ciclo de abuso del cual es difícil escapar. Al 

abordar estas problemáticas, desde el contexto de un centro de salud, se busca visibilizar 

la realidad que enfrentaban muchas mujeres, además de proporcionar información valiosa 

para la educación de especialistas del ámbito de la salud. 

1.3.2. Justificación metodológica 

Se empleó el enfoque cuantitativo, con un alcance correlacional porque explora de 

manera rigurosa la relación en las variables determinadas. La utilización de instrumentos 

validados, como el Cuestionario de Violencia Psicológica y el Inventario de Dependencia 

Emocional, no solo proporcionaron datos fiables, sino que también contribuyeron a una 

mejor comprensión de estas problemáticas en una población poco priorizada por los 

investigadores locales. Además, el estudio de estas variables en personas del sexo femenino 

en un centro de salud ofreció una oportunidad para reforzar la validez de herramientas 
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psicométricas existentes, garantizando que sean relevantes y efectivas para la población 

local. Así, la investigación estableció un fundamento consistente para acciones e iniciativas 

futuras de salud pública orientadas a mejorar el bienestar de las mujeres afectadas. 

1.3.3. Justificación práctica 

En lo que corresponde a la justificación práctica, se busca generar conocimiento 

relevante sobre la violencia psicológica y dependencia emocional que enfrentan las mujeres 

en el contexto de un centro de salud. Aunque no buscaba resolver directamente estos 

problemas, proporciona contenido que puede ser útil para intervenciones en el futuro. Los 

hallazgos obtenidos sirvieron como base para que los especialistas en salud desarrollen 

proyectos de prevención y atención, orientados a mejorar la identificación de casos y 

promover intervenciones tempranas. Asimismo, los resultados sentaron las bases para la 

elaboración para el desarrollo de procedimientos prácticos y herramientas que fortalezcan 

los conocimientos de los especialistas de salud en el correcto uso de estas problemáticas. 

De esta forma, el estudio no solo buscó visibilizar un problema, sino también para dejar un 

precedente para el desarrollo de acciones que beneficien la calidad de vida de las de las 

personas del sexo femenino en la comunidad. 

1.3.4. Relevancia social 

En lo que respecta a la violencia psicológica y la variable dependencia emocional 

en mujeres que fueron atendidas en un centro de salud de Abancay en 2024, se menciona 

que este tema posee una alta relevancia social, ya que aborda una problemática que afecta 

profundamente el bienestar emocional, psicológico y social de las mujeres. Al visibilizar 

estas situaciones, se fomenta una mayor sensibilización en la comunidad, permitiendo 

comprender la magnitud e impacto de estos fenómenos. Además, los hallazgos pueden 
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servir como una base sólida para fortalecer políticas públicas y programas de prevención 

en el ámbito de la salud, especialmente en contextos vulnerables como Abancay, donde los 

recursos para la atención psicosocial pueden ser limitados. 

1.3.5. Conveniencia 

Investigar sobre violencia psicológica y dependencia emocional en personas del 

sexo femenino fue conveniente porque estos problemas, aunque comunes, a menudo son 

invisibilizados, lo que dificulta su detección y tratamiento adecuado. También ofrece una 

comprensión más detallada respecto a las dinámicas de abuso y dependencia, 

sensibilizando a la sociedad y promoviendo la equidad de género.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del problema 

2.1.1. Antecedentes internacionales  

Vargas et al. (2023), en Colombia, llevaron a cabo el estudio La dependencia 

emocional a la pareja y la asociación con la violencia a la mujer. Para dicho estudio, 

utilizaron una herramienta llamado Inventario de Dependencia Emocional (IDE) para el 

análisis que incluye 49 ítems destinados a medir la dependencia de un individuo hacia su 

pareja. La investigación se realizó en mujeres con antecedente de violencia y fue un estudio 

de nivel descriptivo que corresponde al nivel correlacional y de corte transversal. En 

relación a la muestra, fueron considerados mujeres entre 20 hasta 40 años participantes del 

programa Mujer Empoderada de la fundación Lazos de Amor por Colombia.  

Como resultado obtuvieron, respecto al miedo a la ruptura un 60% siendo un grado 

moderado; el 63% de las mujeres indicaron un temor a estar en soledad alcanzando el valor 

moderado; en preferencia a la relación 56% de la misma manera una categoría moderada; 

el deseo de la exclusividad estaba presente en el 60,8% de la muestra y otro 66,6% indicaba 

que tendía a subordinarse y mostrarse sumiso frente a su pareja.  

En conclusión, se obtuvo una categoría diagnóstica de tipo moderado en lo 

relacionado a la variable dependencia emocional, lo cual implica que las mujeres quienes 

han sido agredidas cuentan con niveles de moderados a altos de dependencia emocional, 

por tanto, son vulnerables ante necesidades emocionales y necesitan de constante afecto 

proveniente de sus parejas. 
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En un artículo, Chafla-Quise & Lara-Machado (2021) desarrollaron un análisis en 

Ecuador con la finalidad de identificar la conexión existente de la violencia y la 

dependencia emocional de las personas del sexo femenino de la fundación de Riobamba. 

Para ello, la investigación fue de manera transversal y observacional y, los autores 

utilizaron herramientas e instrumentos del Índice de Escala de Violencia, Gravedad y el 

Cuestionario respecto a la Dependencia Emocional. Estos instrumentos se aplicaron a 300 

mujeres entre 18 hasta 65 años.  

A nivel de hallazgos, se evidenció que el factor más representativo fue la 

dependencia emocional, ya que, a causa de lo mencionado, se observa que las personas del 

sexo femenino informaron tener dependencia emocional (93,0%) y, a su vez, un 89% 

mostraron violencia psicológica por parte de su cónyuge. Además, se observó una 

correlación significativa (0,473) en lo que respecta a la violencia psicológica y la 

dependencia emocional de categoría moderada.  

Por tanto, el estudio concluye que existe una relación significativa en las variables, 

destacando que la vulnerabilidad al abuso es aumentada por la dependencia. La mayoría 

de las participantes reportaron ambos fenómenos, lo que implica la necesidad de atender 

casos relacionados a la dependencia emocional para prevenir y disminuir todo tipo de 

violencia. 

Por su parte, Mamani (2020), en su estudio analiza la relación entre la dependencia 

emocional y las metodologias de afrontamiento de las personas del sexo femenino que 

viven situaciones de violencia de pareja y recurren a los Servicios Legales Integrales 

Municipales (SLIMs) en áreas urbanas y rurales de La Paz. Mediante un estudio de enfoque 

cuantitativo, un nivel de investigación correlacional y un diseño no experimental, se 
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considero, se tomó una muestra de 43 mujeres voluntarias. Estas mujeres fueron evaluadas 

mediante un instrumento de Dependencia Emocional de Lemos y Londoño del 2006 y, 

respecto al  Inventario de Estrategias de Afrontamiento de Tobin adaptado por Cano et al. 

en 2007.  

De acuerdo a los datos recopilados, se menciona que el 44.19% de las mujeres que 

participaron, presentaron un nivel alto de dependencia emocional, en tanto un  37.21% 

mostró un nivel moderado y un 18.60% un nivel bajo respectivamente. Asimismo, en el 

SLIM de Tiahuanacu, el 48.83% de las personas del sexo femenino presentó un nivel alto, 

el 30.23% un nivel moderado y el 20.94% un nivel bajo.  

A nivel inferencial se mostraron correlaciones adversas significativas entre las 

variables evaluadas, con coeficientes de Pearson de -0.775 en el SLIM de San Antonio y -

0.754 en el SLIM de Tiahuanacu. Estos resultados obtenidos en el trabajo de campo  

mencionan el impacto postivo de diseñar intervenciones psicológicas dirigidas a reducir el 

nivel de dependencia emocional y fortalecer medidas funcionales de afrontamiento en esta 

población, contribuyendo al desarrollo del conocimiento en ciencias humanas y a mejorar 

la calidad de vida de las personas del sexo femenino que fueron afectadas por la violencia 

de pareja. 

En esta línea, Ducuara et al. (2021) analizan la dependencia emocional existente en 

las parejas mostrando evidencias empíricas de 2010-2020. La investigación fue una 

revisión sistemática que pretende investigar los datos empíricos relacionados a la 

dependencia emocional que presenta en una pareja. Los autores concluyen que los mitos 

románticos, el sexismo, las dinámicas de crianza, la dependencia emocional, la violencia y 

las distorsiones cognitivas pueden afectar el estado emocional. Se observan diferencias 
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significativas según el género y nivel educativo, resultando los hombres más vulnerables a 

experimentar sensaciones negativas como soledad, tristeza y temor a la soledad. Se sugiere 

que futuras investigaciones profundicen en esta problemática a través de estudios 

longitudinales, enfatizando la importancia de que los padres fomenten en sus hijos 

autonomía y autoestima desde una edad temprana. 

Félix (2022) identifica el nivel existente de la dependencia afectiva de los 

estudiantes de la facultad de derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. El 

estudio corresponde al descriptivo, de enfoque cuantitativo y transversal. Para el desarrollo 

del estudio participaron jóvenes de 15 a 18 años, como herramienta utilizaron el (IDE). En 

relación a los datos obtenidos, se observó que los jóvenes tienen un nivel bajo en la 

dependencia emocional. En la primera dimensión, la moda, media y desviación estándar 

fue 5, 29 y 28,03 respectivamente en temor a la ruptura, lo que implica el bajo nivel de 

dependencia. Respecto al temor de estar en soledad mostraron resultados, donde la moda 

fue 10, la media 22 y la desviación estándar 24,71, reflejando también un nivel bajo. Sin 

embargo, en priorización de pareja se mostró un nivel significativo respecto a la 

dependencia emocional donde la moda fue 5, pero la media alcanzó 31. En "Subordinación 

y Sumisión", la media fue 44, la desviación estándar de 26,82. De forma general, la moda 

fue 15, la media 28 y la desviación estándar 26,88, lo que confirma un bajo nivel de 

dependencia emocional, no obstante, con rasgos específicos de dependencia más elevados 

en algunas dimensiones.  

2.1.2. Antecedentes nacionales 

En Lima Metropolitana, Contreras y Ochoa (2022) determinaron el vínculo 

existente entre la dependencia emocional y la violencia psicológica en la población 
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femenina que asisten a una universidad de la zona. El estudio desarrollado es considerado 

como empírico y de diseño no experimental. Según su temporalidad, la investigación es 

transversal y se consideraron a 250 mujeres mayores de 17 y menores a 31 años, esto, con 

el fin de evaluar estas variables. Los investigadores emplearon las herramientas de la escala 

de dependencia emocional y un cuestionario estructurado respecto a la agresión en las 

mujeres.  

Los hallazgos de este estudio indicaron que existe una relación positiva entre ambas 

variables de estudio, mostrando significancia estadística en el nivel .05 con correlación de 

Spearman de .764. Además, se encontró una relación positiva y significativa entre la 

dependencia emocional y la violencia psicológica, con un valor de significancia de 0.05. 

Específicamente, la expresión límite mostró una correlación de Rho = 0.746, la ansiedad 

por separación Rho=.693, el miedo a la soledad Rho=.723 y la expresión afectiva 

Rh0=.681. El estudio reveló que el alto nivel de dependencia emocional corresponde a 

26.6%, mientras que el 23.4%, nivel muy alto, además, el 50%, bajos y moderado de 

dependencia; con respecto a la violencia psicológica, el 36,9% demostraron niveles altos; 

el 50%, nivel bajo y moderado. El estudio concluyó que existe un vínculo directo entre las 

variables, por lo tanto, significa que una elevada dependencia conduce a mayores niveles 

de abuso en las mujeres.  

A su vez, Salas y Quispe (2022) realizaron un estudio en Puno para indagar el nexo 

entre violencia psicológica y la dependencia emocional en estudiantes de la Universidad 

del Altiplano. El estudio fue básico, no experimental, el muestreo estuvo conformado por 

152 mujeres. Para la recopilación de datos, los investigadores utilizaron la herramienta de 

Violencia Psicológica PDV-Q (Ureña, 2017), así como también el IDE (Aiquipa, 2012). 
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Los autores concluyeron que hay una correlación de 0,339, de forma positiva en las 

variables, de las cuales, el valor de p fue de 0,0001, en cuanto a la victimización, el 34,21% 

de las participantes presentó niveles bajos, mientras que el 35,53% demostró niveles 

moderados, con respecto a la agresión, el 39,47% mostró un nivel medio, mientras que el 

50,66% presentó niveles altos, en consecuencia, el nivel general de violencia psicológica 

resultó ser medio, con un 49,34% de las participantes exhibiendo dicho comportamiento, 

mientras que un 34,87% mostró niveles altos. La investigación indica que este tipo de 

violencia ocurre por temor y rechazo a la soledad (55,3%), deseo de exclusividad (59,9%), 

temor a la ruptura (44,1%), la falta de acceso a la pareja (55,9%), prioridad de pareja 

(62,5%), control y dominio (55,3%), y subordinación y sumisión (50%). Todo ello implica 

que el rango general de dependencia emocional fue medio, con un 57,2% de las 

participantes mostrando tales tendencias. 

En su tesis, Castro (2021) buscó explorar la dependencia emocional y violencia 

psicológica en la población femenina. El trabajo fue descriptivo, correlacional y 

transversal. Aquí, participaron un total de 350 personas y se aplicaron las herramientas del 

inventario sobre la dependencia emocional y un cuestionario de violencia psicológica. Los 

resultados obtenidos indican que el nivel de dependencia emocional es predominantemente 

medio, el 56,7% de participantes entran en esta categoría; con una relación directa y 

evidencia en las variables, indicando coeficiente de correlación rho de 0,631 de nivel de 

significancia de 0.000 y la prevalencia de violencia psicológica fue alta 61,7%, seguida de 

niveles medio 32,5% y bajo 5,8%. En síntesis, cuando la dependencia emocional es alta, 

suele a incrementar el nivel de violencia psicológica. 
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Finalmente, Campos et al. (2022) proponen explorar la conexión de la dependencia 

emocional y la violencia de pareja en personas del sexo femenino de la ciudad de Tarapoto. 

Su estudio es de nivel correlacional y, en relación al diseño, es no experimental, 

involucrando una población de 158 mujeres. Los investigadores utilizaron los instrumentos 

de evaluación denominados Inventario de Dependencia Emocional y la Escala de Violencia 

e Índice de gravedad. De acuerdo a los datos obtenidos, se evidencia una relación relevante 

en las variables, el nivel de esta relación fue de forma moderada con un valor Rho=0,755 

y p<0,000.  

El estudio también encontró que la dependencia emocional era prevalente entre las 

participantes con un 11.4% mostrando niveles altos y un 7.6% niveles, en concreto, en 

términos de miedo a la ruptura un 11.4% presenta niveles muy altos mientras que un 6.3% 

presenta niveles altos y moderados. Además, el temor a quedarse solas se reportó en un 

nivel alto del 13,9%, con el mismo porcentaje tanto para niveles muy altos como 

moderados, la prioridad de la pareja fue moderada o alta en el 16,5% de los casos, mientras 

que la urgencia de acceder a la pareja fue alta o muy alta en el 13,9% y moderada en el 

29,1%, el anhelo de ser alguien exclusivo se sitúa en un nivel alto en un 10,2% de los casos, 

junto con niveles moderados en un 10,1%. Además, la subordinación y sumisión se 

reportaron en un 8,9% para los niveles alto y muy alto y, un 15,2% para los niveles 

moderados, el deseo de control resultó ser muy alto o alto en el 12,7% de los casos y 

moderado en el 10,1%. En conclusión, los autores afirman que una mayor dependencia 

emocional conduce a más violencia.   

Finalmente, Lucana (2021), en su investigación que busca conocer la relación 

existente entre la violencia psicológica y dependencia emocional. En su tesis, el autor 
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utilizo el tipo de investigación descriptiva, un diseño no experimental transversal y un nivel 

que corresponde al correlacional. Se seleccionaron de manera no probabilística a 150 

mujeres jóvenes, mediante la aplicación de IDE de Aiquipa Tello y el inventario de 

violencia. Los resultados indicaron la presencia de niveles bajos de agresión psicológica, 

agresión en las relaciones, intimidaciones, daño infligido (92%, 96%, 96% y 95% 

respectivamente). Respecto, a la dependencia emocional, se encontraba a nivel bajo (84%) 

en las áreas de temor a la separación, ansiedad e incapacidad para enfrentar la soledad, 

primacía de la pareja, dependencia y sometimiento, anhelo sentirse exclusiva, así como el 

querer ejercer control y autoridad.  

A nivel inferencial, se observa que la dependencia emocional, en función con la 

violencia verbal emocional, la violencia relacional y las amenazas, se vincula de forma 

significativa. En conclusión, pese a la presencia del bajo grado de violencia y dependencia 

emocional presentada en las juventudes, hay una relación de forma significativa en los 

distintos tipos de violencia y cada variable, como la relacional, verbal-emocional, y las 

amenazas. Esto advierte que la dependencia emocional, aunque sea leve, tiene efecto en la 

experiencia de violencia en las relaciones. 

2.1.3. Antecedentes locales 

Altamirano y Peralta (2022), plantearon examinar la relación existente entre la 

violencia de las parejas y la dependencia emocional entre jóvenes alumnos de odontología. 

La investigación se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo utilizando un nivel de 

investigación que corresponde al correlacional y no experimental. Así pues, la muestra 

estuvo conformada por 160 participantes, donde los instrumentos aplicados fueron el 
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cuestionario acerca de la violencia de parejas (CUVINO) y el inventario relacionado a la 

variable dependencia emocional.  

Los hallazgos indican una correlación moderada en las dos variables teniendo 0,000 

de nivel de significancia que es inferior a 0,05 y 0.539 de correlación Rho Spearman. De 

acuerdo a las variables de estudio, la correlación existente entre violencia de pareja y las 

dimensiones de la variable dependencia emocional muestran una correlación en todas las 

dimensiones con significancia de 0,000 menor a 0,05. En síntesis, los niveles de violencia 

de los hallazgos indicaron que el 20,6% no experimentó violencia, mientras que el 77,5% 

reportó violencia leve, el 1,9% reportó moderado, el 0% severo. Respecto a los índices de 

dependencia emocional, el 70,6% tenía dependencia baja, 15,6% significativo, 6,3% 

moderada y el 7,5%. alta.  

Cuevas y Gutiérrez (2021) buscan determinar la relación que existe entre la 

violencia de pareja y la dependencia emocional. El estudio desarrolló un tipo de 

investigación básico, un nivel correlacional y un diseño no experimental, teniendo una 

muestra de 207 personas con edades entre los 18 a 30 años. Aquí, se aplicó el cuestionario 

estructurado acerca de violencia de pareja de Arroyo et. al (2020) y la escala sobre 

dependencia emocional de Lemos y Londoño adaptado en el año 2016.  

Los resultados describen que el 62,8% de encuestados declaran la ausencia de 

violencia y, la presencia de niveles moderados de violencia fue de un 30,4%. Con relación 

a la dependencia emocional, el 41,2% de encuestados manifiesta menores índices de 

dependencia emocional y el 18,8%, mayores niveles de dependencia emocional. Se puede 

afirmar que la violencia en la pareja está significativamente relacionada con la dependencia 

emocional (p=0,000; Rho=0,584). 
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Padilla (2022), en su estudio, plantea como objetivo describir e interpretar 

características de factores de riesgo que genera la violencia en las mujeres. Para ello, se 

aplicó un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y un nivel descriptivo. La 

muestra estuvo conformada por 30 expedientes del centro de atención de Chuquibambilla. 

El instrumento principal utilizado fue la ficha de riesgo. Este enfoque permitió obtener 

datos relevantes sobre la situación de los pacientes atendidos, en especial los indicadores 

del MIMP. 

En cuanto, a los resultados obtenidos en el estudio, se evidencia que existen varios 

factores de riesgo en los agresores de violencia como el de consumo de bebidas alcohólicas, 

la impulsividad, la crueldad, los celos patológicos y una baja autoestima, lo que puede 

agravar las conductas violentas. En cuanto a las víctimas, estas tienden a aceptar relaciones 

violentas repetitivas, tolerar la violencia y vivir en entornos accesibles para el agresor. La 

mayoría de las víctimas son amas de casa con baja instrucción, sin empleo y con hijos que 

las atan al agresor, lo que refleja una situación de vulnerabilidad.  

La violencia psicológica y física son las más graves, con efectos devastadores en el 

equilibrio mental y físico de las víctimas, incluidas secuelas por intentos de feminicidio, 

mientras que la violencia sexual como la económica tienen menor incidencia y efectos más 

leves. En conclusión, la violencia contra las mujeres se agrava por factores de riesgo 

presentes en los agresores, tales como alcoholismo, celos patológicos, y en las víctimas, 

quienes aceptan relaciones violentas debido a su vulnerabilidad socioeconómica. La 

violencia psicológica y física son las más dañinas que desencadenan graves secuelas en las 

víctimas. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.2. Violencia psicológica 

Se refiere a conductas que pueden impactar de manera negativa en el bienestar 

psicológico del individuo a quien se dirige tal acción, ya sea adulta o menor de edad, 

afectando su estabilidad emocional y provocando un daño severo en su personalidad. 

Resultando como consecuencia situaciones de depresión, la reducción de la capacidad para 

afrontar situaciones difíciles o la inclinación al suicidio (Araujo, 2022). La violencia 

psicológica puede expresarse mediante insultos, amenazas, humillaciones, malos tratos o 

incluso mediante el silencio que es prevalente en relaciones afectivas, donde el hombre es 

generalmente el agresor (Aparicio, et al., 2010).  

Según Noa et al. (2014), el problema de la violencia psicológica tiene una 

prevalencia muy alta, aun así, no está lo suficientemente estudiado y, de manera errónea, 

se le suele separar del resto de las expresiones de maltrato. Por tanto, la violencia 

psicológica, presenta una naturaleza subjetiva y cambiante. Este modo de maltrato logra 

presentarse mediante humillaciones o dominio, pero su carácter invisible y normalizado en 

ciertos contextos culturales complica su detección. Las víctimas a menudo no reconocen el 

abuso o lo atribuyen a su propia culpa, mientras que los agresores pueden no ser plenamente 

conscientes de su intención de dañar. Por tanto, este tipo de violencia puede generar 

depresión, sentimientos de inseguridad e incluso conducir a pensamientos o 

comportamientos suicidas en la víctima. 

En este sentido, Ureña (2017) señaló que los comportamientos de violencia que 

pueda iniciar en una relación, dentro de los que se enmarca la violencia psicológica, podrían 

resultar peligrosos ya que, esto puede originar otros tipos de violencia. Los 
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comportamientos como la agresión verbal, celos y la falta de respeto, así como la 

descalificación, están vigentes en la actualidad en algunos vínculos afectivos. Esto 

representa un hecho muy preocupante en nuestra sociedad y tiene un alcance global.  

2.2.2.1. Violencia 

La violencia se define como una agresión cuyo objetivo es causar un daño grave. 

En este proceso, el agresor debe estar convencido de que su acción perjudicará a la víctima, 

quien a su vez intentará evitar el daño (Anderson & Bushan, 2002). Esta definición de 

violencia destaca dos aspectos clave: la intención del agresor de causar un daño 

significativo y la conciencia de la víctima de dicha amenaza, lo que la lleva a intentar evitar 

el daño. La violencia no es solo un acto impulsivo, sino una acción deliberada en la que el 

agresor tiene plena conciencia de su potencial para perjudicar, mientras que la víctima 

busca protegerse. Esta interacción refleja la dinámica de poder y control inherente a los 

actos violentos.  

En ese sentido, el término violencia hace referencia a un comportamiento que 

implica el uso de métodos limitados para causar daño a otros para satisfacer la utilidad 

personal. Por tanto, se debe tener especial cuidado al distinguir entre violencia y agresión, 

La agresión es una conducta impulsada por instintos, mientras que la violencia surge de la 

interacción entre factores emocionales, sociales y culturales. Así, la violencia no solo 

responde a impulsos, sino también a circunstancias externas que influyen en la 

manifestación de factores biológicos y culturales, aunque también es necesario reconocer 

que dicha distinción puede variar, al punto que ciertos autores la llegan a emplear como 

sinónimos  (Ramos, 2008). 
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2.2.2.2. Dimensiones de violencia psicológica 

2.2.2.2.1. Agresión 

La agresión en el contexto de la violencia psicológica abarca cualquier acción, 

verbal o no verbal, que tenga la intención de generar algún daño emocional o psicológico 

hacia una persona. Esta puede ser activa, como cuando el agresor utiliza insultos, 

humillaciones, amenazas o manipulación; o, pasiva, como el uso del silencio o la 

indiferencia para controlar o herir a la víctima. Esta agresión psicológica posee un efecto 

profundo en el estado emocional de la afectada, pudiendo desencadenar depresión, 

ansiedad y disminución de la autoestima (Ureña, 2017).  

En el contexto de la violencia psicológica, la agresión incluye comportamientos que 

buscan causar daño emocional de forma intencional. Esto puede realizarse mediante 

acciones como menosprecio, manipulación emocional y aislamiento, los cuales afectan 

negativamente el bienestar psicológico de la víctima. La agresión psicológica se considera 

un factor de riesgo significativo para desarrollar trastornos como ansiedad y depresión, 

afectando la percepción de control y la autoestima de la persona afectada (Archer & Coyne, 

2005).  

2.2.2.2.2. Victimización 

Se refiere a la experiencia de la persona que sufre la agresión. Esta dimensión se 

centra en cómo la víctima percibe, internaliza y reacciona al maltrato psicológico. A 

menudo, las víctimas pueden no ser conscientes de que están siendo maltratadas debido a 

la regularización de la agresión dentro de las relaciones o al gaslighting, una técnica de 

manipulación en la que el agresor distorsiona la realidad para hacer que la víctima dude de 

sus propias percepciones. La victimización incluye la vivencia del miedo, la confusión 
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emocional y la pérdida de autonomía que experimentan las víctimas como resultado del 

abuso. Asimismo, la victimización tiene impactos duraderos en la salud emocional de 

quienes fueron afectadas, llevándolas a desarrollar trastornos como ansiedad, depresión o 

incluso pensamientos suicidas (Ureña, 2017). 

El gaslighting, como forma de abuso psicológico, se basa en manipulación sutil y 

progresiva, donde el agresor distorsiona la realidad para hacer que la víctima dude de sus 

propias percepciones y juicios, erosionando su autoconfianza. Este proceso de 

victimización genera una dependencia emocional hacia el agresor, mientras la víctima 

pierde autonomía y seguridad en sí misma, llegando a cuestionar su propia cordura. La 

manipulación incluye tácticas como la negación de eventos o la interpretación 

distorsionada de lo que la víctima ha dicho o hecho, lo que invalida sus emociones y 

experiencias, sumiéndola en un ciclo de control y debilitamiento psicológico (Galán & 

Figueroa, 2017). 

2.2.2.3. Teorías de la violencia psicológica 

2.2.2.3.1. Teoría del Control Coercitivo 

Acorde a Stark (2013), la violencia psicológica es un ciclo continuo de 

manipulación, inactividad social y control dentro de las relaciones íntimas, cuyo objetivo 

es mantener el poder sobre la víctima, sin recurrir necesariamente a la violencia física. Este 

control incluye la restricción de las interacciones sociales, la regulación de la vida cotidiana 

y el uso de tácticas de manipulación emocional, como el gaslighting. Esto socava la 

autoestima y la autosuficiencia de la víctima, creando una dependencia emocional y 

psicológica que perpetúa el abuso y genera un daño emocional profundo y duradero. Los 

efectos del control coercitivo son devastadores.  
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Este, no es un tipo de violencia que genere una respuesta inmediata en la víctima, 

sino que opera de manera sutil y progresiva, erosionando su capacidad para resistir. El daño 

emocional acumulado con el tiempo puede derivar en trastornos como el estrés 

postraumático, la depresión o la ansiedad. Además, la constante exposición a esta forma 

de abuso puede llevar a un fenómeno conocido como "indefensión aprendida", un estado 

en el que la víctima llega a creer que no tiene control sobre su situación, incluso cuando 

podría haber opciones para salir del ciclo de violencia. El daño es particularmente 

complicado de revertir, ya que el afectado ha interiorizado un sentimiento de falta de 

control y pérdida de valor personal, lo que refuerza la dependencia hacia el agresor. 

 Es importante destacar que, aunque el control coercitivo no siempre implica 

agresiones físicas, sus impactos sobre el bienestar psicológico de la víctima son igual de 

dañinos, o incluso más, debido a su naturaleza continua y omnipresente. Este tipo de abuso 

no tiene pausas, es constante y se desarrolla a lo largo del tiempo. En muchos casos, las 

víctimas de control coercitivo reportan que las cicatrices emocionales son mucho más 

difíciles de superar que las físicas, precisamente porque el abuso psicológico deja una 

marca profunda en la identidad y la autoestima de la persona. 

2.2.2.3.2. Modelo del Ciclo de Violencia 

Un enfoque más detallado sobre la violencia psicológica, acorde a lo señalado por 

Dokkedahl et al. (2019), menciona que dicho modelo describe cómo las dinámicas de 

control emocional se repiten en tres etapas: acumulación de tensión, incidente de violencia 

y fase de reconciliación. Durante la acumulación de tensión, el afectador emplea 

comentarios hirientes, críticas o manipulación emocional sutil para crear un ambiente de 

ansiedad. La víctima, buscando evitar conflictos mayores, suele adaptarse a las demandas 
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del agresor, lo que refuerza el control psicológico. A medida que la tensión crece, el 

ambiente emocional se vuelve cada vez más opresivo. En la fase de reconciliación, la 

violencia psicológica juega un papel clave al mantener el ciclo. Después de un incidente 

de abuso emocional, el agresor utiliza tácticas de manipulación más sutiles como promesas 

de cambio o muestras de afecto, esto, para confundir a la víctima y hacerle creer que la 

situación mejorará. Estas estrategias, aunque aparentemente positivas, son parte de un 

control continuo que debilita la autonomía de la víctima y normaliza el abuso. Esto hace 

que el ciclo se repita, con la violencia psicológica siempre presente, minando 

constantemente la autoestima y la percepción de la realidad de la víctima. 

2.2.2.3.3. Teoría del aprendizaje social 

Los comportamientos agresivos se desarrollan a través de la observación e 

imitación de modelos a seguir. Este proceso de aprendizaje se basa en la asimilación de 

conductas observadas en el entorno. De esta manera, se replican actitudes agresivas de 

quienes actúan como ejemplos. Este proceso de aprendizaje se basa en la asimilación de 

conductas observadas en su entorno. Así, los individuos replican las actitudes agresivas 

que ven en otras personas, en lugar de que estos sean inherentemente biológicos.  

Según Bandura, los seres humanos no nacen con tendencias violentas o pacíficas, 

sino que estas conductas son adquiridas en el entorno social. En el contexto de la violencia 

psicológica, las personas pueden aprender formas de manipulación, control emocional, 

humillación o desprecio a través de la observación de modelos en su vida diaria, como 

familiares, amistades o incluso personajes de la era digital. Bandura también planteó que 

la autoeficacia desempeña una función elemental en la decisión de las personas de adoptar 

comportamientos agresivos. Si una persona cree que puede controlar o influir en los demás 
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mediante la violencia psicológica, es más probable que recurra a ella para obtener lo que 

desea (Montoya, 2006). 

2.2.2.3.4. Teoría del Estrés y la Frustración 

Esta teoría fue desarrollada por John Dollard y sus colaboradores (1939, como se 

citó en Montoya, 2006). La misma sugiere que la violencia es una respuesta directa a la 

frustración. Según esta teoría, cuando las personas se enfrentan a obstáculos que impiden 

que alcancen sus objetivos o necesidades experimentan frustración. Esta frustración genera 

una tensión interna que busca liberarse y, en muchas ocasiones, puede expresarse mediante 

la violencia.  

En ese contexto, la violencia psicológica puede surgir como resultado de 

situaciones estresantes o frustrantes en la vida de una persona. Por ejemplo, en relaciones 

de pareja, cuando uno de los individuos siente que sus expectativas emocionales no se 

cumplen o que no tiene control sobre ciertos aspectos de la relación, puede responder con 

formas sutiles de violencia psicológica, como el aislamiento emocional, la crítica constante 

o el gaslighting (haciendo dudar al otro de su percepción de la realidad).  

Además, el desplazamiento de la agresión es un concepto central en esta teoría. 

Cuando una persona no puede expresar su frustración hacia la verdadera fuente del 

problema (por miedo o impotencia), puede desplazar su agresión hacia una persona o grupo 

más vulnerable. Esto se ve con frecuencia en dinámicas de poder, donde una persona con 

menos control en un aspecto de su vida (por ejemplo, en el trabajo o con figuras de 

autoridad) desahoga su frustración sobre otros, especialmente aquellos que percibe como 

menos poderosos, como su pareja o hijos, utilizando la violencia psicológica. 
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2.2.3. Dependencia emocional  

Según De la Villa y Sirvent (2008), la dependencia emocional es un 

comportamiento constante donde el individuo busca satisfacer sus necesidades 

emocionales insatisfechas a través de un apego enfermizo hacia los demás. Esta 

dependencia se refleja en actitudes de posesión, falta de energía, dificultad para alejarse de 

los demás, necesidad constante de recibir cariño y afecto, y se muestra a través de 

emociones negativas.  

Tal como menciona, Aiquipa (2012), se puede describir como una característica de 

personalidad disfuncional donde una persona siente una necesidad abundante en afecto y 

orden emocional en torno a la pareja durante sus distintas etapas. La necesidad emocional 

remite a conductas adictivas que se fundamentan en la exigencia patológica de afecto 

dentro de la relación, es un patrón permanente de necesidad de afecto extremo de tal 

similitud a los consumidores de sustancias psicoactivas, muchas veces es confundido con 

el amor romántico donde se idealiza a la pareja.  

Para Vargas (2007, como se citó en Alalú, 2016) la dependencia emocional se 

identifica como un comportamiento obsesivo y compulsivo de querer controlar a los demás 

y sus relaciones, esta, surge de la falta de confianza en sí mismo. Es importante remarcar 

que esta dependencia se manifiesta especialmente en situaciones en las que el otro padece 

algún trastorno crónico, aunque siempre existe la esperanza de que pueda superarse. En ese 

sentido, la dependencia emocional es la exigencia anormal de cuidado y de buscar amor 

que un sujeto puede presentar hacia su compañero sentimental. Tal como menciona el 

autor, esta viene a ser un comportamiento obsesivo compulsivo con la finalidad de tener 

control hacia la pareja, además, es un sentimiento de inseguridad constante por parte de la 
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persona que tiene dependencia emocional y está busca ser el único centro de atención en 

cada momento. También, suelen necesitar el constante contacto físico, no pueden estar 

solos/as, cuando están lejos de la pareja presentan conductas ansiosas y suelen estresarse 

con facilidad, por más que no vivan felices no abandonan la relación por el temor a 

quedarse solas.  

Igualmente, para Castelló (2005) el concepto de dependencia emocional se define 

hoy de otra manera, algunas personas lo ven como un proceso de duelo por la pérdida del 

amor, mientras que otras lo ven como un fuerte sentimiento de amor no correspondido de 

una persona a otra, incluso, existen expertos que lo catalogan como un trastorno de 

personalidad dependiente. Además, se refiere a la falta de autocontrol, urgencia desmedida 

de amor de pareja en diversas relaciones.  

Se ha observado que los componentes personales, sociales y biológicos son 

completamente diferentes en el crecimiento y declive del desarrollo individual. La 

incidencia de los factores ambientales como la familia, el centro de estudios, entre otros. 

Es importante a lo largo del desarrollo psicológico de los niños la forma en que se 

acomodan a las exigencias de la sociedad en cada etapa de su vida, ya que, hay muchas 

familias en las que los padres no están presentes por diversos motivos. También, existen 

familias monoparentales que no cubren el regocijo de los requerimientos de sus niños. Este 

proceso puede crear una agitación emocional significativa en la fase emocional o formal 

de las parejas que escapan de la dependencia emocional, cuando han pasado por todo este 

problema en la infancia los sujetos acostumbran a pretender ocupar el vacío emocional que 

dejan los procesos infantiles. 
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2.2.3.1. Dimensiones de la dependencia emocional 

2.2.3.1.1. Miedo a la ruptura 

Se dice que son “conductas erradas hacia la pareja aferrándose a que la relación no 

se termine y si se rompe la relación las personas con esa conducta tratan de buscar muchas 

formas para recuperarlas” (Aiquipa, 2015, p. 9). Estas personas piensan que la pareja 

siempre va a estar pendiente de ellos en cada momento y nunca se van a alejar de ellos. 

Asimismo, Castelló (2005) menciona que es un miedo inexplicable y excesivo a la 

separación y abandono, ya que la persona está con esta idea constante y no tolera que la 

persona a quien idolatra se vaya y lo abandone, aunque su relación de pareja fuera 

tormentosa.  

El miedo a la ruptura en las relaciones de pareja está estrechamente vinculado con 

la inseguridad en el apego y la necesidad de regulación emocional. Según Mikulincer y 

Shaver, los individuos que experimentan una alta ansiedad de apego suelen mostrar una 

mayor preocupación por el abandono y las separaciones, lo que desencadena un 

comportamiento de búsqueda excesiva de proximidad o intentos de mantener la relación, 

incluso cuando las circunstancias son dañinas. Este tipo de personas, influenciadas por el 

miedo a ser abandonadas, a menudo recurren a mecanismos de defensa como la 

intensificación de la búsqueda de apoyo emocional o la alteración de sus propios 

comportamientos para evitar la ruptura, incluso cuando la relación no les beneficia 

emocionalmente. La tendencia a mantener la proximidad de una figura de apego, incluso 

cuando esto no es saludable, refleja una necesidad profunda de seguridad emocional que 

puede ser exacerbada en situaciones de estrés o incertidumbre en la relación (Mikulincer 

et al., 2003).  
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2.2.3.1.2. Miedo e intolerancia a la soledad 

El miedo a la soledad y la intolerancia a estar solo se vinculan a varios factores 

psicológicos y sociales, y es conocido como "monofobia". Este miedo puede originarse por 

experiencias traumáticas, como el abandono temprano o la pérdida de una figura 

significativa, lo cual genera ansiedad en situaciones de soledad. Las personas afectadas 

suelen evitar estar solas a toda costa, lo que interfiere con su bienestar emocional y social. 

Además, estudios recientes han mostrado que la soledad crónica puede asociarse con 

trastornos como la ansiedad, la depresión y un deterioro en la salud física y mental 

(Ventura-León et al., 2020). 

En este sentido, cuando una mujer percibe la distancia de su pareja, puede 

experimentar sensaciones de vacío y soledad. En consecuencia, tiende a buscar 

rápidamente una nueva relación con el objetivo de mitigar el dolor del abandono y no 

sentirse sola. La necesidad emocional que surge de la separación impulsa a la persona a 

encontrar una nueva pareja de manera apresurada, como una forma de llenar el vacío 

afectivo que dejó su expareja (Aiquipa, 2015). 

2.2.3.1.3. Prioridad de la pareja 

El concepto de prioridad hacia la pareja en las relaciones románticas está 

relacionado con cómo las personas priorizan las necesidades y el bienestar de su pareja por 

encima de otros aspectos de su vida, lo cual puede tener efectos tanto positivos como 

negativos en la relación. Esta dinámica está frecuentemente influenciada por estilos de 

apego, como el apego ansioso, que puede generar una dependencia emocional intensa. 

Según investigaciones recientes, aquellos con un estilo de apego inseguro (como el apego 

ansioso o evitativo) a menudo priorizan a su pareja debido a una necesidad de validación 
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emocional constante y la desesperación por mantener la relación, incluso a costa de su 

propio bienestar. Este comportamiento se ve reflejado en la incapacidad de regular 

adecuadamente las emociones negativas, lo que a menudo resulta en un mayor estrés 

emocional y dificultades dentro de la relación. La priorización de la pareja en tales casos 

puede originarse en la creencia de que la relación es la única fuente de seguridad y 

validación, lo que puede conducir a una dependencia emocional perjudicial para ambas 

partes de la relación (Mikulincer & Shaver, 2005).  

Las personas que padecen de este malestar inconscientemente consideran a su 

pareja como el núcleo de su vida, siendo lo más esencial para ella. Este tipo de 

comportamiento es típico en personas emocionalmente dependientes, quienes priorizan a 

su pareja por encima de otras relaciones e incluso de sus propias necesidades. La pareja 

ocupa el primer lugar en su escala de valores, lo que puede llevar a la persona a descuidar 

su bienestar y a sacrificar su identidad personal en función de la relación (Aiquipa, 2015). 

2.2.3.1.4. Necesidad de acceso a la pareja 

Este fenómeno ocurre cuando una persona siente que no puede funcionar ni manejar 

sus emociones sin la presencia constante de su pareja. Las personas con estilos de apego 

inseguros, como el apego ansioso, son especialmente propensas a desarrollar esta 

dependencia, ya que tienen dificultades para regular sus emociones y tienden a buscar 

validación constante de su pareja. Esta necesidad de proximidad y acceso emocional puede 

llevar a patrones disfuncionales, donde la relación se convierte en la única fuente de 

satisfacción y bienestar, sacrificando la autonomía y el crecimiento personal. Este 

comportamiento puede clasificarse dentro del concepto de "adicción al amor" o 

dependencia afectiva, donde la persona construye su identidad en función de la relación, 
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incluso cuando está ya no es saludable. El tratamiento para la dependencia afectiva a 

menudo se enfoca en la regulación emocional y en promover la autonomía dentro de las 

relaciones (Özal et al., 2023) 

Siguiendo esta línea, se menciona que tienden a pensar constantemente en su pareja, 

deseando estar con ella a cada instante, ya sea mediante contacto físico o mental, que es 

parte de la dependencia emocional (Aiquipa, 2015). Este comportamiento se manifiesta en 

un intento de controlar las actividades de su pareja, por ejemplo, llamando o enviando 

mensajes de manera frecuente, buscando a su pareja en su lugar de trabajo o residencia, y 

sintiendo ansiedad si no llega a la hora acordada, incluso si solo se retrasa unos minutos. 

Estas acciones revelan una necesidad constante de cercanía y control, derivada de la 

inseguridad y el miedo al abandono que suelen experimentar los individuos 

emocionalmente dependientes. 

2.2.3.1.5. Deseo de exclusividad 

El deseo de exclusividad en las relaciones de pareja está fuertemente vinculado al 

compromiso mutuo, la intimidad y la pasión. Este deseo refleja un anhelo por construir un 

vínculo profundo y comprometido, donde ambos conformantes de la pareja tienden a 

sentirse emocionalmente seguros y respaldados, lo que los lleva a buscar una relación 

exclusiva. La exclusividad, especialmente en el contexto de relaciones de pareja estables y 

duraderas, se convierte en una manifestación del compromiso de cada individuo hacia el 

otro, así como un medio para garantizar la continuidad de su vínculo emocional y afectivo. 

Además, este deseo de ser exclusivos puede estar relacionado con la construcción de una 

identidad conjunta como pareja, lo que implica compartir valores, emociones y proyectos 

de vida comunes (Sánchez et al., 2022). 
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Este comportamiento surge cuando los individuos tienden a priorizar en su vida 

exclusivamente a su pareja, dedicando todo su tiempo y energía a satisfacer sus 

necesidades. Este comportamiento suele llevarlas a descuidar su propio bienestar y a cortar 

el contacto con su círculo social (Aiquipa, 2015). Además, mantienen la creencia irracional 

de que nunca encontrarán a otra persona que reemplace a su pareja, lo que le genera un 

temor intenso al abandono. Por esta razón, no quieren perder ni un instante sin estar junto 

a su pareja, lo que refuerza su dependencia emocional, afectando su independencia y 

autoestima. 

2.2.3.1.6. Subordinación y sumisión 

En las relaciones de pareja se asocian a un patrón de dependencia emocional en el 

que uno de los miembros muestra una necesidad excesiva de la otra persona, a menudo, 

sacrificando su bienestar y autonomía para complacer a la pareja. Este comportamiento 

puede manifestarse en actitudes como la justificación de malos tratos o la negación de los 

defectos del otro. En las personas de sexo femenino que fueron víctimas de violencia, por 

ejemplo, la dependencia emocional se vincula con la idealización de la relación y la 

creencia de que el amor debe superar cualquier dificultad, incluso la violencia (Momeñe et 

al., 2024).   

Las mujeres que encajan en esta dimensión tienden a exagerar los sentimientos y 

pensamientos de su pareja, priorizando sus necesidades por encima de las propias (Aiquipa, 

2015). Esta actitud se manifiesta en una sumisión constante, lo que lleva al dependiente 

emocional a ignorar su propio bienestar. Debido a esta dinámica, suelen tener una 

autoestima baja, sentirse inferiores y mostrar autodesprecio. Este patrón de 
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comportamiento refuerza su dependencia hacia la pareja y perpetúa su incapacidad para 

desarrollar una autonomía emocional saludable. 

2.2.3.1.7. Deseo de control y dominio  

En el contexto de las relaciones de pareja, el deseo de control y dominio se puede 

entender como una manifestación de actitudes sexistas y de violencia de género. Los 

estudios muestran que estas conductas, en particular en el contexto digital, se dan 

frecuentemente entre los jóvenes, quienes ejercen control sobre sus parejas a través de 

dispositivos tecnológicos, como el monitoreo de redes sociales, sin necesariamente 

reconocerlo como violencia. A menudo, estos comportamientos son impulsados por mitos 

sobre el amor romántico, como la creencia en la exclusividad y la fidelidad, que refuerzan 

las ideas de posesividad y control.  

Estos mitos, además, contribuyen a la perpetuación de desigualdades de género, 

normalizando las conductas de control y sumisión. Investigaciones recientes sugieren que 

la creencia en estos mitos está vinculada con la aceptación de actitudes violentas dentro de 

la relación, donde los individuos, en su mayoría mujeres, pueden ser tanto víctimas como 

responsables de aceptar comportamientos controladores. Además, se ha encontrado que la 

presencia de sexismo ambivalente, tanto hostil como benevolente, está relacionada con la 

justificación de comportamientos abusivos, lo que refuerza las dinámicas de poder y 

dominio en la pareja. Estos estudios subrayan lo esencial de la educación y de la 

intervención con el fin de disminuir estos patrones de comportamientos dañinos (Ulloa, 

2017). 

Este caso es cuando una persona exhibe comportamientos impulsivos hacia un 

intento desmedido por obtener el cuidado y el sentimiento de su conyugue, buscando 
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mantener un manejo sobre su noviazgo y evitar su finalización (Aiquipa, 2015). Para 

lograrlo, el dependiente emocional emplea diversas estrategias y acciones para captar la 

atención de su pareja, incluso si estas conductas son excesivas o inapropiadas. Este patrón 

de comportamiento se origina en el miedo al abandono y la necesidad de validación 

constante, lo que lleva a la persona a realizar esfuerzos desproporcionados con el fin que 

la relación continúe, a menudo a expensas de su propio bienestar. 

2.2.3.2. Teorías sobre la dependencia emocional 

2.2.3.2.1. Teoría del refuerzo intermitente 

Acorde a García (2001), la Teoría del Refuerzo Intermitente se deriva del campo 

del conductismo y se aplica a las relaciones emocionales para dar a entender de qué manera 

las personas desarrollan dependencia emocional a través de patrones de refuerzo 

inconsistente. Según esta teoría, cuando los comportamientos de cuidado o cariño de su 

pareja se ofrecen de manera impredecible o irregular, la persona dependiente se siente aún 

más apegada y deseosa de obtener ese afecto. Este tipo de refuerzo crea un ciclo en el que 

la persona permanece en la relación, esperando y buscando los momentos en que recibirá 

afecto. El principio del refuerzo intermitente se basa en que los refuerzos no constantes 

provocan una fijación más fuerte en las conductas que se premian ocasionalmente. En 

cuanto a los vínculos, cuando una persona no recibe afecto de manera consistente, se crea 

una mayor motivación para "luchar" por ese afecto, lo que lleva a una dependencia 

emocional más profunda. Este ciclo de expectativas y frustraciones genera que la persona, 

aunque reciba afecto de manera impredecible, se apegue más a la relación, manteniéndose 

en un estado de vulnerabilidad emocional constante.  
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2.2.3.2.2. Modelo de dependencia emocional de Castelló 

Este modelo consta en la idea de Castelló (2005), donde se señala que algunas 

personas desarrollan un patrón disfuncional de relaciones donde su bienestar y autoestima 

dependen casi completamente del afecto y la validación externa de su pareja. El autor 

indica que, no es simplemente una característica aislada, sino un trastorno relacional que 

implica varios síntomas: miedo al abandono, baja autoestima, necesidad excesiva de afecto 

y dificultad para estar solo. Surge principalmente en personas con un historial de 

inseguridades emocionales o carencias afectivas en su infancia. Estas personas suelen 

formar relaciones desequilibradas, donde se someten a su pareja en un intento desesperado 

por evitar el abandono o la soledad. Las relaciones marcadas por la dependencia emocional 

se caracterizan por dinámicas de poder desequilibradas, donde la persona dependiente 

prioriza el deseo y las necesidades de la otra persona, a menudo sacrificando su propio 

bienestar.  

2.3. Definición de términos básicos 

Violencia psicológica: Hace referencia a todas las acciones que puedan humillar y 

provocar dolor al individuo. Esto incluye amenazas, humillaciones, exigencias de sumisión 

e intentos de convencer a la víctima de que ella/él es responsable de todos los problemas; 

también hay un ámbito de humillación, abandono, exclusión constante, confiscación de 

dinero, destrucción de propiedades y aislamiento (Aparicio et al., 2010). 

Dependencia emocional: Se funda en una conducta adictiva y se produce en 

relaciones en las que los roles del individuo están desequilibrados, el amor, la necesidad 

básica de todos, se ha convertido en una adicción emocional; el comportamiento que 
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adoptamos como respuesta a la conducta es desproporcionado (De la Villa & Sirvent, 

2008). 

Agresión: La dimensión de agresión en la violencia psicológica abarca acciones 

verbales o no verbales destinadas a causar daño emocional, ya sea activas, como insultos o 

amenazas, o pasivas, como el silencio o la indiferencia. Estas conductas generan graves 

efectos en la víctima, incluyendo depresión, ansiedad y baja autoestima (Ureña,2017).  

Victimización: La dimensión de victimización aborda cómo la persona que sufre 

agresión psicológica percibe, internaliza y reacciona al maltrato. A menudo, las víctimas 

no reconocen el abuso debido a su normalización en las relaciones o al gaslighting, que las 

lleva a dudar de sus percepciones. Esto genera miedo, confusión emocional y pérdida de 

autonomía, con impactos duraderos como ansiedad, depresión o pensamientos suicidas 

(Ureña, 2017). 

Miedo a la ruptura: El miedo a la ruptura en las parejas está relacionado con la 

inseguridad en el apego y la necesidad de regular las emociones. Las personas con alta 

ansiedad de apego muestran una preocupación constante por el abandono, lo que puede 

llevarlas a buscar excesivamente la proximidad de su pareja para evitar la separación, 

incluso cuando la relación se vuelve perjudicial para su bienestar emocional. Este 

comportamiento refleja una dependencia emocional que impulsa a estos individuos a 

alterar sus propios patrones de conducta para mantener la relación. La necesidad de 

cercanía, a pesar de las circunstancias adversas, responde a un deseo profundo de seguridad 

emocional, que puede intensificarse durante momentos de estrés o incertidumbre dentro de 

la relación (Mikulincer et al., 2003).  
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Prioridad de la pareja:  En relaciones románticas, se refiere a cómo las personas 

suelen imponer sus necesidades por encima de otros aspectos de su vida, lo cual puede 

influir positiva o negativamente en la relación. Este comportamiento a menudo está 

relacionado con estilos de apego, como el apego ansioso, que genera una fuerte 

dependencia emocional. Aquellos con apego inseguro suelen priorizar a su pareja debido a 

la necesidad constante de validación emocional y el temor a perder la relación. Esto puede 

llevar a dificultades emocionales, ya que la incapacidad para regular las emociones 

negativas aumenta el estrés y las tensiones en la relación. La creencia de que la pareja es 

la única fuente de seguridad y validación puede promover una dependencia que afecte a 

ambos miembros de la relación (Mikulincer & Shaver, 2005). 

Deseo de exclusividad: El deseo de exclusividad en las relaciones de pareja está 

fuertemente vinculado al compromiso mutuo, la intimidad y la pasión. Este deseo refleja 

un anhelo por construir un vínculo profundo y comprometido, lo que los lleva a buscar una 

relación exclusiva. La exclusividad, se convierte en una manifestación del compromiso de 

cada individuo hacia el otro, así como un medio para garantizar la continuidad de su vínculo 

emocional y afectivo. Además, este deseo de ser exclusivos puede estar relacionado con la 

construcción de una identidad conjunta como pareja, lo que implica compartir valores, 

emociones y proyectos de vida comunes (Sánchez, et al., 2022). 
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CAPITULO III 

HIPOTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis y descripción de variables 

3.1.1. Hipótesis general  

1. HG: Existe relación significativa entre la violencia psicológica y la dependencia 

emocional en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

2. H0: No existe relación significativa entre la violencia psicológica y dependencia 

emocional en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024.  

3.1.2. Hipótesis específicas 

1. Ha1: Existe relación significativa entre la violencia psicológica con el miedo a la 

ruptura en mujeres, en un centro de salud de Abancay 2024.  

2. H0: No existe relación significativa entre la violencia psicológica con el miedo a 

la ruptura en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024.  

3. Ha2: Existe relación significativa entre la violencia psicológica con el miedo a la 

intolerancia a la soledad en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

4. H0: No existe relación significativa entre la violencia psicológica con el miedo a 

la intolerancia a la soledad en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

5. Ha3: Existe relación significativa entre la violencia psicológica con la prioridad 

de la pareja en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024.  

6. H0: No existe relación significativa entre la violencia psicológica con la 

prioridad de la pareja en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

7. Ha4: Existe relación significativa entre la violencia psicológica con la necesidad 

de acceso a la pareja en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024.  
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8. H0: No existe relación significativa entre la violencia psicológica con la 

necesidad de acceso a la pareja en mujeres en un centro de salud de Abancay 

2024.  

9. Ha5: Existe relación significativa entre la violencia psicológica con el deseo de 

exclusividad en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024.  

10. H0: No existe relación significativa entre la violencia psicológica con el deseo 

de exclusividad en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024.  

11. Ha6: Existe relación significativa entre la violencia psicológica con la 

subordinación y sumisión en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024.  

12. H0: No existe relación significativa entre la violencia psicológica con la 

subordinación y sumisión en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024.  

13. Ha7: Existe relación significativa entre la violencia psicológica con el deseo de 

control y dominio en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024.  

14. H0: No existe relación significativa entre la violencia psicológica con el deseo 

de control y dominio en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 
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3.2. Matriz de Operacionalización de las variables 

Variables Definición Conceptual Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

Violencia 

psicológica 

Se refiere a conductas que 

pueden impactar en la salud 

mental de un individuo, a 

quien se dirige tal acción, ya 

sea adulta o menor de edad, 

de forma negativa afectando 

su estabilidad emocional y 

provocando un daño severo 

en su personalidad 

(Araujo,2022). 

Son las respuestas 

consignadas al 

cuestionario de 

Violencia psicológica 

desarrollada por Ureña 

en el 2017 y adaptada 

por Medina en el 2020. 

Dicha escala evalúa la 

violencia psicológica a 

través de dos 

dimensiones, cuyos 

niveles de medición 

son los siguientes:  

Para victimización y 

adaptación (de 0 a 5 

corresponde al nivel 

bajo; de 6 a 9 al nivel 

moderado, de 10 a 14 

al nivel alto y de 15 a 

32 nivel muy alto) 

Agresión Críticas o prohibiciones hacia la pareja 

Control sobre la interacción social de la 

pareja 

1 al 13 Likert  

Victimización Aislamiento de la pareja de su red social. 

Desvalorización y comparación negativa 

hacia la pareja 

14 al 26 

Dependencia 

emocional 

Es una característica de 

figura disfuncional, donde la 

persona experimenta un 

impulso excesivo de 

sentimiento y orden 

emocional en torno a la 

pareja durante sus distintas 

relaciones de pareja. La 

necesidad emocional son 

conductas adictivas que se 

fundamenta en la exigencia 

Son las respuestas 

consignadas al 

cuestionario de 

Dependencia 

Emocional desarrollada 

por Aiquipa en el 2012, 

actualizado por Atoche 

y Cavero 2022. Que es 

evaluado a través de 

los siguientes criterios: 

Bajo o normal (1-30) 

Miedo a la 

ruptura 

Temor a perder la relación. 

Temor por la posibilidad de una 

separación. 

5;9;14;17;22; 

26;27;28 

Likert 

 

 

 Miedo e 

intolerancia a 

la soledad 

Incomodidad al estar sin la pareja. 

Conductas de búsqueda de contacto 

constante con la pareja. 

4;6;13;18;19;2

1; 

24;25;29;31;4

6 

Prioridad de la 

pareja 

Postergación de actividades personales 

en favor de la pareja. 

Sacrificio de intereses personales para 

satisfacer a la pareja. 

30;32;33;35,3

7; 

40;43;45 
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patológica de afecto dentro 

de la relación, es un patrón 

permanente de necesidad de 

afecto extremo de tal 

similitud a los consumidores 

de sustancias psicoactivas, 

muchas veces es confundido 

con el romance, donde se 

idealiza al conyugue o pareja 

(Aiquipa,2012). 

Moderado (31-50) 

Alto (51-70) 

Muy alto (71-99) 

 

 

Necesidad de 

acceso a la 

pareja 

Tiempo compartido con la pareja. 

Pensamientos relacionados con la 

necesidad de cercanía constante. 

10;11;12;23; 

34;48 

Deseo de 

exclusividad 

Pensamientos de exclusividad hacia la 

pareja. 

Incomodidad o celos hacia la interacción 

de la pareja con otras personas. 

16;36;41;42;4

9 

Subordinación 

y sumisión 

Grado de disposición a cumplir deseos 

de la pareja sin cuestionarlos.  

Acciones de subordinación para evitar 

conflictos con la pareja. 

1;2;3;7;8 

Deseo de 

control y 

dominio 

Controlar las actividades y decisiones de 

la pareja. 

Conductas orientadas a monitorear las 

interacciones de la pareja con otros. 

20;38;39;44;4

7 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1. Método y alcance de la investigación 

 Este estudio sigue el enfoque cuantitativo, que se caracteriza por la recopilación 

de información mediante la cuantificación y la interpretación estadística para probar 

hipótesis. Además, es de tipo básica, ya que tiene como objetivo comprender principios y 

teorías fundamentales sin centrarse en la búsqueda de soluciones inmediatas (Hernández et 

al., 2014). 

El método utilizado será el hipotético-deductivo, que, permite comparar teorías o 

leyes generales establecidas por la ciencia empírica a través de la lógica y la crítica racional, 

sin aceptar su validez absoluta. En cuanto al alcance, se trata de una investigación 

correlacional, porque evalúa el nivel existente en las variables del estudio, a través de 

procesos como la identificación y análisis de la conexión entre variables en un momento 

específico (Mejía, 2017).  

4.2. Diseño de la investigación 

Se desarrolla dentro del diseño no experimental, debido a que no se ha manipulado 

las variables, esta investigación se recoge a la realidad tal como se encuentra en el momento 

del estudio realizado. Además, es de corte transversal, los datos obtenidos se recolectaron 

en un solo periodo de tiempo (Hernández et al., 2014).  
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4.3. Población, muestra y muestreo. 

4.3.1. Población  

La población se encuentra conformada por la totalidad de mujeres de un centro de 

salud de Abancay, quienes ingresan a un centro de salud para su atención. Este está 

conformado de 110 mujeres.  

4.3.2. Muestra 

Es un subconjunto de individuos, elementos o datos extraídos de una población más 

grande que se utiliza para hacer inferencias o estimaciones sobre la población total. La 

muestra representa a la población para que los resultados obtenidos puedan ser 

generalizados con precisión (Hernández et al., 2014).  En ese sentido la muestra también 

fue conformada por 110 mujeres que se atendieron en un centro de salud de Abancay. 

4.3.3. Muestreo 

El muestreo elegido para el estudio fue el muestreo censal, permitiendo elegir al 

investigador de manera arbitraria a la totalidad de participantes del estudio. Por tanto, en 

esta investigación se consideró 110 mujeres, quienes son beneficiarios en atención del 

centro de salud de Abancay.  

Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión 

● Mujeres que asisten a un centro de salud de Abancay 

● Mujeres que han aceptado colaborar voluntariamente 

● Solo personas de sexo femenino 

● Mujeres con pareja o expareja 

● Mujeres con tamizaje positivo en violencia intrafamiliar (VIF) 
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● Mujeres que tienen más de 18 años 

Criterios de exclusión  

● Mujeres que no son beneficiarios de un centro de Salud de Abancay 

● Mujeres que no aceptaron colaborar de forma facultativa 

● Mujeres que no tienen pareja o expareja 

● Menores de edad  

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

4.4.1. Técnica  

 Se aplicó la encuesta, considerando que esta técnica permite recolectar 

información directamente de las opiniones de las unidades de análisis, las cuales podrían 

implementarse mediante formularios en papel o herramientas virtuales, según las 

circunstancias elegidas (Lanuez & Fernández, 2014). 

4.4.2. Instrumentos 

Se utilizaron dos cuestionarios. En primer lugar, el cuestionario de violencia 

psicológica desarrollado por Ureña (2017) para recopilar datos destinados a evaluar, cuya 

finalidad son los niveles de violencia psicológica. Esta, fue adaptada por Medina Vera en 

la ciudad de Lima y consta de 26 preguntas con una puntuación del 0 al 4 y por lo general 

tarda unos 15 minutos en completarse. Además, puede administrarse de forma individual 

o en grupo. Asimismo, las puntuaciones resultantes se clasifican en niveles: bajo, medio, 

alto. El cuestionario se centra en dos dimensiones principales: victimización y agresión. 

En cuanto a la fiabilidad de la herramienta arrojó un 0, 913 según alfa de Cronbach. 
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Ficha técnica 

Nombre: Cuestionario de Violencia Psicológica  

Autor: Julissa Ureña Durán 

Año de construcción de la prueba: 2015 

Procedencia: Córdoba, España  

Adaptado por: Medina Vera, Hemy Victoria 

Año de adaptación: 2020 

País: Perú-Lima. 

Ámbito de aplicación: clínico, investigación, a partir de los 17 años varones y 

mujeres. 

Administración: colectiva e individual. 

Tiempo de duración: 15 minutos.  

Objetivo: mide la Violencia Psicológica.  

Demisiones: Agresión, victimización. 

Calificación: en la escala de Likert de 0 a 4 

Por su parte, la segunda herramienta utilizada es el Inventario de Dependencia 

Emocional (IDE), efectuado por Aiquipa Tello Jesús Joel en Perú en el 2012, actualizado 

por Atoche y Cavero (2022) en la ciudad de Piura; se puede usar de forma individual y 

grupal enfocado a mayores de 18 años. El IDE es un instrumento que evalúa el nivel de 

dependencia emocional, está conformada por siete dimensiones las cuales se detallarán en 

la ficha técnica del instrumento. Para la calificación se utiliza puntuaciones para cada 

parámetro y cuatro categorías como: Bajo o Normal, Moderado, alto y muy alto. El formato 
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usa 5 escalas de Likert. El alfa de Cronbach de validez es de 0,981, lo cual clasificado 

como excelente. 

Ficha técnica 

Nombre: Inventario de dependencia emocional  

Autor: Aiquipa Tello Jesús Joel 

Procedencia: Perú (Lima) 

Construcción de la prueba: 2012 

Actualización de la prueba:  Atoche, Y. y Cavero, Y. (2022) en Piura. 

Ámbito de aplicación: clínico, investigación, adultos, más de 18 años varones y 

mujeres. 

Administración: grupal e individual. 

Tiempo de duración: 20 a 25 minutos. 

Objetivo: mide la dependencia emocional.  

Tiene 7 dimensiones: Miedo a la ruptura, miedo e intolerancia a la soledad, 

prioridad de la pareja, necesidad de acceso a la pareja, deseo de exclusividad, 

subordinación y sumisión, deseo de control y dominio.  

4.5. Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

4.5.1. Confiabilidad del Instrumento de Violencia psicológica 

La adaptación peruana fue realizada por Medina (2020), que obtuvo los siguientes 

resultados.  
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Tabla 1  

Confiabilidad del instrumento de violencia psicológica 

Dimensiones Ítems Alfa de Cronbach Omega 

Victimización 1-13 0,89 0,89 

Agresión 14-26 0,88 0,88 

Puntaje general 1-26 0,93 0,94 

Nota. Tomado de Medina (2020). 

De la tabla, se tiene que, para la variable de Violencia Psicológica, se logró un alfa 

de Cronbach de .93 y omega de .94 para la dimensión de victimización alfa de Cronbach 

.89 y omega .89, así mismo para la dimensión agresión alfa de Cronbach .88 omega .88; el 

cual es considerado como buena aplicación.  

4.5.2. Confiabilidad del Instrumento de dependencia emocional 

Para la segunda variable, se aplicó el cuestionario creado por Aiquipa (2012), en 

donde se empelo de forma virtual colectiva e individual. Y, para efectos de la evaluación 

de la confiabilidad de dicho cuestionario la confiabilidad se determinó utilizando el método 

de consistencia interna, empleando los coeficientes Alfa de Cronbach y la correlación "r" 

de Pearson, ajustada mediante la fórmula de Spearman-Brown. 

 En la Tabla 2, se presentan los principales datos descriptivos correspondientes a 

los dos pretest y a la prueba final del IDE, junto con los valores de los coeficientes Alfa de 

Cronbach. Además, se aplicó un segundo procedimiento para evaluar la confiabilidad del 

IDE mediante el método de división por mitades. El coeficiente de correlación "r" de 

Pearson, ajustado con la fórmula Spearman-Brown, alcanzó un valor de 0.91. 
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Tabla 2  

Coeficientes Alfa de Cronbach de los Pretest y versión final del IDE 

 N° ítems _X DE Alfa 

1° Pretest 204 415.93 74.801 0.968 

2° Pretest 86 190.78 51.054 0.975 

Test final 49 103.61 31.962 0,965 

Nota. Tomado de Aiquipa (2012).  
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CAPITULO V 

RESULTADOS CUANTITATIVOS 

5.1. Resultados del tratamiento y análisis de la información 

5.1.1. Estadísticos descriptivos  

La dimensión de victimización de la variable violencia psicológica se evidenció en 

98,2% (108) de las personas evaluadas; el 1,8% (2) evidenció un nivel muy alto; además, 

no se observó ninguna en cuanto al nivel moderado y bajo. Asimismo, con respecto a la 

dimensión de agresión, se alcanzó un 67,3% (74) mostró un nivel muy alto; un 17,3% (19) 

obtuvo nivel alto; 14,5% (16) alcanzó un nivel moderado; finalmente, el 0,9% (1) obtuvo 

un nivel bajo, estos datos se pueden observar a continuación en la tabla 3 y figura 1.  

De los resultados obtenidos, la mayor parte de mujeres que fueron intervenidas, se 

encuentran inmersas en un periodo de violencia psicológica en el que no solo sufren los 

efectos de la victimización, sino que, en algunos casos, también adoptan comportamientos 

agresivos. Este fenómeno puede estar generando un entorno de tensión y conflicto 

emocional constante, donde las dinámicas relacionales están profundamente marcadas por 

la violencia, afectando el bienestar psicológico y social de las involucradas. 

Tabla 3  

Frecuencia de niveles de las dimensiones de violencia psicológica 

 

 

 Bajo Moderado Alto Muy alto 

Victimización . . 2 (1,8%) 108 (98,2%) 

Agresión 1 (0,9%) 16 (14,5%) 19 (17,3%) 74 (67,3%) 
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Figura 1 

Niveles de las dimensiones de la violencia psicológica 

 

En relación con la variable de dependencia emocional, se determinó que mayor 

parte de las mujeres evaluadas fue del 86,4% (95), alcanzando mayor nivel de dependencia 

emocional (muy alto); el 2,7% (3) presentó un alto nivel; el 4,5% manifestó un nivel de 

forma moderada; y, el 6,4% (7) expresó un bajo nivel. Los resultados señalan que este es 

un rasgo dominante en la mayoría de las evaluadas, dado que, muchas de ellas tienden a 

establecer vínculos emocionales altamente dependientes y desequilibrados, lo cual puede 

predisponerlas a situaciones de vulnerabilidad en sus relaciones, dificultando la autonomía 

emocional y el bienestar psicológico es la dependencia emocional. 

La dimensión miedo a la ruptura, se encontró que el 89,1% (98) alcanzó un nivel 

muy alto, el 3,6% (4) evidencio un nivel alto, el 5,5% (6) mostró un nivel moderado, y, 

1,8% (2) obtuvo un nivel bajo. Los hallazgos reflejan que la mayor parte de las evaluadas 
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experimentan un temor profundo ante la idea de una ruptura, lo cual puede influir 

negativamente en sus decisiones y comportamientos dentro de la relación, llevándolas a 

tolerar situaciones desfavorables o insanas debido a este miedo predominante. 

La dimensión miedo a la soledad obtuvo el 87,3% (96) evidenciando un nivel muy 

alto, el 3,6% (4) demostró un alto nivel, el 6,4% (7) manifestó un nivel de forma moderada, 

y, el 2,7% (3) un nivel bajo. Esto evidencia que la mayoría de encuestadas experimentan 

un miedo intenso a la soledad, y en consecuencia a ello, tienden a permanecer en dichas 

relaciones, pese a que se expone a seguir sufriendo maltratos u otro tipo de acciones 

violentas de su pareja. 

Mientras que la dimensión prioridad a la pareja el 85,5% (94) evidenció un nivel 

muy alto, el 2,7% (3) un nivel alto, el 3,6% (4) demostró un nivel moderado, y, el 8,2% (9) 

un nivel bajo. Los hallazgos reflejan que, para la mayor parte de mujeres, las necesidades 

y deseos de la pareja son priorizados sobre otros aspectos de sus vidas, lo que conlleva a 

un desequilibrio en la autonomía personal y una tendencia a sacrificar intereses propios en 

favor de la relación. 

Igualmente, la dimensión necesidad de acceso a la pareja, el 73,6% (81) alcanzó un 

nivel muy alto, mientras el 10,9% (12) nivel alto, el 5,5% (6) nivel moderado, y, el 10,0% 

(11) logro un nivel bajo. Este resultado indica que, una gran parte de las evaluadas han 

experimentado la urgencia constante de preservar un vínculo cercano y continuo a la pareja, 

llegando a experimentar ansiedad y comportamientos que merman su control y autonomía 

personal, forzándose a querer siempre estar “a buenas” con sus parejas. 

Por otra parte, en la dimensión deseo de exclusividad, se detectó que el 83,6% (92) 

obtuvo un nivel muy alto, el 4,5% (5) un nivel alto, el 1,8% (2) un nivel moderado, y, el 



64 

 

10,6% (11) un nivel bajo. Los hallazgos sugieren que la mayor parte de las evaluadas 

experimenta una necesidad intensa de exclusividad en la relación, lo cual podría generar 

comportamientos posesivos o celos, especialmente cuando perciben una amenaza a esa 

exclusividad. 

Por otro lado, sobre la dimensión subordinación y sumisión, el 84,5% (93) obtuvo 

un nivel muy alto, el 6,4% (7) logró un nivel alto, el 5,5% (6) un nivel moderado, y, el 

3,6% (4) nivel bajo. Los hallazgos indican que una mayor parte de las evaluadas suele 

adoptar roles sumisos en la relación, limitando su autonomía y bienestar emocional, 

además de perpetuar dinámicas de poder desiguales. 

Respecto en la dimensión deseo de control y dominio, el 80,9% (89) consiguió el 

nivel muy alto, el 7,3% (8) logró un alto nivel, el 2,7% (3) un nivel moderado, y, el 9,1% 

(10) un bajo nivel. Estos resultados sugieren que la mayoría de las evaluadas manifiestan 

un deseo elevado de ejercer control en la relación, lo cual puede generar tensiones y afectar 

la dinámica de poder dentro de la pareja.  

Estos datos se pueden observar a continuación en la tabla 4 y figura 2.  

Tabla 4  

Frecuencia de niveles de dependencia emocional y dimensiones 

 Bajo Moderado Alto Muy alto 

Dependencia emocional 7 (6.4%) 5 (4,5%) 3 (2,7%) 95 (86,4%) 

Miedo a la ruptura 2 (1,8%) 6 (5,5%) 4 (3,6%) 98 (89.1%) 

Miedo a la soledad 3 (2,7%) 7 (6,4%) 4 (3,6%) 96 (87,3%) 

Prioridad a la pareja 9 (8,2%) 4 (3,6%) 3 (2,7%) 94 (85,5%) 

Necesidad de acceso a la pareja 11 (10%) 6 (5,5%) 12 (10,9%) 81 (73,6%) 

Deseo de exclusividad 11 (10%) 2 (1,8%) 5 (4,5%) 92 (83,6%) 

Subordinación y sumisión 4 (3,6%) 6 (5,5%) 7 (6,4%) 93 (84,5%) 

Deseo de control y dominio 10 (9,1%) 3 (2,7%) 8 (7,3%) 89 (80,9%) 
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Figura 2  

Niveles de dependencia emocional y dimensiones 

 

5.1.2. Estadísticos inferenciales 

Continuando con el estudio, se analizó la distribución del muestreo haciendo uso 

de la prueba estadística de Kolmogórov-Smirnov (K-S), para así determinar si existe o no 

distribución paramétrica. De esta manera se consiguió evidenciar que la variable violencia 

psicológica y las dimensiones de dependencia emocional, obtuvieron un p-valor de 0,000 

inferior a 0,05, de tal modo que, se puede afirmar que no existe una distribución 

paramétrica, por lo que, se empleó para la correcta comprobación de las hipótesis de 

investigación se deberá hacer uso de métodos no paramétricos como el coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman. Lo descrito hasta aquí, se puede revisar en la tabla 5. 
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Tabla 5  

Análisis de distribución muestral 

 K-S p-valor 

Violencia psicológica 0,192 0,000 

Miedo a la ruptura 0,239 0,000 

Miedo e intolerancia a la soledad 0,194 0,000 

Prioridad de la pareja 0,184 0,000 

Necesidad de acceso a la pareja 0,212 0,000 

Deseos de exclusividad 0,187 0,000 

Subordinación y sumisión 0,166 0,000 

Deseo de control y dominio 0,163 0,000 

 

5.1.3. Prueba de hipótesis 

Hipótesis General 

De acuerdo con los datos obtenidos en la tabla 6, se presenta la prueba de 

correlación de Spearman entre la dependencia emocional y la violencia psicológica en una 

muestra de mujeres atendidas mediante un coeficiente de correlación de Rho=0.467. Esto, 

supone que existe una correlación positiva moderada entre ambas variables. Lo cual 

evidencia el incremento de la dependencia emocional, también lo hace la percepción o 

experiencia de violencia psicológica. Además, el nivel de significancia asociado (p=0.000) 

que es incluso menor que 0.01, lo que implica que la relación observada es estadísticamente 

significativa al 99% de confianza. Esto permite rechazar la hipótesis nula, que planteaba la 

ausencia de relación entre las variables, y aceptar la hipótesis alterna, que afirma que hay 

una relación significativa. Por ejemplo, una mujer con altos niveles de dependencia 

emocional puede sentirse incapaz de dejar una relación tóxica, lo que la hace más propensa 

a experimentar violencia psicológica, como manipulaciones o insultos constantes. Este 

vínculo estadísticamente significativo subraya cómo ambas variables se retroalimentan, 
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haciendo crucial la intervención en la dependencia emocional para mitigar los efectos de 

la violencia psicológica. 

Tabla 6 

Ha.= Existe relación significativa entre la violencia psicológica y la dependencia 

emocional en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

H0. = No existe relación significativa entre la violencia psicológica y la 

dependencia emocional en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

 Toma de decisión: 

p≥α – no rechaza la hipótesis nula H0. 

p < α – se rechaza la hipótesis alterna Ha. 

 Prueba de la Hipótesis General 

 Violencia psicológica 

Rho de 

Spearman 

Dependencia 

emocional 

Coeficiente de correlación ,467** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 110 

 

Primera hipótesis especifica 

Según lo observado en la tabla 7, donde se presenta la correlación entre la violencia 

psicológica y el miedo a la ruptura, en mujeres de un centro de salud de Abancay. Se 

identificó un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,472, con una significancia 

bilateral de 0,000, indicando una relación positiva y de una intensidad moderada. Estos 

resultados permiten aceptar la hipótesis alterna, confirmando una correlación significativa 

entre la violencia psicológica y el miedo a la ruptura de la dependencia emocional, de 

manera que, por ejemplo, una mujer que constantemente es desvalorizada por su pareja 
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podría desarrollar un temor persistente a perder esa relación, incluso si esta le resulta 

perjudicial, debido a su dependencia emocional.  

Tabla 7  

Ha.= Existe relación significativa entre la violencia psicológica y el miedo a la 

ruptura en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

H0. = No existe relación significativa entre la violencia psicológica y el miedo a la 

ruptura en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

 Toma de decisión: 

p≥α – no rechaza la hipótesis nula H0. 

p < α – se rechaza la hipótesis alterna Ha. 

Correlaciones entre la violencia psicológica y el miedo a la ruptura 

 Miedo a la ruptura 

Rho de 

Spearman 

Violencia 

psicológica 

Coeficiente de correlación 0,472** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 110 

 

Segunda hipótesis especifica 

 En la tabla 8, donde se presenta la correlación entre la variable violencia 

psicológica y el miedo e intolerancia a la soledad, se observa un p-valor o significancia de 

0,000 y un coeficiente de correlación no paramétrico de 0,465. En consecuencia, se rechaza 

la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, que implica la existencia de una asociación 

positiva entre la violencia psicológica y el miedo a la ruptura e intolerancia a la soledad. 

En términos prácticos, esto significa que las experiencias de violencia psicológica pueden 

intensificar el miedo a estar solas en mujeres emocionalmente dependientes. Por ejemplo, 
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una mujer que es manipulada emocionalmente podría sentir que no es capaz de enfrentar 

la soledad, lo que la lleva a permanecer en una relación dañina.  

Tabla 8  

Ha.= Existe relación significativa entre la violencia psicológica y el miedo e 

intolerancia a la soledad, en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

H0. = No existe relación significativa entre la violencia psicológica y el miedo e 

intolerancia a la soledad, en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024.    

Toma de decisión: 

p≥α – no rechaza la hipótesis nula H0. 

p < α – se rechaza la hipótesis alterna Ha. 

Correlaciones entre la violencia psicológica y el miedo e intolerancia a la soledad 

 

Miedo e intolerancia a 

la soledad 

Rho de 

Spearman 

Violencia psicológica Coeficiente de correlación 0,465** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 110 

 

Tercera hipótesis especifica 

De acuerdo con los resultados, se observa en la tabla 9, una correlación entre la 

violencia psicológica y la prioridad hacia la pareja, cuya significancia es de 0,000, con un 

índice de correlación de 0,507, lo que indica una relación positiva y moderada entre el 

miedo e intolerancia a la soledad y la violencia psicológica. Este resultado implica que, a 

medida que aumenta la violencia psicológica, también se incrementa la tendencia a 

priorizar las necesidades y deseos de la pareja, mucho más en contextos de dependencia 

emocional. Por ejemplo, una mujer que experimenta violencia psicológica podría justificar 
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y priorizar las exigencias de su pareja, descuidando su propio bienestar, debido al miedo a 

perder la relación o al aislamiento emocional.  

 

Tabla 9  

Ha.= Existe relación significativa entre la violencia psicológica y la prioridad 

hacia la pareja en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

H0. = No existe relación significativa entre la violencia psicológica y la prioridad 

hacia la pareja en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

 Toma de decisión: 

p≥α – no rechaza la hipótesis nula H0. 

p < α – se rechaza la hipótesis alterna Ha. 

Correlaciones entre la violencia psicológica y prioridad a la pareja 

 Prioridad a la pareja 

Rho de 

Spearman 

Violencia psicológica Coeficiente de correlación 0,507** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 110 

 

Cuarta hipótesis especifica 

En la tabla 10, se observa la correlación entre la violencia psicológica con la 

necesidad de acceso a la pareja, donde se observa una significancia de 0,000 y un 

coeficiente de Rho de Spearman de 0,639, indicando una relación significativa y de una 

intensidad moderada, es decir, que a medida que se incrementa la violencia psicológica 

también se incrementa la tendencia de las mujeres evaluadas por darle toda la prioridad 

hacia sus parejas.  
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En otras palabras, una mujer sometida a violencia psicológica podría desarrollar 

una urgencia constante de estar en contacto con su pareja, como una manera de evitar 

conflictos o controlar situaciones que percibe como riesgosas para la relación.  

Tabla 10  

Ha.= Existe relación significativa entre la violencia psicológica y la necesidad de 

acceso a la pareja, en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

H0. = No existe relación significativa entre la violencia psicológica y la necesidad 

de acceso a la pareja, en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

 Toma de decisión: 

p≥α – no rechaza la hipótesis nula H0. 

p < α – se rechaza la hipótesis alterna Ha. 

Correlaciones entre la violencia psicológica y necesidad de acceso a la pareja 

 

Necesidad de acceso a 

la pareja 

Rho de 

Spearman 

Violencia psicológica Coeficiente de correlación 0,639** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 110 

 

Quinta hipótesis especifica 

En la tabla 11, se presentan los resultados que evidencia la relación entre la 

violencia psicológica con el deseo de exclusividad. Se observa una significancia o p-valor 

de 0.000, y una correlación de 0,481, valores indicativos de una relación positiva y 

significativa, con una intensidad moderada. Asimismo, permite rechazar la hipótesis nula, 

aceptando la alterna, sugiriendo que a medida que aumenta la violencia psicológica, 

también lo hace el deseo de exclusividad hacia la pareja. 
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En otras palabras, una mujer que experimenta violencia psicológica podría 

desarrollar una necesidad intensa de mantener la atención y dedicación exclusiva de su 

pareja, motivada por inseguridades y temores asociados a la dinámica abusiva.  

Tabla 11  

Ha.= Existe relación significativa entre la violencia psicológica y el deseo de 

exclusividad, en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

H0. = No existe relación significativa entre la violencia psicológica y el deseo de 

exclusividad, en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

 Toma de decisión: 

p≥α – no rechaza la hipótesis nula H0. 

p < α – se rechaza la hipótesis alterna Ha. 

Correlaciones entre la violencia psicológica y el deseo de exclusividad 

 Deseo de exclusividad 

Rho de 

Spearman 

Violencia 

psicológica 

Coeficiente de correlación 0,481** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 110 

 

Sexta hipótesis especifica 

En relación con el análisis de la tabla 12, la correlación entre la violencia 

psicológica y la subordinación y sumisión tiene un valor de significancia de 0,000 y un 

coeficiente de correlación de 0,490, este valor indica la presencia de una correlación 

positiva y de una intensidad moderada. 

Por tanto, a medida que se intensifica la violencia psicológica, también aumenta la 

disposición de la persona a adoptar comportamientos subordinados o sumisos dentro de la 

relación. En palabras más sencillas, una mujer dependiente emocional que se enfrenta a 
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constantes descalificaciones o manipulaciones emocionales puede llegar a un punto de 

aceptar las decisiones y deseos de su pareja sin cuestionarlos, priorizando su complacencia 

sobre sus propias necesidades.  

Tabla 12 

Ha.= Existe relación significativa entre la violencia psicológica y la subordinación 

y sumisión en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

H0. = No existe relación significativa entre la violencia psicológica y la 

subordinación y sumisión en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

 Toma de decisión: 

p≥α – no rechaza la hipótesis nula H0. 

p < α – se rechaza la hipótesis alterna Ha. 

 

Correlación entre la violencia psicológica y subordinación y sumisión 

 Subordinación y sumisión  

Rho de 

Spearman 

Violencia 

psicológica 

Coeficiente de correlación 0,490** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 110 

 

Séptima hipótesis especifica 

La tabla 13 presenta la correlación entre la violencia psicológica con el deseo de 

control y dominio, obteniendo un p-valor de 0,000 y un coeficiente de correlación de 0,528, 

de tal modo que no se admite la hipótesis nula, aceptando la alterna, señalando que a 

medida que aumenta la violencia psicológica, también se intensifica el deseo de ejercer 

control y dominio sobre la pareja. 
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Por ejemplo, una persona que es víctima de violencia psicológica podría desarrollar 

conductas obsesivas para supervisar las acciones de su pareja, como revisar su teléfono o 

exigir explicaciones constantes, como un intento de recuperar seguridad o estabilidad en la 

relación.  

Tabla 13  

Ha.= Existe relación significativa entre la violencia psicológica y el deseo de 

control y dominio en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

H0. = No existe relación significativa entre la violencia psicológica y el deseo de 

control y dominio en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

 Toma de decisión: 

p≥α – no rechaza la hipótesis nula H0. 

p < α – se rechaza la hipótesis alterna Ha. 

Correlaciones entre la violencia psicológica y el deseo de control y dominio 

 

Deseo de control y 

dominio 

Rho de 

Spearman 

Violencia 

psicológica 

Coeficiente de correlación 0,528 ** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 110 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo con el objetivo general, el cual busca probar la relación entre la 

violencia psicológica y la dependencia emocional, tras el análisis estadístico respectivo, se 

observa una correlación moderada entre dichas variables (Rho = 0.467; p < 0.01), 

sugiriendo que a medida que aumenta la dependencia emocional en las mujeres, también 

lo hace la percepción o experiencia de violencia psicológica. Es decir, la dependencia 

emocional facilita o torna en “asumible” la violencia psicológica que experimentan las 

mujeres de la muestra.  

Este hallazgo está en línea con estudios como el de Vargas et al. (2023) en 

Colombia, donde se observó que una alta dependencia emocional aumenta la 

vulnerabilidad de las mujeres a sufrir violencia psicológica. También, Chafla-Quise y Lara-

Machado (2021) en Ecuador, señalaron una correlación significativa entre ambas variables, 

resaltando que las mujeres emocionalmente dependientes pueden sentirse atrapadas en 

relaciones abusivas, lo cual coincide con los datos encontrados del presente estudio. Sin 

embargo, Mamani (2020) en Bolivia, encontró que la dependencia emocional y la violencia 

psicológica no siempre tienen una relación directa en todas las situaciones, lo que podría 

reflejar diferencias culturales o socioeconómicas que modulan esta interacción en 

diferentes contextos.  

En términos Teóricos, Mikulincer y Shaver (2005) destacan que la dependencia 

emocional no es un fenómeno unidimensional, más bien, resulta de una interacción 

compleja entre factores individuales como la autoestima y el apego; y, factores relacionales 

como la comunicación y el poder. Además, estos patrones se ven amplificados por 
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contextos culturales que refuerzan roles de género desiguales y mitos sobre las relaciones 

afectivas.  

Un ejemplo de esto es el amor romántico y los mitos asociados a este concepto que 

perpetúan la creencia de que el control y la dominación son expresiones legítimas de afecto 

y cuidado. Esta idealización puede llevar a justificar conductas intrusivas, como la 

vigilancia constante de la pareja, los interrogatorios sobre sus actividades y relaciones 

sociales o, incluso, intentos de aislarla de su entorno. Según lo expuesto por López-Cepero 

et al. (2017), estas prácticas no solo refuerzan la dependencia emocional, sino que también 

exacerban dinámicas tóxicas dentro de la relación, dificultando el desarrollo de la 

autonomía emocional y la igualdad entre los miembros de la pareja. 

En cuanto al primer objetivo específico, se observa una correlación positiva y 

moderada entre la violencia psicológica y el miedo a la ruptura (Rho = 0.467; p = 0.000). 

Este resultado implica que, dentro de un contexto de dependencia emocional confirmada, 

la aceptación del maltrato a nivel psicológico es empleada como un medio para evitar una 

situación no deseada y sobredimensionada, como lo es la ruptura con la pareja ya que, para 

la dependiente emocional, tal situación se percibe como algo indeseado y catastrófico, por 

lo que se hace necesario mantenerla a toda costa.  

Este resultado es consistente con los resultados de Contreras y Ochoa (2022) en 

Lima, quienes observaron que la violencia psicológica refuerza el temor a perder la 

relación, especialmente en mujeres con altos niveles de dependencia emocional. El miedo 

a la ruptura es un factor que intensifica la permanencia en relaciones abusivas. La literatura 

encontrada apoya este hallazgo, ya que, las mujeres con dependencia emocional pueden 

desarrollar una gran ansiedad ante la posibilidad de la ruptura. 
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En el caso del segundo objetivo específico, la correlación entre la violencia 

psicológica y el miedo e intolerancia a la soledad (Rho = 0.465, p = 0.000) refleja cómo 

las experiencias de violencia psicológica pueden agravar la intolerancia a la soledad, lo que 

lleva a la mujer a permanecer en una relación incluso cuando esta es perjudicial.  

Este resultado se alinea con los hallazgos de Salas y Quispe (2022) en Puno, donde 

se observó que el daño psicológico y la dependencia emocional inducen un temor 

exacerbado a la soledad. Además, el estudio de Campos et al. (2022) en Tarapoto, también 

resalta la relación entre dependencia emocional y la sensación de vulnerabilidad ante la 

soledad, lo cual es coherente con las mujeres que, al no poder afrontar una existencia 

solitaria, pueden llegar a un punto de justificar y tolerar el abuso emocional, solo por la 

necesidad de evitar a toda costa esa sensación de soledad. 

En cuanto al tercer objetivo específico, se comprobó la existencia de una 

correlación positiva y moderada entre la violencia psicológica y la prioridad hacia la pareja 

(Rho = 0.507, p = 0.000), tal resultado implica que el acto de priorizar o poner incluso por 

encima de uno las necesidades de pareja, permite o facilita el desarrollo de dinámicas 

violentas en la relación de pareja. Este fenómeno también fue documentado por Lucana 

(2021), quien encontró una correlación moderada entre estas dos variables en adolescentes, 

sugiriendo que la violencia psicológica intensifica la sumisión emocional y la 

complacencia hacia el agresor. En otras palabras, las mujeres que sufren violencia 

psicológica tienden a priorizar las necesidades de la pareja por encima de las suyas propias, 

especialmente cuando hay un alto nivel de dependencia emocional. 

El cuarto objetivo específico también mostró una correlación significativa entre la 

violencia psicológica y la necesidad de acceso a la pareja (Rho = 0.639, p = 0.000). Este 
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resultado refleja cómo la violencia psicológica impulsa a las mujeres a desarrollar una 

necesidad constante de estar en contacto con sus parejas para evitar el conflicto o mantener 

el control de la relación. Esto coincide con los resultados de Félix et al. (2022) en 

Colombia, donde las mujeres con dependencia emocional mostraron una tendencia a buscar 

la aprobación continua de sus parejas, lo que refuerza la dinámica de control y abuso. 

En el quinto objetivo específico, la correlación entre la violencia psicológica y el 

deseo de exclusividad (Rho = 0.481, p = 0.000) refuerza la idea de que las mujeres 

sometidas a violencia psicológica desarrollan una necesidad de atención exclusiva de sus 

parejas como mecanismo para asegurar su estabilidad emocional. Este hallazgo es 

consistente con el estudio de Castro (2021), quien observó una correlación entre violencia 

psicológica y el deseo de control sobre la pareja, lo que refleja cómo la manipulación 

emocional puede intensificar el deseo de dominio y la exclusividad dentro de la relación. 

La semejanza se explica por la lógica inherente a las relaciones abusivas, donde las 

inseguridades aumentan a medida que el abuso se intensifica. 

En el sexto objetivo específico, la correlación significativa entre la violencia 

psicológica y la subordinación y sumisión (Rho = 0.490, p = 0.000) es consistente con 

estudios previos como los de Cuevas y Gutiérrez (2021) en Cotabambas, Apurímac, que 

encontraron que las mujeres en situaciones de violencia psicológica tienden a adoptar roles 

subordinados, cediendo ante las exigencias de su pareja debido a la dependencia 

emocional. Esto implica que la mujer se siente impotente o incapaz de cuestionar las 

decisiones de su pareja, lo que refuerza la dinámica de abuso. La razón de esta similitud 

radica en la tendencia común en relaciones abusivas a crear dependencia y sumisión 

emocional. 
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Finalmente, en el séptimo objetivo específico, la correlación entre la violencia 

psicológica y el deseo de control y dominio (Rho = 0.528, p = 0.000) subraya cómo la 

violencia psicológica puede generar en la mujer la necesidad de supervisar constantemente 

a su pareja, lo que coincide con los resultados encontrados por Ducuara et al. (2021), 

quienes señalaron que la dependencia emocional en las relaciones de pareja contribuye al 

deseo de ejercer control como forma de lidiar con la inseguridad generada por el abuso. 

De esta manera se puede indicar, a manera de resumen, que las dimensiones de la 

dependencia emocional, como el miedo al abandono, la subordinación y la prioridad 

excesiva hacia la pareja, tienen implicaciones graves para la calidad de vida de las personas 

involucradas.  

En este sentido, Ventura-León et al. (2020) señalan que las personas con altos 

niveles de dependencia emocional presentan mayores riesgos de desarrollar trastornos 

psicológicos como ansiedad, depresión y cuadros de estrés postraumático. Estos riesgos se 

intensifican en relaciones caracterizadas por la violencia psicológica, donde las dinámicas 

de poder y control dificultan el acceso a redes de apoyo y la búsqueda de ayuda profesional. 

Finalmente, las dinámicas culturales y sociales desempeñan un papel fundamental 

en la normalización de la violencia psicológica y la dependencia emocional. En contextos 

donde las normas de género tradicionales refuerzan la idea de que la mujer debe someterse 

al hombre, estas conductas pueden ser vistas como aceptables o incluso deseables. Esto no 

solo dificulta la identificación del problema por parte de las víctimas, sino que también 

limita las oportunidades para romper el ciclo de abuso. Según Ventura-León et al. (2020), 

es crucial implementar estrategias educativas y de sensibilización que cuestionen estas 

normas y promuevan relaciones basadas en el respeto mutuo y la igualdad. 
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CONCLUSIONES 

Primera, se ha logrado establecer relación significativa entre la dependencia emocional y 

la violencia psicológica, siendo esta una relación positiva y moderada (Rho= 0,467; 

p=0,000), es decir, aquellas mujeres altamente dependientes son más propensas a 

experimentar niveles elevados de violencia psicológica.  

Segunda, existe relación significativa entre la violencia psicológica con el miedo a la 

ruptura, tal relación es positiva y de una intensidad moderada (p=0,000; 

Rho=0,472). Es decir, aquellas mujeres que indicaron niveles altos de violencia 

psicológica suelen evidenciar índices elevados de miedo a la ruptura con la pareja. 

Tercera, la violencia psicológica se relaciona de manera significativa con el miedo e 

intolerancia a la soledad, dicha relación es positiva y de una intensidad moderada 

(Rho=0,465; p=0,000). Es decir, a medida que aumentan la violencia psicológica 

experimentada por las mujeres, también lo hace el miedo a la soledad, es decir, 

cuando una mujer experimenta violencia psicológica, la permisibilidad de esta, en 

parte responde a un temor por no quedarse sola. 

Cuarta, la violencia psicológica se relaciona de forma significativa, positiva y moderada, 

con la prioridad que se le da a la pareja (Rho=0,507; p=0,000). Lo que sugiere a 

mayor tolerancia de la mujer a la violencia psicológica, mayor es la evidencia de 

que dicha mujer prioriza demasiado las necesidades de su pareja. 

Quinta, la violencia psicológica se relaciona de manera significativa, positiva y con una 

intensidad con la necesidad de acceso a la pareja (Rho=0,639; p=0,000). Las 

mujeres que demuestran una incesante necesidad de acceso a su pareja suelen 

permitirse experimentar niveles altos de violencia psicológica, ya que pueden llegar 
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a considerar tal situación de manera positiva o como algo esperado frente a sus 

demandas.  

Sexta, la violencia psicológica experimentada por las mujeres de un centro de salud de 

Abancay se relaciona de manera significativa y directamente proporcional con la 

dimensión deseo de exclusividad (Rho=0,481; p=0,000). Las mujeres evaluadas 

presentan niveles altos de deseo de exclusividad, es decir, tienen la intención de 

que sus parejas siempre estén para ellas, sin importar que la intensidad de dicho 

deseo es equiparable al nivel de violencia psicológica que experimentan o reciben 

de dichas parejas. 

Séptima, en cuanto a la relación entre la violencia psicológica con la subordinación y 

sumisión, en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024, se pudo establecer la 

existencia de una relación significativa y positiva (Rho=0,490; p=0,000). A medida 

que la mujer experimente mayores niveles de violencia psicológica, mayor es la 

tendencia que esta demuestra hacia la subordinación y la sumisión. 

Octava, la violencia psicológica, se relaciona de manera positiva con el deseo de control y 

dominio, en mujeres en un centro de salud de Abancay, dicha relación es 

significativa y de una intensidad moderada (Rho=0,528; p=0,000). Es decir, cuanto 

mayor es la vivencia de las mujeres evaluadas en cuanto a la violencia psicológica, 

mayor será la tendencia a querer tener o desear el control y dominio de la situación. 
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RECOMENDACIONES 

Primera, al centro de salud de Abancay, se recomienda fortalecer programas de 

intervención psicológica dirigidos a mujeres que presenten altos niveles de 

dependencia emocional, con el objetivo de reducir su vulnerabilidad a la violencia 

psicológica. Estos programas deberían enfocarse en desarrollar habilidades de 

autovaloración, independencia emocional y asertividad, así como proporcionar 

estrategias de prevención y detección temprana de comportamientos asociados con 

la violencia psicológica. Además, se recomienda implementar campañas de 

sensibilización y educación en la comunidad, fomentando relaciones saludables y 

equitativas, para disminuir los factores que perpetúan este tipo de violencia. 

Segunda, al centro de salud de Abancay se recomienda, en la medida de lo posible, diseñar 

programas de soporte emocional dirigidos a mujeres que enfrentan situaciones de 

violencia psicológica, a su vez enfocarse en reducir la incidencia del miedo a la 

ruptura propia de la dependencia emocional ya que es un factor clave asociado a 

este tipo de violencia. Estos programas deben incluir intervenciones terapéuticas 

que fortalezcan la autoestima, promuevan la autonomía emocional asimismo 

enseñen habilidades prácticas como el manejo del estrés, la resolución de conflictos 

y el establecimiento de límites saludables en las relaciones. De tal forma, se 

recomienda coadyuvar talleres grupales con campañas educativas en colaboración 

con otras instituciones aliadas, orientados a fomentar relaciones basadas en el 

respeto y la equidad, además de establecer un sistema de monitoreo que evalúe la 

efectividad de las intervenciones, asegurando un acompañamiento integral y 
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sostenible en el proceso de recuperación como también el empoderamiento de las 

pacientes. 

Tercera, el área de psicología del centro de salud de Abancay podría implementar 

capacitaciones relacionadas a la prevención e identificación de violencia al personal 

que labora en esta institución, independientemente del área, con el fin de contar con 

mayor pericia para identificar casos de mujeres que experimentan miedo e 

intolerancia a la soledad, como una clara señal de dependencia hacia la pareja. Por 

lo cual, también se hace necesaria la creación de grupos terapéuticos o sesiones 

individuales donde se aborden estrategias para sobreponerse a estas situaciones 

poco saludables. 

Cuarta, se debe mantener en constante capacitación al equipo de salud mental del centro 

de salud de Abancay, para que oriente a las mujeres en el desarrollo de habilidades 

de autocompasión y bienestar personal, de esta forma se reduzca la necesidad de 

priorizar por sobre todas las cosas las necesidades de la pareja, ayudando a que no 

mantengan relaciones humillantes solo por poner a la pareja antes que a sus propias 

necesidades. Estos programas ofrecerían alternativas saludables, como habilidades 

recreativas o laborales, promoviendo relaciones sanas y acceso a redes de apoyo 

para reducir la urgencia excesiva hacia la pareja, incluso en contextos de 

victimización o agresión. 

Quinta, el equipo de salud mental debe brindar capacitación al personal del centro de salud 

de Abancay para detectar y abordar las demandas excesivas de estar siempre con la 

pareja, las mismas que muchas veces están ligadas a dinámicas de control y abuso. 
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Se recomienda que se brinde orientación psicológica para fomentar relaciones 

basadas en la equidad y respeto, tanto a mujeres como varones. 

Sexta, al equipo de salud mental, se recomienda implementar programas de intervención 

psicosocial dirigidos a las mujeres atendidas en el centro de salud de Abancay, 

enfocados en reducir el deseo de exclusividad, promoviendo relaciones de pareja 

saludables. Estos programas podrían incluir talleres educativos sobre autonomía 

emocional, terapias individuales y grupales para trabajar la dependencia emocional 

como actividades que fortalezcan la autoestima, asimismo las habilidades 

interpersonales. Además, se sugiere capacitar al personal de salud para identificar 

esta problemática y brindar apoyo oportuno, fomentando entornos que minimicen 

la vulnerabilidad frente a la violencia psicológica. 

Séptima, se sugiere al centro de salud de Abancay, realizar campañas de tipo preventivo 

promocional a la comunidad con temas referidos a empoderamiento femenino, que 

trabajen en la autoafirmación y la autonomía emocional de las mujeres, reduciendo 

comportamientos de subordinación y sumisión hacia la pareja. 

Octava, al área de psicología, se debe buscar incluir talleres sobre relaciones sanas que 

aborden el problema del control y dominio en las parejas, ayudando a las mujeres 

comprender la necesidad de controlar o ser controladas es un indicativo de 

dinámicas dañinas que requieren atención psicológica. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: SOLICITUD DE PERMISO 
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ANEXO 2: CARTA DE ACEPTACION 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Institución : Universidad Continental 

Investigadores : Maria Luisa Medina Dipaz y Maicall Antoni Roman Susaya  

Título  : VIOLENCIA PSICOLOGICA Y DEPENDENCIA 

EMOCIONAL EN MUJERES EN UN CENTRO DE SALUD DE ABANCAY 2024 

Propósito del Estudio: 

La estamos invitando a participar en un proyecto de investigación titulado: 

“VIOLENCIA PSICOLOGICA Y DEPENDENCIA EMOCIONAL EN MUJERES EN 

UN CENTRO DE SALUD DE ABANCAY 2024”. Esta investigación tiene como 

propósito determinar la relación que existe entre la violencia psicológica y dependencia 

emocional en mujeres en un centro de salud de Abancay 2024. 

Antes de decidir si desea participar o no, le brindaré la información necesaria, 

para que pueda tomar una decisión informada, puede usted realizar todas las preguntas 

que desee y las responderé gustosamente. Este proceso se denomina Consentimiento 

Informado. 

Procedimientos: 

Si acepta participar en este estudio se le solicitará completar “El inventario de 

Dependencia emocional y el Cuestionario de Violencia Psicológica” instrumentos de 

recolección de datos:  

1. Cuestionario de datos generales 

2. Cuestionario de preguntas Relacionada a dependencia emocional y violencia 

psicológica.  
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Asimismo, el tiempo de aplicación de cada instrumento será de 15 a 20 minutos 

aproximadamente. 

Beneficios: 

Esta investigación tiene como beneficio comprender sobre el daño psicológico y 

dependencia emocional, lo cual es importante conocer en la sociedad actual. De igual 

manera medir el grado de daño psicológico y dependencia emocional.  

Riesgos: 

No se contemplan riesgos físicos o psicológicos en esta etapa de la investigación. 

El llenado de los instrumentos de recolección de datos no implica un esfuerzo que pueda 

repercutir sobre la integridad de su salud.  

Confidencialidad: 

Se asignará códigos aleatorios a los instrumentos de recolección de datos que 

usted llene, evitando la exposición de sus nombres y apellidos; así mismo, si los 

resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que 

permita la identificación de las personas que participaron.  

La información documentada y grabada no se mostrará a ninguna persona ajena al 

estudio sin su consentimiento. 

Uso futuro de la información obtenida: 

La información será almacenada para la posterior publicación de los hallazgos 

relevantes en formato de artículo original en una revista científica indexada.  

Derechos del participante: 

Si usted decide ser partícipe del estudio, podrá retirarse de éste en cualquier 

momento, o no participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno. Si tiene alguna 
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duda adicional acerca del estudio, por favor pregunte al personal investigador (Maria 

Luisa Medina Dipaz Cel.956294018, Maicall Antoni Roman Susaya Cel.942202277) 

Si usted tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que ha sido 

tratado injustamente puede contactar al Comité de Ética de la Universidad Continental.  
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DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

Manifiesto que he leído y me ha sido explicado la hoja de información que se me 

ha entregado. He hecho las preguntas que me surgieron sobre el proyecto y he recibido 

información suficiente sobre el mismo. Si luego tengo más preguntas acerca del estudio, 

puedo comunicarme con la investigadora, al teléfono arriba mencionado 

Comprendo que mi participación es totalmente voluntaria, que puedo retirarme 

del estudio cuando quiera sin tener que dar explicaciones.  

Presto libremente mi conformidad para participar en el Proyecto de Investigación 

titulado “VIOLENCIA PSICOLOGICA Y DEPENDENCIA EMOCIONAL EN 

MUJERES EN UN CENTRO DE SALUD DE ABANCAY 2024”. 

Recibiré una copia firmada de este consentimiento 
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 ANEXO 4. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problemas Objetivos  Hipótesis Variables Metodología 

Problema general Objetivo general Hipótesis general V1: Violencia Psicológica Enfoque: Cuantitativo 

Método: hipotético-

deductivo 

Alcance: Correlacional 

Diseño: No experimental 

Corte: Transeccional 

Población: 110 mujeres 

atendidas en un centro de 

salud de Abancay 

Muestra y muestreo: 110 

mujeres atendidas en el 

centro de salud de 

Abancay, elegidas de 

manera no probabilísticas 

por conveniencia. 

Instrumentos:  

Cuestionario de Violencia 

psicológica. 

Inventario de dependencia 

emocional.  

 

 

¿Cuál es la relación que existe entre la 

violencia psicológica y la dependencia 

emocional en mujeres en un centro de 

salud de Abancay 2024? 

Determinar la relación que existe 

entre la violencia psicológica y la 

dependencia emocional en 

mujeres en un centro de salud de 

Abancay 2024. 

Existe relación significativa 

entre la violencia psicológica 

y la dependencia emocional 

en mujeres en un centro de 

salud de Abancay 2024. 

Dimensiones: 

Agresión 

Victimización 

Problemas específicos 

¿Cuál es la relación que existe entre la 

violencia psicológica y el miedo a la 

ruptura, en mujeres en un centro de 

salud de Abancay 2024? 

¿Cuál es la relación que existe entre la 

violencia psicológica y el miedo e 

intolerancia a la soledad, en mujeres en 

un centro de salud de Abancay 2024? 

¿De qué manera se relaciona la 

violencia psicológica con la prioridad a 

la pareja, en mujeres en un centro de 

salud de Abancay 2024? 

¿Cómo se relaciona la violencia 

psicológica con la necesidad de acceso 

a la pareja en mujeres en un centro de 

salud de Abancay 2024? 

¿Cuál es la relación que existe entre la 

violencia psicológica con el deseo de 

exclusividad en mujeres en un centro de 

salud de Abancay 2024? 

¿En qué medida se relaciona la 

violencia psicológica con la 

subordinación y sumisión en mujeres en 

un centro de salud de Abancay 2024? 

¿Qué tipo de relación existe entre la 

Objetivos Específicos 

Determinar la relación que existe 

entre la violencia psicológica y el 

miedo a la ruptura en mujeres en 

un centro de salud de Abancay 

2024. 

Determinar la relación que existe 

entre la violencia psicológica y el 

miedo a la intolerancia a la 

soledad en mujeres en un centro 

de salud de Abancay 2024. 

Determinar la relación que existe 

entre la violencia psicológica y la 

prioridad de la pareja en mujeres 

en un centro de salud de Abancay 

2024. 

Determinar la relación que existe 

entre la violencia psicológica y la 

necesidad de acceso a la pareja en 

mujeres en un centro de salud de 

Abancay 2024. 

Determinar la relación que existe 

entre la violencia psicológica y el 

deseo de exclusividad en mujeres 

en un centro de salud de Abancay 

2024. 

Hipótesis Específicos 

Existe relación significativa 

entre la violencia psicológica 

con el miedo a la ruptura en 

mujeres en un centro de salud 

de Abancay 2024.  

Existe relación significativa 

entre la violencia psicológica 

con el miedo a la intolerancia 

a la soledad en mujeres en un 

centro de salud de Abancay 

2024. 

Existe relación significativa 

entre la violencia psicológica 

con la prioridad de la pareja 

en mujeres en un centro de 

salud de Abancay 2024.  

Existe relación significativa 

entre la violencia psicológica 

con la necesidad de acceso a 

la pareja en mujeres en un 

centro de salud de Abancay 

2024.  

Existe relación significativa 

entre la violencia psicológica 

con el deseo de exclusividad 

V2: Dependencia emocional 

Dimensiones: 

Miedo a la ruptura 

Miedo e intolerancia a la 

soledad 

Prioridad de la pareja 

Necesidad de acceso a la 

pareja 

Deseo de exclusividad 

Subordinación y sumisión 

Deseo de control y dominio 
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violencia psicológica con el deseo de 

control y dominio en mujeres en un 

centro de salud de Abancay 2024? 

Determinar la relación que existe 

entre la violencia psicológica y la 

subordinación y sumisión en 

mujeres en un centro de salud de 

Abancay 2024. 

Determinar la relación que existe 

entre la violencia psicológica y el 

deseo de control y dominio en 

mujeres en un centro de salud de 

Abancay 2024. 

en mujeres en un centro de 

salud de Abancay 2024.  

Existe relación significativa 

entre la violencia psicológica 

con la subordinación y 

sumisión en mujeres en un 

centro de salud de Abancay 

2024.  

Existe relación significativa 

entre la violencia psicológica 

con el deseo de control y 

dominio en mujeres en un 

centro de salud de Abancay 

2024. 
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ANEXO 5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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