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RESUMEN 

 

La investigación contó con el objetivo de determinar la relación entre dependencia 

emocional y violencia en jóvenes universitarios de Lima Metropolitana, 2022. Para 

ello, el estudio fue de tipo básico, con diseño no experimental, de corte transversal 

y el nivel fue correlacional. La muestra estuvo compuesta por 312 jóvenes con 

edades de 18 años a 30, los cuales se les aplicó el Cuestionario de Dependencia 

Emocional (CDE) y Cuestionario de Violencia entre Novios Revisado (DVQ-R). 

Mediante la prueba estadística de Rho de Spearman como resultado se obtuvo que, 

existe correlación directa entre dependencia emocional y violencia de pareja (544**) 

con una significancia (p >0,05). De este modo, se infiere que a mayor dependencia 

emocional mayor víctimas de violencia de pareja. 

 

Palabras clave: dependencia emocional, violencia de pareja, estudiantes 

universitarios, jóvenes, estudio correlativo. 
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ABSTRACT 

 

The research had the objective of determining the relationship between emotional 

dependence and violence in university students from Metropolitan Lima, 2022. For 

this, the study was of a basic type, with a non-experimental, cross-sectional design, 

and the level was correlational. The sample consisted of 312 young people between 

the ages of 18 and 30, who were administered the Emotional Dependence 

Questionnaire (CDE) and the Dating Violence Questionnaire-Revised (DVQ-R). 

Using the Spearman's Rho statistical test as a result, it was obtained that there is a 

direct correlation between emotional dependence and intimate partner violence 

(544**) with a significance (p>0.05). In this way, it is inferred that the greater the 

emotional dependence, the greater the number of victims of intimate partner 

violence. 

Keywords: Emotional dependence, intimate partner violence, university students 
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I. INTRODUCCIÓN 

La dependencia emocional, como característica en las personas, se 

presenta con mayor frecuencia en la actualidad a diferencia de años anteriores, ello 

probablemente por la distorsión de información que está presente tanto en las redes 

sociales como en los estereotipos, lo cual llega a considerarse como un problema 

sociocultural (Salan et al., 2021). Ante ello, la Organización Panamericana de la 

Salud [OPS] (2020) señaló que, la salud integra de las personas se ha visto 

vulnerable durante los últimos años principalmente en la época de pandemia, ya 

que hubo un incremento de dependencia, llegando a generar consecuencias como 

la violencia entre las parejas. 

Esta problemática toma mayor relevancia al tener en cuenta que la 

dependencia emocional es un conflicto común, presente en la mayoría de las 

personas víctimas de violencia entre las parejas (Aiquipa, 2015). Del mismo modo, 

Tutiven et al. (2022) refieren que la dependencia emocional es un rasgo 

predisponente ante la violencia y que la mujer es la principal víctima que se ve 

afectada obteniendo grandes consecuencias como daño físico, psicológico, sexual, 

entre otros. 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (2021) informó en cifras 

que al menos 35% de las mujeres alrededor del mundo fue violentada, ya sea de 

forma sexual o física, teniendo como agresor a la pareja dentro de una relación, sin 

embargo, estas personas violentadas no logran separarse de su agresor debido a 

que mantienen algún tipo de dependencia ya sea emocional o económica. Del 

mismo modo, la OMS reportó que los principales problemas que se da en el mundo, 

de lo cual la violencia de pareja fluctúa entre el 15% al 17% en un estudio llevado 

a cabo en 161 países en países de Latinoamérica durante los años 2000 al 2018 

(OMS, 2018). 

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (2017) señaló que, 

las relaciones de parejas con cuentan con presencia de dependencia emocional y 

violencia ocasionan una serie de problemas, generando consecuencias como la 

depresión, ansiedad, vacío existencial y cada vez más se ven inmersos en un 

apego desmedido, de modo que terminan justificando cualquier agresión recibida. 
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Por otro lado, a nivel nacional el Ministerio de Salud (2020) reveló que 

durante el año 2020 en el primer trimestre de la cuarentena se dio el reporte de 

33492 llamadas casos de violencia, en el cual se ven inmerso los enamorados y 

esposos, así mismo, los reportes indican que las víctimas al ser consultadas el 

motivo porque no abandonan a su pareja, estas indicaron que mantienen 

dependencia emocional y económica.  Adicional a ello, en la actualidad son pocas 

las parejas que se atreven a denunciar a su agresor, ello según refieren las victimas 

es debido a que pocas veces logran detener dichos abusos, son ignoradas por las 

autoridades o en última instancia no cuentan con la fuerza de voluntad y seguridad 

suficiente como para denunciar a su pareja (MIMP, 2017). 

Cabe resaltar que las edades que tienen mayor presencia de violencia en las 

parejas las edades oscilan entre los 15 a 49 años, cuyas víctimas enfatizaron haber 

sido parte de violencia en cualquiera de sus diferentes tipos por parte de su pareja 

(INEI, 2019). Además, Vara y López (2017) realizaron una investigación en conjunto 

con una universidad privada, en la cual determinaron que en la población de parejas 

universitarias se producen un promedio de 20 ataques al año, de los cuales el 65% 

padecen de agresión por sus parejas02, el 67.1% de estos son hombres, lo cual 

genera un impacto en el rendimiento académico del 51% en las mujeres y un 55% 

en los hombres, asimismo, la violencia psicológica como tipo, es la que se halló en 

mayor presencia con un 62%, seguido de la violencia física, que representa el 

29.4% y la sexual, el 12%. Mientras que, al interior del país, en la provincia de 

Lambayeque se reportó 431 casos de violencia que incluían agresiones 

psicológicas, físicas y sexuales, teniendo como víctimas a mujeres, de los cuales 

al menos 128 quejas se atendieron de manera presencial en el Centro de 

Emergencia de la Mujer (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP], 

2020). 

En relación a lo expuesto, Laca et al. (2017) señalaron que, si bien es cierto 

que la dependencia emocional (DE) puede estar dirigida hacia cualquier persona, 

sin embargo cuando está dirigida específicamente hacia la pareja, cuenta con la 

necesidad de mantener la relación sentimental, por ende, se produce el apego 

desmedido, lo cual se evidencia por medio de obediencia, admiración hacia la 

pareja, a su vez, la persona con dependencia presenta el pensamiento 
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distorsionado de que vale menos, llegando a disminuir su autoestima y máxima 

cualquier defecto que presente, de modo que no se siente merecedor de su pareja, 

del mismo modo, está persona dependiente tiende a idealizar a como lo mejor que 

le ha podido pasar. A su vez, las personas con DE tiende a buscar como 

complemento a parejas narcisistas, egocéntrica y despectivas, a pesar de que no 

reciban el debido tipo de afecto, sin embargo, estas asegurarían que se produzca 

dicha relación dependiente. 

Coincidiendo con lo anterior, Lemos, et al. (2019) señalaron que, al padecer 

de dependencia se incorporan aspectos cognitivos como las creencias irracionales, 

la búsqueda de afecto desmedido, la motivación e incluso se modifica el 

comportamiento según la situación, lo cual muchas veces se ha visto justificar la 

violencia recibida por parte de la pareja. Además, se contempla a la manipulación 

como una de las herramientas que se emite por parte de la pareja hacia la víctima, 

de modo que así se podrá mantener dependencia (Aiquipa, 2015).  

De este modo, el agresor debe emplear una serie de estrategias que logren 

desmoronar y desestabilizar psicológicamente a su conyugue, de manera que 

siempre encuentre la forma en cómo obtener control sobre esta, llegando incluso 

emplear sentimiento de culpabilidad donde la víctima sienta la responsabilidad y 

justifique toda la violencia recibida (Pérez y Hernández, 2009). Todo ello coincide 

con lo mencionado con Castelló (2005) quien asegura que, al mantener fuertes 

vínculos de dependencia emocional con el agresor, hace que la víctima justifique 

incluso los casos de infidelidades por parte de su pareja. 

Ante lo expuesto, el presente estudio se enfocó en población de parejas 

universitarias, ya que gran parte de estas reportan padecer de dependencia 

emocional, lo cual es considerado como un problema sociocultural de gran 

magnitud ante los reportes de violencia en general que suscitan en la realidad 

peruana y en el mundo, además se debe de tener en cuenta que al no ser 

controlada dicha problemática esta futuramente podría conllevar a actos de 

feminicidio (Pingley, 2017). 

En tal sentido, se formuló la siguiente pregunta: ¿Existe relación entre 

dependencia emocional y violencia de pareja en jóvenes universitarios de Lima 

Metropolitana, 2022? 



4 
 

El desarrollo de la investigación contó con justificación social, el estudio se 

centró en la dependencia emocional y violencia de parejas en jóvenes universitarios 

de Lima Metropolitana, de modo que se permitió plasmar de mejor manera la 

realidad problemática en la que se encuentran, así mismo, la investigación presentó 

valor teórico, puesto que contribuyó a la explicación sobre el fenómeno producido 

entre las variables de estudio, el cual contó con base teórica y abordó 

principalmente en una población de jóvenes universitarios, por consiguiente 

también se obtuvo información pertinente de cómo se relacionaron las variables en 

dicha población y así, en futuras investigaciones para plantear diversas hipótesis. 

Además, contó con justificación metodológica, la cual refiere a la actualización del 

uso de los instrumentos capaces de medir las variables de estudio, además de 

poder evidenciar la validez y confiabilidad que presenten para su uso. 

Una vez identificada la pregunta problema, se estableció como objetivo 

general: Determinar la relación entre dependencia emocional y violencia en jóvenes 

universitarios de Lima Metropolitana, en simultaneo, los objetivos específicos 

fueron: determinar la relación entre la variable dependencia emocional y las 

dimensiones de violencia de pareja; seguidamente, determinar la relación entre la 

variable de violencia de pareja y las dimensiones de dependencia emocional; luego, 

identificar las diferencias en la variable dependencia emocional, según sexo; 

finalmente, identificar las diferencias en la variable violencia de pareja, según sexo. 

Seguidamente se precedió a plantear la hipótesis: Existe correlación directa 

y significativa entre dependencia emocional y violencia en parejas de jóvenes 

universitarios de Lima Metropolitana, 2022. De este modo, se estableció las 

hipótesis específicas, las cuales fueron: existe correlación directa y significativa 

entre la variable dependencia emocional y violencia de pareja; a su vez, existe 

correlación directa y significativa entre la variable violencia de pareja y las 

dimensiones de dependencia emocional; luego, existen diferencias significativas 

según sexo, siendo el grupo de los hombres los que presentan mayor dependencia 

emocional; finalmente, existen diferencias significativas según sexo, siendo el 

grupo de los hombres los que presentan mayor violencia intrafamiliar. 
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II. MARCO TEÓRICO  

De forma tal que se pueda brindar mayor sustento a la investigación, se 

procedió a consultar a estudios donde se relacionen ambas variables, en tal sentido 

en el Perú Neira et al. (2020) ejecutaron una investigación cuya finalidad fue 

determinar la relación entre la dependencia emocional en mujeres víctimas de 

violencia por la pareja, para ello participaron una muestra de 90 mujeres peruanas. 

El estudio fue de tipo correlacional, no experimental y de corte transversal. En sus 

resultados se halló que no existe relación entre las variables de dependencia 

emocional y estrategias de afrontamiento, sin embargo, se halló relación 

significativa entre la dependencia emocional y la violencia de parejas (rho= ,270 

p<0.05). De este modo, los autores en su conclusión indicaron que, a mayor 

presencia de dependencia emocional en mujeres, mayor será la violencia de 

parejas. 

Concha et al. (2020) desde Chimbote, plantearon como principal objeto de 

estudio analizar la asociación entre la dependencia emocional, la violencia de 

pareja y el autoconcepto, por ello, la ruta metodológica utilizada partió de un modelo 

cuantitativo, descriptivo con alcance asociativo y contó con la participación de 215 

mujeres con edades superiores a los 18 años e inferiores a los 59. Con respecto a 

los resultados descriptivos 21.5% reportó ser víctima de violencia psicológica, 

12.3% reportó ser víctima de violencia física, 34% reportó niveles altos de 

autoconcepto, 28.4% niveles altos de dependencia emocional. Por último, la 

asociación entre autoconcepto y dependencia emocional fue inversa (r=-0.34), 

mientras que la asociación entre dependencia emocional y violencia de pareja fue 

directa (r=.41). 

Arellano (2019) a nivel nacional llevó a cabo un artículo cuya finalidad fue 

relacionar la dependencia emocional y la violencia de pareja. Con este fin, el estudio 

contó con la participación de 300 estudiantes de ambos sexos cuyas edades fueron 

de 16 a 45 años. Se empleó un diseño no experimental, correlación y de corte 

transversal. Los resultados mostraron la correlación que existe en la dependencia 

emocional y la violencia de pareja, la cual fue directa y significativa (r= .249*). La 

autora concluyó pese a que correlación hallada fue con un efecto pequeño, ambas 

variables mantienen correlación satisfactoriamente. 
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Ponce et al. (2019) en Lima publicaron un artículo sobre la relación entre 

dependencia emocional, satisfacción de vida y violencia en jóvenes universitarios, 

para ello contó con la muestra de 1211 estudiantes con edades de 18 a 21 años. 

El estudio fue de diseño no experimental, correlación y de corte transversal. En los 

resultados se halló correlación de tipo inversa y significativa (r=-0.24; p<.05) entre 

las variables de violencia y dependencia emocional. Los autores concluyeron que 

existen patrones disfuncionales en las víctimas de violencia y dependencia 

emocional. 

Aiquipa (2017) desde Lima, planteó como principal objeto de estudio analizar 

la asociación entre la dependencia emocional, la violencia de pareja y el 

autoconcepto, por ello, la ruta metodológica utilizada partió de un modelo 

cuantitativo, descriptivo con alcance asociativo y contó con la participación de 50 

mujeres con edades superiores a los 18 años e inferiores a los 59. Con respecto a 

los resultados descriptivos 21.5% reportó ser víctima de violencia psicológica, 

27.5% reportó ser víctima de violencia física, 38.4% reportó niveles bajos de 

autoconcepto, 56.9% niveles altos de dependencia emocional. Por último, la 

asociación entre autoconcepto y dependencia emocional fue inversa (r=-0.55), 

mientras que la asociación entre dependencia emocional y violencia de pareja fue 

directa (r=.75). 

Seguidamente se muestran los antecedentes a nivel internacional, para ello 

Momeñe y Estévez (2019) desde España, buscaron hallar la relación entre 

dependencia emocional, violencia de pareja, autoconcepto y resiliencia. Motivo por 

el cual se desarrolló una metodología de tipo básica con alcance correlacional y se 

accedió a un total de 299 participantes con edades fluctuando entre los 18 y 64 

años. Los resultados correlacionales evidenciaron una asociación directa entre la 

violencia de pareja y dependencia emocional (r=.40). Por último, se reportaron los 

valores del análisis descriptivo, teniendo un rango promedio para la violencia de 

pareja (M=0.24; DE=0.43), niveles bajos para autoconcepto (M=0.20; DE=0.40) y 

niveles promedio para dependencia (M=0.13; DE=0.33). 

Martín y De la Villa (2019) en Austria, trazaron como principal objetivo 

estudiar la relación entre dependencia emocional y violencia de pareja, asimismo, 

desarrollaron una investigación de tipo descriptiva correlacional, de igual manera, 
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la muestra presentada fueron 396 participantes con edades entre 15 y 30 años. De 

los resultados, se entiende que 14.45% reportaron niveles altos de violencia de 

pareja, mientras que 9.84% reportaron niveles altos de dependencia emocional; por 

último, la asociación entre ambos constructos fue directa pequeña (r=0.11). 

De la Villa et al. (2017) en España publicaron sobre la relación entre 

dependencia emocional, autoestima y violencia en adultos jóvenes. Para ello, tuvo 

como muestra 224 participantes con 15 a 26 años, del mismo, el estudio fue de 

diseño no experimental, correlación y de corte transversal. En los resultados se 

halló correlación significativa baja entre las variables (rho=.476, p<.05). Finalmente, 

se concluyó que, a pesar de que la correlación sea baja, existe mayor presencia de 

dependencia social en mujeres. 

Momoñe et al. (2017) en España ejecutaron un artículo cuyo fin fue 

determinar la correlación entre dificultades de regulación emocional, el abuso 

psicológico y la dependencia emocional, para ello la investigación contó con la 

participación de 303 personas, de los cuales 232 fueron mujeres y 71 fueron 

varones, así mismo, el tipo de estudio fue correlacional y de corte transversal. En 

sus resultados se halló la existencia de correlación entre las variables de 

dependencia emocional y abuso psicológico (r= 0,54; p= 0,00) y esta fue de manera 

positiva. En tal sentido, los autores concluyeron que, las variables de abuso 

psicológico y dependencia emocional están relacionadas a las dificultades de 

regulación emocional, así mismo, las mujeres a comparación de los hombres 

presentan mayor dependencia emocional. 

Seguidamente, para generar mayor sustento teórico en la presente 

investigación se recurrió a diversos autores que definan y expliquen el desarrollo 

de ambas variables, en tal sentido se tomó como referencia para la teoría general 

lo propuesto por Castelló (2005) el cual mencionó que, las personas que presenten 

dependencia emocional suelen padecer de sentimientos de minusvalía, además de 

presentar un conjunto de conductas y pensamientos que se muestran como un ser 

vulnerable hacia su entorno, así mismo, estas personas en su niñez percibieron 

problemas en su hogar ya sea como observadores o como víctimas de algún tipo 

de maltrato, a su vez, pueden presentar antecedentes de una relación en la que 

padecieron de violencia, ello teniendo en cuenta que, las personas dependientes 
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necesitan contar con algún tipo de aprobación o sentimiento tergiversado de 

protección, lo cual a su vez se ve implicancia con pensamientos y creencias 

irracionales de cómo debería ser una relación de pareja, por ende, estas personas 

suelen buscar personas con estas  características o rasgos que estén presente en 

su personalidad. 

Seguidamente, con respecto a la primera variable esta es definida desde un 

aspecto filosófico, para ello Platón señala sobre la dependencia emocional (DE) 

que, mediante la terminología de amor posesivo, en esta se halló similitud pues en 

las parejas se evidenciaba que había una excesiva necesidad de búsqueda de 

afecto hacia la otra persona al punto de llegar a hostigarlo, donde muchas veces la 

persona dependiente no media las consecuencias de sus actos e incluso dejaba de 

lado sus prioridades por satisfacer a las de su pareja (Clemente et al.1997). 

Posterior a ello, Saltijeral et al. (1998) coinciden en la característica de la 

persona dependiente al abandonar gran parte de su vida y prioridades, llegando 

incluso a perder el rumbo de su vida como de sus metas por el simple hecho de 

mantener el interés de su pareja, ello ya sea bajo patrones de conductas y actos de 

sumisión. Una vez ya establecido ello, la dependencia emocional se mantendría 

llegando a agraviar la salud mental de quien la padezca; asimismo, llegaría a 

generar un apego inconmensurable. 

Por su parte, La American Psychiatric Association (2002) considera que la 

dependencia emocional también se caracteriza por el miedo emocional ante la 

pérdida o disolución de una relación. Mientras que, Jaller y Lemos (2009) señalan 

como otra característica de la DE es mantener una serie de creencias 

distorsionadas que generan conductas inapropiadas, lo cual a través del tiempo 

provocará que la relación amorosa llegue a su fin. 

Mientras que, Riso (2012) afirma que la dependencia emocional es la 

automutilación psicológica que las personas sufren, ya que en esta se genera una 

despersonalización, además de la pérdida del autorrespeto y la esencia de sí 

mismo, la cual es entregada como una ofrenda hacia la pareja bajo el nombre de 

amor romántico. En concordancia, Rodríguez (2013) refiere que las personas que 

experimentan dependencia emocional transforman el amor en dolor, ya que la 
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extrema preocupación de ser desechado genera pensamientos de inseguridad y 

apego hacia la pareja, por ende, se sumergen ante cualquier solicitud sin medir las 

consecuencias que se generen. 

En años posteriores, Lemos et al. (2019) coinciden en que la salud de quien 

padezca de dependencia emocional es perjudicada, ya que esta es una necesidad 

afectiva e insistente por medio de relaciones interpersonales, que demanda una 

recibir mayor atención y afecto, lo cual dentro de las relaciones de parejas se 

genera un vínculo excesivo hacia la otra persona. 

También se encuentran autores como Laca y Mejía (2017), quienes 

argumentan que la DE se genera en las relaciones de pareja principalmente por el 

apego y contacto excesivo, además de los desniveles de las personas frente a sus 

ideales o la búsqueda de sumisión, del mismo modo, la inestabilidad emocional 

genera como consecuencia mayor dependencia.  

De las definiciones más representativos sobre la DE, Castelló (2005) 

sostiene que esta es la necesidad que emerge del ser humano, la cual llega a ser 

exagerada y de condición afectiva hacia un individuo, pareja o familiar, aunque 

principalmente se da en las relaciones amorosas llegando a considerar que estas 

personas son sumamente indispensables e irremplazables, todo ello mediante una 

serie de idealizaciones y creencias que les obliga a pensar que aquella persona 

cuenta con dotes y características que nadie más podría tener. Cabe resaltar que, 

aquellas personas que mantienen DE son inseguras y temen a que su pareja los 

abandone, los cuales justifican cualquier tipo de agresión o actos de violencia, de 

modo que se rigen bajo el pensamiento de soportar pese al daño recibido sobre su 

integridad.  

Desde la teoría psicosocial, la DE refiere que toda persona cuenta con 

dependencia, sin embargo, esta se desarrolla a través de niveles y según las 

carencias que mantenga cada individuo, sin embargo, surge como desventaja 

cuando el individuo pierde el control sobre sus emociones, llegando a formar una 

necesidad extrema basándose en el temor a la soledad y el abandono, al punto de 

que el miedo se convierte en una patología con mayor frecuencia (Moral y Sirvent, 

2008). 
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Además, la teoría cognitivo conductual también explica que la dependencia 

emocional surge como un comportamiento de prevención ante la ausencia o 

abandono dentro de la relación, el cual es visualizado por medio de conductas de 

manipulación, creencias erróneas, ideales sobre el amor o el exceso de 

expectativas (Estévez et al., 2018). 

Entre las teorías que tienen mayor sustento sobre la DE, se encuentra 

principalmente a Castelló (2005) y la teoría de la vinculación afectiva, en esta se 

explica que la dependencia se efectúa a través del lado afectivo de los individuos, 

los cuales están principalmente en aquellos que generan con mayor frecuencia 

lazos y buscan su permanencia, esta puede medirse según su grado e intensidad, 

y por lo general se encuentran presente mayormente en las mujeres, mientras que 

en los hombres su presencia es atípica, teniendo en cuenta que en estos existe 

mayor deseo por poseer y dominar. 

También se encontró la teoría del apego de Bowlby (1986) la cual señala 

que todo inicia desde la niñez, considerando que es desde esta etapa donde se 

forma el desarrollo para posteriormente verse reflejado en la etapa adulta, de modo 

que por lo general los niños crean un vínculo hacia aquellas personas que él 

considera importante, ya que estas le brindan la seguridad necesaria y la sensación 

de sentirse protegido, lo cual le permita disfrutar distintos aspectos de su vida. 

Asimismo, las conductas generadas con apego durante la niñez se verían 

expuestas en una etapa adulta durante situaciones en las que el individuo se sienta 

vulnerable. 

El instrumento que se empleó para evaluar la primera variable fue el 

cuestionario de dependencia emocional (CDE) en la versión actualizada de Lemos 

et al. (2019) Este instrumento tomó como base teórica el modelo de terapia 

cognitiva de Aaron Beck, específicamente el modelo de perfil cognitivo, ya que este 

mantiene relación con las personas descritas con dependencia emocional, el cual 

se deja entrever características psicológicas y conceptos sobre la persona y otros, 

también, se puede diferenciar los estímulos que se consideran como estrategias 

que aporten a la persona o estímulos que sean amenazantes. El cuestionario es de 

tipo Likert con puntuación de uno a seis, además el cuestionario cuenta con seis 

dimensiones: Ansiedad por separación, considerada como el temor de mantener 
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una relación a larga distancia o posible ruptura; búsqueda de atención, pretende 

obtener la atención exclusiva de la pareja ya sea de forma pasiva o sumisa; 

Modificación de planes, indica los cambios repentinos con el fin de satisfacer a la 

pareja; miedo a la soledad, es el temor de no sentirse amado o no tener a alguien; 

expresión afectiva de la pareja, indica la necesidad de mantener algún tipo de 

constante expresión de afecto para disminuir la inseguridad; expresión limite, son 

acciones impulsivas con el fin de restituir la relación de pareja. 

Con respecto a la segunda variable violencia en parejas, se debe tener en 

cuenta que esta se origina de la violencia, la cual proviene del latín violentia- 

violentus y es comprendida por el desarrollo de conductas que carecen de control 

de impulsos y hay mayor presencia de agresividad (Patierno, 2017) 

Sobre las definiciones, Sugarman y Hotaling (1989) definieron la violencia de 

pareja como la forma de anteponerse a la pareja mediante el uso de fuerza o la 

manipulación, llegando a perjudicar la integridad de la otra persona. Del mismo 

modo, Werkerle y Wolfe (1999) coinciden en que la violencia de pareja refiere al 

uso desmedido de fuerza y que, si en un futuro la pareja no llega a logra controlar 

dicha situación, la violencia pueda ser reciproca hasta el punto de llegar a 

justificarse o normalizarse el ataque entre ambos.  

Por otro lado, Walker (1979) expuso que la violencia de pareja se da por 

medio de tres etapas, la primera de ella es la presión la cual se visualiza situaciones 

donde la persona siente temor y entra en un proceso de negación sobre la violencia 

que percibe, la segunda etapa consiste en que los integrantes de la relación 

comienzan a desmesurar el control de sus actos violentos al punto de considerar 

dar unos golpes como forma de lección  a su víctima, finalmente la última etapa se 

da el ataque para posteriormente hacer una suspensión y reflexión de lo 

acontecido, mostrándose en arrepentimiento y así mantener este proceso de 

manera cíclica.  

Mientras que, Rubio et al (2015) enfatizan que, la violencia durante la etapa 

de pareja o noviazgo está justificado frente al consumo de sustancias como las 

drogas o el alcohol, esta relación se da por lo general en la mayoría de las parejas, 

la cual es promovida por una cultura psicosocial en conjunto del pensamiento 
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patriarcal, en tal sentido, la violencia llega a ser normalizada bajo los efectos del 

alcohol. 

Cabe precisar que, la violencia de pareja no solo afecta al sexo femenino, 

sino también, se ve direccionado hacia el varón, lo cual la mujer a diferencia del 

hombre suele perpetrar sus ataques a través de maltratos psicológicos o de 

condicionamientos hasta someter a su pareja (Miralles, 2012). Coincidiendo con 

ello, Vargas et al. (2011) señala que el hombre mantiene una serie de prejuicios 

que le impide señalar las ocasiones donde ha sido violentando por su pareja, 

aunque ello, también daría inicio para que la violencia de pareja sea retribuida, de 

modo que ambos se llegarían a consumar en distintos actos violentos en búsqueda 

del poder. 

Sobre lo anterior, es explicado por la teoría del conductismo de Watson 

(1913) quien señaló que, el organismo es condicionado a través de las 

experiencias, de modo que aprende la forma en cómo se relacionan los estímulos 

y respuestas, para posteriormente ser manifestado en situaciones específicas. A su 

vez, Ferster y Skinner (1957) agregan que, las conductas agresivas son reforzadas 

mediante compensaciones positivas o consideraciones propias, ello según la 

subjetividad del individuo. 

Por otro lado, la teoría del aprendizaje social de Bandura explica que, la 

violencia de parejas se efectúa a través de factores conductuales, factores 

ambientales, conductuales y personales, ya que la violencia no se da de manera 

innata, sino que, esta es observada a su alrededor ya sea por medio del núcleo 

familiar, amistades o incluso en las calles, y al no ser controlada ni erradicada, esta 

sería imitada teniendo como consecuencia un ciclo repetitivo de violencia 

interminable (Aroca et al., 2012). 

 Desde la teoría Generacional, la violencia de pareja tiene como principal 

agresor al hombre y detalla sobre el maltrato que ejerce ante su compañera, el cual 

es heredado por el maltrato del padre y el rechazo que este efectuaba sobre sus 

familiares, así mismo se encuentra el apego de la madre hacia el padre, lo cual se 

configura dentro de una cultura machista, todo ello para posteriormente moldear la 

personalidad de una persona que violenta a su pareja (Alecandar y Cantera, 2012). 
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Asimismo, Dutton y Golant (1997) argumentaron que el hombre tiene una amplia 

trascendencia como agresor y que esta conducta violenta tiene inicio en la etapa 

de la infancia, ya que vivía acontecimientos acompañados de malos tratos los 

cuales fueron suficientes como para marcar parte de su esencia. Cabe destacar 

que este comportamiento no solo ha sido heredado hacia el hombre, sino también 

se logra evidenciar las mismas conductas en los casos de que la mujer ejerce 

violencia contra la pareja y los hijos, a pesar de que no se da en la misma 

frecuencia, pero las manifestaciones de agresividad por parte del género femenino 

tienen la misma secuencia de patrones a las que siguen del padre, por ende, se 

refuerza la posibilidad de que la violencia de pareja es heredada. 

Con respecto al instrumento que se utilizó en el estudio para la segunda 

variable, este fue el cuestionario de violencia de pareja (DVQ-R) validado por 

Rodríguez et al. (2017) el cual permite obtener información sobre la percepción del 

maltrato y la frecuencia percibida de victimización en el noviazgo de jóvenes, así 

mismo, el cuestionario es de tipo Likert con puntuación de cero a cuatro, además, 

el instrumento cuenta con cinco dimensiones, las cuales son: humillación, esta 

refiere a la crítica personal que se emplea hacia la pareja cuyo propósito es dañar 

la integridad; coerción, esta comprende a la presión que se ejerce sobre la otra 

persona cuya finalidad es disminuir la voluntad; desapego, esta es referida por los 

comportamientos de indiferencia hacia los sentimientos que muestre la otra 

persona de la relación; violencia sexual, refiere a las conductas y comportamientos 

de índole sexual o sexistas que se generan durante la intimidad o cuando no existe 

consentimiento; maltrato físico, señala a todo uso de fuerza en contra de la pareja. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

 Tipo  

El estudio se desarrolló conforme al tipo de investigación básica, debido a la 

compilación de conocimientos teóricos y estudios que cuenten con una realidad 

problemática similar, y así, poder desarrollar nuevos conocimientos para la 

obtención de resultados precisos y reales (Sánchez et al., 2018). 

Diseño 

Se empleó un diseño no experimental de corte transversal y nivel 

correlacional,  ya que solo se observó el fenómeno de las variables estudiadas, a 

su vez fue de corte transversal, ello indica que la evaluación hacia los participantes 

se dio en una única oportunidad. Del mismo modo, fue de nivel correlacional, ya 

que se buscó establecer la relación funcional entre las variables, además de 

conocer la dirección y fuerza que estas tuvieron (Ñaupas et al., 2018). 

3.2 Operacionalización de las variables 

Variable 1: Dependencia emocional 

Definición conceptual: La DE es entendida como la necesidad que emerge 

del ser humano, la cual llega a ser exagerada y de condición afectiva hacia un 

individuo, pareja o familiar, aunque principalmente se da en las relaciones 

amorosas llegando a considerar que estas personas son sumamente 

indispensables e irremplazables (Castelló, 2005). 

Definición operacional: Los niveles de DE son definidos operacionalmente 

por medio de las puntuaciones obtenidas a través del cuestionario CDE, el cual 

consta de seis dimensiones y veintitrés reactivos: a) Ansiedad por separación: 

2,6,7,8,13,15 y 17; b) búsqueda de atención: 3 y 4; c) Modificación de planes: 

16,21,22 y 23; d) miedo a la soledad: 1,18 y 19.; e) expresión afectiva de la pareja: 

5,11,12 y 14; f) expresión límite: 9, 10, y 20. De modo que, la puntuación máxima 

es de 138 y la mínima de 23. 

Escala de medición: Ordinal 



15 
 

Variable 2: Violencia de pareja 

Definición conceptual: Son las acciones de poder hacia la pareja por medio 

del uso de fuerza hasta someter a la pareja y generar una relación de control, de 

modo que se daña la integridad de la víctima (Rodríguez et al., 2017). 

Definición operacional: Esta es definida mediante la obtención de 

puntuaciones en el Cuestionario de violencia (DVQ – R), el cual consta de cinco 

dimensiones y veinte reactivos: a) orgullo personal: 9, 12, 19 y 20; b) Violencia 

sexual: 2, 6, 14 y 18; c) maltrato físico: 3, 7, 10 y 11; d) desapego: 4, 8, 15 y 16; e) 

Coerción: 1, 5, 13 y 17; e) humillación: 9, 12, 19 y 20. De modo que, la puntuación 

máxima es de 100 y la mínima es de 20. 

Escala de medición: Ordinal. 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Población 

La población es considerada como el grupo de individuos y sucesos que 

forman parte de interés para el investigador y aporta al estudio, así mismo, esta es 

determinante para posteriormente establecer la muestra (Bologna, 2013). En tal 

sentido, se evidenció la población de 94 100 jóvenes universitarios de Lima 

Metropolitana (INEI, 2022).  

Criterios de inclusión  

- Jóvenes universitarios con edades de 18 a 30 años. 

- Jóvenes universitarios estudiantes que cuenten con acceso a internet.  

- Jóvenes universitarios de ambos sexos. 

Criterios de exclusión 

- Jóvenes universitarios menores de edad. 

- Jóvenes universitarios que no residan en Lima Metropolitana. 

- Jóvenes universitarios que no llenen el consentimiento informado. 
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Muestra 

La muestra refiere a la selección de un sector proveniente de la población, 

la misma cuenta con criterios que le permiten formar o no formar parte del estudio 

(Otzen y Manterola, 2017). Del mismo modo, la muestra se calculó por medio de la 

web Survey Monkey en base a una confianza del 95% y un margen de error del 5% 

se concluyo en 312 participantes de Lima Metropolitana. 

Muestreo 

El muestreo utilizado fue de tipo no probabilístico por conveniencia, por 

cuanto no se seleccionó a los sujetos, sino se les brindó una solicitud para que 

participen en la investigación. A su vez, se sabe que el muestreo es aquel 

procedimiento que permite elegir un subconjunto de la población, el mismo tiene 

como función identificar rasgos, aspectos o características que aporten a la 

investigación (Bologna, 2013).  

Unidad de Análisis 

Un joven universitario que forme parte de Lima Metropolitana. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se empleó fue la encuesta, esta fue de tipo virtual la cual 

permitió obtener de manera sistematizada las distintas respuestas y datos 

relevantes que aportan con el estudio (López y Fachelli, 2015). Del mismo modo, 

se empleó las encuestas virtuales por medio de Google Form, la cual es de fácil 

acceso a toda persona que cuenta con internet, además de que en esta plataforma 

se logró adaptar los instrumentos a una modalidad virtual. Los instrumentos 

utilizados fueron: 

Instrumento 1: Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) 

Lemos y Londoño (2006) en Colombia elaboraron el cuestionario de 

dependencia emocional con la finalidad de evidenciar los niveles de dependencia, 

este cuenta con aplicación de manera individual y grupal, a su vez, el tiempo de 

aplicación es de 10 a 15 minutos. Con respecto a la confiabilidad la versión original 

obtuvo un alfa de Cronbach de .927, la varianza total fue de 64.7%, además la 
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validez del cuestionario fue hallada por medio del AFE, siendo este un KMO de .87. 

Posterior a ello, Lemos et al. (2019) realizaron una invarianza del cuestionario, en 

la cual hallaron que la confiabilidad resulto ser .75; a su vez, realizaron la invarianza 

del cuestionario CDE con el objetivo de fue evaluar la estructura factorial en el cual 

se evidenció que el instrumento se mantuvo en seis dimensiones y veintitrés 

reactivos. 

Propiedades psicométricas del piloto 

Validez: El estudio ha considerado pertinente obtener la validez interna, ya 

que por medio de esta se puede corroborar que el instrumento cuenta con 

adecuadas propiedades psicométricas, de modo que, la variable de dependencia 

emocional presenta los siguientes valores: los índices CFI = .968, TLI = .962, SRMR 

= .050, RMSEA = .068, lo cual se establece que son puntajes adecuados 

Confiabilidad: Se determinaron los valores de confiabilidad para la prueba en 

general y sus dimensiones mediante el Omega de McDonald, los cuales resultaron 

ser 0.94 para el instrumento, mientras que para las dimensiones los valores 

oscilaron entre .83 hasta .87, ello indica que todos los valores cuentan con 

adecuada confiabilidad ya que los valores se acercan a .90. 

Instrumento 2: Cuestionario de Violencia entre Novios Revisado (DVQ-R) 

Rodríguez et al. (2010) elaboró el cuestionario de violencia entre novios en 

España con el objetivo de medir los niveles de violencia en la pareja, a su vez, este 

puede ser aplicado tanto de manera colectiva como individual, con un tiempo de 

aplicación de 15 a 20 minutos. Durante la creación en España el instrumento fue 

conformado por 42 ítems con escala ordinal y 8 dimensiones, cuyo objetivo estaba 

enfocado a evaluar los malos tratos, abusos y actos violentos en las relaciones de 

parejas con edades de 14 a 25 años. Para que el instrumento sea validado, este 

fue aplicado en distintos países hispanohablantes teniendo como participantes a 

jóvenes, de modo que se obtuvo un alfa de Cronbach de .93. También evidenciaron 

el 51.3% para la invarianza explicada, mientras que la estructura factorial indicó el 

total de 8 factores con 3 a 7 reactivos (Rodríguez et al. 2010). Posteriormente, en 

el año 2017 la prueba se redujo a solo 20 ítems ya que consideraron que existía 

dificultad en la aplicación del instrumento, además, este es considerado como un 
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auto informe el cual se usa regularmente en el ambiente social y clínico (Rodríguez, 

2017). 

Propiedades psicométricas del piloto 

Validez: El estudio ha considerado pertinente obtener la validez interna, ya 

que por medio de esta se puede corroborar que el instrumento cuenta con 

adecuadas propiedades psicométricas, de modo que, la variable de violencia de 

pareja presenta los siguientes valores: los índices CFI = .985, TLI = .982, SRMR = 

.056 RMSEA = .063, lo cual se establece que son puntajes adecuados. 

Confiabilidad: Se determinaron los valores de confiabilidad para la prueba en 

general y sus dimensiones mediante el Omega de McDonald, los cuales resultaron 

ser 0.93 para el instrumento, a su vez que, para las dimensiones los valores 

oscilaron entre .86 hasta .90, ello indica que todos los valores cuentan con 

adecuada confiabilidad ya que los valores se acercan a 0.9. 

3.5 Procedimientos 

En primera instancia se desarrolló el formulario de recolección de manera 

virtual, mediante de las herramientas de Google, en este se describió la 

metodología a emplear de las encuestas, además de explicar las razones del 

investigador sobre el estudio. También brindó información a los padres o 

apoderados del menor con el fin de obtener su consentimiento y asentimiento, 

detallando los instrumentos empleados en relación con la variable de estudio. Todo 

ello se difundió a través de un enlace virtual, el cual se brindó a los estudiantes de 

la institución mediante su correo electrónico, Facebook y WhatsApp. Una vez 

finalizado el recojo de datos se procedió a la depuración contando con los 

protocolos de criterios y así finalmente proceder con el análisis de datos estadístico.  

3.6 Método de análisis de datos 

Una vez concluida la recolección de los datos a través de la encuesta virtual, 

se procedió a descargarlos a una hoja de cálculo de Microsoft Excell con la finalidad 

de crear una base de datos, la misma que se exportó al software estadístico SPSS 

26 y se procesaron de forma estadística. 

A continuación, se realizó el análisis descriptivo de las variables de estudio, 

tomando en consideración medidas de tendencia central, tal como la media. En la 
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misma línea, se tuvo en cuenta el cálculo de medidas de dispersión: desviación 

estándar, varianza, puntaje mínimo, máximo y rango.  

En tanto, para corroborar las hipótesis de estudio, se aplicó la estadística 

inferencial. Para ello, el primer paso fue examinar la normalidad de los datos, 

haciendo uso de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (Mendes y Pala, 2013). 

En tanto, se tomó como referencia el p valor <.05 en la prueba de significancia 

estadística. Seguidamente, se empleó el coeficiente de correlación de Spearman 

para establecer la relación funcional entre variables (Martínez et al., 2009). Por 

último, se calculó el tamaño del efecto del coeficiente de correlación, 

interpretándolos a través de los criterios de Cohen (1988): pequeño: .01, mediano: 

.10 y grande: .25  

3.7 Aspectos éticos  

Como aspecto fundamental y parte del proceso se tomó en consideración lo 

señalado por Iqbal (2014) de modo que, la investigación cuenta con los principios 

éticos de Beneficencia, debido a que lo plasmado en la investigación podrá 

contribuir en la resolución de futuras problemáticas en jóvenes universitarios con 

dependencia emocional y violencia en parejas; Autonomía, ya que se ha respetado 

el deseo de cada joven universitario ya sea si formar parte o no de la investigación, 

así como también, la libertad que estos tuvieron al resolver los cuestionarios; a su 

vez, No maleficencia, ya que no se malversó la información brindada ni tampoco 

existió alguna intención de perjudicar a los evaluados; finalmente Justicia, ya que 

no hubo preferencias o favorecidos en los participantes durante la aplicación de los 

instrumentos, ello con la finalidad de asegurar la equidad entre los colaboradores. 
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IV. RESULTADOS  

4.1. Análisis inferencial 

Pruebas de normalidad 

Tabla 1 

Pruebas de normalidad para las variables de estudio y sus dimensiones 

 Variables 
Shapiro Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Dependencia emocional 

Ansiedad 

Expresión afectiva 

Modificación de planes 

Miedo a la soledad 

Expresión limite  

Búsqueda de atención 

.936 

.927 

.943 

.921 

.861 

.824 

.947 

312 

312 

312 

312 

312 

312                    

312 

<.001 

<.001 

<.001 

<.001 

 <.001 

<.001 

<.001 

Violencia sexual  .762 312 <.001 

Desapego                                                                                                         

Humillación 

Sexual 

Coerción 

Física  

.856 

.626 

.603 

.791 

.441 

312 

312 

312 

312 

312 

<.001 

<.001 

<.001 

<.001 

<.001 

Nota. Sig: Significancia estadística por debajo de p<.05 

 

Con relación al análisis de la normalidad de las variables en las medicines, la tabla 

1 presenta que, para todos los casos evaluados, el p valor es inferior a .05, por lo 

que se afirma que los datos no representan una distribución normal. Por ello, para 

la contrastación de las hipótesis de investigación, fue menester realizar las 

correlaciones con el coeficiente de correlación de Spearman.  

 

4.2. Hipótesis Estadística 

Hipótesis general  

Hi: Existe correlación directa y significativa entre dependencia emocional y 

violencia en parejas de jóvenes universitarios de Lima Metropolitana, 2022. 



21 
 

H0: No Existe correlación directa y significativa entre dependencia emocional y 

violencia en parejas de jóvenes universitarios de Lima Metropolitana, 2022. 

Reglas de decisión  

Intervalo de confianza: 95% 

Nivel de significación: .05 

Prueba estadística: Rho de Spearman 

Tabla 2 

Relación entre dependencia emocional y violencia de pareja 

Variables  Violencia de Pareja 

Dependencia Emocional 

Rho .544 

r2 .29 

p .001 

N 312 

Nota. Rho representa al coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman; r2: coeficiente de 

determinación como estimación del tamaño del efecto; p: Significancia estadística inferior a p< .05 

Los datos presentados en la tabla 2 presenta que el valor p, derivado de la 

correlación, es menor a .05, lo que demuestra que se rechaza H0. Por lo tanto, se 

afirma que las variables dependencia emocional y violencia de pareja tienen 

correlación. Es por ello que la relación es estadísticamente significativa, directa y 

con un tamaño del efecto grande (p<.05,  r2 = .29). De tal modo esto señala  que 

en cuanto mayores son las puntuaciones directas de dependencia emocional, 

mayores también son las puntuaciones de la percepción de violencia de pareja. 

Hipótesis especificas 

Hipótesis especificas 01 

Hi: Existe correlación directa y significativa entre la variable dependencia emocional 

y las dimensiones de violencia de pareja. 

H0: No Existe correlación directa y significativa entre la variable dependencia 

emocional y las dimensiones de violencia de pareja. 
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Reglas de decisión:  

Intervalo de confianza: 95% 

Nivel de significación: .05 

Prueba estadística: Rho de Spearman 

Tabla 3 

Relación entre dependencia emocional y las dimensiones de la variable violencia 

de pareja 

Variables 
Dependencia emocional 

Rho r2 p N 

Dimensiones de 
la violencia de 
pareja 

Desapego .527 .27 .001 312 

Humillación .422 .17 .001 312 

Sexual .326 .10 .001 312 

Coerción .512 .26 .001 312 

Física .355 .12 .001 312 

Nota. Rho representa al coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman; r2: coeficiente de 
determinación como estimación del tamaño del efecto; p: Significancia estadística inferior a p< .05 

En la tabla 3, se muestra el análisis de correlación entre la dependencia emocional 

y las dimensione de la violencia de pareja, evidenciándose que el valor p es menor 

a .05 en todos los casos, lo que señala que se rechaza H0. Por ello, se concluye 

que las variables dependencia emocional y las dimensiones de la variable violencia 

de pareja mantienen correlación. Es así que la relación es estadísticamente 

significativa, directa y con un tamaño del efecto mediano y grande (p<.05,  r2 = .27; 

.10). 

Hipótesis especifica 02 

Hi: existe correlación  directa y significativa entre la variable violencia de pareja y 

las dimensiones de dependencia emocional. 

H0: No existe correlación directa y significativa entre la variable violencia de pareja 

y las dimensiones de dependencia emocional. 
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Reglas de decisión:  

Intervalo de confianza: 95% 

Nivel de significación: .05 

Prueba estadística: Rho de Spearman 

 

Tabla 4 

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

emocional  

Variables 
Violencia de pareja 

Rho r2 p N 

Dimensiones 
de la 
dependencia 
emocional 

Ansiedad .459 .21 .001 312 

Expresión 
afectiva 

.468 .21 
.001 

312 

Modificación .541 .29 .001 312 

Miedo a la 
soledad 

.466 .21 
.001 

312 

Expresión limite .462 .21 .001 312 

Búsqueda .438 .19 .001 312 

Nota. Rho representa al coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman; r2: coeficiente de 

determinación como estimación del tamaño del efecto; p: Significancia estadística inferior a p< .05 

Asimismo, en la tabla 4 se observa las correlaciones entre la violencia de pareja y 

las dimensiones de la dependencia emocional, evidenciándose que el valor p es 

menor a .05 para todos los caso, lo cual permite rechazar H0 y aceptar la hipótesis de 

investigación. Por ello, se concluye que la variable violencia de pareja y las 

dimensiones de la variable dependencia emocional se correlacionan. Es así que la 

relación es estadísticamente significativa, directa y con un tamaño del efecto 

mediano y grande  (p<.05,  r2 = .29). 

Hipótesis especifica 03 

Hi: existe diferencias significativas en la variables DE según sexo. 

H0: No existe diferencias significativas en la variables DE según sexo. 
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Tabla 5 

Comparación de la Dependencia Emocional según sexo 

Variable Sexo N 
Rango 

promedio 
U p r2 

Dependencia 
Emocional 

Hombre 114 176.7 
8413.5 .001 .03 

Mujer 193 140.59 

Nota. U: Estadístico de comparación no paramétrico U de Mann-Whitney; p: significancia estadística inferior 

a .05; de d representa a la d de cohen para la estimación del tamaño del efecto 

 

En relación al análisis de las diferencias en la muestra por sexo, la tabla 5 muestra 

los resultados de la prueba de comparación U de Mann Whitney. Los resultados 

arrojan que la dependencia emocional presenta diferencias estadísticamente 

significativas cuando se compara por grupos según sexo de los participantes, y a 

su vez, presenta un tamaño de efecto pequeño (p<.05, r2 = .03) Reafirmando entre 

los rangos promedios de ambos grupos lo alejado que se encuentran las 

puntuaciones, siendo los hombres quienes presentan mayores diferencias 

significativas. 

Hipótesis especifica 04 

Hi: existen diferencias significativas en la variable violencia de pareja según sexo. 

H0: No existen diferencias significativas en la variable violencia de pareja según 

sexo. 

 

Tabla 6 

Comparación de la Violencia de Pareja según sexo 

Variable Sexo N 
Rango 

Promedio 
U p r2 

Violencia de 
pareja 

Hombre 114 167.73 
9435.5 0.036 0.01 

Mujer 193 145.89 

Nota. U: Estadístico de comparación no paramétrico U de Mann-Whitney; p: significancia estadística inferior 
a .05; de d representa a la d de cohen para la estimación del tamaño del efecto 
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En la tabla 6 se evidencia los resultados de la prueba de comparación U de Mann 

Whitney. Donde los resultados arrojan que la variable violencia de pareja presenta 

diferencias estadísticamente significativas y con un tamaño de efecto pequeño 

respecto al sexo de los participantes (p<.05, r2 = .01). Reafirmando entre los rangos 

promedios de ambos grupos lo alejado que se encuentran las puntuaciones, siendo 

los hombres quienes presentan mayores diferencias significativas. 
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V. DISCUSIÓN  

La presente investigación de tipo básica, diseño no experimental, corte 

transversal y nivel correlacional, se desarrolló con el objetivo de conocer la relación 

entre la dependencia emocional y la violencia de parejas en jóvenes universitarios 

de Lima Metropolitana.  

Resulta importante destacar que el estudio surge a partir de una 

problemática recurrente, manifestada a través de estudios internacionales, los 

mismos que refieren que al menos el 35% de mujeres en todo el mundo han sido 

víctimas en algún momento de sus vidas de violencia, en sus distintas formas (física 

o psicológica) (OMS, 2019). Sobre este punto, Aiquipa (2015), resalta a través de 

sus estudios, que uno de los factores predisponentes que caracterizan a las 

potenciales víctimas de violencia de pareja es la dependencia emocional.  

Esta variable, supone un predisponente para la normalización de la violencia, 

tomando en cuenta el apego desnaturalizado que tiene la víctima hacia la pareja y 

el pensamiento totalitario de no percibir una vida sin su agresor (Tutiven et al., 

2022). Enseguida, se discuten y analizan los principales resultados obtenidos, con 

la intención de clarificar la relación entre los constructos citados. 

En cuanto a la hipótesis principal de la investigación, se demostró que existe 

una correlación directa y significativa, y con una magnitud del efecto grande entre 

la dependencia emocional y la violencia de pareja (p<.05, Rho=.544, r2= .295) en 

una muestra de 312 universitarios limeños. 

Así pues, los resultados descritos, armonizan con lo reportado por Villa et 

al., (2017), quienes trabajaron en conocer la relación de la dependencia emocional 

y la violencia en adultos jóvenes. Sus resultados describen una correlación directa, 

moderada y significativa (rs=.476, p<.05) sobre una muestra similar a la del 

presente estudio y un diseño no experimental, de corte transversal. Estos hallazgos 

podrían corroborarse a través de la literatura especializada, la misma que describe 

que la dependencia emocional, si bien se puede manifestar en los distintos 

contextos donde la persona se desenvuelva, se agudizan de sobremanera en las 

relaciones sentimentales, generando una necesidad afectiva y de contacto 
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incesante, apego nocivo, manifestación de comportamientos sumisos y episodios 

recurrentes de inestabilidad emocional (Lemos et al., 2019).  

Son estos factores los que podrían predisponer al individuo, sea este hombre 

o mujer, a ser una potencial víctima de violencia por parte de su pareja sentimental, 

expresándose en distintas etapas, en las cuales la víctima en principio puede llegar 

a negar y minimizar los actos violentos por parte de su agresor (Walker, 1979). 

Luego de estos episodios, puede llegar el arrepentimiento del agresor, el cual, 

aunado a la sumisión de la víctima, supone un evento cíclico de nunca acabar, el 

mismo que podría traer consigo consecuencias fatales (Aroca et al., 2012) 

Ahora bien, la primera hipótesis específica encontró correlaciones 

estadísticamente significativas y directas entre la dependencia emocional y las 

dimensiones de la violencia de pareja (p<.05, rs>.30,), sin embargo, en dos de los 

casos, se obtuvieron correlaciones fuertes y las tres restantes, fueron moderadas. 

En tanto, el mayor coeficiente de correlación obtenido fue con la dimensión 

desapego (rs=.527, p<.05), además de presentar un tamaño del efecto grande 

(r2=.277), tomando en cuenta los criterios propuestos por Cohen (1988). 

Análogamente, la investigación realizada por Vilela et al., (2017) reporta una 

correlación directa y significativa entre la dependencia emocional y el abuso 

psicológico, trabajando sobre una muestra conformada por 303 jóvenes y adultos, 

víctimas de violencia.  

Estos resultados reflejan de manera bastante nítida las diversas 

manifestaciones de violencia de pareja, en este caso, los participantes de ambos 

estudios sugieren que la dependencia emocional juega un papel anticipatorio en la 

persona víctima, la misma que en posteriores oportunidades estará mucho más 

propensa a ser víctima de episodios de violencia psicológica y, sobre todo, de 

desapego (Rogríguez et al., 2010). Es necesario resaltar que, la dimensión 

desapego hace referencia a episodios en los cuales la pareja no corresponde un 

sentimiento de respeto hacia la otra parte, manifestando comportamientos de 

desinterés, se deslinda de responsabilidades que corresponden únicamente a los 

miembros involucrados dentro de una relación sentimental y en múltiples 

ocasiones, no presta atención a los requerimientos ni sentimientos de la persona 

que lo acompaña (Franciso et al., 2010). 
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A continuación, la segunda hipótesis específica, reportó correlaciones 

estadísticamente significativas y directas entre la violencia de pareja y las 6 

dimensiones que conforman la dependencia emocional (p<.05, rs >.40,).  

Dentro de este marco, destaca la correlación encontrada entre violencia de 

pareja con la dimensión modificación de planes, la misma que abarca reactivos que 

responden a situaciones en las cuales la persona cambia actividades de manera 

repentina por complacer a su pareja, no se imagina disfrutando sin ella en algún 

compromiso social y se aísla de sus amistades, solo por el hecho de tener una 

relación de pareja y en muchas ocasiones, por orden de esta (Lemos y Londoño, 

2006).  

Este fuerte vínculo, expresado estadísticamente en la correlación reportada, 

podría basar su explicación cualitativa bajo la concepción de que el individuo crea 

lazos fraternales con aquellas personas que considera relevantes dentro del 

desarrollo de su vida, las mismas que generan una sensación de seguridad y 

protección (Bowlby, 1986). Así pues, durante la etapa adulta, diversas situaciones 

ponen a prueba la madurez de las personas y, en ocasiones, la percepción no es 

otra que de vulnerabilidad.  

Al percibirse de esta manera en una relación de pareja, surge la 

manipulación, siendo la víctima de violencia la que está sujeta a situaciones 

incómodas, aumentando gradualmente con el pasar del tiempo (Sugarman y 

Hotaling, 1989). En tanto, el victimario o agresor, busca controlar de manera total 

las conductas de su pareja, mediante el uso de la coacción o poniéndolo en 

situaciones límite, ejerciendo niveles de manipulación altos, que menoscaban la 

integridad del individuo que cumple el papel de víctima (Werkele y Wolfe, 1999)  

 Posteriormente, la tercera hipótesis específica determinó que, si existen 

diferencias estadísticamente significativas en la variable dependencia emocional de 

manera general, tomando en cuenta el sexo de los participantes (p<.05). Los rangos 

promedio distinguen de manera nítida que los hombres presentan mayores índices 

de dependencia emocional a comparación de las mujeres, encontrándose una 

diferencia de 30 puntos entre los grupos analizados. 
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Como última hipótesis específica, se encontró que si existen diferencias 

significativas entre hombres y mujeres en la variable de violencia de pareja (p<.05). 

Asimismo, nuevamente fueron los hombres quienes reportaron mayores rangos 

promedio. En este caso puntual, refieren mayores niveles de violencia de pareja, 

es decir, son en mayor proporción, víctimas de violencia por parte de sus parejas. 

En la misma línea, es importante mencionar que, de los distintos 

antecedentes citados, muchos coinciden, con las dos primeras hipótesis planteadas 

en la presente investigación, las mismas que buscaron conocer la relación entre las 

variables dependencia emocional y violencia de pareja. Sin embargo, no se 

reportaron estudios que hayan sugerido la comparación de las variables según 

sexo, por lo que el desarrollo de la comparación en la presente investigación resulta 

relevante y hasta cierto punto, innovador.  

Por otro lado, de acuerdo con los resultados reportados, se puede decir que 

la investigación cumplió con los objetivos trazados inicialmente, sin embargo, esto 

no la exime de ninguna manera de haber presentado limitaciones, sobre todo 

metodológicas. Entre las principales destaca la representatividad de la muestra, la 

misma que fue menor a algunos antecedentes citados y que podría limitar las 

generalizaciones de los resultados encontrados, a partir de esta. Además, el tipo 

de muestreo utilizado fue no probabilístico por conveniencia, el mismo que podría 

ser el menos idóneo si se quisiera ser más preciso respecto a lo reportado, sin 

embargo, por un tema de tiempo y accesibilidad a la muestra se tuvo en cuenta.  

Con respecto a las limitaciones presentadas durante el estudio, se menciona 

en primera instancia la dificultad para acceder a la muestra, ya que algunos 

refirieron desconfianza sobre este tipo de estudio o si su información iba a ser 

divulgada, a pesar de que en todo momento se le indico lo contrario. Seguidamente, 

se evidenció respuestas irreales, ya que en algunos formularios las respuestas eran 

repetidas bajo la puntuación de 1, por ende, se procedió con el filtro y descarte de 

los mismos. Finalmente, resulta relevante mencionar que el modelo estadístico 

utilizado fue bivariado, sin embargo, próximas investigaciones podrían incluir mayor 

cantidad de variables en el modelo, con la intención de obtener un mayor poder 

explicativo. Para ello, resultaría necesario implementar procedimientos estadísticos 
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de mayor complejidad, tales como, regresiones múltiples y ecuaciones 

estructurales.  

En efecto, el estudio aporte evidencia estadística que refiere la relación entre 

las variables abordadas. No obstante, resulta preciso replicar el estudio precisando 

la misma línea de investigación, para contrastar y verificar los hallazgos. Estos, 

servirán como apoyo para el abordaje oportuno de la problemática bajo un enfoque 

psicológico preventivo y promocional, además, de una propuesta de intervención 

desde la psicología clínica.  

Para concluir, el abordaje de la dependencia emocional y la violencia de 

pareja resultan de sumo interés en la actualidad, por lo que se insta al lector revisar 

las fuentes especializadas citadas sobre en el estudio para una mayor comprensión 

del fenómeno. Mientras tanto, se sugiere a los investigadores tomarlas en cuenta 

en próximos estudios, enriqueciendo el conocimiento científico. 
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VI. CONCLUSIONES 

Al observar los resultados de la presente investigación, podemos llegar a las 

siguientes conclusiones.  

1. Cuando en una relación de pareja existe dependencia emocional, lo que implica 

tener pensamientos irracionales sobre la aceptación que tiene que tener una 

persona para con los demás, así mismo el hecho de tener una tendencia a la 

búsqueda de afecto y cariño protector poco saludable, hace que las personas 

sufran mayor violencia de pareja. 

2. La dependencia emocional está relacionada proporcionalmente con algunas 

dimensiones de la violencia de pareja tales como el desapego, humillación, sexual, 

coerción y física. 

3. Teniendo en cuenta que la violencia de pareja es el acto que se realiza haciendo 

el uso de la fuerza para someter y generar control, así mismo dañar la integridad 

de la víctima; se asume que esta relacionada de manera proporcional con las 

dimensiones de la dependencia emocional las cuales indican que la persona 

presenta ansiedad por separación, expresión afectiva, modificación d planes, miedo 

a la soledad, expresión limite y miedo a la soledad. 

4. Se obtuvieron diferencias significativas con un tamaño de efecto pequeño, en 

relación a la dependencia emocional, lo que quiere decir que existe una mínima 

diferencia  en el sexo de los participantes en la presente investigación, esto indica 

que las personas de sexo masculino son más dependientes emocionales que las 

personas de sexo femenino. 

 

5. En cuanto se habla de violencia de pareja en relación con el sexo de las personas 

se obtiene una diferencia significativa con un tamaño de efecto pequeño lo cual 

indica que existe una mínima diferencia  en el sexo de los participantes en la 

presente investigación, esto indica que los varones suelen ser más violento que las 

mujeres.  
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VII. RECOMENDACIONES 

Para finalizar y posterior a la discusión de resultados, se plantea las 

siguientes recomendaciones. 

PRIMERA 

Se sugiere que se enfatice programas de autoestima, para poder contribuir 

a una buena salud mental enfocada en la aceptación y el amor propio de cada 

individuo, sin dejar de lado los estigmas del género.  

SEGUNDA 

 Difundir los resultados de la `presente investigación  para poder planificar  

programas de prevención y promoción en relación a la dependencia emocional y la 

violencia de pareja, para que se evite la normalización de este tipo de sucesos. 

TERCERA 

Ya que las variables dependencia emocional y violencia de pareja comparten 

el 29% de variabilidad (r2 = .29), se recomienda efectuar posteriormente 

investigaciones con diseño experimental, para que se analice los efectos de 

mejoras en programas de aplicación, así en lo posterior  buscar estandarizar los 

tratamientos de manera individua y colectiva.  

CUARTA  

En futuras investigaciones se debe procurar implementar muestreos 

probabilísticos para obtener muestras más precisas para obtener mejores 

resultados, asimismo incorporar estudiantes de diferentes zonas de residencia y 

contrastar las correlaciones, para descubrir si existen similitudes o discrepancias. 

QUINTA 

Conociendo la complejidad de las variables de estudio, también se puede 

abordar desde un enfoque cualitativo considerando diseños fenomenológicos y 

complementarla con entrevistas para conocer a fondo la magnitud del problema. 

 

 



33 
 

SEXTA 

 Finalmente, dado que se encontró 29% de varianza compartida, se sugiere 

considerar otras variables explicativas y así realizar estudios multivariados, e 

incorporar un modelo matemáticos más complejos como el modelamiento de 

ecuaciones estructurales (SEM). 
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ANEXOS: 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

TÍTULO  Dependencia emocional y violencia de pareja en jóvenes universitarios de Lima Metropolitana, 2022 

PROBLEMA 

GENERAL 
OBJETIVOS 

HIPOTESIS 

 
JUSTIFICACIÓN MÉTODO INSTRUMENTO 

 GENERAL: GENERAL: SOCIAL TIPO - DISEÑO 
Cuestionario de Dependencia 
Emocional (CDE) 

   
El estudio permitió plasmar 
de mejor manera la realidad 
problemática en la que se 
encuentran, así mismo, la 
investigación presentó valor 
teórico, puesto que 
contribuyó a la explicación 
sobre el fenómeno producido 
entre las variables de estudio 

 

METODOLOGICO 

La cual refiere a la 
actualización del uso de 
los instrumentos 
capaces de medir las 
variables de estudio, 
además de poder 
evidenciar la validez y 
confiabilidad que 
presenten para su uso. 

 

Tipo: Básica 

Diseño: No 

Experimental 
 

 
Población – muestra - 

Muestreo 
 

En tal sentido, la 
población que formó 
parte del estudio fue de 
21,300 jóvenes 
universitarios de Lima 
Metropolitana (INEI, 
2019) 
En la muestra 
participaran 400 jóvenes 
universitarios de ambos 
sexos de Lima 
Metropolitana. 
 

 Ansiedad por 
separación 

 Expresión Afectiva 

 Modificación de 
planes 

 Miedo a la ´soledad 

 Expresión Limite 

 Búsqueda de  
atención 

 
Cuestionario de Violencia entre 
Novios Revisado (DVQ-R) 

 Desapego 

 Humillación 

 Sexual 

 Coerción 

 

Determinar la relación 
entre dependencia 
emocional y violencia en 
jóvenes universitarios de 
Lima Metropolitana 

Existe correlación 
directa y significativa 
entre dependencia 
emocional y violencia 
en parejas de jóvenes 
universitarios de Lima 
Metropolitana, 2022 
. 

   

   

   

¿Existe relación 
entre dependencia 

emocional y 
violencia en jóvenes 

universitarios de 
Lima Metropolitana, 
2022? 

ESPECÍFICOS: 
 

a)  Determinar la 
relación entre la 
variable dependencia 
emocional y las 
dimensiones de 
violencia de pareja. 
b)  Determinar la relación 
entre la variable de 
violencia de pareja y las 
dimensiones de 

ESPECIFICOS: 
 

a)  Existe 
correlación 
directa y 
significativa 
entre la variable 
dependencia 
emocional y 
violencia de 
pareja. 
b)  Existe correlación 



 

dependencia emocional. 
c)  Identificar las 
diferencias en la variable 
dependencia emocional, 
según sexo. 
d)  identificar las 
diferencias en la variable 
violencia de pareja, 
según sexo 
 

directa y significativa 
entre la variable 
violencia de pareja y 
las dimensiones de 
dependencia 
emocional. 
c)  Existe diferencias 
significativas en la 
variable dependencia 
emocional según 
sexo. 
d) existe diferencias 
significativa en la 
variable violencia de 
pareja según sexo 

 Física 
 



 

Anexo 2. Operacionalización de variables 

 

Variable 
Definición 

conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Ítems Total de ítems 

Escala de 
Medición 

 
 
 
 

Dependencia 
Emocional 

 
 
 
 

 

La DE es entendida como la 
necesidad que emerge del 
ser humano, la cual llega a 
ser exagerada y de 
condición afectiva hacia un 
individuo, pareja o familiar, 
aunque principalmente se 
da en las relaciones 
amorosas llegando a 
considerar que estas 
personas son sumamente 
indispensables e 
irremplazables (Castelló, 
2005). 

 
Las respuestas son 
medidas a través del 
cuestionario adaptado 
de Lemos et al. (2019) 
la cual consta de seis 
dimensiones y 
veintitrés ítems. 

Ansiedad por 

separación 

Expresión 

Afectiva 

Modificación de 

planes 

Miedo a la 

soledad 

Expresión Limite 

Búsqueda de  

atención 

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

 
 
5,11, 12, 14 

 
 
 

16, 21, 22, 23 
 
1, 18, 19 

 
 

9, 10, 20 
 
 
 
3, 4 

 
7 

 

 
4 

 

 

4 

 
3 

 

3 

 

 
2 

Ordinal 



 

 

 

 

 

 

Variable 
Definición 

conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Ítems 

Total de 
ítems 

Escala de Medición 

 
Violencia de 
Pareja 

 
Son las acciones de 
poder hacia la pareja por 
medio del uso de fuerza 
hasta someter a la pareja 
y generar una relación de 
control, de modo que se 
daña la integridad de la 
víctima (Rodríguez et al., 
2017). 

 

Esta es definida 

mediante la obtención 

de puntuaciones en el 

Cuestionario de 

violencia (DVQ – R), de 

modo que a mayor 

puntaje obtenido mayor 

será la presencia de 

violencia. 

 

Desapego 

 

Humillación 

 

Sexual 

 

Coerción 

 

Física 

 
 
4,9,14,19 
 
 
 
3,8,13,18 
 
 
 
2,7,12,17 
 
 
 
5,10,15,20 
 
 
 
1,6,11,16 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

Ordinal  



 

Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG5qEufiS1fz9v6I0GgaAGmxOFazb8GOIN7jEMVDwD5N5CXQ/viewform?usp=sf_link 

  



 

 



 

 

 

 

 



 

Anexo 4. Ficha Sociodemográfica 

Sexo: 

1) hombre 

2) mujer  

 

Edad: 

 

Zona de residencia: 

Lima centro (1) 

Lima norte (2) 

Lima sur (3) 

Lima este (4) 

 

Ciclo de estudios: 

Primer ciclo (1) 

Segundo ciclo (2) 

Tercer ciclo (3) 

Cuarto ciclo (4) 

Quinto ciclo (5) 

Sexto ciclo (6) 

Séptimo ciclo (7) 

Octavo ciclo (8) 

Noveno ciclo (9) 

Decimo ciclo  (10) 

Undécimo ciclo (11) 

Duodécimo Ciclo (12) 

 

Universidad en gestión  

Pública (1) 

Privada (2) 



 

Anexo 5.  Autorización del uso de instrumento por parte del autor original 

 



 

Anexo 6. Consentimiento informado 

 

Estamos realizando una investigación científica denominada “Dependencia 

emocional y violencia de pareja en estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana”. Tu participación es voluntaria y anónima, los datos entregados 

serán tratados confidencialmente, no se comunicarán a terceras personas, 

tampoco tienen fines de diagnóstico individual, y esta información recogida se 

utilizará únicamente para los propósitos de este estudio. El proceso completo 

consiste en la aplicación de cuatro cuestionarios breves con una duración 

aproximada de 15 minutos en total. 

Acepta participar voluntariamente en la investigación.      

- Si 

- No 



 

Anexo 7. Resultados de la prueba piloto 

 

Evidencias psicométricas del Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validez de constructo por análisis factorial confirmatorio (AFC) 

 

Índices de ajuste del modelo oblicuo de tres factores correlacionados: CMIN/DF = 

2.15.00 CFI = .968, TLI = .962, SRMR = .050, RMSEA = .068  IC 95% [.072; .091] 



 

 

Confiabilidad por consistencia interna del Cuestionario CDE 

 

Estadísticas de fiabilidad 

 
Omega de McDonald N de elementos 

Dependencia Emocional .94 23 

Ansiedad por separación .895 7 

Expresión afectiva .867 4 

Modificación de planes .873 4 

Miedo a la soledad  .885 3 

Expresión límite .885 3 

Búsqueda de atención .903 2 

           n = 312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Evidencias psicométricas de la Escala DVQ-R 

 

 

 

Validez de constructo por análisis factorial confirmatorio (AFC) 

 



 

Índices de ajuste del modelo oblicuo de tres factores correlacionados: CMIN/DF = 

160.00, CFI = .985, TLI = .982, SRMR = .065, RMSEA = .063 IC95% [.063; .085] 

 

Confiabilidad por consistencia interna del Cuestionario (DVQ-R) 

Estadísticas de fiabilidad 

 
Omega de McDonald N de elementos 

Violencia de pareja .935 20 

Desapego .851 4 

Humillación .835 4 

Sexual .869 4 

Coerción .836 4 

Física  .871 4 

             n = 312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8. Curso de conducta responsable 

 

 

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

stigador=291034 



 

 

 

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

stigador=289818 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 9. Sintaxis del programa usado 

# Cargar librerias--> Seleccionar todo y Darle Run   

install.packages("haven") 

install.packages("GPArotation") 

install.packages("lavInspect") 

 

library("foreign") 

library("psych") 

library("lavaan") 

library("semTools") 

library("semPlot") 

library("mirt") 

library("SBSDiff") 

library("haven") 

library("GPArotation") 

# Importar data 

names(PILOTO_3) 

da=PILOTO_3 

 

#1) Modelo Oblicuo - DEPENDENCIA EMOCIONAL 

My_model<-'F1=~D2+D6+D7+D8+D13+D15+D17 

F2=~D5+D11+D12+D14 

F3=~D16+D21+D22+D23 

F4=~D1+D18+D19 



 

F5=~D9+D10+D20 

F6=~D3+D4' 

#2) Modelo Oblicuo - VICTIMIZACIÓN 

My_model<-'F1=~V4+V9+V14+V19 

F2=~V3+V8+V13+V18 

F3=~V2+V7+V12+V17 

F4=~V1+V6+V11+V16 

F5=~V5+V10+V15+V20' 

 

#Análisis Factorial Confirmatorio 

fit<-cfa(model = My_model, data = da,estimator="WLSMV",  

         mimic="Mplus", ordered=names(da)) 

semPaths(fit, intercepts = FALSE,residuals=FALSE,edge.label.cex=1.1, 

         sizeInt=1,edge.color ="black",esize = 5, label.prop=1.5, 

         rotation = 4, sizeMan = 3,sizeLat = 7, 

         layout = "tree", style = "lisrel",nCharNodes = 0,"std") 

Indices<-fitMeasures(fit, c("chisq.scaled", "pvalue.scaled","df.scaled", 

                            "cfi.scaled","tli.scaled", "rmsea.scaled", 

                            "srmr", "wrmr")) 

summary(fit, fit.measures = TRUE, standardized=T, rsquare=TRUE) 

modindices(fit,sort=TRUE, maximum.number = 15) 

Indice



 



 

 


