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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la violencia y 

la dependencia emocional en madres de familia de comedores populares del 

distrito de Salitral, Morropón. Fue un estudio de tipo básico de nivel descriptiva 

- correlacional transversal, no experimental. La población fue compuesta por

108 madres de familia. La recolección de datos se obtuvo mediante el

cuestionario de violencia en mujeres (EVM) de Ortega (2020) y el cuestionario

de dependencia emocional por García (2020). Se obtuvo como resultado un

nivel bajo en violencia según el 62.0% y la dependencia emocional en un nivel

medio según el 63.0%. Por otro lado, se evidenció que la violencia simbólica

no se relaciona con las dimensiones ansiedad de separación, expresión

afectiva, modificación de planes, miedo a la soledad, expresión limite, y,

Búsqueda de atención. En conclusión, el nivel de violencia no determina el

nivel de dependencia emocional en madres de familia evaluadas.

Palabras clave: violencia, dependencia emocional. 
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Abstract 
 

The objective of this research was to determine the relationship between 

violence and emotional dependence in mothers of families from popular 

kitchens in the district of Salitral, Morropón. It was a basic type study of 

descriptive level - cross-sectional correlational, not experimental. The 

population was composed of 108 mothers. The data collection was obtained 

through the violence against women questionnaire (EVM) by Ortega (2020) and 

the emotional dependence questionnaire by Garcia (2020). As a result, a low 

level of violence was obtained according to 62.0% and emotional dependence 

at a medium level according to 63.0%. On the other hand, it was shown that 

symbolic violence is not related to the dimension’s separation anxiety, affective 

expression, modification of plans, fear of loneliness, borderline expression, and 

attention seeking. In conclusion, the level of violence does not determine the 

level of emotional dependence in mothers of families evaluated. 

 

 

Keywords: violence, emotional dependence. 
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I. INTRODUCCIÓN 
En el contexto global, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) 

determina que la violencia sucede mayormente en féminas, siendo un problema 

grave e integral en edades inmaduras, siendo preocupante debido que cerca 

de 736 millones de ellas han vivenciado algún tipo de violencia generado por 

su pareja, además aquellas mujeres han mostrado comportamientos 

dependientes hacia su pareja. Asimismo, se halló un 27% de féminas agredidas 

tienen edades de 15 a 49 años y un 38% de los casos de feminicidios fue 

realizado por la pareja. Por otro lado, según el informe redactado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) y la Organización de Naciones 

Unidas (ONU, 2020), el 35% de las féminas a nivel global han experimentado 

violencia física y sexual en alguna etapa de su vida, la cual fue efectuada por 

su pareja o cónyuge. 

 

En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2019) 

redacta que en México las que mayormente sufren de violencia son las mujeres, 

de las cuales un 48.0% tienen 18 años de edad, además un 37.7% vivencian 

violencia por parte de su cónyuge y se encuentran entre los 25 años a más. En 

este aspecto, la variable violencia se encuentra asociada a la variable individual 

dependencia emocional. Últimamente estas variables son analizadas en el 

contexto de uniones sentimentales. Siendo comprendida, la dependencia 

emocional como acciones de conductas no adaptativas, que trata del deseo 

extremo de ser querido, amado y permanecer en dicha relación con base en 

ideas irracionales. (Cosme, 2020; Del Villa, et al., 2018) 

 

En tanto, Momeñe et al., (2017) en España, se encontró que la violencia 

psicológica y física, la regulación emocional y la dependencia emocional se 

asociación entre ellas, y que la violencia psicológica y la falta del control 

emocional se vinculan, así como el abuso psicológico y los problemas en 

regulación emocional predicen la existencia de la dependencia emocional. Por 

otro parte, se corrobora que existe un nivel alto de violencia y dependencia 

emocional en los alumnos de nivel secundaria a diferencia de los alumnos de 

la Universidad. (Moral et al., 2017) 
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En el Perú, en el año 2019, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(2021), redacto que más de 5 de cada 10 féminas pasaron por agresión 

conyugal en alguna parte de su vida en pareja según el 57,7%. En el año 2020, 

tiempo característico de pandemia, según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar - ENDES 2020 diseñada por el INEI (2021), redacta que, en el 2020, 

un 54.8% de las féminas sufrieron violencia por su pareja o esposo, siendo 

mayormente en el área urbana con un 55.3% seguido del área rural en un 

52.3%, además el grupo de féminas que fueron víctimas de violencia se ubica 

en un alto nivel de dependencia emocional. 

 

En una evaluación efectuada por la comisaría de Los Olivos, obtuvo que un 

40% de féminas que fueron forzadas por su pareja, muestran conductas de 

dependencia emocional (Marín, 2017) y en otro estudio, se encontró un nivel 

alto dependencia emocional en aquellas féminas que denunciaron violencia 

física y psicológica por su pareja o esposo (Huerta et al., 2016).  

 

Por otra parte, en Cajamarca, según el Centro de Emergencia de la Mujer, 

en 2020 se reportó 248 384 sucesos de violencia, dentro de este grupo, un 73% 

casos en familia efectuada por las mujeres de 24 a 50 años (MIMP, 2020). 

Asimismo, se halló un estudio efectuado en Chiclayo por Castillo (2017) donde 

consta los maltratos hacia las mujeres en su contexto conyugal de tal manera 

que  se observa  un alto  grado de dependencia emocional por sus parejas.  

 

Respecto a las madres de familia del distrito de Salitral, son de bajos 

recursos económicos, todas con edades diferentes entre los 17 y 40 años en la 

cual sufren maltrato físicos y psicológicos por sus parejas, pero a pesar de ello 

consideran que es algo normal y por lo tanto deben estar juntos por que son los 

padres de sus hijos, así como también normalizan las infidelidades, además 

muestran conductas dependientes emocionalmente y económicamente. Así 

mismo estas madres de familia ponen como prioridad a sus hijos y pareja, 

quedando ellas en último lugar debido a que piensan equivocadamente que 

ellas ya no importan. Por otra parte, la mayoría de sus parejas tienden a pensar 
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de una manera machista “diciendo que las mujeres son para la casa y mientras 

no les falte el dinero normalizan que todo está bien”, sin importar que pueden 

pensar o sentir sus conyugues. En ese orden de ideas, se procedió a realizar 

el planteamiento de la investigación bajo la pregunta ¿Cuál es la relación de la 

violencia y la dependencia emocional en madres de familia de comedores 

populares del distrito de Salitral, Morropón? 

 

De la misma manera, la investigación presenta justificación de conveniencia, 

ya que hoy en día se ha observado en diferentes medios, en la vida cotidiana, 

que con frecuencia se presentan casos de violencia, el cual muchas veces 

depende de la presencia de esta variante en las féminas, como lo es en las 

madres de familia que pertenecen a los comedores populares, siendo un 

problema que requiere ser atendido, caracterizado y sustentado mediante 

información científica, confiable y veraz. Asimismo, brinda un conocimiento 

teórico de las variables violencia y dependencia emocional, siendo de gran 

importancia establecer la relación entre las variables a estudiar, para aportar 

dicho conocimiento sobre las variables en la muestra estudiada. 

De la misma manera tiene justificación práctica, ya que por medio de los 

resultados recaudados se brindará las recomendaciones oportunas, y que se 

verá reflejado en el desarrollo de nuevas técnicas de afrontamiento de violencia 

y la dependencia emocional, que de manera práctica se realizará mediante la 

creación de programas de salud mental, talleres de superación y/o crecimiento 

personal y/o empresarial para las madres de familia. Finalmente, se tiene 

justificación Social ya que abarca una problemática de la sociedad actual, es 

decir las madres se pueden empoderar, se puedan desenvolver mejor, tener 

mejor salud emocional, mejores relaciones con su comunidad, también que 

tenga relaciones de parejas sanas no dependientes, no toxicas y por supuesto 

a la larga tenga una mejor relación con la sociedad. 

Cuyo objetivo general de investigación: Determinar la relación de la violencia 

y la dependencia emocional en madres de familia de comedores populares del 

distrito de Salitral, Morropón. Además tenemos como objetivos específicos: 

Identificar la violencia en madres de familia de comedores populares del distrito 

de Salitral, Morropón; Identificar la dependencia emocional en madres de 
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familia de comedores populares del distrito de Salitral, Morropón; Establecer la 

relación de las dimensiones (violencia simbólica, violencia psicológica y 

violencia sexual) y las dimensiones (ansiedad de separación, expresión 

afectiva, modificaciones de planes, miedo a la soledad, expresión limite, y 

búsqueda de atención) de la dependencia emocional en madres de familia de 

comedores populares del distrito de Salitral, Morropón. 

 

Asimismo se procedió a formular las hipótesis general: Existe relación de la 

violencia y la dependencia emocional en madres de familia de comedores 

populares del distrito de Salitral, Morropón; y las  hipótesis específicas: Existe 

relación de las dimensiones (violencia simbólica, violencia psicológica y 

violencia sexual) y las dimensiones (ansiedad de separación, expresión 

afectiva, modificaciones de planes, miedo a la soledad, expresión limite, y 

búsqueda de atención) de la dependencia emocional en madres de familia de 

comedores populares del distrito de Salitral, Morropón. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En el contexto internacional, Villa (2017), en su estudio tuvo como propósito 

evaluar la violencia en el periodo de noviazgo, la dependencia emocional y 

autoestima de la población adolescente España, para lo cual se les aplicó  4 

cuestionarios que evalúan las variables de estudio, a una muestra de 224 

participantes, determinando que en los casos de dependencia emocional, 

existe mayor violencia y una inferior autoestima, asimismo, fue característico 

que las mujeres tenía una baja autoestima mientras de los hombres eran más 

susceptibles a ser manipulados. 

 

Asimismo, en México, Peña (2019), su investigación tuvo objeto vincular la 

dependencia emocional hacia la indefensión aprendida en féminas agredidas 

en sus hogares, que se reportan en una institución especializada en violencia 

de la jurisdicción de Atlacomulco, determinó que las agresiones psicológicas 

son más representativas en los casos de violencia en el hogar, demás que 

existe alto grado de dependencia emocional y un nivel bajo de indefensión 

aprendida, por lo que concluye se halló un vínculo de las variantes, puesto que 

el nivel de indefensión aprendida fluctúa a la par de la dependencia emocional. 

De la misma manera en Paraguay, Bogarín, et al. (2021) mediante su estudio 

dependencia emocional y distorsiones cognitivas en féminas agredidas por su 

conyugue aplicó dos cuestionarios a un total de 42 féminas, llegando a 

determinar que gran parte de las dimensiones de la dependencia emocional 

tienen un vínculo positivo ante los tipos de distorsiones cognitivas de las 

mujeres violentadas.   

 

En tanto, en el contexto nacional, se tiene el estudio de Correa y Cortegana 

(2018), quienes tuvieron como objeto hallar una relación de la dependencia 

emocional ante la violencia intrafamiliar en madres de familiar de una institución 

educativa de Porcón Bajo, realizando la formulación de dos cuestionarios que 

evalúan las variables investigadas a un total de 92 madres violentadas, 

obteniendo, mediante la correlación de Pearson con una significancia =.000, 

que existe correlación significativa de ambas variantes de forma positiva en un 

nivel alto. Por otra parte, Ponce-Díaz, Aiquipa, y Arboccó (2019), busco 
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determinar una relación de la satisfacción de vida con la dependencia 

emocional en estudiantes de psicología, que fueron víctimas y que no fueron 

víctimas de agresión de su pareja, se aplicaron dos cuestionarios con un total 

de 1211 participantes, obteniendo un vínculo significativo de la violencia de 

pareja hacia la dependencia mientras y una relación inversa entre dependencia 

emocional y satisfacción con la vida, siendo que las féminas que no sufrieron 

violencia, tienen un nivel bajo de las variables estudiadas. 

 

En puno, Mamani (2020) mediante su estudio de la dependencia emocional 

y agresividad en mujeres víctimas de violencia de pareja, muestreó 100 casos, 

aplicándoles dos cuestionarios, encontrando una correlación significativa, de 

tipo positiva en un nivel moderado entre dichas variantes. A su vez encontró 

vínculo significativo y directo de la dependencia emocional hacia la agresión 

verbal, física, la ira y la hostilidad, y un vínculo positivo de nivel moderado de 

la agresividad antes los ítems de exclusividad, acceso a la pareja, prioridad de 

pareja, control y dominio, y miedo a la ruptura. 

 

En Lima, Villacencio (2021), en su estudio con el objeto de hallar la relación 

de la dependencia emocional y la violencia de noviazgo en mujeres, teniendo 

como muestra a 273 féminas, a través del instrumento de dependencia 

emocional y el de violencia en el noviazgo, teniendo como resultado un vínculo 

directo y significativo de las variantes analizadas, así como de la expresión 

limite, falta de atención, miedo de abandono y a la soledad, cambio de metas y 

expresión afectiva. De la misma manera, un vínculo directo y significativo de la 

dependencia emocional antes los ítems de violencia de novios como el 

desapego, el castigo, la humillación, el abuso sexual, físico y de género.  

 

Tras haber evaluados los antecedentes se prosigue a detallar las teorías de 

estudio por cada variable. 

En cuanto a la primera variable violencia, la Organización Mundial de Salud 

(OMS, 2002) refiere que consiste en mostrar autoridad, superioridad o intimidar 

mediante la fuerza bruta a los demás individuos, incluso hacia la propia 

persona, ocasionando daños corporales, psicológico o deceso del individuo.  
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Por su parte, Almonacid, et al. (1996) refiere que son acciones del conyugue 

que busca impartir autoridad y disciplina en su hogar, mediante la intimidación 

psicológica, física e intelectual para desvalorizar la moral de su pareja, de la 

misma manera, Walker (1999) indica que la violencia de pareja comprende un 

conglomerado de accionares impulsivos y abusivos de la pareja, que ocasionan 

maltrato sexual, físico y psicológico por parte del hombre, mostrando autoridad, 

posesión de su pareja. 

 

Por lo que para la investigación se enmarca en la contextualización Corsi 

(1994), quien indica que la violencia implica el conjunto de agresión sexual, 

física y psicológica, que es generada por uno o más individuos que abusan de 

su condición de hombres para causar daño al género opuesto.  

 

Por lo tanto, el estudio se tiene el enfoque teórico del aprendizaje social, que 

acorde a Bandura y Ribes (1975) establecen que los individuos nunca terminan 

de aprender puesto que muchas veces asimilan y aprenden comportamientos 

a los que están influenciados o que han observado, es decir que si se vive en 

un ambiente caótico, el individuo va a adquirir las conductas agresivas, las 

cuales ocasionan un daño grave cuando estas conductas son potencialmente 

destructivas, siendo influyentes las características de cada persona para 

adoptar con mayor o menor grado dichos comportamientos, ya que mucho 

depende del grado de conciencia que cada individuo. Dicha ideología se 

relaciona con la formación desde el hogar en los individuos agresores, puesto 

que desde niños vivenciaron las agresiones por sus padres, por lo que 

crecieron aprendiendo las agresiones como modo de autoridad, rigor, orden y 

disciplina.  

 

Asimismo, se observa que la agresión de pareja no se forja en un 

determinado prototipo de hogar, puesto que dicha agresión se presenta en 

diferentes niveles étnico, económicos, sociales o culturales, siendo aprendidas 

de diferentes medios de comunicación, redes sociales, dentro de su hogar, o 

en la relación de pareja (Aroca, Bellver y Alba, 2012). Dichos medios, por los 
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que el individuo asimila las conductas agresivas, puede repercutir en un tiempo 

prolongado, debido a que algunos comportamientos negativos son aprendidos 

como si fuesen convicciones para el individuo.  

 

Para mayor entendimiento, se detalla el ciclo de violencia; en una primera 

etapa, se observa sobrecarga de tensión en el individuo, que, con humor 

cambiante, y su estado de ánimo buscar agredir a sus semejantes, siendo la 

etapa donde se inicia mediante las agresiones verbales, que va aumentando 

su nivel de fuerza y de frecuencia hasta provocarse algún tipo de violencia a su 

pareja mediante riñas verbales sin presencia de agresión corporal (Echauri, 

Romero y Rodríguez, 2006). Continúa la etapa 2, en la que el individuo muestra 

maltratos a nivel corporal, haciendo uso de su fuerza para desfogar la ira y 

rencor por la incomodidad acumulada en la primera etapa, existiendo niveles 

de la violencia y duración de la misma, entre los acontecimientos dados en los 

primeros casos y los siguientes puesto que van incrementando los golpes, 

patadas, bofetadas y jalones llegando a utilizar objetos y armas (Echauri, 

Romero y Rodríguez, 2006). 

 

Finalmente la etapa 3, es la madre que llega a pensar que su pareja no le 

volverá a agredir, agrandarse el problema de algo agudo a un caso crónico, 

puesto que se daña la autoestima de la mujer, culpándose de la agresión 

recibida, justificando a su agresor o recayendo en el alcohol, ansiedad o 

depresión, debido a que su agresor se muestra arrepentido y manifiesta no 

volverla a maltratar, lo cual no se llega a cumplir y se repiten los actos de 

violencia incrementando su intensidad (Echauri, Romero y Rodríguez, 2006). 

 

En tanto a las dimensiones Corsi (1994) citado por Ortega (2019), establece 

tres que comprenden: la violencia simbólica, que comprende conductas de 

desigualdad, discriminación y posesión mediante el uso de mensajes, dibujos, 

etiquetas, signos o iconos llegando a normalizar la subordinación de las 

mujeres en la vida social. La violencia psicológica, que comprende las 

intimidaciones, supresiones, gritos y burlas que alteran la autoestima de la 

mujer generándoles ansiedad y estrés. Finalmente, la violencia sexual, son las 
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relaciones sexuales forzadas, acoso, sometimiento y tocamientos 

malintencionados. 

 

En cuanto a la segunda variable, la dependencia emocional se ha 

contextualizado por diversos autores y caracterizados por distintas 

dimensiones, entendiéndola como la necesidad de su conyugue que tome la 

responsabilidad de su vida sin razonar o tomar sus propias decisiones de 

manera independiente, esto como resultado de una degradación cognitiva de 

sus convicciones que no les hace conscientes de la relación que mantiene 

(Hirschfeld, Klerman, Gough, Barrett, Korchin & Chodoff, 1977). 

 

En tanto, Castelló (2000) indicó que la dependencia emocional como la onda 

necesidad adquirida de un individuo a otro, por sus vivencias, produciéndose 

un cambio del concepto del amor, puesto que el afecto de la relación se torna 

en una obsesión por el daño de sus pensamientos y la fluctuación de su sentir. 

Por lo que el individuo con dependencia emocional, se siente bien de acuerdo 

a su necesidad de satisfacer las emociones de su conyugue (Rathus, O’Leary 

,1997). 

 

Es así que la etapa de la infancia influye en las dificultades de dependencia 

emocional, debido a que cuando el individuo en su niñez es sobre protegido, 

no logra experimentar los sentimientos de estrés, perdida o frustración, por lo 

que, en su etapa adulta, tiene miedo al abandono, a que se termine su relación, 

le genera estrés y tiene incapacidad por despegarse de algo que le agrede o le 

brinde comodidad, no tiene el control de su propia integridad (Riso, 2008). 

 

Por tanto, la investigación se enmarca en la contextualización de Lemos y 

Londoño (2006) que indican que la dependencia emocional comprende un 

conglomerado de comportamientos a consecuencia de carencias de afecto no 

cubiertas, que se pretenden cubrir de manera obligada, desestabilizando sus 

emociones y buscando bienes de otros individuos.  
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Asimismo, la investigación se enmarca en la teoría de la vinculación afectiva 

que detalla la dependencia emocional propuesta por Castelló (2005). Dicha 

teoría indica que la base es la necesidad que tienen dos individuos de unirse 

para cubrir sus necesidades y mantener un vínculo afectivo continuo, la cual 

cuenta con dos elementos: siendo el aporte emocional, el primero, ya que en 

este se muestra un amor sin condiciones hacia el otro individuo, mediante 

muestras de empatía, cariño, satisfacción o preocupación por el otro, con una 

actitud positiva. Y el segundo comprende la respuesta en afecto del otro 

individuo, demostrando comportamientos concordantes al primer miembro. 

Pudiendo medir la dicha dependencia en los grados ligero, basto o en exceso 

respecto al vínculo de relaciones entre individuos.  

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la vinculación afectiva saludable 

se produce cuando los dos individuos sienten similar nivel de componente, no 

obstante, una vinculación afectiva extrema comprende que un individuo es más 

importante que el otro en cierto grado. Lo que caracteriza una relación con 

dependencia emocional son las muestras de cariño de un individuo a otro, 

aunque la pareja no compense la totalidad de la necesidad afectiva, a pesar 

que exista expresiones de afecto por parte del otro individuo, siendo relevante 

que el individuo dependiente necesita afecto y por ello se aferra a su conyugue, 

generándose una vinculación afectiva extrema. (Castelló, 2005) 

 

Respecto vinculación afectiva media representa una relación sana, ya que 

se generará un vínculo en la pareja de manera adecuada, que no le resta 

personalidad, individualidad a ninguno de sus integrantes, permitiendo disfrutar 

de su intimidad o momentos de desconexión con el mundo, sin dejar de lado la 

evaluación del estado de los demás que requieren de su presencia porque 

siente afecto mutuo. Es así que se puede jerarquizar las relaciones de parejas 

en cuanto a la dependencia emocional, por la estadística cuantitativa, mediante 

los niveles extremo, intermedio o saludable, evidenciándose la realidad de la 

problemática planteada. (Castelló, 2005) 
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Respecto a las dimensiones se enmarca a lo formulado por Lemos y 

Londoño (2006) y Castelló (2005) que establecen seis:  

La ansiedad de separación, que comprende el temor a la ruptura de la 

relación disolviéndose la misma. Expresión afectiva, que comprende 

propiamente las expresiones y muestras de cariño o amor por parte de su 

pareja con la finalidad de suplir la inseguridad o temor de abandono mediante 

continuas reafirmaciones. Modificación de planes, dados por la necesidad de 

satisfacer cualquier petición o carencia de su pareja, para lo cual no hacer 

reparos en cambiar sus actividades programadas, sus planes o hasta sus 

metas para estar en todo momento para el otro individuo. Miedo a la soledad, 

controlado por el temor de no ser amado, de perder su tranquilidad o comodidad 

y no tener una relación. Expresión límite, que comprende el accionar por parte 

del individuo de manera catastrófica, puesto que sus acciones son basadas en 

autoflagelación y autoagresión, debido a la pérdida del sentido de la vida, el 

sentirse solo sin poder nada ya hacer. Búsqueda de atención, característico en 

individuos que quieren llamar la atención en su relación en todo momento, 

puesto que presentan la carencia de afecto contantemente con la idea de 

preservar su relación. (Castelló, 2005) 
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III. METODOLOGÍA 
3.1 Tipo y diseño de investigación 

La investigación se basó en el paradigma cuantitativo; del cual Hernández-

Sampieri, y Mendoza (2018) refiere que se vale de la recopilación de 

información y  medición numérica para experimentar hipótesis, mediante el 

análisis estadístico, logrando experimentar las teorías estableciendo 

estándares de proceder de la materia analizada, por lo que esta investigación 

requiere validar los resultados a través de una investigación estadística para 

corroborar las hipótesis trazadas.  Asimismo, es de tipo básica, que acorde a 

Valderrama (2015), se caracteriza por ser estudio hipotético, principal o rígido, 

que se destina a incrementar los conocimientos científicos respecto a las 

variantes planteadas y siendo provechosos para la sociedad.  

 

Conjuntamente, tiene diseño no experimental; ya que no realiza modificación 

de la realidad, siendo una constatación mediante observación situacional y que 

no se realizan o provocan situaciones de manera intencional por la 

investigadora. Igualmente, es descriptiva - correlacional transversal, ya que 

busca encontrar el vínculo entre las variables planteadas y su grado de relación. 

Finalmente, es transversal o transeccional ya que caracteriza las variantes 

considerando su prevalencia y relación entre ellas en un solo momento, como 

si se realizara un corte en la línea de tiempo para su evaluación (Hernández-

Sampieri, y Mendoza, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema es el siguiente 
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Dónde:  

M= Muestra de estudio  

X= Violencia 

Y= Dependencia emocional 

r= relación entre las variables 

3.2 Variables y operacionalización 
Variable 1: Violencia 

Definición conceptual: Corsi (1994), explica que la violencia implica el 

conjunto de agresión sexual, física y psicológica, que es generada por uno o 

más individuos que abusan de su condición de hombres para causar daño al 

género opuesto. 

En tanto, la operacionalización se realizará mediante los resultados que se 

obtendrá de la Escala de Violencia en Mujeres (EVM) adaptado en Perú por 

Ortega (2020), estructurada por 8 ítems con 4 alternativas: Siempre (4), Casi 

siempre (3), Casi nunca (2), Nunca (1), en sus tres dimensiones simbólica, 

psicológica, sexual; los cuales presentan los siguientes indicadores emisión de 

mensajes, que transmiten relaciones de dominación, desigualdad, contra las 

mujeres en la sociedad, burlas, gritos, insultos, amenazas o acciones que 

generan alto niveles de estrés, ansiedad o alteraciones psicológicas, 

tocamientos indebidos, relaciones coitales forzadas Abuso sexual. Con una 

graduación ordinal Likert. 

Variable 2: Dependencia emocional 

Lemos y Londoño (2006) indican que la dependencia emocional comprende 

un conglomerado de comportamientos a consecuencia de carencias de afecto 

no cubiertas, que se pretender cubrir de manera obligada, desestabilizando sus 

emociones y buscando bienes de otros individuos. 

En tanto, la operacionalización se realizará a través de los resultados que se 

obtendrá del Cuestionario de dependencia emocional adaptado por García 

(2020) en Perú, estructurada por 23 ítems con seis alternativas: (1) 

Completamente falso de mí, (2) La mayor parte falso de mí, (3) Ligeramente 

más verdadero que falso, (4) Moderadamente verdadero de mí, (5) La mayor 
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parte verdadero de mí, (6) Me describe perfectamente; y comprende las 

siguientes dimensiones, ansiedad de separación, expresión afectiva, 

modificaciones de planes, miedo a la soledad, expresión limite, y búsqueda de 

atención, los cuales presentan los siguientes indicadores expresiones 

emocionales del miedo que se producen ante la posibilidad de disolución de la 

relación, necesidad de expresiones de afecto de su pareja que reafirmen el 

amor que se sienten y que calme la sensación de inseguridad, cambio de 

actividades, planes y comportamientos debido a los deseos implícitos o 

explícitos por satisfacer a la pareja, temor por no tener una relación de pareja, 

o por sentir que no es amado, realiza acciones y manifieste expresiones

impulsivas de autoagresión y tiende a la búsqueda activa de atención de la

pareja para asegurar su permanencia en la relación y tratar de ser el centro en

la vida de éste. Mediante la escala ordinal de Likert.

3.3 Población, muestra y muestreo 
La población, es el conglomerado de casos según ciertas especificaciones, 

siendo el global del fenómeno evaluado, vinculándose respecto a un factor en 

común que permite agrupar los datos para su estudio (Hernández-Sampieri, y 

Mendoza, 2018). Por lo tanto, fueron evaluados las madres de familia de 

comedores populares del distrito de Salitral, Morropón, siendo 150 madres.  

Criterios de inclusión:  

Madres de familia de comedores populares que pertenecen al distrito de 

salitral, madres de familia que aceptan participar del estudio, madres de familias 

que completen los cuestionarios de forma correcta.  

Para la exclusión: 

Madres de familia que no pertenecen a los comedores populares del distrito 

de salitral y que no acepten participar del estudio. 
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Tabla 1 
Madres de familia de comedores populares del distrito de salitral (población) 

Localidad Frecuencia % 
Malacasi 100 66,7 
Serran 50 33,3 
Total 150 100 

Fuente: Datos de registro 

En cuanto a la magnitud de la muestra (madres de familia de comedores del 

distrito de Salitral) se realizó un muestreo probabilístico por medio de la formula 

STATS, donde se toma en cuenta el grado de confianza, una magnitud de error 

y el tamaño de la población, corroborándose por medio del software Decisión 

Analystics STATSTM 2.0, la misma que se expresa de la siguiente manera: 

Dónde: 

N0= Tamaño muestral 

Z2= Nivel de confianza 

P y Q = Probabilidad de éxito y fracaso (valor 50%) 

N= Población 

E2 = Error asumido  

A continuación, se procedió a computar con una población de 150 madres 

de familia, de los cuales se tiene lo siguiente: 

Z2= 1.96 (95%) 

p y q = 0.5 (valor = 50%) 

N= 150 

E2 = 0.05 (5%)  

Es decir: 
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Por lo tanto, la investigación se desarrolló tomándose una muestra de 108 

madres de familia de comedores populares del distrito de Salitral.  

Tabla 2. 
Madres de familia de comedores populares del distrito de salitral (muestra) 

Localidad Frecuencia % 
Malacasi 58 53.7% 
Serran 50 46.3% 
Total 108 100 

Fuente: Datos de registro 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 

Para investigar se hizo uso de la técnica evaluación psicométrica, que es un 

análisis utilizado para analizar diferentes participantes obteniendo resultados 

precisos, válidos y confiables que muestren la realidad de manera objetiva 

(Hernández-Sampieri, y Mendoza, 2018). 

Instrumentos 

Se recurrió al cuestionario, comprendido como un documento que contiene 

preguntas planteadas con la finalidad de recolectar la información necesaria 

para determinar la realidad de una población especifica (Hernández-Sampieri, 

y Mendoza, 2018). 

Ficha técnica del cuestionario de Violencia en Mujeres (EVM) 

Ø Adaptado por: Melissa Ortega Miranda 2020-Lima.

Ø Objetivo: Evaluar el nivel de violencia en mujeres, en base a 3

dimensiones violencia simbólica, violencia psicológica y violencia

sexual.

Ø Aplicación: se aplica de forma personal o en conjunto.

Ø Tiempo de administración: 10 minutos.

Ø Ítems: 8

Ø Dimensiones: Violencia simbólica, psicológica y sexual.
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Ø Descripción del instrumento: el cuestionario tiene un total de 8 ítems,

planteado en tres dimensiones: violencia simbólica con los ítems 6, 7,

8; violencia psicológica con los ítems 1 y 5; y violencia sexual con los

ítems 2, 3, 4. Los datos normativos son: bajo: [8-16], medio: [17-24],

alto: [25-32].

Ø Propiedades psicométricas: La confiabilidad, para obtener dicha

confiabilidad se tomó una muestra de 100 individuos obteniendo un

Alfa de Cronbach general de 0.796. Y para evaluar la validez de

contenido se aplicó a 10 expertos evaluando la pertinencia, relevancia

y claridad para cada pregunta propuesta inicialmente en la escala.

Otorgando resultados por medio del coeficiente de V-Aiken bajo la

premisa de que un puntaje superior a 0.80. siendo el cuestionario

validado para poder medir la variable violencia en mujeres. El mismo,

se le aplicará prueba piloto antes de ser aplicado a la muestra de

estudio.

Ficha técnica del cuestionario dependencia emocional. (CDE) 

Ø Adaptado por: García Calderón Kathiuska 2020- Lima.

Ø Aplicación: Personal o en conjunto,

Ø Tiempo: 20 minutos;

Ø Objetivo: Evaluar el nivel de dependencia.

Ø Ítems: 23

Ø Dimensiones:  Ansiedad de separación, Expresión afectiva de la

pareja, Modificación de planes, Miedo a la soledad, Expresión limite,

Búsqueda de atención.

Ø Descripción del instrumento, el cuestionario tiene 23 ítems, planteado

en seis dimensiones: ansiedad de separación con los siguientes ítems

2, 6, 7, 8, 13, 15, 17, expresión afectiva de la pareja con los siguientes

ítems 5, 11, 12, 14, modificaciones de planes con los siguientes ítems

16, 21, 22, 23, miedo a la soledad con los siguientes ítems 1, 18, 19,

expresión límite con los siguientes ítems 9, 10, 20 y búsqueda de
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atención con los siguientes ítems 3, 4. Los datos normativos son: bajo: 

[23-60], medio: [61-98], alto: [99-138].  

Ø En cuanto a las propiedades psicométricas, la confiabilidad establece

la consistencia interna de las preguntas planteados para medir la

variable; arrojo un grado de confiabilidad alto en .959 para el

Coeficiente Alfa. Y la validez externa del cuestionario se estableció

por medio del juicio de 10 expertos, con experiencia en la materia,

obteniendo un puntaje de (97%), lo que significa que es aceptable el

cuestionario para su aplicación.

En cuanto a las propiedades psicométricas, la confiabilidad establece la 

consistencia interna de las preguntas planteados para medir la variable; arrojo 

un grado de confiabilidad alto en .959 para el Coeficiente Alfa. Y la validez 

externa del cuestionario se estableció por medio del juicio de 10 expertos, con 

experiencia en la materia, obteniendo un puntaje de (97%), lo que significa que 

es aceptable el cuestionario para su aplicación. 

3.5 Procedimiento 
Se coordinó con el Gerente de la Municipalidad de Salitral sobre la 

problemática de la comunidad a cargo, quedando establecido las variables de 

investigación. Después se solicitó el permiso al Gerente, luego se coordinó con 

las Presidentes de cada uno de los comedores populares para evaluar a las 

madres de familia que asisten y desean participar del estudio, explicándoles el 

objetivo del estudio y que los cuestionarios y sus resultados fueron 

confidenciales, y posteriormente se determinó el día de la aplicación de los dos 

cuestionarios, el cual se llevó a cabo en un aproximado de 3 semanas, al lograr 

el objetivo se  agradeció a cada una de las madres de familia por su 

participación. 

3.6 Método de análisis de datos 
El procesamiento de la información se inició por medio de la elaboración de 

una matriz codificada en el programa de Microsoft Excel, prosiguiendo a llegar 

toda la información a computar a través del programa estadístico SPSS_23. En 
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la evaluación de la información se valió del estadístico descriptivo, para la 

representación de las variables violencia y dependencia emocional. Además, 

para la determinación de la correlación entre las variables y sus dimensiones, 

se usó el estadístico inferencial por lo que se aplicó la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov, para conocer la distribución de los datos, donde p<.05 

como un valor para a aceptar la hipótesis de la investigación y así determinar 

dirección entre las variables y sus dimensiones (Restrepo y Gonzáles, 2007). 

3.7 Aspectos Éticos 
Estos se enmarcan dentro de la investigación son  la autonomía, cada uno 

de los participantes decidió voluntariamente su participación teniendo en claro 

el objetivo del estudio y de los cuestionarios (Gómez, 2015); por otra parte la 

beneficencia, por lo cual la investigadora realiza el estudio con responsabilidad 

y ética, en tanto, al obtener los resultados se propondrá las posibles soluciones 

en mejora de la población evaluada (Colegio de Psicólogos del Perú, 2017); y 

finalmente la justicia, ya que la recaudación de los datos fueron de forma 

anónima, es decir se guardó celosamente los datos personales de las 

participantes, asimismo todas las participantes tuvieron las mismas 

posibilidades para ser partícipe del estudio (Meo, 2010). 
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IV. RESULTADOS
4.1. Análisis descriptivos

Tabla 3 

Nivel de la violencia en la muestra de madres de familia de comedores 

populares del distrito de Salitral, Morropón. 

Violencia en 

mujeres 

Alta Media Baja Total 

n° % n° % n° % n° % 

Violencia 

simbólica 

21 19.4 28 25.9 59 54.6 108 100 

Violencia 

psicológica 

11 10.2 35 32.4 62 57.4 108 100 

Violencia 
sexual 

3 2.8 12 11.1 93 86.1 108 100 

Violencia 6 5.6 35 32.4 67 62.0 108 100 

En la tabla N° 3, podemos observar que las madres de familia de los comedores 

populares, han obtenido un nivel de violencia bajo en sus tres dimensiones: 

violencia simbólica 54.6%, violencia psicológica 57.4%, y violencia sexual 

86.1%. Sin embargo, es importante mencionar que 5.6% presentan un alto nivel 

de violencia. 
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Tabla 4 

Nivel de la dependencia emocional en la muestra de madres de familia de 

comedores populares del distrito de Salitral, Morropón. 

Dependencia 
emocional 

Alta Media Baja Total 

n° % n° % n° % n° % 

Ansiedad de 
separación 

24 22.2 59 54.6 25 23.1 108 100 

Expresión 
afectiva 

21 19.4 53 49.1 34 31.5 108 100 

Modificaciones 

de planes 

14 13.0 47 43.5 47 43.5 108 100 

Miedo a la 
soledad 

27 25.0 43 39.8 38 35.2 108 100 

Expresión 

limite 

1 0.9 18 16.7 89 82.4 108 100 

Búsqueda de 

atención 

28 25.9 37 34.3 43 39.8 108 100 

Dependencia 
emocional 

8 7.4 68 63.0 32 29.6 108 100 

En la tabla N°4, podemos observar que las madres de familia de los comedores 

populares, han obtenido un nivel medio de dependencia emocional y sus ocho 

dimensiones: ansiedad de separación 54.6%, expresión afectiva 49.1%, miedo 

a la soledad 39.8%; a diferencia de las dimensiones expresión limite 82.4% y 

búsqueda de atención 39.8% que se encuentran en un nivel bajo; en cambio la 

dimensión modificaciones planes 43.5%; se encuentra en un nivel medio y bajo. 

Sin embargo es importante mencionar que 7.4% presentan un alto nivel de 

dependencia emocional. 
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4.2. Estadístico inferencial 
Tabla 5 

Correlación entre la violencia y la dependencia emocional en madres de familia de 

comedores populares del distrito de Salitral, Morropón. 

        Correlación r de Spearman dependencia emocional 

Violencia 
Rho ,049 

Sig. ,617 

   Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). N=108 

La tabla 5, reporta el producto estadístico de la correlación de Spearman, y se 

observa que no existe correlación y significancia (r = ,049 p=,617) entre la 

violencia y la dependencia en madres de familia de comedores populares del 

distrito de Salitral, Morropón. 
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Tabla 6 

Correlación entre la violencia simbólica y las dimensiones (ansiedad de separación, 

expresión afectiva, modificaciones de planes, miedo a la soledad, expresión limite, y 

búsqueda de atención) de la dependencia emocional en madres de familia de 

comedores populares del distrito de Salitral, Morropón. 

Variable Dimensiones Estimadores Violencia 
intrafamiliar 

Violencia 
simbólica 

Ansiedad de 
separación 

Coeficiente de correlación 0.157 

Sig. (bilateral) 0.104 

Expresión 
afectiva 

Coeficiente de correlación -0.021

Sig. (bilateral) 0.832

Modificación 
de planes 

Coeficiente de correlación 0.005

Sig. (bilateral) 0.957

Miedo a la 
soledad Coeficiente de correlación 0.090 

Sig. (bilateral) 0.356 

Expresión 
limite Coeficiente de correlación 0.043 

Sig. (bilateral) 0.662 

Búsqueda de 
atención 

Coeficiente de correlación 0.000 
Sig. (bilateral) 0.999 

Total 108 

La tabla N°6, podemos observar que no existe una correlación entre la 

dimensión violencia simbólica y las dimensiones en madres de familia de 

comedores populares del distrito de Salitral, Morropón, hallándose que la 

violencia simbólica no se relaciona con las dimensiones de la dependencia 

emocional. Es decir, no se relaciona con la dimensión de ansiedad de 

separación (rho = 0.157, sig.= 0.104), Expresión afectiva (rho = -0.021, sig.= 

0.832), Modificación de planes (rho = 0.005, sig.= 0.957), Miedo a la soledad 

(rho = -0.090, sig.= 0.356), Expresión limite (rho = -0.043, sig.= 0.662), y, 

Búsqueda de atención (rho = 0.000, sig.= 0.999). 
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Tabla 7 

Correlación entre la violencia psicológica y las dimensiones (ansiedad de separación, 

expresión afectiva, modificaciones de planes, miedo a la soledad, expresión limite, y 

búsqueda de atención) de la dependencia emocional en madres de familia de 

comedores populares del distrito de Salitral, Morropón. 

Variable Dimensiones Estimadores Dependencia 
emocional 

Violencia 
psicológica 

Ansiedad de 
separación 

Coeficiente de correlación 0.071 

Sig. (bilateral) 0.464 

Expresión 
afectiva 

Coeficiente de correlación -0.064

Sig. (bilateral) 0.508

Modificación 
de planes 

Coeficiente de correlación 0.028

Sig. (bilateral) 0.773

Miedo a la 
soledad Coeficiente de correlación 0.042 

Sig. (bilateral) 0.669 

Expresión 
limite Coeficiente de correlación 0.020 

Sig. (bilateral) 0.834 

Búsqueda de 
atención 

Coeficiente de correlación -0.045
Sig. (bilateral) 0.642

Total 108 

En la tabla N°7, podemos observar que no existe una correlación entre la 

dimensión de violencia simbólica y las dimensiones de la dependencia 

emocional. Es decir  la violencia simbólica, no se relaciona con la dimensión 

ansiedad de separación (rho = 0.071, sig.= 0.464), Expresión afectiva (rho = -

0.064, sig.= 0.508), Modificación de planes (rho =0.028, sig.= 0.773), Miedo a 

la soledad (rho = 0.042, sig.= 0.669), Expresión limite (rho = 0.020 sig.= 0.834), 

y, Búsqueda de atención (rho = -0.045, sig.= 0.642). 
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Tabla 8 

Correlación entre la violencia sexual y las dimensiones (ansiedad de separación, 

expresión afectiva, modificaciones de planes, miedo a la soledad, expresión limite, y 

búsqueda de atención) de la dependencia emocional en madres de familia de 

comedores populares del distrito de Salitral, Morropón. 

Variable Dimensiones Estimadores Dependencia 
emocional 

Violencia 
sexual 

Ansiedad de 
separación 

Coeficiente de correlación -0.060

Sig. (bilateral) 0.540

Expresión 
afectiva 

Coeficiente de correlación 0.027

Sig. (bilateral) 0.781

Modificación 
de planes 

Coeficiente de correlación -0.002

Sig. (bilateral) 0.982

Miedo a la 
soledad Coeficiente de correlación -0.100

Sig. (bilateral) 0.301

Expresión 
limite Coeficiente de correlación 0.082 

Sig. (bilateral) 0.397 

Búsqueda de 
atención 

Coeficiente de correlación 0.052 
Sig. (bilateral) 0.594 

Total 108 

En la tabla N° 8, podemos observar que no existe una correlación entre la 

violencia sexual y las dimensiones de la dependencia emocional. Es decir la 

violencia sexual, no se relaciona con las dimensión Ansiedad de separación 

(rho = -0.060, sig.= 0.540), Expresión afectiva (rho = 0.027, sig.= 0.781), 

Modificación de planes (rho =-0.002, sig.= 0.982), Miedo a la soledad (rho = -

0.100, sig.= 0.301), Expresión limite (rho = 0.082 sig.= 0.397), y, Búsqueda de 

atención (rho = -0.052, sig.= 0.594). 
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V. DISCUSIÓN
El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación de la violencia

y la dependencia emocional en madres de familia de comedores populares del 

distrito de Salitral, Morropón.  

En cuanto a los resultados descriptivos, se encuentra que un gran número 

de las madres de familia presentan un nivel bajo en la violencia y sus 

dimensiones violencia simbólica, psicológica y violencia sexual según el 54.6%, 

57.4%, y 86.1% respectivamente, es decir son pocas las madres que en su 

hogar sufren de desigualdad, gritos burlas, amenazas, y abuso sexual. Sin 

embargo, la Organización Mundial de Salud (OMS, 2002) refiere que la 

violencia consiste en mostrar autoridad, superioridad o intimidar mediante la 

fuerza bruta a los demás individuos, incluso hacia la propia persona, 

ocasionando daños en el cuerpo, psicológico o deceso del individuo.  

Resultados distintos se encontró en la investigación de Peña (2019), 

determinó que las agresiones psicológicas son más representativas en los 

casos de violencia en el hogar, en un grupo de mujeres de México. Como se 

observa, existen casos de violencia en su mayoría en un nivel bajo, sin 

embargo, si se observa una cantidad considerable del 19.4% de la población 

evaluada que tiene un nivel alto, lo cual es alarmante ante la problemática 

planteada, ya que a pesar del continuo avance tecnológico aún persiste la 

violencia en mujeres debido a las costumbres de la población lo cual se viene 

heredando de generación en generación. 

De acuerdo con la variable dependencia emocional, se encontró que un gran 

número de las madres de familia presentan un nivel medio de dependencia 

emocional, así mismo en sus dimensiones,  ansiedad de separación (54.6%) , 

expresión afectiva (49.1%) y miedo a la soledad 39.8% respectivamente; Es 

importante  mencionar que las dimensiones, expresión limite y búsqueda de 

atención que se encuentran en un nivel bajo, con un 82.4% y 39.8% ; por 

consiguiente, encontramos que la dimensión modificaciones de planes, 

obtuvieron un nivel medio- bajo, con un 43.5%, lo que indica que las madres de 

familia,  expresan que sienten miedo a la separación y que necesitan de afecto 

de su pareja, para que les brinde seguridad en cada momento.  
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En tanto, Castelló (2000) refiere que la dependencia emocional es una onda 

carencia adquirida de un individuo a otro, por sus vivencias, produciéndose un 

cambio del concepto del amor, puesto que el afecto de la relación se torna en 

una obsesión por el daño de sus pensamientos y la fluctuación de su sentir. Por 

el contrario, Peña (2019), reportó que existe un nivel alto de dependencia 

emocional en un grupo de mujeres. De la misma manera se deja constancia del 

eminente problema social que se observa en los resultados puesto que, si bien 

el nivel alto de dependencia emocional no es el más representativo, si existen 

casos en un nivel alto, que evidencian la falta de amor propio y autonomía de 

algunas madres por lo que consta que aún persiste los casos en que las 

mujeres no tienen derecho a tomar sus propias decisiones y se dejan dirigir de 

sus parejas aunque muchas veces dañe su integridad, por miedo a ser 

abandonadas.  

Con respecto a la hipótesis principal, se acepta la hipótesis general: existe 

relación de la violencia y la dependencia emocional en madres de familia de 

comedores populares del distrito de Salitral, Morropón, por su parte, Almonacid, 

et al. (1996) refiere que la violencia son acciones del conyugue que busca 

impartir autoridad y disciplina en su hogar, mediante la intimidación psicológica, 

física e intelectual para desvalorizar la moral de su pareja. Por lo que el 

individuo con dependencia emocional, se siente bien de acuerdo a su 

necesidad de satisfacer las emociones de su conyugue (Rathus, O’Leary 

,1997). Datos diferentes se encontró en el estudio de Correa y Cortegana 

(2018), quienes hallaron que existe correlación significativa entre la 

dependencia emocional y la violencia intrafamiliar en madres de familiar de 

forma positiva. Los resultados dejan en evidencia que la mayoría de mujeres 

muestran actitudes de seguridad y amor propio, sin embargo, existen casos de 

dependencia emocional en donde se idealiza a sus parejas, por lo que muchas 

veces se someten a sus decisiones, lo que conlleva a que se muestre en los 

resultados un nivel de violencia bajo, sin embargo las madres no son 

conscientes del problema por lo que se observa que no hay relación ya que las 

participantes normalizan las conductas violentas de sus parejas. 
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En base a la hipótesis específica 1, no se acepta la hipótesis existe relación 

de la dimensión violencia simbólica y las dimensiones ansiedad de separación, 

expresión afectiva, modificaciones de planes, miedo a la soledad, expresión 

limite, y búsqueda de atención de la dependencia emocional en madres de 

familia de comedores populares del distrito de Salitral, Morropón. En tanto, 

Corsi (1994), indica que la violencia implica el conjunto de agresión sexual, 

física y psicológica, que es generada por uno o más individuos que abusan de 

su condición de hombres para causar daño al género opuesto.  Además, la 

violencia simbólica, comprende conductas de desigualdad, discriminación y 

posesión mediante el uso de mensajes, dibujos, etiquetas, signos o iconos 

llegando a normalizar la subordinación de las mujeres en la vida social (Corsi, 

1994 citado por Ortega, 2019). 

Por su parte, Lemos y Londoño (2006) indican que la dependencia emocional 

comprende un conglomerado de comportamientos a consecuencia de 

carencias de afecto no cubiertas, que se pretender cubrir de manera obligada, 

desestabilizando sus emociones y buscando bienes de otros individuos. 

Resultados parcialmente diferentes se halló en estudio de Villacencio (2021), 

realizada en Lima, quien muestra que existe un vínculo directo y significativo 

de la dependencia emocional antes los ítems de violencia de novios como el 

desapego, el castigo, la humillación, el abuso sexual, físico y de género. 

Respecto a ello, se evidencia que, al existir un nivel bajo de violencia, no se 

relaciona a las actitudes mostradas por las participantes, donde estas se 

muestran seguras, y en menor medida se observan conductas de miedo o 

estrés por el miedo a quedarse solas ante la necesidad de tener a alguien en 

su hogar y de las acusaciones de la sociedad. 

En tanto, en hipótesis específico 2, se halló que no se acepta la hipótesis 

especifica existe relación de la dimensión violencia psicológica y las 

dimensiones ansiedad de separación, expresión afectiva, modificaciones de 

planes, miedo a la soledad, expresión limite, y búsqueda de atención de la 

dependencia emocional en madres de familia de comedores populares del 

distrito de Salitral, Morropón. Por su parte, Walker (1999) indica que la violencia 

de pareja comprende un conglomerado de accionares impulsivos y abusivos de 
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la pareja, que ocasionan maltrato sexual, físico y psicológico por pare del 

hombre mostrando autoridad, posesión de su pareja. En tanto, el individuo 

dependiente necesita afecto y por ello se aferra a su conyugue, generándose 

una vinculación afectiva extrema (Castelló, 2005).  

Resultados distintos se encontró en el estudio de Ponce-Díaz, Aiquipa, y 

Arboccó (2019), quienes investigaban la correlación entre la satisfacción de 

vida con la dependencia emocional en estudiantes de psicología, que fueron 

víctimas y que no fueron víctimas de agresión de su pareja, obteniendo una 

relación significativa entre la violencia de pareja y la dependencia emocional. 

Respecto a ello, se indica que en la población que muestra un nivel de violencia 

bajo, así como en sus dimensiones, no se observa hostigamiento por parte de 

sus parejas, tampoco prevalece los comportamientos que dañan la integridad 

de las mujeres, lo cual no se relaciona con el nivel medio de dependencia 

emocional, ya que algunas mujeres si idealizan a sus parejas o sienten la 

necesidad de afecto por parte de su conyugue, aunque no en su mayoría. 

Por consiguiente, se encontró que no se acepta la hipótesis especifica existe 

relación de la dimensión violencia sexual y las dimensiones ansiedad de 

separación, expresión afectiva, modificaciones de planes, miedo a la soledad, 

expresión limite, y búsqueda de atención de la dependencia emocional en 

madres de familia de comedores populares del distrito de Salitral, Morropón. 

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS, 2002) refiere que 

consiste en mostrar autoridad, superioridad o intimidar mediante la fuerza bruta 

a los demás individuos, incluso hacia la propia persona, ocasionando daños 

corporales, psicológico o deceso del individuo. Según Corsi (1994) citado por 

Ortega (2019), la violencia sexual son las relaciones sexuales forzadas, acoso, 

sometimiento y tocamientos malintencionados. 

Por su parte, la dependencia emocional es la necesidad excesiva de ser 

parte de la vida de su conyugue a pesar de que sufran violencia (Hirschfeld, 

Klerman, Gough, Barrett, Korchin & Chodoff, 1977). Resultados diferentes se 

halló en el estudio de Mamani (2020), realizado en Puno con una muestra de 

100 mujeres, quienes muestran que existe un vínculo significativo y directo de 

la dependencia emocional hacia la agresión verbal, física, la ira y la hostilidad, 
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y un vínculo positivo de nivel moderado de la agresividad antes los ítems de 

exclusividad, acceso a la pareja, prioridad de pareja, control y dominio, y miedo 

a la ruptura. De la misma manera se indica que la violencia sexual presento un 

nivel bajo, por lo que dicha población manifiesta que no ha sido sometida sin 

su consentimiento, por lo que no se puede relacionar con el nivel medio de 

dependencia emocional, puesto que las mujeres consideran que no son 

obligadas a tener relaciones sexuales con sus parejas, sin embargo, existen un 

nivel considerable de mujeres que realzan el poder de sus parejas, lo cual 

puede ser influenciado por otros factores sociales. 

Finalmente, el estudio presenta como limitaciones la falta de cooperación de 

las madres de familia, teniéndose que programar una fecha más para la 

aplicación de todos los instrumentos. En cuanto a las fortalezas, es conocer y 

determinar la necesidad de intervenir en las madres de familia evaluadas por 

conductas de dependencia emocional y garantizar la eficacia de todas las 

intervenciones en este grupo, a la vez fomentar el desarrollo de la 

concientización e identificación de los sentimientos e ideas, que ayuda a la 

persona hacer frente a las situaciones difíciles y complejas que puede generar 

un desequilibrio emocional (McClintock y Anderson, 2015; McClintock, 

Anderson y Cranston, 2015). 
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VI. CONCLUSIONES

1 El nivel de violencia fue bajo según el 62.0%, y en sus dimensiones 

violencia simbólica, psicológica y violencia sexual según el 54.6%, 

57.4%, y 86.1% respectivamente. 

2 El nivel de dependencia emocional fue medio según el 63.0%, y en sus 

dimensiones ansiedad de separación, expresión afectiva, miedo a la 

soledad según el 54.6%, 49.1%, y 39.8% respectivamente. 

3 No existe correlación y significancia entre la violencia y la dependencia 

emocional en madres de familia de comedores populares del distrito de 

Salitral, Morropón. 

4 La violencia simbólica no se relaciona con las dimensiones ansiedad de 

separación, expresión afectiva, modificación de planes, miedo a la 

soledad, expresión limite, y, búsqueda de atención en madres de familia 

de comedores populares del distrito de Salitral, Morropón. 

5 La violencia psicológica no se relaciona con las dimensiones ansiedad 

de separación, expresión afectiva, modificación de planes, miedo a la 

soledad, expresión limite, y, búsqueda de atención en madres de familia 

de comedores populares del distrito de Salitral, Morropón. 

6 La violencia sexual no se relaciona con las dimensiones ansiedad de 

separación, expresión afectiva, modificación de planes, miedo a la 

soledad, expresión limite, y, búsqueda de atención en madres de familia 

de comedores populares del distrito de Salitral, Morropón. 
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VII. RECOMENDACIONES

Ø Implementar campañas de prevención de la violencia y la dependencia

emocional en madres de familia de comedores populares promoviendo

el empoderamiento de las mujeres con bienestar físico, psicológico y

social, que convivan de la mejor manera en la sociedad y brinden aporte

al desarrollo de la comunidad.

Ø Diligenciar programas en los comedores populares talleres de

fortalecimiento de habilidades sociales que prevengan la concepción de

agresión por parte de sus parejas, lo cual crea un ambiente negativo

para la familia y que repercute en la educación de los hijos que también

adoptan conductas violentas.

Ø Brindar un tratamiento de terapia cognitivo conductual a las madres de

familia que presentan dependencia emocional y sufren de violencia en

su hogar, a fin de menguar los problemas observados de ansiedad de

separación, expresión afectiva, modificación de planes, miedo a la

soledad, expresión limite, y, búsqueda de atención presentes en las

madres de familia evaluadas.

Ø Finalmente, a la comunidad estudiantil, para que realice futuros estudios,

para profundizar los conocimientos del proceso de las variables

evaluadas, en otras realidades o grupos poblacionales, considerando

otras dimensiones que pueden influir en la compresión de las variables,

con la finalidad de mejorar las metodologías de afrontamiento de la

problemática planteada contribuyendo al desarrollo de las comunidades.
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ANEXOS 
Anexo 1. Matriz de operacionalización de las variables 

Variable Definición 
conceptual 

Definición operacional Dimensiones Indicadores Nivel de 
medición 

Violencia Corsi (1994), 
explica que la 
violencia es todo 
tipo de violencia 
física, psicológica o 
sexual, el cual se 
desarrolla entre uno 
o un grupo de
personas sobre la
base de su sexo o
género, impactando
de forma negativa al
sexo femenino

Es todo acto que genera 
daño a la persona, los 
cuales serán evaluados 
a través de la Escala de 
Violencia en Mujeres 
basado en una escala 
de Likert. 

Violencia 
simbólica 

Violencia 
psicológica 

Violencia sexual 

Es la emisión de mensajes, que 
transmiten relaciones de 
dominación, desigualdad, 
contra las mujeres en la 
sociedad. 

Burlas, gritos, insultos, 
amenazas o acciones que 
generan alto niveles de estrés, 
ansiedad o alteraciones 
psicológicas. 

Tocamientos indebidos, 
relaciones coitales forzadas 
Abuso sexual 

Ordinal 

Dependencia 

emocional 

Lemos y Londoño 
(2006) explican que 
la dependencia 
emocional es un 
conjunto de 
conductas que se 
desarrolla con actos 

Son un grupo de 
comportamientos que 
se desencadenan por la 
existencia de cubrir 
necesidades 
emocionales, los cuales 
serán evaluados a 

Ansiedad de 
separación 

Expresiones emocionales del 
miedo que se producen ante la 
posibilidad de disolución de la 
relación. 



persistentes de 
necesidades 
emocionales 
insatisfechas, los 
cuales se buscan 
satisfacer de forma 
forzada alterando la 
estabilidad y 
bienestar en otras 
personas. 

través del Cuestionario 
de dependencia 
emocional basado en 
una escala de Likert. 

Expresión 
afectiva 

Modificaciones 
de planes 

Miedo a la 
soledad 

Expresión limite 

Búsqueda de 
atención 

Necesidad de expresiones de 
afecto de su pareja que 
reafirmen el amor que se 
sienten y que calme la 
sensación de inseguridad. 

Cambio de actividades, planes 
y comportamientos debido a los 
deseos implícitos o explícitos 
por satisfacer a la pareja.  

Temor por no tener una 
relación de pareja, o por sentir 
que no es amado. 

Realiza acciones y manifieste 
expresiones impulsivas de 
autoagresión. 

Tiende a la búsqueda activa de 
atención de la pareja para 
asegurar su permanencia en la 
relación y tratar de ser el centro 
en la vida de éste 



Anexo 2. Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES ÍTEMS MÉTODO 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Tipo de 

Investigación: 
Básica 

Diseño de 
Investigación: 
No 

experimental – 

correlacional - 

transversal 

Población: 
150 madres 

Muestra: 108 

madres 

¿Cuál es la relación 

de la violencia y la 

dependencia 

emocional en madres 

de familia de 

comedores populares 

del distrito de Salitral, 

Morropón? 

Determinar la 

relación de la 

violencia y la 

dependencia 

emocional en 

madres de familia de 

comedores 

populares del distrito 

de Salitral, 

Morropón. 

Existe relación de 

la violencia y la 

dependencia 

emocional en 

madres de familia 

de comedores 

populares del 

distrito de Salitral, 

Morropón. 

Violencia Violencia 
simbólica 

Violencia 
psicológica 

Violencia sexual 

Ítems N° 6, 7, 
8 

Ítems N°1,5 

Ítems N°2,3,4 

Objetivos 
Específicos 

Hipótesis 
Específicas 

1) Identificar la

violencia en madres

de familia de

comedores

populares del distrito

de Salitral,

Morropón.

1) Existe relación

de las dimensiones

(violencia

simbólica, violencia

psicológica y

violencia sexual) y

las dimensiones

Dependencia 
emocional 

Ansiedad de 
separación 

Expresión 
afectiva 

Modificaciones 
de planes 

Ítems N° 2, 6, 

7, 8, 13, 15, 

17 

Ítems N° 5, 

11, 12, 14 



 
 

 (ansiedad de 

separación, 

expresión afectiva, 

modificaciones de 

planes, miedo a la 

soledad, expresión 

limite, y búsqueda 

de atención) de la 

dependencia 

emocional en 

madres de familia 

de comedores 

populares del 

distrito de Salitral, 

Morropón. 

 
 
 

Miedo a la 
Soledad 

 
Expresión limite 

 
 

Búsqueda de 
atención  

 
 
 
 
 

Ítems N° 16, 

21, 22, 23 

Ítems N° 1, 

18, 19 

Ítems N° 9, 

10, 20 

 

Ítems N° 3, 4 

Técnicas: 
Encuesta 

 

Instrumentos: 
Cuestionarios 

2) Identificar la 

dependencia 

emocional en 

madres de familia de 

comedores 

populares del distrito 

de Salitral, 

Morropón. 

3) Establecer la 

relación de las 

dimensiones 

(violencia simbólica, 

violencia psicológica 

y violencia sexual) y 

las dimensiones 

(ansiedad de 

separación, 

expresión afectiva, 

modificaciones de 

planes, miedo a la 

soledad, expresión 



limite, y búsqueda de 

atención) de la 

dependencia 

emocional en 

madres de familia de 

comedores 

populares del distrito 

de Salitral, 

Morropón. 



Anexo 3: Instrumentos 1 

ESCALA DE VIOLENCIA EN MUJERES - EVM 

Instrucciones: A continuación, se presentan diversas afirmaciones que pueden 

relacionarse a tu manera de pensar, actuar o sentir. Lee atentamente cada una 

y escribe en el recuadro en blanco tu respuesta según la siguiente escala: 

1: Casi nunca 

2: Nunca 

3: Casi siempre 

4: Siempre 

Recuerda que no existen respuestas buenas o malas y que toda información 

proporcionada es altamente confidencial, por lo que te pedimos sinceridad en 

tu respuesta. 

N° Ítems 1 2 3 4 

1 Tu pareja te reclama siempre con insultos 

2 Tu pareja te ha exigido tener relaciones 

sexuales 

3 Tu pareja te exige prácticas que no te 

gustan 

4 Tu pareja te presiona para tocarte 

5 Tu pareja resuelve sus problemas con 

gritos 

6 Tu pareja te ha hecho sentir miedo hacia él 

7 Tu pareja te humilla constantemente 

8 El tono de voz de tu pareja es alto cuando 

se molesta 



Anexo 3: Instrumentos 2 

Cuestionario de dependencia emocional (CDE) 
Instrucciones: 

Enumeradas aquí, usted encontrará unas afirmaciones que una persona podría 

usar para describirse a sí misma con respecto a sus relaciones de pareja. Por 

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

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

correcto.  

Elija el puntaje del 1 al 6 que mejor lo(a) describa según la siguiente escala: 

1 2 3 4 5 6 

Completamente 

falso de mí 

La mayor 

parte falso 

de mí 

Ligeramente 

más 

verdadero 

que falso 

Moderadamente 

verdadero de mí 

La mayor 

parte 

verdadero 

de mí 

Me describe 

perfectamente 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 6 

1 Me siento desamparado cuando estoy 
solo. 

2 Me preocupa la idea de ser 
abandonado por mi pareja. 

3 Para atraer a mi pareja busco 
deslumbrarla o divertirla. 

4 Hago todo lo posible por ser el centro 
de atención en la vida de mi pareja. 

5 Necesito constantemente expresiones 
de afecto de mi pareja. 

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

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

8 Cuando discuto con mi pareja me 
preocupa que deje de quererme. 

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



 
 

10 Soy alguien necesitado y débil.       

11 Necesito demasiado que mi pareja 
sea expresiva conmigo. 

      

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

      

13 Cuando tengo una discusión con mi 
pareja me siento vacío. 

      

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

      

15 Siento temor a que mi pareja me 
abandone. 

      

16 Si mi pareja me propone un programa 
dejo todas las actividades que tenga 
para estar con ella. 

      

17 Si desconozco donde está mi pareja 
me siento intranquilo. 

      

18 Siento una fuerte sensación de vacío 
cuando estoy solo. 

      

19 No tolero la soledad.       

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

      

21 Si tengo planes y mi pareja aparece, 
los cambio solo por estar con ella. 

      

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

      

23 Me divierto solo cuando estoy con mi 
pareja. 

      

 

 

  



Anexo 4. Prueba de normalidad 
Tabla 9 

Análisis descriptivo y evaluación de la normalidad de la violencia y la dependencia 

emocional en madres de familia de comedores populares del distrito de Salitral, 

Morropón. 

Variable Medidas descriptivas Estadístico 

Violencia 

Media 15.29 
Mediana 14.00 
Varianza 26.431 
Desviación estándar 5.141 
Mínimo 8 
Máximo 29 
Rango 21 
Rango intercuartil 8 
Asimetría 0.682 
Curtosis -0.027
Kolmogorov-Smirnov 0.000

Dependencia emocional Media 71.11 
Mediana 72.50 
Varianza 433.950 
Desviación estándar 20.831 
Mínimo 23 
Máximo 133 
Rango 110 
Rango intercuartil 28 
Asimetría -0.075
Curtosis -0.059
Kolmogorov-Smirnov 0.200

La tabla 9, muestra el análisis descriptivo de la violencia, presentandose las medidas 

de tendencia central como la media (= 15.29), mediana (= 14.00), varianza (= 26.431), 

desviación estándar (= 5.141) y las medidas de asimetría (=0.682) y curtosis (=-0.027), 

de la misma manera la normalidad de los datos usó la prueba de Kolgomorov Smirnov, 

reportando una distribución no normal (p=0.000). Respecto al análisis descriptivo de 

la dependencia emocional, se observa las medidas de tendencia central como la media 

(= 71.11), Mediana (= 72.50), varianza (=433.950), desviación estándar (=20.831) y 

las medidas de asimetría (=-0.075) y curtosis (=-0.059), y la normalidad de los datos a 

través de la prueba de Kolgomorov Smirnov, evidenciando una distribución no normal 

(p=0.200), por lo cual se basó en técnicas estadísticas no paramétricas a fin de analizar 

la información. 




