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RESÚMEN 

 

La violencia en pareja hasta hace algunos años no fue objeto de interés público. Pero 

desde hace tres décadas empezó a cobrar visibilidad a partir de la creación de la 

defensoría de la niñez y adolescencia, así como de los servicios legales integrales 

municipales (SLIMs), para abordar este problema en la relación de pareja. 

 

Generalmente las mujeres que acuden a los SLIMs para realizar una denuncia, viven 

situaciones de sistemáticas agresiones físicas y psicológicas, muchas de ellas 

sobrellevando y tolerando durante varios años con miedo a perder a su pareja y 

alejándose de su entorno social familiar de origen, que se constituye en uno de los 

ámbitos de mayor influencia en su desarrollo cognitivo personal, emocional y socio-

afectivo, también alejándose de amigos y compañeros de trabajo, exponiéndose a una 

situación de vulnerabilidad en su relación familiar con una pareja agresiva. 

 

La presente investigación se realizó desde un diseño no experimental, tipo cuantitativo, 

descriptivo correlacional, con muestreo no probabilístico. Los resultados evidenciaron 

un porcentaje significativo de mujeres con alto nivel de dependencia emocional hacia su 

pareja y un apoyo social moderado, con una correlación negativa entre las dos variables 

de estudio, que refieren que las mujeres denunciantes con mayor dependencia emocional 

son aquellas que se alejaron de su entorno social y familiar, realizando diferentes 

acciones para mantener cerca a su pareja. Por lo cual, es pertinente la intervención con 

base a la información presentada, por mujeres víctimas de violencia que acuden al 

servicio que presta el gobierno municipal con base a la Ley Nº348 (Ley integral para 

garantizar a las mujeres una vida libre de violencia). 
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1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se realizó en los servicios legales integrales del macro distrito 

Centro del Municipio de La Paz, con base a la información de los medios de 

comunicación masiva que refieren altos índices de violencia en pareja que se incrementa 

cada día, que ocasionan daños físicos y emocionales a mujeres dentro de la vida 

familiar, institución fundamental de la sociedad, por ende del estado, situación que en 

las últimas décadas se fueron agravando de forma significativa reflejadas en los datos 

estadísticos. 

 

Asimismo, por medio de la presente investigación se describió y relacionó las variables 

dependencia emocional y apoyo social percibido por las mujeres que denuncian 

violencia de pareja en el SLIM Centro del municipio de La Paz. En este sentido, la 

estructura del presente trabajo de investigación, comprende desde la problemática, 

justificación de la investigación hasta la exposición de los hallazgos del estudio, 

siguiendo una secuencia lógica en cada uno de los capítulos. 

 

En el primer capítulo referido a los antecedentes del estudio, la justificación de la 

investigación se expone las motivaciones que conducen a la realización del presente 

estudio; asimismo, se desarrolla el planteamiento del problema y se establece la 

formulación de la hipótesis, los objetivos y los alcances de la investigación. El segundo 

capítulo está destinado al Marco Teórico, comprendido por las bases conceptuales en 

que se apoya la investigación realizada. El tercer capítulo concerniente a la Metodología 

de la investigación, donde se define el tipo de estudio, diseño, la población y el tamaño 

de la muestra; de igual forma se establecen los instrumentos de relevamiento de 

información de la investigación. En el cuarto capítulo, se presentan los resultados de la 

investigación realizada, de forma amplia y detallada, para responder los objetivos de 

investigación, así como la hipótesis planteada. En el quinto capítulo, se presentan las 
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conclusiones y recomendaciones con base a los resultados para la realización de 

diferentes acciones institucionales, del gobierno autónomo de La Paz. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ÁREA PROBLEMÁTICA 

 

El presente documento se sustentó en la revisión de diferentes investigaciones, la 

primera realizada por Sansuste, que analiza la relación entre la Dependencia Emocional 

y La Desesperanza Aprendida en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que 

reportaron sus denuncias en la FELCV de la ciudad de la Paz. Con un de tipo de 

investigación correlacional transversal, diseño no experimental, con una muestra de 25 

mujeres en edades de 25 a 35 años y que han tenido por lo menos un reporte de violencia 

intrafamiliar. Presentó como resultados estadísticos que existe una relación directa 

positiva entre las variables dependencia emocional y desesperanza aprendida con un 

nivel alto de correlación. Bajo los hallazgos y las conclusiones obtenidas de esta 

investigación se planteó como recomendaciones, estrategias de intervención y 

prevención para situaciones de violencia intrafamiliar hacia mujeres, basados en el 

fortalecimiento de las habilidades emocionales, y autoestima para evitar la ocurrencia de 

los fenómenos de dependencia emocional y desesperanza aprendida. (Sansuste, 2016)  

 

La segunda, respecto a las representaciones sociales de la violencia física y psicológica 

de mujeres acogidas en el Albergue Municipal de la calle Chuquisaca, quienes viven en 

situación de vulnerabilidad, desde la psicología social, en torno a la violencia como 

problemática en el contexto de Bolivia y específicamente en la ciudad de La Paz; 

mediante el uso de diferentes instrumentos, describió un poco más acerca de la 

percepción que tienen las mujeres sobre la violencia. Estas mujeres viven o han vivido 

violencia en sus distintas formas de manifestación, principalmente física y psicológica, 

otra característica es que ya han tomado la iniciativa de denunciar y terminar con estas 

situaciones de violencia, presentada en variadas formas combinadas, corroborando la 

evidencia respecto a que los diferentes tipos de violencia se solapan entre sí. Las 
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representaciones sociales de la violencia de género que construyen las mujeres, están 

sostenidas en las experiencias previas, donde los discursos se construyen desde la 

singularidad de sus experiencias, pero enlazadas con la de mujeres que han pasado por 

vivencias similares. Es decir, sus representaciones sociales pasan forzosamente por la 

experiencia vivida posicionándolas en la cotidianidad. En términos generales, la 

violencia contra la mujer por parte de su cónyuge está sustentada en el mito de la 

inferioridad del sexo femenino, a su situación de desigualdad en la sociedad, a la 

dependencia económica, al temor por la vida de sus hijos y la propia, también, al 

desconocimiento de sus derechos ante la ley, a la falta de confianza de la mujer en sí 

misma, a la falta de educación y a las presiones sociales. (González, 2019)  

 

Uno de los últimos estudios, asociado a la Dependencia Emocional y Violencia 

Intrafamiliar hacia mujeres en la Fundación Ser Familia, muestra la existencia de una 

fuerte relación entre ambas variables. La investigación realizada con un tipo descriptivo 

correlacional, y diseño no experimental de tipo transversal. Para el acopio de 

información y el análisis de las variables se emplearon los instrumentos: Cuestionario de 

Dependencia Emocional de Lemos y H. Lodoño, el Inventario de Pensamientos y el 

Cuestionario de Variables Dependientes de Maltrato de Echeburúa y Fernández 

Montalvo. Las conclusiones obtenidas en ésta investigación recomienda promover 

respuestas de prevención primaria, donde el gobierno debe comprometerse a reducir la 

violencia contra la mujer, ya que se trata de un importante problema de salud pública, 

estableciendo programas con talleres preventivos, que coadyuven en la disminución de 

la violencia: para lograr prevenir círculos de violencia, brindando información en los 

colegios; estructurar programas inclinados a mejorar el nivel de dependencia emocional: 

Elaborar programas basados en los daños psicológicos que pueden acarrear la violencia 

intrafamiliar, y su relación con la dependencia emocional. (Acuña, 2019) 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuando dos personas se unen en enlace matrimonial o deciden convivir en pareja, se 

considera que es el principio de una etapa de la vida llena de compromisos y deberes, 

respaldados en el vínculo afectivo más sublime que pueda existir entre dos seres 

humanos, denominada amor, dando lugar a las expectativas de vida favorables para cada 

uno de los miembros que deciden compartir su vida, que se complementa con la 

procreación de hijos y la satisfacción de sus necesidades básicas.  

 

Paradójicamente a este supuesto, en los últimos años el país ha visto agudizar la 

problemática social de la violencia intrafamiliar, complejo, desde su origen como en su 

desarrollo y sus graves consecuencias físicas, psicológicas y de relación social para las 

víctimas y para su entorno familiar. La violencia contra las mujeres es un suceso que 

ocurre en todos los países, clases sociales y ámbitos de la sociedad, según la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia de género es cualquier acto o 

pretensión que origina daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, 

incluyendo las amenazas de dichos actos, la presión o privación arbitraria de libertad, ya 

sea en la vida pública o privada.  

 

La Organización Mundial de la Salud señala que la violencia de género es un problema 

principal de salud pública, y requiere de participaciones conjuntas en los ámbitos 

educativos, sociales y sanitarios. La frecuente violencia de pareja, no es un problema 

nuevo, pero, sin duda alguna, podemos considerarlo un problema cada vez más 

preocupante, porque la violencia ha dejado de considerarse un asunto privado, y la 

repercusión en los medios de comunicación refieren dramáticos sucesos de mujeres 

maltratadas. Uno de ellos refiere: “La señora Jenny Roxana Fernández Quispe habría 

fallecido por traumatismo encéfalo craneal no así por bronco aspiración, además que 

tenía algunos otros signos en su cuerpo de que habría lesiones”, La policía confirmó 

como autor intelectual y material del hecho a su esposo quien en las primeras 

declaraciones investigativas habría manifestado que su esposa se habría atragantado y 
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posteriormente fallecido. Las declaraciones de su hijo confirmaron que, en horas de la 

mañana del lunes, sus padres habrían discutido y la víctima fue golpeada por su esposo 

quien tras victimarla la puso sobre una camilla y le tapó con una sábana. (El Diario 11 

de marzo de 2015) 

 

Un nuevo caso de feminicidio se denunció ayer en la Fuerza Especial de Lucha Contra la 

Violencia (FELCV) de El Alto. La Policía aprehendió al esposo de la víctima por ser el 

principal sospechoso. Se informó que la mujer de 36 años fue identificada como 

Giovanna Mendoza y fue brutalmente golpeada. “Traumatismo craneoencefálico severo, 

traumatismo del tórax y del abdomen, además de hemorragia interna, son los resultados 

que lanzan los médicos forenses, es decir recibió una golpiza en todo el cuerpo” (La 

Razón 14 de julio de 2015) 

 

La psicóloga Rosario Larrea indica “no sólo se trata de la violencia que llega a enfrentar 

la mujer, desde el enamoramiento, matrimonio o hasta cuando pasa a ser viuda. Se habla 

de toda una estructura social, donde la familia debe modificar su forma de pensar, debe 

recibir terapias, pero no porque sean víctimas de violencia, sino para evitar los hechos de 

violencia, porque en muchos de los casos el entorno familiar solamente llora o se 

preocupa cuando la mujer enfrenta golpes, cuando es echada de su hogar o cuando está 

muerta y deja en la orfandad a sus hijos”, (El Diario 09 de Marzo de 2017)  

 

Otro artículo refiere, una persona pasaba por el lugar a bordo de una motocicleta y se 

percató que por la ventana del domicilio salió la mujer, con signos evidentes de haber 

sido golpeada y bañada en sangre. “La mujer gritaba me quiere matar, en tal momento 

salió el agresor detrás de la mujer, pero en cuanto escuchó la sirena de la policía, se 

ocultó dentro de su domicilio (...) conjuntamente todos los vecinos ayudamos a la 

señora, porque se estaba desangrando y se refugió al frente de la casa", señala en su 

declaración el testigo, la denuncia de la víctima, en donde señaló que su esposo, "de la 

manera más salvaje trató de quitarle la vida a golpes, cuando ella se encontraba 
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descansando. Me reclamó un sinfín de cosas sin fundamento alguno y me golpeó", 

señaló. (El Deber 03 mayo 2019)  

La problemática llega a la familia de los policías, indican que el agresor ingresó a su 

casa por la ventana y golpeó a su esposa porque creía que estaba con otra persona. Se 

equivocó y ahora está preso. Un juzgado de la ciudad de La Paz ordenó hoy la detención 

preventiva de José Alejandro Salazar, hijo del comandante general de la Policía de 

Bolivia, René Rino Salazar, por violencia intrafamiliar, informaron fuentes judiciales. 

“La víctima denunció que estaba descansando en su habitación, cuando su esposo 

ingresó por la pared y le sacó de la cama para arrastrarla por el suelo, para 

posteriormente golpearla en el pecho y jalarle de los cabellos, mientras le interrogaba 

con quién estaba", (El deber 25 diciembre 2016) 

 

En la ciudad de El Alto una mujer fue víctima de agresiones físicas por parte de su 

pareja y padre de sus hijos de tres y seis años. La víctima se encuentra en terapia 

intensiva y la Policía busca a su pareja. El hombre, propinó una brutal golpiza a su 

concubina en un minibús, luego de que ésta se negara a darle más dinero para que 

continúe ingiriendo bebidas alcohólicas. Le rompió los brazos y le dañó la mandíbula. 

Los testigos de la agresión son los hijos de la pareja, de tres y seis años de edad, 

presenciaron el momento en que su madre era ferozmente agredida. (El Deber 25 enero 

del 2019)  

 

Pero las situaciones tienen consecuencias fatales, porque los Feminicidios sacuden a 

Bolivia.  Mery V., una mujer de 47 años que fue asesinada por su esposo, Savino R., de 

53 años, con cuatro puñaladas en el pecho. En la escena del crimen hallaron una carta 

póstuma del asesino. “En la nota afirma que cometió el ilícito por celos”. Carmen S., de 

38 años Fue asesinada con disparos en el corazón y el hombro. La mujer desapareció el 

sábado, los familiares de la víctima contaron que ella buscaba que su esposo le dé el 

50% de la venta de un terreno, “lo sospechoso del caso es que él fue arrestado el sábado 

por ocho horas, luego fue liberado y al día siguiente ella fue hallada muerta”. El cadáver 
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de Vivian G., de 44 años, fue hallado con múltiples golpes en el cuerpo en la avenida 

Periférica, cerca de la cancha Maracaná. Abigail.  Una joven de 18 años, fue asesinada 

con golpes y cortes por su enamorado de 16, la joven murió por un golpe en la cabeza, 

aunque aún falta precisar si fue provocado por un martillo o una piedra, Simón A. O., de 

25 años, mató a su esposa María Q. C., de 34 años, con una puñalada en uno de los 

pulmones. (Página Siete 11 de junio del 2019). 

Los medios de información consultados revelan que todos los casos de mujeres que 

fueron publicados, han sido víctimas de agresiones extremas e inconcebibles por sus 

parejas, afectando de esta manera su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad 

moral, psicológica y física. Cuesta entender cómo y porqué tantas mujeres permiten las 

agresiones y continúan al lado de su pareja, corriendo el riesgo de perder la vida. 

Castelló (2005) indica que la Dependencia Emocional (DE), definida como una extrema 

y continua necesidad afectiva, que obliga a quienes la padecen a satisfacerla en el ámbito 

de las relaciones de pareja, donde la dependiente asume un rol pasivo y su pareja un rol 

dominante, viviendo por y para él dominante. Asimismo, este autor refiere que está 

asociada a infidelidades continuas, celos, burlas y humillaciones en la pareja, 

dependiendo de las características que presente la pareja del dependiente emocional. 

 

Esta situación que envuelve a la víctima de violencia intrafamiliar lleva a considerar que 

cualquier acción que se realice desde la comunidad, la familia, resultará de suma 

importancia y por ende será de gran valor en la prevención de extremos. Al ser la familia 

la unidad primaria de la sociedad, entre sus miembros se desarrollan diversas funciones 

de comunicación, división de roles y transacciones múltiples, que le permiten tener una 

dinámica específica y propia. (Campos M.; 2000). Sin dejar de lado el entorno social 

inmediato de la familia ampliada y los amigos. Tomando en cuenta lo anteriormente 

mencionado cabe preguntarse: 
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Formulación del problema 

 

¿Cuál es la relación dependencia emocional y apoyo social en mujeres que denuncian 

violencia intrafamiliar en el SLIM centro de la ciudad de La Paz? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 Determinar la relación entre la dependencia emocional y el apoyo social que 

perciben las mujeres que denuncian violencia intrafamiliar en el SLIM Centro de 

la ciudad de La Paz 

 

Objetivos específicos  

 

 Describir los niveles de dependencia emocional en mujeres que denuncian 

violencia intrafamiliar en el SLIM Centro de la ciudad de La Paz 

 Evaluar el apoyo social que perciben las mujeres que denuncian violencia 

intrafamiliar en el SLIM Centro de la ciudad de La Paz 

 Analizar la relación entre las categorías de la dependencia emocional y el apoyo 

social que perciben las mujeres que denuncian violencia intrafamiliar en el SLIM 

Centro de la ciudad de La Paz 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

Existe relación negativa entre la dependencia emocional y el apoyo social en 

mujeres que denuncian violencia intrafamiliar en el SLIM centro de la ciudad de 

La Paz. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito de esta investigación es estudiar la relación existente entre la dependencia 

emocional y el apoyo social que es percibido por mujeres que experimentaron violencia 

intrafamiliar, que dé inicio se caracteriza por una unión afectiva de dos personas que 

buscan concretar y consolidar una familia, que se encuentran en ciertas circunstancias en 

un momento específico de su vida.  

 

La importancia de la investigación radica en datos objetivos de la recurrencia de hechos, 

se estima que a nivel mundial aproximadamente el 35% de las mujeres han sido víctimas 

de violencia física y/o sexual. El porcentaje de mujeres agredidas que denuncian en 

España se estimó entre un 2 y 10% de los casos totales. Según el Centro de Estudios 

Reina Sofía, las cifras han ido incrementando, en el año 2002 se produjeron 30.199 

denuncias de mujeres por maltrato de su pareja, mientras que en 2008 las cifras 

ascendían a 142.125 denuncias, suponiendo un aumento del 12,5% respecto a 2007, y 

unas 400 denuncias diarias. (Calvo González, 2014)   

 

A nivel nacional, entre 2014 y 2015 las denuncias de violencia contra la mujer, en 140 

municipios del país, se incrementaron en un 30% respecto a los años anteriores, “datos 

recogidos de los Servicios Legales Integrales Municipales de 140 municipios, 

destacando que solo el 6% de casos logra una sentencia”. (La Razón 30 de julio de 2015)  

 

Por otro lado, en la misma gestión, la directora nacional de la Fuerza Especial de la 

Lucha Contra la Violencia (FELCV), informa que en el 2014 se registraron 33.000 casos 

de violencia y 54 feminicidios en el país. (La Razón 04 de febrero de 2015). Otro 

artículo, señala que entre los meses de enero a mayo de 2016, la FELCV recibió 15.556 

denuncias y atendió 13.724 casos de violencia familiar, 21 feminicidios, (Cambio 07 

julio 2016) 
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Los datos objetivos comparativos con otros delitos manifiestan la importancia de 

intervenir en casos de violencia en la familia. De un total de 60.281 causas que 

ingresaron a la Fiscalía, 22.257 pertenecen a violencia familiar, es decir un 37%. Por 

debajo están los delitos de lesiones graves y leves con 9.293 casos (15%), el robo con 

7.630 causas (13%), el hurto alcanza los 6.505 casos (11%), la estafa suma 6.157 causas 

(10%), robo agravado con 4.757 (8%) y amenazas con 3.683 casos (6%). El fiscal 

general del Estado, Ramiro Guerrero, dio ayer el informe de rendición de cuentas del 

año 2016 en el auditorio del Palacio de Telecomunicaciones. En su disertación explicó 

además que la violencia intrafamiliar es el ilícito que tiene mayor índice en los últimos 

cuatro años. Desde 2012 suman 78.419 las causas atendidas por el Ministerio Público.  

De las causas investigadas por el delito de feminicidio se logró obtener 104 sentencias 

en 2016. (Página siete 17 de febrero de 2017) 

 

La situación se ve agravada en la gestión 2018, porque durante el primer semestre se 

registró 61 feminicidios en Bolivia, superando las anteriores gestiones. En La Paz se 

registraron 11 casos de feminicidio, 16 en Santa Cruz, 12 en Cochabamba, 7 en Oruro, 4 

en Chuquisaca, la misma cantidad en Tarija y Potosí, 2 en Beni y un caso en Pando. (EL 

Deber 4 de julio del 2018).  

 

Según datos de la Fiscalía General, entre 2013 y 2018 se registraron 555 casos de 

feminicidio, de los cuales 220 fueron cerrados con la obtención de sentencias 

condenatorias, 324 se encuentran en proceso y 11 casos fueron recalificados o 

extinguidos. En los últimos tres años la cantidad de feminicidios se incrementaron, de 

2016 cuando se registraron 104 casos a 109 en 2017 y a 128 casos en la gestión 2018. En 

lo que va de este año la cifra superó los 70 feminicidios. (El deber 24/07/2019)  

 

El presente estudio, presenta pertinencia urgente de la situación social, debido a que 

mediante la investigación se podrá determinar la relación del apoyo social que presentan 

las mujeres que denuncia violencia intrafamiliar y cuál es el nivel de prevalencia de 
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dependencia emocional. Con dicha información, las instituciones públicas, privadas y 

aquellas determinadas en la ley Nº348 podrán formular proyectos y programas, talleres, 

u otras iniciativas para fomentar apoyo familiar y social, así como disminuir la 

incidencia del nivel de Dependencia Emocional, permitiendo que las mujeres sean 

capaces de establecer relaciones afectivas saludables. De igual manera ejecutar 

programas preventivos sociales y comunitario y familiares identificando los factores de 

riesgo a los que se encuentran expuesta las víctimas de violencia intrafamiliar, y de esta 

manera lograr  prevenir la violencia de pareja, feminicidios, suicidios, el miedo al 

abandono,  la soledad, la adicción a las parejas, la dificultad en la toma de decisiones, y 

otras variables asociadas a la Dependencia Emocional en su relación con el apoyo social, 

evitando así las relaciones Intrafamiliares disfuncionales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2. 1 Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) 

 

El Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), es un servicio público municipal gratuito 

que tiene personal calificado para atender a la población en situaciones de riesgo. El 

plantel de profesionales está conformado por un abogado, un trabajador social y un 

psicólogo, quienes tienen la obligación de prestar servicios de apoyo y orientación 

psicológica, social y legal. 

 

Los SLIM´s constituyen organismos municipales de apoyo para la lucha contra la 

violencia en la familia y que deben funcionar en los diferentes municipios del país, 

especificado actualmente por la ley Nº348. SLIM es un servicio Municipal, constituido 

por un equipo multidisciplinario de orientación y apoyo gratuito, promueve, protege 

derechos de la mujer y familia contra la violencia intrafamiliar y doméstica. 

 

En su (Art. 5) de la mencionada Ley indica que, Las autoridades y servidores públicos 

de todos los Órganos, Instituciones Públicas, Entidades Territoriales Autónomas y la 

sociedad civil, tienen la obligación de hacerla cumplir, bajo responsabilidad penal, civil 

y administrativa. Por otro lado, no reconoce fuero ni privilegio de ninguna clase, su 

aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma para los delitos de violencia 

contra la mujer.  

 

2.2. Violencia  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado a conocer un Informe Mundial 

Sobre Violencia y La Salud (2002), en el que se presenta la violencia, en su conjunto, 
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como una de las principales causas de muerte y lesiones no mortales en todo el mundo, y 

en el que se realiza una exposición actualizada de las repercusiones de la violencia en la 

salud pública, a la vez que formula recomendaciones dirigidas a su prevención y define 

como “El uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra 

persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias probables lesiones 

físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte.” 

La OMS incluye la intencionalidad de producir daño en la comisión de estos actos  

 

2.2.1. Violencia contra la mujer 

 

La violencia contra la mujer se ha centrado en la familia, convirtiéndose en un problema 

social, pues sus efectos repercuten a todos los integrantes del hogar que resultan 

afectados y al ser ese su ejemplo, repiten el patrón llegando a pensar que eso es lo 

normal para un modo de vida. “Una madre es la que provee de alimento y consuelo, es 

una persona vital y verla incapaz de darles protección y cuidados les hace sentir 

profundamente traicionados no solo por su madre, sino por el mundo. Estas mujeres 

trasmiten desconfianza y una imagen devaluada ante sus hijos” (Hurtado, 2001). Algo 

que habitualmente expresan las personas que han sufrido violencia es la confusión de 

ideas, pérdida de control y miedo intenso.  

 

Según Pascual (2012) las mujeres tienen la creencia que deben tener paciencia y 

aguantar porque no es bueno estar solas. Las creencias se convierten en un patrón de 

vida que no las deja cambiar. Como de describió la situación local anteriormente, 

Bolivia es un territorio hostil para una mujer.  

La ley Nº348 (Art. 6) define la violencia contra la mujer como cualquier acción u 

omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o 

psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su 

economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser 

mujer. 
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2.2.2. Los tipos de violencia  

 

Según la Ley N° 348 (Art. 7), define los tipos de violencia en: 

 Violencia Física. Es toda acción que causa lesiones, daño corporal, interno, 

externo o ambos, de manera temporal o permanente y se manifiesta con golpes, 

quemaduras, empujones, agresión con armas, entre otros. 

 Violencia feminicida. Es la acción de extrema violencia que viola el derecho 

fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo. 

 Violencia sicológica (psicológica). Son acciones que desvalorizan, intimidan y 

buscan controlar el comportamiento y decisiones de las mujeres y se expresa con 

gritos, insultos, amenazas, humillación, difamación, desvalorización, chantajes, 

desprecio y otros. 

 Violencia sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación 

sexual de la mujer, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una 

vida sexual libre segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad. 

 Violencia mediática. Es aquella producida por los medios masivos de 

comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes 

estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación de mujeres, que la 

injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su 

dignidad, su nombre y su imagen. 

 Violencia contra los derechos reproductivos. Es la acción u omisión que impide, 

limita o vulnera el derecho de las mujeres a la información, orientación, atención 

integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida, parto, puerperio y 

lactancia; a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de hijas 

e hijos; a ejercer su maternidad segura, y a elegir métodos anticonceptivos 

seguros. 

 Violencia contra los derechos y la libertad sexual. Es toda acción u omisión, que 

impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar de una 
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vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su libertad de elección 

sexual. 

 Violencia simbólica y/o encubierta. Son los mensajes, valores, símbolos, íconos, 

signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias 

religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, 

exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las 

mujeres. 

 Violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Es toda expresión verbal o 

escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras, tendenciosa o 

pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o afecta el nombre, la 

dignidad, la honra y la reputación de la mujer.  

 Violencia en servicios de salud. Es toda acción discriminadora, humillante y 

deshumanizada y que omite, niega o restringe el acceso a la atención eficaz e 

inmediata y a la información oportuna por parte del personal de salud, poniendo 

en riesgo la vida y la salud de las mujeres. 

 Violencia patrimonial y económica. Es toda acción u omisión que al afectar los 

bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su 

patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus ingresos económicos y la 

disposición de los mismos, o la priva de los medios indispensables para vivir. 

 Violencia laboral. Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo 

por cualquier persona que discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres; 

que obstaculiza o supedita su acceso al empleo, permanencia o ascenso y que 

vulnera el ejercicio de sus derechos. 

 Violencia en el sistema educativo. Es todo acto de agresión física, psicológica o 

sexual cometido contra las mujeres en el sistema educativo regular, alternativo, 

especial y superior.  

 Violencia política. Son acciones, conductas o agresiones físicas, psicológicas, 

sexuales cometidas por una persona o grupo de personas en contra de las mujeres 

candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública, o 
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en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio 

de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, 

una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el 

ejercicio de sus derechos. 

 Violencia institucional. Es toda acción u omisión de servidoras o servidores 

públicos o de personal de instituciones privadas, que implique una acción 

discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizada que retarde, 

obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y atención al servicio 

requerido. 

 Violencia en la familia. Es toda agresión física, psicológica o sexual cometida 

hacia la mujer por el esposo o ex-esposo, conviviente o ex-conviviente, o su 

familia, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y 

colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado. 

 

2.3. Dependencia emocional 

 

La dependencia como un estado emocional, cognitivo y conductual, en la necesidad de 

apoyarse en alguien, de ser orientado, cuidado y de ser protegido de todo daño, será 

analizado y reflexionado en este apartado. 

 

Castelló (2000), manifiesta que la dependencia emocional es como un patrón crónico de 

demandas afectivas frustradas, que buscan desesperadamente satisfacerse mediante 

relaciones interpersonales estrechas, esta búsqueda está destinada al fracaso, o, en el 

mejor de los casos, al logro de un equilibrio precario, es decir que la dependencia 

emocional es la idealización erógena que se le da a la pareja a la cual se la pone como el 

centro de su vida, cuando se presenta la ruptura la persona con dependencia emocional 

suele pasar por depresión, ansiedad, frustración, melancolía, sentimientos de culpa, 

angustia excesiva, somatización lo cual puede conllevar a pensamientos o ideas suicidas. 
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Larocca (2010), define la dependencia emocional como el amor patógeno hacia la otra 

persona, donde se pierde el norte de la propia vida por estar pendientes del otro, en el 

que se respira el mismo aire de esa persona, se quiere controlar todo lo que hace, dice y 

piensa, quisieran meterse en su propia piel para entender todo sobre la otra persona. 

 

La dependencia también es definida como la dimensión disfuncional de un rasgo de 

personalidad, que consiste en la necesidad extrema de orden afectiva que una persona 

siente hacia otra, su pareja, a lo largo de sus diferentes relaciones de pareja (Ayquipa en 

el 2012). 

 

Con base en lo mencionado, se puede decir que la persona dependiente busca una 

posición desigual en su relación de pareja, en una relación asimétrica, asumiendo ellos la 

posición supeditada al sujeto dominante. 

 

2.3.1. Características asociadas a la dependencia emocional.  

 

Gómez, (2017) refiriéndose a las personas con dependencia emocional, identifica 

algunas características, entre ellas la necesidad de aceptación por parte de los demás, que 

en estos casos se da de forma desmedida que acaba generando rumiaciones sobre la 

opinión que los demás tienen sobre uno mismo, intentos de causar buena impresión 

constantemente y demandas constantes a la atención y afecto de los demás. Necesitan 

una exclusividad excesiva que termina generando sensación de agobio e invasión en la 

otra persona. Mantienen una gran euforia al inicio de una relación que los lleva a tener 

expectativas irreales. Además, que se mantiene en un rol subordinado llegando a 

soportar humillaciones y desprecios con tal de mantener la relación.  

 

Beck citado por Gutiérrez (2016), indica que el dependiente emocional manifiesta una 

necesidad constante de contar y tener la aprobación de los demás y de la pareja; 

sintiendo que no pueden vivir sin ella; atribuyéndole características sobrevaloradas; y si 
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sucediera una ruptura en la relación, entran en depresión y/o problemas de autoestima. 

De acuerdo a la teoría cognitiva, nos menciona que los sentimientos del dependiente 

emocional están determinados de la manera como entiendan la situación y luego expresa 

su sentimiento, las personas con dependencia emocional realizarían las demandas de la 

persona idealizada, tan solo por el hecho de no quedarse solos.  

 

DSM V Trastorno de la personalidad dependiente 301.6 (F60.7). El Trastorno de 

Personalidad por Dependencia se caracteriza por una excesiva necesidad de ser cuidado 

y comportamientos persistentes de sumisión y miedo a la separación. La persona con 

trastorno por dependencia delega en los demás la responsabilidad de sus decisiones, que 

es incapaz de tomar sin que se le tranquilice y aconseje. Se trata de una dependencia tan 

extrema que resulta patológica. El dependiente puede someterse, tolerar defectos, 

infidelidades y maltratos de su pareja (o de los demás) sin expresar desacuerdo, por 

temor a perder el apoyo de esta persona. Por lo general, tiende a mantener las relaciones 

siempre que sea posible, aunque sean disfuncionales y, en el caso de que terminen, busca 

otra de forma urgente. 

 

Necesidad dominante y excesiva de que le cuiden, lo que conlleva un comportamiento 

sumiso y de apego exagerado, y miedo a la separación, que comienza en las primeras 

etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, y que se manifiesta por 

cinco (o más) de los hechos siguientes: 

 

1. Le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización excesiva de 

otras personas. 

2. Necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos 

importantes de su vida. 

3. Tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su 

apoyo o aprobación.  

4. Tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo  
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5. Va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás, hasta el punto 

de hacer voluntariamente cosas que le desagradan. 

6. Se siente incómodo o indefenso cuando está solo por miedo exagerado a ser incapaz 

de cuidarse a sí mismo. 

7. Cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación para que le 

cuiden y apoyen. 

8. Siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tenga que cuidar 

de sí mismo. 

 

Según la Clasificación Internacional de los Trastornos Mentales y del Comportamiento 

(CIE-10), el Trastorno dependiente de la personalidad (F60.7) se caracteriza por: 

1. Fomentar o permitir que otras personas asuman responsabilidades importantes de la 

propia vida. 

2. Subordinación de las necesidades propias a las de aquellos de los que se depende; 

sumisión excesiva a sus deseos. 

3. Resistencia a hacer peticiones, incluso las más razonables, a las personas de las que se 

depende. 

4. Sentimientos de malestar o abandono al encontrarse solo, debido a miedos exagerados 

a ser capaz de cuidar de sí mismo. 

5. Temor a ser abandonado por una persona con la que se tiene una relación estrecha y 

temor a ser dejado a su propio cuidado. 

6. Capacidad limitada para tomar decisiones cotidianas sin el consejo o seguridad de los 

demás. Puede presentarse además la percepción de sí mismo como inútil, incompetente 

y con falta de resistencia. 

 

2.3.2. Dimensiones de la dependencia emocional 

  

Ansiedad de separación: se detecta el miedo a la posible ruptura, alejamiento o 

abandono de la pareja sentimental. La angustia que genera la separación aumenta y 



21 

 

afianza las malas relaciones interpersonales de dependencia, la persona se encierra 

enormemente a su pareja, a la cual le da mucha valoración y le otorga derechos sobre 

ella, lo cual cree necesario para poder vivir alegre y en tranquilidad, y lo utiliza como 

una salida para no tener sentimientos de soledad y vació. La ansiedad por ruptura puede 

llegar a darse ante el alejamiento cortante de una vida diaria que puede ocasionar 

desconfianza del regreso de su pareja y por lo tanto ocasiona pensamientos rumiativos 

de soledad y tristeza (Castelló, 2005).  

 

Expresión afectiva: situación que hace que el sujeto necesite constantes atenciones de su 

pareja las cuales afiancen el cariño que tienen y tranquilizar la sensación de 

inestabilidad. El miedo por el amor de la pareja y la exigencia de un cariño completo 

lleva a que el dependiente emocional solicite de su pareja manifestaciones constantes de 

sentimientos, que le demuestren que es correspondido (Lynch, Robins y Morse, 2001). 

Este requerimiento probablemente este producida por una exigencia ambiciosa de la 

pareja, (Castelló, 2005).  

 

Modificación de planes: el cambio de tareas, objetivos y conductas debido a las ansias 

entendidas o manifestadas por complacer a la pareja o el sencillo riesgo de pasar mayor 

tiempo con ella, para el dependiente emocional su pareja es su mundo, por lo tanto, no 

puede haber nada más primordial, implicándose a sí mismo, para aquella persona es 

indispensable estar vigilante a las necesidades, deseos o exigencias de la pareja para 

poder satisfacerlos, (Castelló, 2005). Sumado a ello, esta conducta hace hincapié al 

deseo de exclusividad del dependiente emocional, lo que se da en dos maneras distintas, 

tanto del dependiente que deja de comprometerse en otras tareas para estar dispuesto 

para su pareja, con la esperanza que su pareja también haga lo mismo, (Castelló, 2005).  

 

Miedo a la soledad: Dentro de este factor se reconoce el miedo por no tener un vínculo 

sentimental, por no sentirse apreciado, el dependiente emocional requiere a su pareja 

para sentirse estable y firme, por lo cual la soledad es tomada como algo catastrófico, 



22 

 

postura que es obviada por el dependiente emocional, (Castelló, 2005). El miedo a la 

soledad ha sido constantemente utilizado por este autor, el cual afirma que el 

dependiente, es consciente de su necesidad hacia la otra persona, sumiendo no poder 

existir sin su pareja y que requiere de ella para tenerla a su lado. 

 

Expresión límite: la probable separación afectiva para el dependiente emocional puede 

ser algo tan desastroso ya que tiene que lidiar con la soledad y el desgano de seguir 

viviendo, lo cual conlleva a que la persona pueda ocasionarse autoagresiones debido a su 

inestabilidad emocional. El rechazo frente al alejamiento de la pareja es vista como una 

táctica de aprisionamiento ante su pareja, la cuales pueden ser vistas como la 

dependencia que tiene la persona hacia su pareja, (Castelló, 2005). Asimismo, el autor 

añade que esta dimensión está ligada a eventos pasados, conocimientos latentes que 

tiene acerca de sí mismo y sus ideas sobre lo que podría llegar hacer, con la convicción 

de retener a la pareja.  

 

Búsqueda de atención: se percibe como la indagación activa de atención de la pareja 

para afianzar su estabilidad en la relación y tratar de ser el centro de la vida de este. Se 

manifiesta a través de la condición psicológica que el dependiente tiene hacia su pareja 

(Castelló, 2005). La persona podría mostrar actitudes y comportamientos exagerados lo 

cual podría verse como rasgos histriónicos que se hace evidente en algunos dependientes 

emocionales, puede darse así mismo a través de otros comportamientos tales como la 

sumisión y posesión pasiva, si es lo que a pareja permite (Lemos, 2006). Esta búsqueda 

hace hincapié al deseo de que él dependiente emocional requiera la atención exclusiva 

de su pareja, por lo tanto, esta persona deberá hacer lo que este a su alcance para 

conseguir la atención de su pareja (Castelló, 2005).  

 

Según el Inventario de Dependencia Emocional (IDE), cuyo autor es Aiquipa (2012), 

este explica la dependencia emocional mediante las siguientes dimensiones: 
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Miedo a la ruptura (MR): se adoptan conductas y comportamientos orientados a 

mantener la relación sin importar cuán perjudiciales sean estas para la persona afecta la 

dependencia emocional.  

 

Miedo e intolerancia a la soledad (MIS): intentos desesperados por retomar la relación o 

buscar otra relación lo más pronto posible, si se ha terminado una relación de pareja.  

 

Prioridad de la pareja (PP): tendencia a mantener en primer lugar de importancia a la 

pareja sobre cualquier otro aspecto o persona. 

 

Necesidad de acceso a la pareja (NAP): deseos de tener presente a la pareja en todo 

momento, ya sea físicamente o mediante pensamientos en torno a lo que hace, siente o 

piensa la pareja.  

 

Deseo de exclusividad (DEX): tendencia a enfocarse en la pareja y aislarse 

paulatinamente del entorno. Se acompaña de deseos de reciprocidad, de esta conducta 

por parte de la pareja.  

 

Subordinación y sumisión (SS): sobre estimación de las conductas, pensamientos, 

sentimientos e intereses de la pareja.   

 

Deseo de control y dominio (DCD): búsqueda activa de atención y afecto para captar el 

control de la relación de pareja.  

 

 

2.3.3. Etiología de la dependencia emocional: 

 

La dependencia se refiere a una clase de conducta que surge en la seguridad sentida 

durante la infancia, posteriormente, esta conducta aprendida se generaliza las relaciones 



24 

 

interpersonales. Stocker y Dunn, (1990) sugieren que la exposición continúa de los niños 

a emociones negativas en el ambiente familiar puede intensificar el empobrecimiento de 

las habilidades de interacción social en sus relaciones interpersonales. Posteriormente, 

estos niños, en el caso del estudio las niñas, son menos competentes en las relaciones de 

pareja al ser afectivamente negativos. En la mayoría de las relaciones, aún en las más 

sanas, cierta dependencia emocional está presente; es decir, algunas personas necesitan a 

la gente y, asimismo, la gente los necesita a ellos, pero sin llegar a niveles extremos.  

 

Se origina en la niñez por no ser amado de forma apropiada por las personas más 

significativas para el niño o la niña: sus padres, hermanos o las personas más cercanas, 

lo que le genera una baja autoestima. Se puede acrecentar durante el período escolar y 

durante la adolescencia. Ya de adulto el dependiente emocional recrea situaciones en las 

que asume un papel sumiso intentando siempre complacer a los demás con el fin de 

mantener el vínculo con los otros a toda costa y evitar así un posible rechazo, es decir 

que, si las demandas de afecto desde pequeño no son satisfechas, éste niño o niña al 

pasar a la edad adulta tiene mucha posibilidad de ser dependiente emocional ya que 

buscará a toda costa satisfacer esas necesidades reprimidas (Cervantes y González, 

2017). 

Castelló, J. (2015), hace hincapié en que los factores causales se dividen en cuatro 

grupos: carencias afectivas tempranas, mantenimiento de la vinculación y focalización 

excesiva en fuentes en fuentes externas del autoestima, factores biológicos y factores 

socioculturales. Cada uno de ellos concorde con un plano distinto del ser humano. El 

primero es de carácter más ambiental, el sentido exclusivamente interpersonal del 

término. El segundo, se refiere a la interrelación intrapsíquica del primero, el 

procesamiento de esas características ambientales que se hallaran en un determinado 

entorno, tanto de sí mismo como de los demás. El tercero, omite al componente genético 

y biológico que es característico de la especie humana y probablemente tenga mucho 

significado en la dependencia emocional, al igual que en otros caracteres sano y 
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patológicos. Finalmente, el cuarto engloba al sujeto en el marco de una misma sociedad 

que favorecer o no precisados rasgos de su personalidad.   

  

2.3.4. Fases de la dependencia emocional son:  

  

Para Castelló, J. (2005) las cuatro fases de la dependencia emocional son:  

 

Fase de euforia, esta primera fase es caracterizada por la por la entrega desmedida que se 

da en los primeros contactos pasivos hasta el inicio de la relación. El dependiente ha 

conseguido a la persona que va a considerar perfecta para él, su salvador, el que lo va a 

sacar de su soledad y sobre todo de su trance emocional, que va a ser el centro de su vida 

en la cual va a poner su atención, olvidándose internamente de sí mismo, es probable 

que al inicio de una relación se dé o produzca sentimientos de bienestar, aunque en el 

caso de los y las dependientes emocionales desaparece demasiado rápido.  

 

Fase de subordinación, en esta fase y la posterior se dan en la mayor parte de la relación 

de pareja, llegando a ser la expresión más significativa del desequilibrio que la dirige, el 

proceso de esta fase se caracteriza por la consolidación tanto de la subordinación del 

dependiente como de la denominación de su pareja, está cada vez adquiere mayor 

comodidad, en la que su narcisismo se reconforta por dimensiones de personalidad y 

dependencia emocional. La sumisión e idealización a su compañero. Llegando al punto 

de interiorizar sus papeles y lo consideran naturales y normales.  

 

Fase de deterioro, la duración de esta fase es muy extensa ya que posteriormente a una 

ruptura y reconciliación vuelva a este estadio, que suponer un descanso a los infiernos 

para el dependiente emocional.  

 

Fase de la ruptura y el síndrome de abstinencia, en esta fase la pareja es la que con más 

frecuencia lleve a cabo. La actitud del dependiente será evitar la ruptura por cualquier 
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medio, mediante suplicas, hablar con amigos familiares para que intervengan ante esta 

situación. Si esto no llega a funcionar la ruptura es inevitable. Los actos del dependiente 

emocional no se quedarán aquí, sino que seguirán mientras este sin pareja e intentara 

reanudar la relación, acosta de que esta ya no es buena para su salud mental.  

 

Para Castelló, J. (2005) las personas con dependencia emocional están predispuestas a 

sufrir:  

 Conflictos y distanciamiento con amigos o familiares para defender la relación.  

 Problemas de ansiedad y/o depresión.  

 Desprecio hacia el mismo al ser consciente de que se está humillando ante alguien, 

que no lo quiere y lo maltrata. 

 Apartamiento del vínculo familiar y social lo cual hace que su dependencia aumente 

ya que para él su único apoyo es su pareja. 

 Aislamiento. 

 Celos patológicos. 

 Abandono de sus labores por satisfacer necesidades de la pareja. 

 Problemas de alimentación. 

 El deterioro social, familiar, laboral y personal del dependiente emocional puede 

llegar profundo.  

 

2.3.5. El tratamiento de la dependencia emocional 

 

El tratamiento de la dependencia emocional, recomienda ser abordado desde la 

psicoterapia grupal ya que el grupo actúa como referente que contrarresta con eficacia 

las distorsiones perceptivas y atributivas de los dependientes sentimentales (Moral y 

Sirvent, 2014). En primer lugar, la psicoterapia de grupo permite incidir en tales 

alteraciones con el objetivo de que los sujetos alcancen una imagen de autonomía, así 

como les ayuda a ser más realistas y objetivos consigo mismos. En segundo lugar, la 

psicoterapia en grupo posibilita la intervención sobre roles específicos, tanto con el 
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fortalecimiento de los roles adaptativos del sujeto, como reconstruyendo de modo 

óptimo sus estilos relacionales. En tercer lugar, esta terapia también actúa sobre la 

capacidad empática, de manera que durante las sesiones grupales se pretende que sean 

los propios participantes quienes ejerzan de “terapeutas” con el otro, para superar 

aspectos como los relacionados con la comunicación interpersonal, (Martínez (2016).  

 

2.4. Apoyo Social 

 

En una sociedad cada vez más individualista, en donde predomina el temor a la 

manifestación de sentimientos, con un comportamiento más homogeneizado y marcado 

por la sociedad, y un creciente sentimiento de temor e inseguridad, el apoyo social 

dentro de la sociedad actual se ve cada vez más deteriorado. La soledad no solo hace a 

una persona inaccesible hacia otras, también se convierte en una persona desconfiada y 

en sospecha de otros (Duck, 1990). Poco se ha estudiado acerca del apoyo social en 

personas víctimas de violencia en la familia es por ello, que surge la inquietud de 

entender esta variable.  

 

El entorno social, proporciona los recursos vitales con los que el individuo puede 

conseguir sobrevivir y desarrollarse en familia y en sociedad. Las personas obtienen 

sustento y apoyo a partir de sus relaciones sociales. Sin embargo, lo que no salta a la 

vista es la manera en la que lo consiguen. A este respecto se ha logrado un gran avance 

sobre el conocimiento e identificación de las formas de social, así como en los elementos 

más efectivos para proporcionar apoyo y sobre diversas situaciones en las que funciona 

el apoyo (Guillen y Palomares, 1999). 

 

También se ha hecho diferencia entre el apoyo social como formal e informal, ya que el 

primero se identifica por los servicios de asistencia social y la psicoterapia; mientras que 

el segundo se refiere a los familiares, amigos compañeros de trabajo, etc. (Guillén y 

Palomares, 1999). 
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Al hablar de apoyo social Veiel (1992) implica hablar de características personales, 

comportamiento, relaciones o sistemas sociales; así como de los diferentes tipos de 

apoyo: el emocional (afecto, simpatía, comprensión, aceptación y estima de otros) y el 

instrumental (consejo, información, ayuda con la familia o responsabilidades del trabajo, 

ayuda financiera); y las fuentes del mismo, tales como los amigos, la familia, esposos, 

etc. (Duck, 1990) El apoyo social envuelve la transacción entre dos o más personas en 

donde se da la preocupación emocional, la ayuda instrumental, la información, la 

valoración el conjunto de todas las interacciones sociales o relaciones provistas por 

individuos que forman parte de su vida o con sentimientos de apego a una persona o 

grupo que es percibida como amada y cuidada. 

 

Definir el apoyo social implica una variedad de actividades que se han incluido bajo este 

término, como demostrar cariño o interés, prestar objetos materiales, ayudar 

económicamente a alguien, estar casado, visitar a un amigo, pertenecer a asociaciones 

comunitarias, sentirse amado, dar consejo o guía acerca de la actuación, expresar 

aceptación, empatizar, y como estos ejemplos muchos otros más. Son aspectos que 

pertenecen al concepto de apoyo social y que están relacionados. Una idea básica, de 

apoyo social, es que debe considerarse como un proceso interactivo en el que puede 

obtenerse ayuda emocional, instrumental o financiera a partir de una red social 

(Carmona y Carmona, 2004) como el proceso interactivo en el cual acciones o conductas 

particulares pueden tener un efecto positivo sobre el bienestar social, psicológico o físico 

de un individuo. 

 

Aduna, (1998) define apoyo social como información que se lleva a las personas a creer 

que son amadas, estimadas y que forman parte de una red de comunicación y de 

obligación mutua. Barrón, (1996) se refiere como una guía y retroalimentación 

(feedback) proporcionado por otras personas que permiten al sujeto manejar un evento 

estresante. Las personas involucradas en el sistema de apoyo social ayudan a los 

individuos a movilizar sus recursos psicológicos, comparten sus tareas, les proporcionan 
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recursos tangibles o habilidades y/o les proporcionan entendimiento cognitivo y guía que 

puede mejorar el manejo de la situación. 

 

House citado en Barrón, 1996) considera el apoyo social como transacciones 

interpersonales de uno o más de los siguientes tipos: a) interés o apoyo emocional (amor, 

empatía, cariño, confianza), b) ayuda o apoyo instrumental (información relevante para 

resolver el problema), c) apoyo evaluativo (información para evaluar la actuación 

personal). 

 

Guillen y Palomares, (1999) se refieren al apoyo social como el grado en el que las 

necesidades sociales básicas de la persona son satisfechas a través de la interacción con 

otros. Las necesidades básicas a las que hace referencia son: filiación, afecto, 

pertenencia, identidad, seguridad y aprobación. Se refiere a los aspectos psicosociales y 

a la ayuda tangible que provee la red social y que recibe la persona en que las 

necesidades del individuo de socialización, asistencia tangible, conducción cognitiva, 

reforzamiento social y sustento emocional, son adquiridas a través de la interacción con 

la red social. 

 

Andrade, & Vaitsman, (2002), refieren que el apoyo social consiste “en las relaciones de 

intercambio, que implican obligaciones mutuas y los lazos de dependencia mutua que 

puede ayudar a crear el sentido de la coherencia y el control de la vida, que benefician a 

la salud de las personas”.   

 

Aranda & Pando, (2013) considera que el apoyo social es un proceso complejo y 

dinámico, que parte de las transacciones que se dan entre los individuos de la red como 

respuesta a las demandas de ese contexto. Sánchez (como se citó en Aranda y Pando, 

2013). Define apoyo social como “la cantidad y calidad de las relaciones sociales o 

como recursos emocionales y físicos que nos dan los demás para afrontar situaciones”.  
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Con estos antecedentes mencionados, es posible considerar al apoyo social como el 

bienestar físico y psicológico proporcionado por amigos y familiares, la presencia de 

relaciones personales cercanas con otros, del grado de interacción del individuo con su 

entorno y el contar con ciertos recursos sociales y psíquicos continuamente.  

 

2.4.1. Apoyo social percibido 

 

El apoyo social percibido se refiere al grado en que el individuo percibe la existencia de 

los lazos sociales proveedores de apoyo (Guillen y Palomares 1999). Si la persona siente 

que cuando es necesario, al menos una persona de su círculo individual de familia, 

amigos, conocidos, etc., estaría disponible (Duck, 1990). Es necesario que una persona 

haya experimentado un número de interacciones con los individuos que comunican el 

apoyo para poder percibirlo. 

 

Guillen y Palomares, (1999) define el apoyo social como la percepción que tiene el 

sujeto a partir de su inserción en las relaciones sociales, de que es cuidado y amado, 

valorado y estimado. En el apoyo social la inserción objetiva en un mundo de relaciones 

sociales, no es el elemento fundamental, sino que estas relaciones aparezcan con un 

significado de apoyo emocional, informacional y material. 

 

Lazarus y Folkman (1991) describen el apoyo social percibido como la evaluación 

subjetiva de la naturaleza de las interacciones que tienen lugar en las relaciones sociales. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta los aspectos del apoyo social, descritos en 

el siguiente apartado. 

 

2.4.2. Aspectos del apoyo social 

Para lograr una aproximación al concepto de apoyo social, como señala Barrón (1996), 

se debe tener en cuenta que es un concepto interactivo, que se refiere en cualquier caso a 
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transacciones entre personas. Por tanto, no debe ser tratado como una variable de 

personalidad, como las habilidades sociales y la competencia social.  

 

De tal manera que, en el concepto de apoyo social se deben distinguir los aspectos que a 

continuación se describen (Barrón, 1996). El primero, es que incluye varis niveles de 

análisis: comunitario, redes sociales y relaciones íntimas. El segundo aspecto, es que se 

distingue en su estudio varias perspectivas: estructural, funcional, y contextual. El tercer 

y último aspecto a considerar es, que se diferencia entre aspectos objetivos y subjetivos 

de dichas transacciones. 

En cuanto a los niveles de análisis se refiere, Barrón (1996) señala, que el apoyo social 

es la ayuda accesible a un sujeto, grupo o comunidad global. 

 En el nivel comunitario, el apoyo social proporciona una sensación de 

pertenencia e integración social. La integración social es evaluada normalmente 

en función de estar implicado en determinados roles y contextos sociales, de 

manera que se toma como medida integración social el estado civil, la 

pertenencia a asociaciones comunitarias, clubes, etc. 

 El segundo nivel de análisis, lo componen las redes sociales, aporta un sentido de 

unión con los demás, aunque sea de forma indirecta. Se suele incluir todos los 

contactos sociales que mantiene la persona, así como sus propiedades (densidad, 

tamaño y homogeneidad). 

 El tercer nivel incluye las transacciones que ocurren dentro de las relaciones 

íntimas, que son las que se han ligado directamente con el bienestar y la salud, 

puesto que en este tipo de relaciones se esperan intercambios recíprocos y 

mutuos, y la responsabilidad del bienestar es compartida. Es importante tener en 

cuenta que los niveles de análisis no son independientes, sino que están 

interconectados, emergiendo de cada nivel superior las relaciones del nivel 

inferior. 
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Desde la perspectiva estructural se utiliza el análisis de las redes y se examinan todos los 

contactos que mantiene el sujeto. Se destacan los aspectos estructurales de dichos 

contactos, sin tomar en cuenta las funciones que cumplen. Desde esta perspectiva se ha 

definido el apoyo social en términos del número de determinadas relaciones clave que 

mantiene el sujeto (amigos, familiares, etc.), frecuencia de contactos con los mismos, 

etc. Se han estudiado distintas dimensiones de la red, como son las que se describen a 

continuación. 

 Tamaño de la red. Se refiere al número de personas que componen la red, o 

número de sujetos que mantienen contacto personal con el sujeto central. 

 Densidad. Hace referencia a la interconexión entre las personas que forman parte 

de la misma independientemente del sujeto central. 

 Reciprocidad. Se refiere al grado en que los recursos de la red son 

intercambiados equivalentemente entre las partes, al equilibrio o desequilibrio 

del intercambio en la relación entre dos personas. 

 Homogeneidad. Se entiende la semejanza o congruencia entre los miembros de la 

red en una dimensión determinada: actitudes, experiencias, valores, etc. 

En cuanto a la perspectiva funcional, se acentúan las funciones que cumplen las 

relaciones sociales, enfatizando los aspectos cualitativos del apoyo y los sistemas 

informales del apoyo. Hay que distinguir entre los recursos que se intercambian 

en estas transacciones y las funciones que cumple el apoyo. Los recursos pueden 

ser materiales (pequeños servicios, dinero, objetos, etc.) y simbólicos (cariño, 

aceptación, estima, consejo, etc.).  

 

2.4.3 Funciones del apoyo social 

 

Las funciones fundamentales que cumple el apoyo social (Barra, 2004) son:  

 La función de apoyo emocional. Hace referencia a la disponibilidad de alguien 

con quien hablar, e incluye aquellas conductas que fomenta los sentimientos de 

bienestar afectivo y que provocan que el sujeto se sienta querido, amado, 
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respetado y que crea que tiene personas a su disposición que pueden 

proporcionarle cariño y seguridad. Son expresiones o demostraciones de amor, 

afecto, cariño simpatía, estima y/o pertenencia al grupo. 

 La función de apoyo material o instrumental. Se define como acciones o 

materiales proporcionados por las otras personas y que sirven para resolver 

problemas prácticos y/o facilitan la realización de tareas cotidianas, como ayuda 

en las tareas domésticas, cuidar niños, prestar dinero, etc. 

 La función de apoyo informacional. Es el proceso a través del cual las personas 

reciben información, consejos o guía relevante que les ayudan a comprender su 

mundo y/o ajustarse a los cambios que existen en él. 

 

Las características de los participantes, en función de su procedencia de una fuente u 

otra el mismo tipo de apoyo puede ser efectivo o no. Si el recurso puede ser aceptable si 

proviene de un determinado sujeto, en inaceptable si lo proporciona otra persona. 

 

Segun Barrón, (1996) concibe el apoyo social como la información perteneciente a una 

de las siguientes clases: información que lleva al sujeto a creer que cuidan de él y que es 

amado, información que lleva a creer que es estimado y valorado, información que lleva 

al individuo a creer que pertenece a una red de comunicaciones y obligaciones mutuas. 

 

Los tipos de apoyo recibido y percibido, tienen la misma importancia, ya que ambos 

pueden incrementar el bienestar. Vaux (1988; citado en Barrón, 1996) indica que, 

percibir que existe apoyo social disponible, aunque esto sea falso, aumenta el bienestar 

psicológico, dicho de otra manera, aunque no se reciba como tal el apoyo social, esa 

percepción, puede tener efectos beneficiosos para la persona. Obviamente, lo ideal es 

que exista el apoyo social y que la persona lo perciba. Muy a pesar de esto, el apoyo 

recibido y el percibido pueden ser inconsistentes en algunas personas, dicho de otro 

modo, algunas personas se sienten apoyadas a pesar de no recibirlo, mientras que otras 

reciben apoyo y no lo perciben.  



34 

 

Algunas razones de estas discrepancias son (DunkelSchetter y Bennett, 1990; citado en 

Barrón, 1996): la infra o supra valoración del apoyo social recibido debido a 

percepciones defectuosas o memorias inadecuadas; la existencia de un sesgo optimista 

que lleve a esperar más apoyo del que luego se recibe; en la inexactitud es al contrario, 

el apoyo percibido es menor que el recibido; y puede ser posible que en un principio el 

apoyo social percibido y el recibido coincidan, pero que con el paso del tiempo el 

recibido disminuya. 

Para el propósito que este trabajo persigue es necesario profundizar un poco en lo que se 

entiende por apoyo social percibido, por lo que la siguiente sección está dedicada a este 

tema. 

 

2.4.4. Efectos del apoyo social 

 

El apoyo social puede influir positivamente, y de forma directa, sobre la salud y el 

bienestar en la medida que contribuye a satisfacer necesidades humanas como las de 

seguridad, contacto social, pertenencia, estima, afecto 

 

El apoyo puede reducir directamente los niveles de estrés laboral de distintas maneras y 

por ello, mejorar indirectamente la salud. Por ejemplo, los jefes o compañeros, con su 

apoyo, pueden minimizar tensiones interpersonales. Estos dos efectos del apoyo social 

son efectos principales e importantes, pero también evidentes para la mayoría de la 

gente. El interés que ha suscitado el apoyo social se deriva de un tercer tipo de efecto, 

que sería el potencial del apoyo social para mitigar o amortiguar el impacto del estrés 

laboral sobre la salud. En este sentido, el apoyo social se manifiesta como un elemento 

importante para ayudar a las personas a vivir de manera más saludable incluso en 

presencia de situaciones estresantes, cuestión que a veces es inevitable. House (1981).  

 

Numerosos autores coinciden en sugerir los favorables efectos  sobre la salud y el 

bienestar, así como en la disminución de la vulnerabilidad a enfermar, ejercen las redes 
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de apoyo social de las personas en general pero muy en particular en estados sensibles 

del ciclo vital como la niñez, en que no se ha alcanzado la madurez deseada, o como en 

la senectud en que supuestamente el adulto mayor depende más de los otros, dado el 

declinar de sus habilidades y al lógico riesgo cronológico de haber vivido más años y, en 

consecuencia, haber pasado por un mayor número de eventos estresantes como pérdidas 

de relaciones importantes, enfermedades crónicas o limitantes, o haber sido impactados 

por eventos tan significativos como la viudez o la jubilación que le privan de 

importantes fuentes de gratificación interpersonal. (Roca, 2000). 

 

2.4.5. Fuentes del apoyo social 

 

Hay 4 tipos de fuentes, de acuerdo a Duck (1988) las cuales son; 

1. Los objetos; son considerados recursos cuando su naturaleza innata o física es 

valuable. Por ejemplo, abrigo, ropa, una computadora portátil, son todos considerados 

recursos objeto. 

2. Condiciones; son considerados recursos cuando son el centro de nuestra identidad y 

significan el logro de otros recursos valiosos. También pueden ser considerados recursos 

del apoyo social cuando actúan como recursos compensadores de las pérdidas. Por 

ejemplo, un recurso de condición puede ser el matrimonio, la paternidad, un empleo, etc. 

Este tipo de recursos son difíciles de conseguir ya que generalmente requieren de una 

inversión de tiempo para lograrlos. 

3. Características personales; son la autoestima, locus de control y el sentido de 

coherencia. 

4. Energía; es considerada un recurso si permite el logro de los demás recursos. Por 

ejemplo, el dinero, el crédito, los favores, conocimiento, habilidades sociales, etc. Una 

característica de este recurso es que pierde su valor cuando se logra la meta. 

 

Para el estudio y mejor comprensión del apoyo social (Duck, 1990), señala que es 

necesario tomar en cuenta las cuatro áreas siguientes: 
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1. La estructura de la red.- Este punto refiere a la posición del individuo dentro de la red 

social en la que se desenvuelve. 

2. La naturaleza de la relación.- Las personas buscan ayuda de aquellos que sienten más 

cercanos, sin embargo, esta preferencia puede verse afectada por varias fuerzas, ya que 

la cercanía puede ser definida parcialmente como un preferencia de acceso. La 

preferencia puede indicar: a) la inclinación personal de acercarse a alguien en particular; 

b) fácil acceso, en términos de proximidad o tiempo; c) disponibilidad en términos de 

cercanía psicológica; d) requerimientos de un rol (por ejemplo, los amigos se supone que 

ayudan); e) percepción accesibilidad con otros, ya sea acertada o no; y f) importancia en 

particular en otro, aun cuando la persona es difícil acceder. 

3. El contenido de la interacción- El completo entendimiento del apoyo social no es 

posible si no se analiza la manera en que el soporte es discutido, negociado, u ofrecido, 

incluso, puede ser ofrecido y no tomado. 

4. Impacto del apoyo.- El impacto del apoyo social debe ser analizado en cuatro 

diferentes niveles. Cuando se afecta a la persona que lo recibe, se habla del nivel 

personal; sin embargo, esto implica que se afecte tanto a la persona que lo da como a la 

que lo recibe siendo este el nivel dinámico; el impacto que se da en la estructura de la 

red social en la que se encuentran ambos se le denomina el nivel de grupo; y por último, 

el nivel de red, que es el impacto que se da en la estructura social o comunidad de 

ambos. 

 

Otras personas en la red, pueden ayudar a mantener una relación aportando 

oportunidades a las dos partes para reafirmar el conocimiento de. Se debe reconocer la 

importancia psicológica y comunicativa de las redes en las relaciones, no sólo porque 

nos sirven para darnos una idea, distinta a la que ya tenemos por lo que comprendemos o 

vivimos, sino porque nos ligan directamente de cierta manera a la sociedad y la cultura 

(Duck, 1999). 

Debido a su importancia en el estudio del apoyo social es necesario hacer mención del 

concepto de las redes sociales en las personas. Dabas (1998) la noción de red social 
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"implica un proceso de construcción permanente tanto individual como colectivo. Es un 

sistema abierto, multicéntrico, que a través de un intercambio dinámico entre los 

integrantes de un colectivo (familia, equipo de trabajo, barrio, organización, tal como la 

escuela, el hospital, el centro comunitario, entre otros) y con integrantes de otros 

colectivos, posibilita la potencialización de los recursos que poseen y la creación de 

alternativas novedosas para la resolución de problemas o la satisfacción de necesidades. 

Cada miembro del colectivo se enriquece a través de las múltiples relaciones que cada 

uno de los otros desarrolla, optimizando los aprendizajes al ser éstos socialmente 

compartidos"  

 

El análisis de estas redes es a través del estudio de las conexiones o lazos entre el grupo 

de individuos y como estos lazos influyen en el bienestar del individuo. (Duck, 1990) 

Tres aspectos son tomados en cuenta en cuanto a redes sociales y son: 

- Tamaño. Refleja el número de diferentes personas en la red social de una persona. Si el 

tamaño de la red social es amplio se supone que el soporte social debe de ser mayor, sin 

embargo, se ha encontrado que no todos los lazos con las personas crean apoyo. Se 

puede conocer a muchas personas y realmente no dar o recibir ningún tipo de apoyo. 

- Multiplicidad. Esto se refiere a la multiplicidad de roles o funciones de los miembros 

de las redes. Si nos referimos a apoyo, la multiplicidad incluye a las personas que son 

fuente de apoyo. 

- Densidad. Es el tercer factor dentro de las redes sociales que generalmente las 

distingue. La densidad se refiere a la extensión donde los miembros de una red están 

conectados el uno al otro. El incremento de la densidad entre las redes debe de contribuir 

a los sentimientos de solidaridad y cohesión entre los miembros de la red. En una red de 

baja densidad los miembros de la red tienden a no interactuar e incluso a conocerse. La 

densidad se refiere a las interconexiones entre los miembros de la red y no al número de 

conexiones del miembro focal. Las redes de baja densidad pueden ser de gran ayuda 

cuando una persona está experimentando una transición en su vida, cuando se necesita 

de libertad para explorar nuevos roles o anda en busca de información. En contraste una 
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red densa es más apropiada para proveer de apoyo y limita sentimientos de soledad; por 

ejemplo, cuando muere una persona cercana, una red densa proveerá de sentimientos de 

pertenencia que son mucho más reconfortantes. Hobfoll y Stokes (en Duck 1999). 

 

Refiriéndonos al apoyo emocional, la variable densidad dentro de la red será relacionada 

con el sentimiento de solidaridad y cohesión entre los miembros de la red. Por lo tanto, 

los factores de tamaño y multiplicidad en una red pequeña deben ser relacionada con el 

apoyo emocional. 

 

La necesidad social parece ser la más relevante para el soporte emocional con el apego y 

la confianza. Estas necesidades pueden notarse entre las relaciones de amigos cercanos y 

familia. La interacción con estas personas hace que se expresen sentimientos más 

íntimos. 

 

El contacto diario nos ayuda a sostener las relaciones no sólo dejándonos expresar 

emociones, intimidad y sentimientos, sino también incorporar a esa persona dentro de 

nuestra vida diaria, preocupaciones y hacerla parte de nuestros proyectos (Duck, 1999) 

Conociendo a más gente, conociéndolos en diferentes contextos, y compartiendo 

sentimientos de solidaridad hará que las actividades conjuntas más importantes para el 

compañerismo ocurran. Ese compañerismo llegará a satisfacer la necesidad de 

integración social y ser escogido como compañero de alguien más, ayudará a la 

necesidad de apego. 

 

El compañerismo es el indicador más efectivo de que uno no está solo, pero es parte de 

un grupo integral de personas. Aunque las fuerzas sociales y las prácticas sociales sirven 

para cubrir las necesidades de las personas, la memoria de una persona por las 

experiencias sociales contribuye a las necesidades humanas. (Duck, 1999). 

Además, el apoyo social se ha relacionado con varias teorías que a continuación se 

exponen: 
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2.4.5. Teorías relacionadas con el apoyo social 

 

Según Guillén y Palomares (1999), se han propuesto algunas teorías sobre el apoyo 

social, como interpretaciones del apoyo social, entre las cuales se encuentran las 

siguientes: 

Teoría de la atribución. Postula que el individuo formula atribuciones para comprender, 

predecir y controlar su medio ambiente de acuerdo a la importancia relativa, asignada a 

factores internos (persona) o externos (medio ambiente) Cuando un individuo asigna la 

culpa al origen de un problema, provee o recibe la influencia de las relaciones de ayuda. 

 

Teoría del afrontamiento. Considera que el apoyo social puede influir en el proceso de 

afrontamiento en el nivel de la evaluación primaria o secundaria, en la reevaluación o 

bien puede funcionar como una estrategia de afrontamiento (Guillen y Palomares, 1999), 

para proporcionar las fuentes o recursos requeridos, con el fin de controlar las 

necesidades específicas provocadas por el estresor, redirigiendo así el uso de las 

estrategias para la solución de problemas, a la vez que proporciona ayuda tangible o 

emocional. 

 

Teoría del intercambio social. Establece la existencia de un deseo de manejar una 

igualdad de intercambios en las relaciones. 

 

Teoría de la comparación social. Postula que las personas tienden a evaluarse a sí 

mismas y a facilitar información sobre sus características, opiniones, conductas y 

habilidades a través de una serie de comparaciones con otras personas similares. En esta 

teoría, la función del apoyo social como evaluación tiene por objeto el exaltar el valor de 

la persona, reafirmar la autoestima y proporcional retroalimentación. 

 

Teoría de la soledad. Ésta afirma que, aunque hay gran variedad de explicaciones y sólo 

tres son relevantes para el apoyo social. La primera, la explicación sociológica que 
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considera a la soledad como un producto común y normal de los problemas sociales 

externos del individuo. La Segunda, la explicación interaccionista que ve a la soledad 

como una reacción producida, por la interacción de la personalidad y de los factores 

situacionales. Y la tercera, la explicación cognitiva que considera el factor mediacional 

de los déficits sociales y la experiencia displacentera. 

Lo que nos muestra que definir el apoyo social no es una labor sencilla, como se observa 

en las diferentes teorías expuestas. Adicionalmente, también es necesario presentar las 

diversas clasificaciones del apoyo social y son descritas a continuación:  

 

2.4.6. Clasificaciones de tipos de apoyo social 

 

Aduna, (1998), propone la siguiente clasificación de tipos de apoyo social: 

 Apoyo emocional, se refiere a la conducta que favorece sentimientos de confort y 

lleva al individuo a sentir que es admirado, respetado y amado y que otros están 

disponibles para proporcionarle cuidado y seguridad. 

 Apoyo cognitivo, es la información, conocimiento y/o consejo de otros que 

ayudan al individuo a entender su mundo y a ajustarse a los cambios dentro de él. 

 Apoyo material, considera las bondades y servicios que le ayudan a resolver 

problemas prácticos. 

 

Por otro lado, Guillen y Palomares, (1999), considera los siguientes tipos de apoyo 

social: 

 Informativo, el que presta un sujeto con su información. 

 Afectivo-emocional, hace sentir a sujeto que es amado, cuidado, etc. 

 Tangible, apoyo físico. 

 De filiación, permite conservar la identidad social. 

 Estimativo, proporciona una retroalimentación. 

 Por otra parte, Lazarus y Folkman, (1991), enumeran seis tipos de apoyo social, 

que son: vinculación, integración social, posibilidad de nutrición, reafirmación 
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de valor de uno mismo, sensación de alianza segura y posibilidad de obtener 

consejo. 

 

Se puede evidenciar, que las clasificaciones de los tipos de apoyo social coinciden en lo 

emocional y material. Sin embargo, se debe destacar que en casi todas sobresale el 

apoyo informacional, el emocional y el material como características del apoyo social. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio corresponde a un tipo de investigación no experimental. Desarrollado en un 

contexto natural de servicio del SLIM, donde no se aplicó ninguna variable 

experimental, en un solo momento de avaluación en la población. (Tintaya 2008, pág. 

34) 

 

 El estudio es de diseño correlacional entre las variables dependencia emocional y apoyo 

social en el propósito de conocer la existencia y el nivel de relación entre dos o más 

variables” (Tintaya 2008, pág. 160).  

 

3.2. VARIABLES 

 

Identificación de variables  

 

Variable 1.- Dependencia emocional 

Variable 2.- Apoyo social 

 

Conceptualización de variables 

 

Dependencia emocional 

Demandas afectivas que no han sido satisfechas y que lleva al sujeto a desear llenar el 

espacio emocional de una manera desesperada para satisfacer esa necesidad buscándolo 

el soporte en las relaciones interpersonales (Jaller y Lemos, 2009) 
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Apoyo social: 

 

El apoyo social es el efecto directo para reducir el impacto de los eventos estresantes, 

con la finalidad de contribuir a una mejora en la calidad de vida del individuo (Pando M. 

2014) 

 

Variable operacional 

 
VARIABLE  DIMENSION INDICADORES ITEM INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia 

emocional  

Miedo a la 

ruptura 

 

Temor a separación 

Negación 

5, 14, 15, 17, 26, 

28 

9, 22, 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario de 

Dependencia 

Emocional IDE 

Miedo e 

intolerancia a 

la soledad 

Sentimiento desagradable 

Conducta distractora 

4, 19, 24, 25, 29, 

46 

6, 13, 18, 21, 31 

Prioridad de 

la pareja 

 

Priorizar 

Descuidar 

30, 32, 37, 40 

33, 35, 43, 45 

Necesidad de 

acceso 

a la pareja 

Deseo de mantener 

presente a la pareja 

Deseo de pensar en la 

pareja 

11, 12, 48 

 

10, 23, 34 

Deseos de 

exclusividad 

Aislamiento 

Reciprocidad 

16, 36, 41 

42,49 

 

Subordinació

n y Sumisión 

Sobreestimación de 

Conductas 

 

Descuido personal 

1, 2, 3 

 

 

7, 8 

Deseo de 

control y 

dominio 

Atención 

 

Afecto 

38, 39, 44, 37 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo social  

Apoyo social 

emocional 

Hable/escuche cuando lo 

necesita. 

Pida consejo cuando 

existen problemas. 

Entienda la situación en 

que vive. 

Confié y pueda hablar de 

sus preocupaciones. 

Informe y ayude a entender 

la situación. 

Demuestre que usted le 

importa. 

3, 4, 8, 9, 13, 16, 

17 y 19 

 

 

 

 

Cuestionario 

Apoyo Social 

(MOS) 
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Comparta temores y 

problemas. 

Ayude a acostarse en la 

cama. 

 

Apoyo social 

instrumental  

 

 

Acompañe al médico. 

Prepare la comida. 

Ayude en las tareas 

domésticas. 

2, 5, 12 y 15 

Interacción 

social 

 

Pase un buen rato. 

Relajarse. 

Hacer cosas que le ayuden 

a olvidar sus problemas. 

Salir a divertirse 

7,11,14,18 

Apoyo 

afectivo 

Le diga que lo quiere. Lo 

abrace. 

Le demuestre interés. 

Le sea importante y usted 

le ame 

6, 10 y 20 

 
 
 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La población de estudio para la investigación estuvo comprendida por todas las mujeres 

que se presentan al SLIM Centro de la ciudad de La Paz, denunciando violencia 

intrafamiliar. 

 

Muestra 

 

Por las características de atención del servicio, la muestra es del tipo convencional 

dirigidas, porque no se tiene un registro previo de las personas que denuncian violencia 

intrafamiliar, bajo criterios de jueces expertos, recolectando la información bajo la 

técnica de bola de nieve, entrevistando a las participantes según realizaron sus 

denuncias. Considerando una muestra representativa de evaluación a mujeres que 
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denuncian violencia intrafamiliar durante los meses de septiembre a noviembre del 

2019, considerando los siguientes criterios: 

 

Criterios de Inclusión 

 

 Mujeres que realizan su denuncia en el SLIM Centro por violencia intrafamiliar 

 Que provengan de un vínculo de relación de pareja 

 Mujeres que sepan leer y escribir 

 

Criterios de Exclusión 

 

 Mujeres que no denuncien ser víctimas de violencia intrafamiliar,  

 Mujeres que no denuncien en los SLIM Centro 

 Mujeres que no sepan leer y escribir 

 

Sujetos. 

 

Todas las mujeres que denunciaron violencia intrafamiliar en los servicios legales 

integrales municipales del macrodistrito Centro, sin discriminar características sociales, 

nivel económico, filiación política, grupo étnico y religión. 

 

Ambiente 

 

Las pruebas fueron aplicadas, en oficinas del área de psicología del SLIM Centro, 

ambientes que reúnen las condiciones necesarias para este tipo de actividades, de óptima 

iluminación y libres de estímulos distractores externos. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Técnicas 

 

Inventario de Dependencia Emocional IDE 

 

El instrumento aplicado en la investigación, es el Inventario de Dependencia Emocional 

IDE, elaborado por Aiquipa en Lima, el uso es por fines académicos. A continuación, se 

presenta la ficha técnica y los detalles del instrumento más importante.   

FICHA TÉCNICA  

Nombre: Inventario de Dependencia Emocional – IDE  

Autor: Jesús Joel Aiquipa Tello.  

Fecha de Construcción: 2010.  

Ámbito de Aplicación: Adultos de 18 años a más.  

Administración: Individual y Colectiva.  

Duración: Entre 20 y 25 minutos.  

Finalidad: El Inventario de Dependencia Emocional – IDE es un instrumento objetivo de 

dominio específico que mide la dependencia emocional. Posee 7 factores  

1) Miedo a la ruptura – MR  

2) Miedo e Intolerancia a la soledad – MIS  

3) Prioridad de la pareja - PP  

4) Necesidad de acceso a la pareja – NAP  

5) Deseos de exclusividad - DEX  

6) Subordinación y sumisión – SS  

7) Deseos de control y dominio – DCD. 

Interpretaciones: Se utilizan baremos percentiles, tanto para la puntuación total como 

para cada factor. Asimismo, presenta cuatro categorías diagnosticas: Bajo o Normal, 

significativo, Moderno y Alto.  
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Características:  

 

1) Miedo a la ruptura – MR (9 ítems):   

Es el temor que se siente ante la idea disolución de la relación, aprendiendo conductas 

para conservarla. Negación cuando sucede una ruptura, realizando continuamente 

intentos para lograr restablecer la relación.   

2)  Miedo e Intolerancia a la soledad - MIS (11 ítems):   

Sentimientos desagradables que se ha vivido ante la ausencia momentánea o definitiva 

de la pareja. Tiende a retomar la relación o busca rápidamente a otra persona para evitar 

estar solo.  

3) Prioridad de la pareja - PP (8 ítems):   

Prioriza y le da más importancia a la pareja antes de cualquier situación o persona.   

4) Necesidad de acceso a la pareja – NAP (6 ítems):   

Es el deseo en todo momento de tener a su lado físicamente o mentalmente a la pareja.   

5) Deseos de exclusividad - DEX (5 ítems):   

Se aísla de los demás enfocándose a su pareja, es reciproco por la pareja.  

6) Subordinación y sumisión - SS (5 ítems):   

Existe sentimientos de inferioridad y desprecio hacia uno mismo, sobreestimando las 

conductas, pensamientos e intereses que tiene su pareja.  

7) Deseos de control y dominio - DCD (5 ítems):   

Busca toda la atención y afecto para logar el control de su pareja, con el fin de evitar una 

ruptura de la relación  

Procedimiento en la construcción  

Se elaboró un inventario que alcanzó 209 reactivos, se tomó como modelos del total de 

biografías, sumando con la información directa que se obtuvo en la experiencia del 

trabajo con pacientes con dependencia emocional. El tipo de reactivo utilizado fue de 

selección de respuesta múltiple, con el formato de una escala Likert de 5 puntos. 
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Posteriormente, se entregó la versión de la prueba inicial a cinco jueces (tres psicólogos 

clínicos, un psiquiatra y un psicólogo con conocimiento en la elaboración de pruebas 

psicométricas). Luego de las observaciones, se redujo la prueba a una versión de 204 

reactivos. Paralelamente, se enviaron las cartas de presentación y solicitudes a algunas 

instituciones académicas participantes (una universidad pública y dos instituciones 

educativas). Asimismo, se envió otra solicitud al Centro de atención Clínica para la 

aplicación de la prueba a las pacientes residentes. Se llevó a cabo los estudios pre-piloto 

y piloto para el análisis de los ítems. Luego, se aplicó la prueba final a las 31 mujeres 

que siguen un programa de tratamiento y a otro grupo no clínico (conformado por 28 

sujetos de la muestra final). Posteriormente, se aplicó esta misma prueba a una cuarta 

muestra conformada para obtener los niveles de confiabilidad y validez definitivos, así 

como los baremos. Finalmente, se elaboró el manual del IDE (Aiquipa, 2012). Estas 

categorías fueron elaboradas mediante el análisis del planteamiento de los baremos 

percentilares de Aiquipa (2012) 

 

 

Validez   

La validez factorial Realizado por Aiquina (2012), se obtuvieron los índices, con valores 

de 0.80 y 1.00 para más del 95% de los reactivos. A su vez, se encontró evidencias de 

validez factorial al realizarse el Análisis Factorial Exploratorio de la prueba final. Al 

realizarse este procedimiento, se obtuvieron 7 factores que explicaron el 58.25% de la 

varianza total, conteniendo ítems con saturaciones entre 0.40 y 0. 70.   

 

 

Confiabilidad   

Por otro lado, la confiabilidad que obtuvo Aiquipa, (2012). a través del método de 

consistencia interna, usando los coeficientes fue de 0.91.  
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Para la presente investigación se calculó la confiabilidad del instrumento mediante la 

aplicación de la prueba a 21 personas, en la cual se determinó que el coeficiente alfa de 

cronbach obtuvo un índice de .987 que muestra una alta confiabilidad. (Anexos) 

 

Cuestionario Apoyo Social (MOS; Sherbourne y Stewart, 1991) 

 

FICHA TÉCNICA  

Nombre: Cuestionario de apoyo social 

Autor: Sherbourne y Stewart  

Fecha de Construcción: 1991.  

Ámbito de Aplicación: Mayores de 18 años.  

Administración: Individual y Colectiva.  

Duración: Entre 10 minutos.  

Finalidad: Valora apoyo estructural y el resto apoyo funcional.  

 

El cuestionario MOS de apoyo social fue desarrollado por Sherbourne en 1991, a partir 

de los datos del estudio MOS, que llevaba a cabo un seguimiento a dos años de pacientes 

con patologías crónicas. Los elementos del test fueron seleccionados de forma muy 

cuidadosa intentando que los ítems fueran cortos, fáciles de entender y restringidos a una 

única idea en cada caso. Las medidas de apoyo social, generalmente exploran el llamado 

“apoyo estructural” (tamaño de la red social) o el “apoyo funcional” (percepción de 

apoyo). El apoyo funcional quizá sea el más importante y es multidimensional: 

emocional (amor, empatía), instrumental (tangible), informativo (consejos o feedback), 

valoración (ayuda a la autovaloración) y compañerismo durante el tiempo libre. Al 

centralizar el análisis en la percepción de ayuda, como hace este cuestionario, se justifica 

el hecho de que, si una persona no recibe ayuda durante un largo periodo de tiempo, esto 

no quiere decir que no disponga de apoyo. Por otra parte, recibir apoyo es, a menudo, 

confundido con necesidad y puede no reflejar exactamente la cantidad de apoyo que está 

disponible para una persona.  
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Se trata de un cuestionario autoadministrado de 20 ítems. El primero valora el apoyo 

estructural y el resto apoyo funcional. Explora 5 dimensiones del apoyo social: 

emocional, informativo, tangible, interacción social positiva y afecto/cariño. Se 

pregunta, mediante una escala de 5 puntos, con qué frecuencia está disponible para el 

entrevistado cada tipo de apoyo. El análisis factorial aconseja unificar los ítems de 

apoyo emocional e informativo, quedando al final 4 subescalas, para las que se pueden 

obtener puntuaciones independientes: apoyo emocional (ítems 3, 4, 8, 9, 13, 16, 17 y 

19), instrumental (ítems 2, 5, 12 y 15), interacción social positiva (ítems 7, 11, 14 y 18) 

y afectivo (ítems 6, 10 y 20).  

 

Validez: Utilizando variables recogidas en los estudios MOS, una validez entre  las tres 

subescalas de 6,69 a 0,82  

Confiabilidad: La consistencia interna para la puntuación total es alta (alfa = 0.97) y 

para las subescalas oscila entre 0.91 y 0.96. La fiabilidad testretest es elevada (0.78).  

 

Para la presente investigación se calculó la confiabilidad del instrumento mediante la 

aplicación de una prueba piloto, en la cual se determinó que el coeficiente alfa de 

cronbach obtuvo un índice de .932 que muestra una alta confiabilidad. (Anexos) 

 

3.5. PROCEDIMIENTO 

 

Para el desarrollo del estudio, se obtuvo la respectiva autorización de la coordinadora del 

Servicio Legal Integral municipal del macrodistrito Centro, lo cual permitió la 

aplicación de las pruebas y al mismo tiempo se acordó retribuir los resultados obtenidos 

al culminar el proceso de la investigación. 

La aplicación de las pruebas se realizará de forma individual dentro de las instalaciones 

del servicio, en las oficinas del área de Psicología. Se explicará previamente a cada una 

de las participantes el objetivo del estudio, garantizando un total anonimato de su 
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identidad, solicitando la seriedad de sus respuestas, para luego continuar con la lectura 

de las instrucciones de cada uno de los instrumentos.  

 

Finalmente, se procederá a calificar las pruebas y obtener los resultados condensando los 

puntajes por factores descriptivos e individuales para analizar la relación existente entre 

ellos. Para esto se realizará un Análisis de Datos, mediante el programa estadístico SPSS 

25 llevando a cabo relación de las variables con el estadístico de correlación de Pearson.  
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1. Resultado de los datos generales  

 
 

Tabla 1: Edad 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 20 a 30 años 32 47,8 47,8 47,8 

31 a 40 años 25 37,3 37,3 85,1 

41 a 50 años 8 11,9 11,9 97,0 

51 y mas años 2 3,0 3,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Grafico 1: Edad 

 

La edad de las mujeres que denuncian violencia de pareja en el SLIM Centro y que 

participaron en la presente investigación, presentan los siguientes resultados el 47,8% 

entre los 20 a 30 años de edad; un 37,3 % de las mujeres entre 31 a 40 años; un 11,9% 

de las entre 41 a 50 años; y un 3,0% entre 51 años y más de edad. 

 

Cabe señalar, que la mayoría de las entrevistadas, representado por un 47.8% de las 

mujeres que denuncian violencia de pareja en el Slim Centro, son de 20 a 30 años de 

edad. 
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Tabla 2: Número de hijos 

N° de hijos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

,00 13 19,4 19,4 19,4 

1,00 21 31,3 31,3 50,7 

2,00 17 25,4 25,4 76,1 

3,00 10 14,9 14,9 91,0 

4,00 3 4,5 4,5 95,5 

5,00 2 3,0 3,0 98,5 

7,00 1 1,5 1,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Grafico 2: Número de hijos  

 

 

El número de hijos de las mujeres que denuncian violencia de pareja en el SLIM Centro 

y que participaron en la presente investigación, presenta los siguientes resultados: un 

19,4% de las mujeres no tienen hijos; 31,3% tienen a un hijo, el 25,4% tiene a 2 hijos, un 

14,9% tienen a 3 hijos, el 4,5% de tienen a 4 hijos, un 3,0% tienen 5 hijos; y un 1,5% 

tienen 7 hijos. 

Entonces, un porcentaje mayor de las mujeres que denuncian violencia de Pareja en la 

Plataforma del Slim Centro tienen entre uno y dos hijos.   
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Tabla 3: Estado civil 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Soltera 12 17,9 17,9 17,9 

Casada 15 22,4 22,4 40,3 

Concubinato 24 35,8 35,8 76,1 

Separada 10 14,9 14,9 91,0 

Divorciada 6 9,0 9,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 
Grafico 3 : Estado civil 

 
 

 

El estado Civil de las mujeres que denuncian violencia de pareja en el SLIM Centro y 

que participaron en la presente investigación, presenta los resultados descritos a 

continuación: un 17,9% son solteras; un 22,4% de las mujeres son casadas; un 35,8% de 

las mujeres están en concubinato; un 14,9 % refieren ser separadas; y un 9,0% de las 

mujeres son divorciadas.  

Por consiguiente, se concluye que la mayoría (35,8%)  de las mujeres que denuncian 

Violencia Familiar en el SLIM Centro están en una relación de concubinato. 
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Tabla 4: Tiempo de Relación de Pareja ( en años)  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Hasta 5 años 37 55,2 55,2 55,2 

6 - 10 años 17 25,4 25,4 80,6 

11 - 15 años 7 10,4 10,4 91,0 

16 - 20 años 3 4,5 4,5 95,5 

21 - 25 años 1 1,5 1,5 97,0 

26 - 30 años 2 3,0 3,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 
Grafico 4: Tiempo de relación  con su pareja(en años) 

 

 

El Tiempo en su relación de pareja (en años) de las mujeres que denuncian violencia de 

pareja en el SLIM Centro y que participaron en la presente investigación, refleja los 

siguientes resultados: un 55,2% tendrían una relación menor cinco años, un 25,4% de 

veintiuno a veinticinco años; el 3% de veintiséis a treinta años de tiempo en relación de 

pareja. 

Por lo expuesto, se concluye que un 55,2% de las mujeres que denuncian Violencia 

Familiar en el SLIM Centro tendrían menos de cinco años de relación con su pareja.   
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Tabla 5:  Nivel de Estudio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Primaria 3 4,5 4,5 4,5 

Secundaria 4 6,0 6,0 10,4 

Bachillerato 17 25,4 25,4 35,8 

Técnico medio o superior 19 28,4 28,4 64,2 

Licenciatura 18 26,9 26,9 91,0 

Post grado 6 9,0 9,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

Grafico 5: Nivel de Estudio 

 

El Nivel de estudios que refieren las mujeres que denuncian violencia de pareja en el 

SLIM Centro y que participaron en la presente investigación, presentan los siguientes 

resultados: un 4,5% sólo habrían cursado hasta el nivel primario, el 6,0% habrían 

llegado hasta el nivel secundario, un 25,4 % han logrado el Bachillerato, 28,4% a nivel 

Técnico medio Superior, 26,9 % a nivel Licenciatura, y un 9,0 % pudo llegar a nivel 

Post Grado.         

Entonces, se concluye que en un porcentaje mayor del 28,4% de las mujeres que 

denuncian Violencia Familiar en el SLIM Centro, tendrían un nivel de estudios Técnico 

Medio o superior.  
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Tabla 6: Actividad u ocupación 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

     

 

 

Abogada 1 1,5 1,5 1,5 

Artesanía 1 1,5 1,5 3,0 

Comercio 13 19,4 19,4 22,4 

Desempleada 1 1,5 1,5 23,9 

Empleada 22 32,8 32,8 56,7 

Estudiante 6 9,0 9,0 65,7 

Labores de casa 23 34,3 34,3 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

Grafico 6: Actividad u ocipacion 

 
                                                                            

 

La ocupación que refieren las entrevistadas que participaron en la presente 

investigación, refleja lo siguiente: un 1,5% es abogada; 1,5% tiene la actividad de 

artesana; el 19,4% se dedica al comercio; 1,5% está desempleada; 32,8% es empleada; 

9% estudiante y el 34,3% labores de casa. 

Por tanto, la mayoría de las mujeres que denuncian violencia hacia la pareja en SLIM 

centro tiene la ocupación de labores de casa. 



58 

 

Tabla 7: ¿A quién/es acude cuando tiene un problema personal? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Amigos 18 26,9 26,9 26,9 

Familia de origen 2 3,0 3,0 29,9 

Familia ampliada 26 38,8 38,8 68,7 

Compañeros de trabajo 3 4,5 4,5 73,1 

Vecinos 7 10,4 10,4 83,6 

Otros 11 16,4 16,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

Grafico 7: ¿A quién/es acude cuando tiene un problema personal? 

 

 

 

Con referencia de a quién acuden cuando tienen un problema personal las mujeres que 

denuncian violencia de pareja, se cuenta con los siguientes resultados: un 26,9 % refiere 

que acuden a amigos; un 3,0 % acuden a familia de origen, 38,8 % acuden a familia 

ampliada, un 4,5 % a compañeros de trabajo; 10,4% a vecinos, y un 16,4% acude a otras 

personas  



59 

 

Entonces, se concluye que un porcentaje mayor del 38,8% de las mujeres que denuncian 

Violencia Familiar en el SLIM Centro acuden cuando tienen problema a familia 

ampliada.   

 

 

Tabla 8: Tipo de violencia que denuncio 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Violencia física 7 10,4 10,4 10,4 

Violencia psicológica 24 35,8 35,8 46,3 

Violencia física y psicológica 36 53,7 53,7 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Grafico 8: Tipo de violencia que denuncio 

 
 

Con relación al tipo de Violencia que denuncian las mujeres encuestadas de la 

plataforma Slim Centro, se pudo evidenciar que un 10,4 % denuncian violencia Física, el 

35,8% violencia psicológica; y un 53,7% denuncian violencia Física y psicológica.  

Los resultados reflejan que en un porcentaje mayor representado por el 53,7 % de las 

mujeres, denuncian Violencia física y Psicológica en la plataforma de Slim Centro.  
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4.2. Resultados dependencia Emocional 

 

Miedo a la ruptura 

 
Tabla 9: 5. Necesito hacer cualquier cosa para que mi pareja no se aleje de mi lado. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 18 26,9 26,9 26,9 

Pocas veces 12 17,9 17,9 44,8 

Regularmente 16 23,9 23,9 68,7 

Muchas veces 15 22,4 22,4 91,0 

Siempre o muy frecuente 6 9,0 9,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Grafico 9: 5. Necesito hacer cualquier cosa para que mi pareja no se aleje de mi lado. 

 

 
 

Por medio del cuadro se aprecia que la variable a Dependencia emocional en la 

dimensión Miedo a la ruptura, en la pregunta,” Necesito hacer cualquier cosa para que 

mi pareja no se aleje de mi lado” las mujeres encuestadas indican el 26,9% rara vez, 

17,9% Pocas veces, 23,9% regularmente, 22,4 % Muchas veces y 9% Siempre o muy 

frecuente. 
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Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 26,9% contestaron que 

rara vez necesitaron hacer cualquier cosa para que su pareja no se aleje de su lado. 

 
Tabla 10: 9. Me digo y redigo: “¡se acabó!”, pero llego a necesitar tanto de mi pareja que voy detrás 

de él. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 20 29,9 29,9 29,9 

Pocas veces 10 14,9 14,9 44,8 

Regularmente 19 28,4 28,4 73,1 

Muchas veces 11 16,4 16,4 89,6 

Siempre o muy frecuente 7 10,4 10,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Grafico 10: 9. Me digo y redigo: “¡se acabó!”, pero llego a necesitar tanto de mi pareja que voy 

detrás de él. 

 

 
Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión Miedo a la ruptura, en la pregunta “Me digo y redigo: “¡se acabó!”, pero llego 

a necesitar tanto de mi pareja que voy detrás de él” las mujeres encuestadas indican el 

29,9% rara vez, 14,9% Pocas veces, 28,4% regularmente, 16,4 % Muchas veces y 10,4% 

Siempre o muy frecuente. 
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Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 29,9% contestaron que 

rara vez necesitaron tanto de su pareja e ir detrás de él.    

 
Tabla 11: 14. Reconozco que sufro con mi pareja, pero estaría peor sin ella. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 18 26,9 26,9 26,9 

Pocas veces 19 28,4 28,4 55,2 

Regularmente 10 14,9 14,9 70,1 

Muchas veces 15 22,4 22,4 92,5 

Siempre o muy frecuente 5 7,5 7,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

 

 

Grafico 11: 14. Reconozco que sufro con mi pareja, pero estaría peor sin ella 

 

 
 En el cuadro se puede apreciar que la variable Dependencia emocional en la dimensión 

Miedo a la ruptura, en la pregunta” Reconozco que sufro con mi pareja, pero estaría 

peor sin ella.” las mujeres encuestadas indican el 26,9% rara vez, 28,4% Pocas veces, 

14,9% regularmente, 22,4 % Muchas veces y 7,5% Siempre o muy frecuente.  
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Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 28,4% contestaron, que 

pocas veces reconocen que sufren con su pareja, pero estaría peor sin él.  

 

Tabla 12: 15.Tolero algunas ofensas de mi pareja para que nuestra relación no termine. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 18 26,9 26,9 26,9 

Pocas veces 15 22,4 22,4 49,3 

Regularmente 18 26,9 26,9 76,1 

Muchas veces 12 17,9 17,9 94,0 

Siempre o muy frecuente 4 6,0 6,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Grafico 12:15 Tolero algunas ofensas de mi pareja para que nuestra relación no termine. 

 

 
 

En el cuadro se aprecia que la variable a Dependencia emocional en la en la dimensión 

Miedo a la ruptura, en la pregunta “Tolero algunas ofensas de mi pareja para que 

nuestra relación no termine.” las mujeres encuestadas indican el 26,9% rara vez, 22,4% 

Pocas veces, 26,9% regularmente, 17,9 % Muchas veces y 6% Siempre o muy 

frecuente. 
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Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres refieren que un 26,9% rara 

vez y regularmente toleraron algunas ofensas de su pareja para que su relación no 

termine. 

 

Tabla 13: 17. Aguanto cualquier cosa para evitar una ruptura con mi pareja. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 19 28,4 28,4 28,4 

Pocas veces 14 20,9 20,9 49,3 

Regularmente 15 22,4 22,4 71,6 

Muchas veces 11 16,4 16,4 88,1 

Siempre o muy frecuente 8 11,9 11,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Grafico 13: 17. Aguanto cualquier cosa para evitar una ruptura con mi pareja. 

 

 
 

En el cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la dimensión 

Miedo a la ruptura, en la pregunta “Aguanto cualquier cosa para evitar una ruptura con 

mi pareja”. Las mujeres encuestadas indican el 28,4% rara vez, 20,9% Pocas veces, 

22.4% regularmente, 16,4 % Muchas veces y 11,9% Siempre o muy frecuente. 
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Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 28,4% contestaron que 

rara vez necesitaron aguantar cualquier cosa para evitar una ruptura con su pareja.   

 

 

Tabla 14: 22. Estoy dispuesta a hacer lo que fuera para evitar el abandono de mi pareja. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 22 32,8 32,8 32,8 

Pocas veces 12 17,9 17,9 50,7 

Regularmente 13 19,4 19,4 70,1 

Muchas veces 16 23,9 23,9 94,0 

Siempre o muy frecuente 4 6,0 6,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

Grafico 14: 22 Estoy dispuesta a hacer lo que fuera para evitar el abandono de mi pareja. 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión Miedo a la ruptura, en la pregunta “Estoy dispuesta a hacer lo que fuera para 

evitar el abandono de mi pareja.” las mujeres encuestadas indican el 32.8% rara vez, 

17,9% Pocas veces, 19.4% regularmente, 23.9 % Muchas veces y 6% Siempre o muy 

frecuente. 
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Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 32.8% contestaron que 

rara vez estarían dispuestas a hacer lo que fuera para evitar el abandono de su pareja. 

 
Tabla 15: 26 Creo que puedo aguantar cualquier cosa para que mi relación de pareja no se rompa. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 20 29,9 29,9 29,9 

Pocas veces 8 11,9 11,9 41,8 

Regularmente 20 29,9 29,9 71,6 

Muchas veces 13 19,4 19,4 91,0 

Siempre o muy frecuente 6 9,0 9,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

 

Grafico 15:26 Creo que puedo aguantar cualquier cosa para que mi relación de pareja no se rompa. 

 

 
Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión Miedo a la ruptura, en la pregunta “Creo que puedo aguantar cualquier cosa 

para que mi relación de pareja no se rompa.” las mujeres encuestadas indican el 29,9% 

rara vez, 11,9% Pocas veces, 29,9% regularmente, 19,4 % Muchas veces y 9% Siempre 

o muy frecuente. 
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Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 29,9% contestaron que 

rara vez y regularmente podrían aguantar cualquier cosa para que su relación de pareja 

no se rompa  

 
Tabla 16: 27 Para que mi pareja no termine conmigo, he hecho lo imposible. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 21 31,3 31,3 31,3 

Pocas veces 12 17,9 17,9 49,3 

Regularmente 16 23,9 23,9 73,1 

Muchas veces 12 17,9 17,9 91,0 

Siempre o muy frecuente 6 9,0 9,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

Grafico 16: 27 Para que mi pareja no termine conmigo, he hecho lo imposible. 

 

 
Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión Miedo a la ruptura, en la pregunta “Para que mi pareja no termine conmigo, 

he hecho lo imposible.” las mujeres encuestadas indican el 31.3% rara vez, 17,9% Pocas 

veces, 23,9% regularmente, 17.9 % Muchas veces y 9% Siempre o muy frecuente. 
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Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 26,9% contestaron que 

rara vez hizo lo imposible, para hacer que su pareja no termine con ella. 

 
Tabla 17: 28 Mi pareja se va a dar cuenta de lo que valgo, por eso tolero su mal carácter. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 19 28,4 28,4 28,4 

Pocas veces 18 26,9 26,9 55,2 

Regularmente 9 13,4 13,4 68,7 

Muchas veces 13 19,4 19,4 88,1 

Siempre o muy frecuente 8 11,9 11,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Grafico 17: 28 Mi pareja se va a dar cuenta de lo que valgo, por eso tolero su mal carácter. 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión Miedo a la ruptura, en la pregunta “Mi pareja se va a dar cuenta de lo que 

valgo, por eso tolero su mal carácter” las mujeres encuestadas indican el 28.4% rara vez, 

26,9% Pocas veces, 13.4% regularmente, 19,4 % Muchas veces y 11.9% Siempre o muy 

frecuente. 
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Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 28,4% contestaron que 

rara vez   afirman que sus parejas se dan cuenta de lo que valen y que por eso toleran su 

mal carácter.    

 
Tabla 18: Miedo a la Ruptura 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo - Normal 9 13,4 13,4 13,4 

Significativo 5 7,5 7,5 20,9 

Moderado 11 16,4 16,4 37,3 

Alto 42 62,7 62,7 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

 
Grafico 18: Miedo a la Ruptura 

 

 
 

En cuanto a la Variable Dependencia Emocional en su Dimensión miedo a la ruptura un 

62.7% como puntaje alto, siendo este el porcentaje de mayor relevancia; en tanto que 

como puntaje moderado 16,4%, en cuanto a bajo normal 13,4%, como puntaje 

significativo de 7,5 %. 
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Miedo a la Ruptura es el temor que se siente ante la idea disolución de la relación, 

aprendiendo conductas para conservar la relación. Niega cuando sucede una ruptura en 

la relación, realizando continuamente intentos para lograr para restablecer la relación. 

Se puede concluir que la mayoría de las mujeres, que es de un 62,7%, se encuentra en un 

nivel alto, de miedo ante la idea de ruptura de la relación con su pareja.  

Miedo e intolerancia a la soledad  

 
Tabla 19: 4 Me angustia mucho una posible ruptura con mi pareja. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 12 17,9 17,9 17,9 

Pocas veces 23 34,3 34,3 52,2 

Regularmente 10 14,9 14,9 67,2 

Muchas veces 14 20,9 20,9 88,1 

Siempre o muy frecuente 8 11,9 11,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Grafico 19: 4 Me angustia mucho una posible ruptura con mi pareja. 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión Miedo e intolerancia a la soledad, en la pregunta “Me angustia mucho una 

posible ruptura con mi pareja.” las mujeres encuestadas indican el 17,9% rara vez, 
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34,3% Pocas veces, 14,9% regularmente, 20,9 % Muchas veces y 11,9% Siempre o muy 

frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 34,3% contestaron que 

pocas veces sintieron angustia ante una posible ruptura con su pareja. 

 

Tabla 20: 6 Si no está mi pareja, me siento intranquila. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 17 25,4 25,4 25,4 

Pocas veces 15 22,4 22,4 47,8 

Regularmente 16 23,9 23,9 71,6 

Muchas veces 10 14,9 14,9 86,6 

Siempre o muy frecuente 9 13,4 13,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

 

Grafico 20: 6 Si no está mi pareja, me siento intranquila. 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión Miedo e intolerancia a la soledad, en la pregunta “Si no está mi pareja, me 
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siento intranquila” las mujeres encuestadas indican el 25,4% rara vez, 22,4% Pocas 

veces, 23,9% regularmente, 14,9 % Muchas veces y 13,4% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 25,4% contestaron que 

rara vez sintieron intranquilas ante la ausencia de su pareja. 

 

Tabla 21: 13. Es insoportable la soledad que se siente cuando se rompe con una pareja. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 17 25,4 25,4 25,4 

Pocas veces 16 23,9 23,9 49,3 

Regularmente 17 25,4 25,4 74,6 

Muchas veces 7 10,4 10,4 85,1 

Siempre o muy frecuente 10 14,9 14,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

Grafico 21: 13. Es insoportable la soledad que se siente cuando se rompe con una pareja. 

 

 

 
Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión Miedo e intolerancia a la soledad, en la pregunta “Es insoportable la soledad 
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que se siente cuando se rompe con una pareja.” las mujeres encuestadas indican el 

25,4% rara vez, 23,9% Pocas veces, 25,4% regularmente, 10,4% Muchas veces y 14,9% 

Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 25,4% contestaron rara 

vez y regularmente es insoportable la soledad que siente cuando rompe con la pareja. 

 

 
Tabla 22: 18. No sé qué haría si mi pareja me dejara. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 23 34,3 34,3 34,3 

Pocas veces 18 26,9 26,9 61,2 

Regularmente 7 10,4 10,4 71,6 

Muchas veces 14 20,9 20,9 92,5 

Siempre o muy frecuente 5 7,5 7,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Grafico 22: 18. No sé qué haría si mi pareja me dejara. 

 

 
Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión Miedo e intolerancia a la soledad, en la pregunta “No sé qué haría si mi 
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pareja me dejara.” las mujeres encuestadas indican el 34,3% rara vez, 26,9% Pocas 

veces, 10,4% regularmente, 20,9 % Muchas veces y 7,5% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 34,3% contestaron rara 

vez piensan que no sabrían que hacer si su pareja las dejara.  

 
Tabla 23: 19. No soportaría que mi relación de pareja fracase. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 19 28,4 28,4 28,4 

Pocas veces 10 14,9 14,9 43,3 

Regularmente 15 22,4 22,4 65,7 

Muchas veces 17 25,4 25,4 91,0 

Siempre o muy frecuente 6 9,0 9,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Grafico 23: 19. No soportaría que mi relación de pareja fracase. 

 

 

 
Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión Miedo e intolerancia a la soledad, en la pregunta “No soportaría que mi 

relación de pareja fracase.” las mujeres encuestadas indican el 28,4% rara vez, 14.9% 
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pocas veces, 22,4% regularmente, 25,4 % Muchas veces y 9,0% Siempre o muy 

frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 28,4% contestaron que 

rara vez piensan que no soportarían si su relación de pareja fracasa.  

 
Tabla 24: 2.1 He pensado: “Qué sería de mí si un día mi pareja me dejara”. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 14 20,9 20,9 20,9 

Pocas veces 16 23,9 23,9 44,8 

Regularmente 17 25,4 25,4 70,1 

Muchas veces 12 17,9 17,9 88,1 

Siempre o muy frecuente 8 11,9 11,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

Grafico 24:21 He pensado: “Qué sería de mí si un día mi pareja me dejara”. 

 

 
Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión Miedo e intolerancia a la soledad, en la pregunta, He pensado: “Qué sería de 

mí si un día mi pareja me dejara” las mujeres encuestadas indican el 20,9% rara vez, 
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23,9% Pocas veces, 25,4% regularmente, 17,9 % Muchas veces y 11,9% Siempre o muy 

frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 25,4% contestaron que 

regularmente han pensado que sería de ella si un día su pareja la dejara.  

 
Tabla 25: 24. Vivo mi relación de pareja con cierto temor a que termine. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 17 25,4 25,4 25,4 

Pocas veces 18 26,9 26,9 52,2 

Regularmente 13 19,4 19,4 71,6 

Muchas veces 11 16,4 16,4 88,1 

Siempre o muy frecuente 8 11,9 11,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Grafico 25: 24. Vivo mi relación de pareja con cierto temor a que termine. 

 

 
Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión Miedo e intolerancia a la soledad, en la pregunta “Vivo mi relación de pareja 

con cierto temor a que termine” las mujeres encuestadas indican el 25,4% rara vez, 
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26,9% Pocas veces, 19,4% regularmente, 16,4 % Muchas veces y 11,9% Siempre o muy 

frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 26,9% contestaron que 

pocas veces viven su relación de pareja con cierto temor a que termine. 

 
Tabla 26: 25. Me asusta la sola idea de perder a mi pareja. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 21 31,3 31,3 31,3 

Pocas veces 18 26,9 26,9 58,2 

Regularmente 9 13,4 13,4 71,6 

Muchas veces 11 16,4 16,4 88,1 

Siempre o muy frecuente 8 11,9 11,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

 

Grafico 26: 25. Me asusta la sola idea de perder a mi pareja. 

 

 
Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión Miedo e intolerancia a la soledad, en la pregunta “Me asusta la sola idea de 
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perder a mi pareja” las mujeres encuestadas indican el 31,3% rara vez, 26,9% pocas 

veces, 13,4% regularmente, 16,4 % Muchas veces y 11,9% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 31,3% contestaron que 

rara vez les asusta la sola idea de perder a su pareja.   

 
Tabla 27: 29. Necesito tener presente a mi pareja para poder sentirme bien  

. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 17 25,4 25,4 25,4 

Pocas veces 13 19,4 19,4 44,8 

Regularmente 18 26,9 26,9 71,6 

Muchas veces 13 19,4 19,4 91,0 

Siempre o muy frecuente 6 9,0 9,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

Grafico 27: 29. Necesito tener presente a mi pareja para poder sentirme bien 

 

 
 

 

Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión Miedo e intolerancia a la soledad, en la pregunta “Necesito tener presente a 
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mi pareja para poder sentirme bien.” las mujeres encuestadas indican el 25,4% rara vez, 

19,4% Pocas veces, 26,9% regularmente, 19.4 % Muchas veces y 9% Siempre o muy 

frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres 26,9% contestaron que 

regularmente necesitan tener presente a su pareja para poder sentirse bien. 

 
Tabla 28: 31. No estoy preparada para el dolor que implica terminar una relación de pareja. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 18 26,9 26,9 26,9 

Pocas veces 13 19,4 19,4 46,3 

Regularmente 10 14,9 14,9 61,2 

Muchas veces 15 22,4 22,4 83,6 

Siempre o muy frecuente 11 16,4 16,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

Grafico 28: 31. No estoy preparada para el dolor que implica terminar una relación de pareja. 

 

 
 

 

Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión Miedo e intolerancia a la soledad, en la pregunta “No estoy preparada para el 



80 

 

dolor que implica terminar una relación de pareja.” las mujeres encuestadas indican el 

26,9% rara vez, 19,4% Pocas veces, 14,9% regularmente, 22,4 % Muchas veces y 16,4% 

Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 26,9% contestaron que 

rara vez piensan que no están preparadas para el dolor que implica terminar una relación 

de pareja.   

Tabla 29: 46 No soporto la idea de estar mucho tiempo sin mi pareja.  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 17 25,4 25,4 25,4 

Pocas veces 14 20,9 20,9 46,3 

Regularmente 13 19,4 19,4 65,7 

Muchas veces 16 23,9 23,9 89,6 

Siempre o muy frecuente 7 10,4 10,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

Grafico 29: 46 No soporto la idea de estar mucho tiempo sin mi pareja. 

 

 
Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la 

dimensión Miedo e intolerancia a la soledad, en la pregunta “No soporto la idea de estar 

mucho tiempo sin mi pareja” las mujeres encuestadas indican el 25,4% rara vez, 20,9% 
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Pocas veces, 19,4% regularmente, 23,9 % Muchas veces y 10,4% Siempre o muy 

frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 25,4% contestaron que 

rara vez tienen la idea de no soportar de estar mucho tiempo sin su Pareja.   

 
Tabla 30: Miedo e Intolerancia a la Soledad  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo - Normal 10 14,9 14,9 14,9 

Significativo 13 19,4 19,4 34,3 

Moderado 9 13,4 13,4 47,8 

Alto 35 52,2 52,2 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

 

 

Grafico 30: Miedo e Intolerancia a la Soledad. 

 

 
En cuanto a la Variable Dependencia Emocional en su Dimensión miedo e intolerancia a 

la soledad, 52.2% como puntaje alto, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, en 

tanto que como puntaje moderado 13,4, en cuanto a bajo normal 14,9%, como puntaje 

significativo de 19,4 %. 
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Miedo a la Ruptura es el temor que se siente ante la idea disolución de la relación, 

aprendiendo conductas para conservar la relación. Niega cuando sucede una ruptura en 

la relación, realizando continuamente intentos para lograr para restablecer la relación. 

Se puede concluir que la mayoría de las mujeres, que es de un 52,2%, se encuentra en un 

nivel alto, lo cual indica sentimiento de miedo ante la idea de ruptura de la relación con 

su pareja.  

Prioridad de la pareja 

 
Tabla 31: 30. Descuido algunas de mis responsabilidades laborales y/o académicas por estar con mi 

pareja. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 18 26,9 26,9 26,9 

Pocas veces 16 23,9 23,9 50,7 

Regularmente 8 11,9 11,9 62,7 

Muchas veces 19 28,4 28,4 91,0 

Siempre o muy frecuente 6 9,0 9,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

 

Grafico 31: 30. Descuido algunas de mis responsabilidades laborales y/o académicas por estar con 

mi pareja. 
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Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la 

dimensión Prioridad de la pareja, en la pregunta “Descuido algunas de mis 

responsabilidades laborales y/o académicas por estar con mi pareja.” las mujeres 

encuestadas indican el 26,9% rara vez, 23,9% Pocas veces, 11,9% regularmente, 28,4 % 

Muchas veces y 9.0% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 28,4% contestaron que 

muchas veces descuidan algunas de sus responsabilidades laborales y/o académicas por 

estar con su pareja.  

Tabla 32: 32. Me olvido de mi familia, de mis amigos y de mí cuando estoy con mi pareja. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 11 16,4 16,4 16,4 

Pocas veces 19 28,4 28,4 44,8 

Regularmente 15 22,4 22,4 67,2 

Muchas veces 13 19,4 19,4 86,6 

Siempre o muy frecuente 9 13,4 13,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Grafico 32: 32 Me olvido de mi familia, de mis amigos y de mí cuando estoy con mi pareja. 
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Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la 

dimensión Prioridad de la pareja, en la pregunta “Me olvido de mi familia, de mis 

amigos y de mí cuando estoy con mi pareja.” las mujeres encuestadas indican el 16,4% 

rara vez, 28,4% Pocas veces, 22,4% regularmente, 19,4 % Muchas veces y 13,4% 

Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 28,4% contestaron que 

pocas veces se olvidan de su familia, de amigos y de ella misma cuando esta con su 

pareja.  

Tabla 33: 33. Me cuesta concentrarme en otra cosa que no sea mi pareja. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 22 32,8 32,8 32,8 

Pocas veces 18 26,9 26,9 59,7 

Regularmente 10 14,9 14,9 74,6 

Muchas veces 14 20,9 20,9 95,5 

Siempre o muy frecuente 3 4,5 4,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Grafico 33: 33 Me cuesta concentrarme en otra cosa que no sea mi pareja. 
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Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la 

dimensión Prioridad de la pareja, en la pregunta “Me cuesta concentrarme en otra cosa 

que no sea mi pareja.” las mujeres encuestadas indican el 32,8% rara vez, 26,9% Pocas 

veces, 14,9% regularmente, 20,9 % Muchas veces y 4,5% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 32,8% contestaron que 

rara vez le cuesta concentrarse en otra cosa que no sea su pareja.  

 

Tabla 34: 35 Me olvido del “mundo” cuando estoy con mi pareja. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 17 25,4 25,4 25,4 

Pocas veces 12 17,9 17,9 43,3 

Regularmente 15 22,4 22,4 65,7 

Muchas veces 15 22,4 22,4 88,1 

Siempre o muy frecuente 8 11,9 11,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Grafico 34: 35. Me olvido del “mundo” cuando estoy con mi pareja. 
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Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la 

dimensión Prioridad de la pareja, en la pregunta “Me olvido del “mundo” cuando estoy 

con mi pareja.” las mujeres encuestadas indican el 25,4% rara vez, 27,9% Pocas veces, 

22,4% regularmente, 22,4 % Muchas veces y 11,9% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 25,4% contestaron que 

rara vez se olvidan del mundo cuando están con su pareja  

 
Tabla 35: 37. He relegado algunos de mis intereses personales para satisfacer a mi pareja. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 22 32,8 32,8 32,8 

Pocas veces 15 22,4 22,4 55,2 

Regularmente 13 19,4 19,4 74,6 

Muchas veces 11 16,4 16,4 91,0 

Siempre o muy frecuente 6 9,0 9,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Grafico 35: 37. He relegado algunos de mis intereses personales para satisfacer a mi pareja. 
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Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la 

dimensión Prioridad de la pareja, en la pregunta “He relegado algunos de mis intereses 

personales para satisfacer a mi pareja.” las mujeres encuestadas indican el 32,8% rara 

vez, 22,4% Pocas veces, 19,4% regularmente, 16,4 % Muchas veces y 9.0% Siempre o 

muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 32,8% contestaron que 

rara vez relegaron algunos de sus intereses personales para satisfacer a su pareja. 

 

Tabla 36: 40. Suelo postergar algunos de mis objetivos y metas personales por dedicarme a mi 

pareja. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 19 28,4 28,4 28,4 

Pocas veces 15 22,4 22,4 50,7 

Regularmente 12 17,9 17,9 68,7 

Muchas veces 15 22,4 22,4 91,0 

Siempre o muy frecuente 6 9,0 9,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Grafico 36: 40. Suelo postergar algunos de mis objetivos y metas personales por dedicarme a mi 

pareja. 

 



88 

 

Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la 

dimensión Prioridad de la pareja, en la pregunta “Suelo postergar algunos de mis 

objetivos y metas personales por dedicarme a mi pareja.” las mujeres encuestadas 

indican el 28,4% rara vez, 22,4% Pocas veces, 17,9% regularmente, 22,4 % Muchas 

veces y 9.0% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 28,4% contestaron que 

rara vez suelen postergar algunos de sus objetivos y metas personales para dedicarse a su 

pareja.  

Tabla 37: 43- Mis familiares y amigos me dicen que he descuidado mi persona por dedicarme a mi 

pareja. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 16 23,9 23,9 23,9 

Pocas veces 16 23,9 23,9 47,8 

Regularmente 15 22,4 22,4 70,1 

Muchas veces 13 19,4 19,4 89,6 

Siempre o muy frecuente 7 10,4 10,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

Grafico 37: 43. Mis familiares y amigos me dicen que he descuidado mi persona por dedicarme a mi 

pareja. 
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Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la 

dimensión Prioridad de la pareja, en la pregunta “Mis familiares y amigos me dicen que 

he descuidado mi persona por dedicarme a mi pareja.” las mujeres encuestadas indican 

el 23,9% rara vez, 23,9% Pocas veces, 22,4% regularmente, 19,4 % Muchas veces y 

10.4% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 23,9% contestaron que 

rara vez y pocas veces les dijeron sus familiares y amigos que descuida su persona por 

dedicarse a su pareja.  

 

Tabla 38: 45.Me aíslo de las personas cuando estoy con mi pareja. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 11 16,4 16,4 16,4 

Pocas veces 22 32,8 32,8 49,3 

Regularmente 15 22,4 22,4 71,6 

Muchas veces 11 16,4 16,4 88,1 

Siempre o muy frecuente 8 11,9 11,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Grafico 38: 45. Me aíslo de las personas cuando estoy con mi pareja. 
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Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la 

dimensión Prioridad de la pareja, en la pregunta “Me aíslo de las personas cuando estoy 

con mi pareja.” las mujeres encuestadas indican el 16,4% rara vez, 32,8% Pocas veces, 

22,4% regularmente, 16,4 % Muchas veces y 11,9% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 26,9% contestaron que 

pocas veces se aíslan de las personas cuando están con su pareja.   

 

Tabla 39: Prioridad de la Pareja 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo - Normal 9 13,4 13,4 13,4 

Significativo 9 13,4 13,4 26,9 

Moderado 16 23,9 23,9 50,7 

Alto 33 49,3 49,3 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

Grafico 39: Prioridad de la Pareja 
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En cuanto a la Variable Dependencia Emocional en su Dimensión prioridad a la apareja 

un 49,3% como puntaje alto; en tanto que como puntaje moderado 23,9%; en cuanto a 

bajo normal 13,4%; como puntaje significativo de 13,4 %. 

Prioridad a la pareja es darle más importancia a la pareja antes de cualquier situación o 

persona 

Se puede concluir que la mayoría de las mujeres, un 49,3%, se encuentra en un nivel 

alto, lo cual indica que dan mayor prioridad a la pareja, ante todo.  

 

 

Necesidad de acceso a la pareja  

 
Tabla 40: 10. La mayor parte del día, pienso en mi pareja. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 9 13,4 13,4 13,4 

Pocas veces 16 23,9 23,9 37,3 

Regularmente 20 29,9 29,9 67,2 

Muchas veces 18 26,9 26,9 94,0 

Siempre o muy frecuente 4 6,0 6,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Grafico 40: 10. La mayor parte del día, pienso en mi pareja. 
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Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la 

dimensión necesidad de acceso a la pareja, en la pregunta “La mayor parte del día, 

pienso en mi pareja.” las mujeres encuestadas indican el 13,4% rara vez, 23,9% Pocas 

veces, 29,9% regularmente, 26,9 % Muchas veces y 6,0% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 29,9% contestaron que 

regularmente la mayor parte del día piensa en su pareja. 

 

Tabla 41: 11. Mi pareja se ha convertido en una “parte” mía. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 9 13,4 13,4 13,4 

Pocas veces 16 23,9 23,9 37,3 

Regularmente 14 20,9 20,9 58,2 

Muchas veces 13 19,4 19,4 77,6 

Siempre o muy frecuente 15 22,4 22,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Grafico 41: 11. Mi pareja se ha convertido en una “parte” mía. 
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Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la 

dimensión necesidad de acceso a la pareja, en la pregunta. “Mi pareja se ha convertido 

en una “parte” mía.” las mujeres encuestadas indican el 13.4% rara vez, 23,9% Pocas 

veces, 20,9% regularmente, 19,4 % Muchas veces y 22,4% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 23,9% contestaron que 

pocas veces consideran que su pareja se ha convertido en una parte de ella.  

 

Tabla 42: 12. A pesar de las discusiones que tenemos, no puedo estar sin mi pareja. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 19 28,4 28,4 28,4 

Pocas veces 18 26,9 26,9 55,2 

Regularmente 6 9,0 9,0 64,2 

Muchas veces 20 29,9 29,9 94,0 

Siempre o muy frecuente 4 6,0 6,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Grafico 42: 12. A pesar de las discusiones que tenemos, no puedo estar sin mi pareja. 

 

 
Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la 

dimensión necesidad de acceso a la pareja, en la pregunta “A pesar de las discusiones 



94 

 

que tenemos, no puedo estar sin mi pareja.” las mujeres encuestadas indican el 28,4% 

rara vez, 26,9% Pocas veces, 9,0% regularmente, 29,9% Muchas veces y 6.0% Siempre 

o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 29,9% contestaron que 

muchas veces a pesar de las discusiones que tienen, no pueden estar sin su pareja.  

 

 
Tabla 43: 23. Me siento feliz cuando pienso en mi pareja. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 12 17,9 17,9 17,9 

Pocas veces 11 16,4 16,4 34,3 

Regularmente 20 29,9 29,9 64,2 

Muchas veces 17 25,4 25,4 89,6 

Siempre o muy frecuente 7 10,4 10,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

 

Grafico 43: 23. Me siento feliz cuando pienso en mi pareja. 

 

 
Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la 

dimensión necesidad de acceso a la pareja, en la pregunta “Me siento feliz cuando 
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pienso en mi pareja.” las mujeres encuestadas indican el 17,9% rara vez, 16,4% Pocas 

veces, 29,9% regularmente, 25,4 % Muchas veces y 10,4% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 29,9% contestaron que 

regularmente, se sienten felices cuando piensan en su pareja. 

 

Tabla 44: 34. Tanto el último pensamiento al acostarme como el primero al levantarme es sobre mi 

pareja. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 13 19,4 19,4 19,4 

Pocas veces 18 26,9 26,9 46,3 

Regularmente 16 23,9 23,9 70,1 

Muchas veces 14 20,9 20,9 91,0 

Siempre o muy frecuente 6 9,0 9,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

Grafico 44: 34. Tanto el último pensamiento al acostarme como el primero al levantarme es sobre 

mi pareja. 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la 

dimensión necesidad de acceso a la pareja, en la pregunta. “Tanto el último pensamiento 
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al acostarme como el primero al levantarme es sobre mi pareja.” las mujeres encuestadas 

indican el 19,4% rara vez, 26,9% Pocas veces, 23,9% regularmente, 20,9 % Muchas 

veces y 9.0% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 26,9% contestaron que 

pocas veces tienen como el ultimo pensamiento al acostarse y el primero al levantarse es 

sobre su pareja.  

 
Tabla 45: 48. No puedo dejar de ver a mi pareja. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 17 25,4 25,4 25,4 

Pocas veces 12 17,9 17,9 43,3 

Regularmente 13 19,4 19,4 62,7 

Muchas veces 17 25,4 25,4 88,1 

Siempre o muy frecuente 8 11,9 11,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Grafico 45: 48. No puedo dejar de ver a mi pareja. 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la 

dimensión Necesidad de acceso a la pareja, en la pregunta “No puedo dejar de ver a mi 
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pareja”. el 25,4% rara vez, 17,9% Pocas veces, 19,4% regularmente, 25,4 % Muchas 

veces y 11,9% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 25,4% contestaron que 

rara vez y muchas veces no pueden dejar de ver a su pareja.   

  

Tabla 46: Necesidad de Acceso a la Pareja 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo - Normal 11 16,4 16,4 16,4 

Significativo 12 17,9 17,9 34,3 

Moderado 15 22,4 22,4 56,7 

Alto 29 43,3 43,3 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

 

 

Grafico 46: Necesidad de Acceso a la Pareja 

 

 
 

En cuanto a la Variable Dependencia Emocional en su Dimensión Necesidad de acceso a 

la pareja un 43,3% como puntaje alto, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, en 
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tanto que como puntaje moderado 22,4%, en cuanto a bajo normal 16,4%, como puntaje 

significativo de 17,9 %. 

Necesidad de acceso a su pareja es el deseo en todo momento de tener a su lado 

físicamente o mentalmente a la pareja. 

Se puede concluir que la mayoría de las mujeres, que es de un 43,3%, se encuentra en un 

nivel alto, siente la necesidad de tener a su lado a su pareja físicamente y mentalmente. 

Deseos de exclusividad 

 
Tabla 47: 16. Si por mí fuera, quisiera vivir siempre con mi pareja. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 13 19,4 19,4 19,4 

Pocas veces 14 20,9 20,9 40,3 

Regularmente 12 17,9 17,9 58,2 

Muchas veces 12 17,9 17,9 76,1 

Siempre o muy frecuente 16 23,9 23,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Grafico 47: 16. Si por mí fuera, quisiera vivir siempre con mi pareja. 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión, Deseos de exclusividad, en la pregunta “Si por mí fuera, quisiera vivir 
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siempre con mi pareja.” las mujeres encuestadas indican el 19,4% rara vez, 20,9% Pocas 

veces, 17,9% regularmente, 17,9 % Muchas veces y 23,9% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 23,9% contestaron que 

siempre o muy frecuentemente, quisieran vivir siempre con su pareja, si fuera por ellas. 

 
Tabla 48: 36 Primero está mi pareja, después los demás. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 25 37,3 37,3 37,3 

Pocas veces 9 13,4 13,4 50,7 

Regularmente 13 19,4 19,4 70,1 

Muchas veces 10 14,9 14,9 85,1 

Siempre o muy frecuente 10 14,9 14,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

 

 

Grafico 48: 36. Primero está mi pareja, después los demás. 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión, Deseos de exclusividad, en la pregunta “Primero está mi pareja, después los 
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demás.” las mujeres encuestadas indican el 37,3% rara vez, 13,4% Pocas veces, 19,4% 

regularmente, 14,9 % Muchas veces y 14,9% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 37,3% contestaron que 

rara vez esta primero su pareja y después los demás. 

 

 
Tabla 49: 41. Si por mí fuera, me gustaría vivir en una isla con mi pareja. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 20 29,9 29,9 29,9 

Pocas veces 13 19,4 19,4 49,3 

Regularmente 7 10,4 10,4 59,7 

Muchas veces 17 25,4 25,4 85,1 

Siempre o muy frecuente 10 14,9 14,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

Grafico 49: 41. Si por mí fuera, me gustaría vivir en una isla con mi pareja. 

 

 
 

 



101 

 

Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión, Deseos de exclusividad, en la pregunta “Si por mí fuera, me gustaría vivir en 

una isla con mi pareja.” las mujeres encuestadas indican el 29,9% rara vez, 19,4% Pocas 

veces, 10,4% regularmente, 25,4 % Muchas veces y 14,9% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 29,9% rara vez piensa 

que, si por ella fuera, les gustaría vivir en una isla con su pareja.  

 

Tabla 50: 42 .Yo soy sólo para mi pareja. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rara vez 18 26,9 26,9 26,9 

Pocas veces 10 14,9 14,9 41,8 

Regularmente 14 20,9 20,9 62,7 

Muchas veces 16 23,9 23,9 86,6 

Siempre o muy frecuente 9 13,4 13,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0 
 

Grafico 50: 42. Yo soy sólo para mi pareja. 
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Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión, Deseos de exclusividad, en la pregunta “Yo soy sólo para mi pareja.” las 

mujeres encuestadas indican el 26,9% rara vez, 14,9% Pocas veces, 20,9% regularmente, 

23,9 % Muchas veces y 13,4% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 26,9% contestaron que 

rara vez piensan es serian solo para su pareja.   

 

Tabla 51: 49. Vivo para mi pareja. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 20 29,9 29,9 29,9 

Pocas veces 11 16,4 16,4 46,3 

Regularmente 17 25,4 25,4 71,6 

Muchas veces 9 13,4 13,4 85,1 

Siempre o muy frecuente 10 14,9 14,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

 

Grafico 51: 49. Vivo para mi pareja. 
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Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión, Deseos de exclusividad, en la pregunta “Vivo para mi pareja.” las mujeres 

encuestadas indican el 29.9 % rara vez, 16.4% Pocas veces, 25.4% regularmente, 13,4 % 

Muchas veces y 14,9% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 29,9% rara vez piensan 

que viven para su pareja.  

 

 
Tabla 52: Deseos de Exclusividad 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo - Normal 14 20,9 20,9 20,9 

Significativo 10 14,9 14,9 35,8 

Moderado 5 7,5 7,5 43,3 

Alto 38 56,7 56,7 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

 

Grafico 52: Deseos de Exclusividad 

 

 

 
 

 



104 

 

En cuanto a la Variable Dependencia Emocional en su Dimensión Deseos de 

Exclusividad un 56,7 % como puntaje alto, siendo este el porcentaje de mayor 

relevancia, en tanto que como puntaje moderado 7,5%, en cuanto a bajo normal 20,9%, 

como puntaje significativo de 14,9 %. 

El deseo de exclusividad se refiere a que la persona se aísla de los demás enfocándose a 

su pareja. 

Se puede concluir que la mayoría de las mujeres, un 56.73% se encuentra en un nivel 

alto, lo cual se aíslan de los demás para enfocarse más en su pareja. 

Subordinación y sumisión  

 
Tabla 53: 1. Me asombro de mí misma por todo lo que he hecho por retener a mi pareja. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 14 20,9 20,9 20,9 

Pocas veces 17 25,4 25,4 46,3 

Regularmente 18 26,9 26,9 73,1 

Muchas veces 7 10,4 10,4 83,6 

Siempre o muy frecuente 11 16,4 16,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

Grafico 53: 1. Me asombro de mí misma por todo lo que he hecho por retener a mi pareja. 

 

 
 

 

Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión, Subordinación y sumisión en la pregunta. “Me asombro de mí misma por 

todo lo que he hecho por retener a mi pareja Vivo para mi pareja.” las mujeres 

encuestadas indican el 20,9 % rara vez, 25,4% Pocas veces, 26,9% regularmente, 10,4 % 

Muchas veces y 16,4% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 26,9% contestaron que, 

regularmente se asombran de sí mismas por todo lo que han hecho por retener a su 

pareja.  

Tabla 54: 2 .Tengo que dar a mi pareja todo mi cariño para que me quiera. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 11 16,4 16,4 16,4 

Pocas veces 17 25,4 25,4 41,8 

Regularmente 15 22,4 22,4 64,2 

Muchas veces 17 25,4 25,4 89,6 

Siempre o muy frecuente 7 10,4 10,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 54: 2. Tengo que dar a mi pareja todo mi cariño para que me quiera. 

 

 
 

 

Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión, Subordinación y sumisión en la pregunta. “Tengo que dar a mi pareja todo 

mi cariño para que me quiera.” las mujeres encuestadas indican el 16,4 % rara vez, 

25,4% Pocas veces, 22,4% regularmente, 25,4 % Muchas veces y 10,4% Siempre o muy 

frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 25,4% contestaron entre 

pocas veces y muchas veces, piensan que tienen dar a su pareja todo su cariño para que 

la quiera.  

Tabla 55: 3 .Me entrego demasiado a mi pareja. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 13 19,4 19,4 19,4 

Pocas veces 19 28,4 28,4 47,8 

Regularmente 11 16,4 16,4 64,2 

Muchas veces 16 23,9 23,9 88,1 

Siempre o muy frecuente 8 11,9 11,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 55: 3. Me entrego demasiado a mi pareja. 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión, Subordinación y sumisión en la pregunta. “Me entrego demasiado a mi 

pareja.” las mujeres encuestadas indican el 19,4 % rara vez, 28,4% Pocas veces, 16,4% 

regularmente, 23,9 % Muchas veces y 11,9% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 28,4% contestaron que 

pocas veces entregan demasiado a su pareja.  

Tabla 56: 7 .Mucho de mi tiempo libre, quiero dedicarlo a mi pareja. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 11 16,4 16,4 16,4 

Pocas veces 13 19,4 19,4 35,8 

Regularmente 23 34,3 34,3 70,1 

Muchas veces 15 22,4 22,4 92,5 

Siempre o muy frecuente 5 7,5 7,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 56: 7. Mucho de mi tiempo libre, quiero dedicarlo a mi pareja. 

 

 
 

 

Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión, Subordinación y sumisión en la pregunta. “Mucho de mi tiempo libre, quiero 

dedicarlo a mi pareja.” las mujeres encuestadas indican el 16,4 % rara vez, 19,4% Pocas 

veces, 34,3% regularmente, 22,4 % Muchas veces y 7,5% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 34,3% contestaron, 

regularmente quiere dedicarle mucho de su tiempo libre a su pareja.  

 
Tabla 57: 8. Durante mucho tiempo he vivido para mi pareja. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 17 25,4 25,4 25,4 

Pocas veces 12 17,9 17,9 43,3 

Regularmente 11 16,4 16,4 59,7 

Muchas veces 17 25,4 25,4 85,1 

Siempre o muy frecuente 10 14,9 14,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 57: 8. Durante mucho tiempo he vivido para mi pareja. 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión, Subordinación y sumisión en la pregunta. “Durante mucho tiempo he vivido 

para mi pareja.” las mujeres encuestadas indican el 25,4 % rara vez, 17,9% Pocas veces, 

16,4% regularmente, 25,4 % Muchas veces y 14,9% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 25,4% contestaron, 

entre rara vez y muchas veces, durante mucho tiempo vivieron para su pareja.  

Tabla 58: Subordinación y Sumisión 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo - Normal 16 23,9 23,9 23,9 

Significativo 11 16,4 16,4 40,3 

Moderado 14 20,9 20,9 61,2 

Alto 26 38,8 38,8 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

 

 

 



110 

 

Grafico 58: Subordinación y Sumisión 

 

 

 
 

 

 

En cuanto a la Variable Dependencia Emocional en su Dimensión Subordinación y 

Sumisión un 38,8% como puntaje alto, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, en 

tanto que como puntaje moderado 20.9%, en cuanto a bajo normal 23,9%, como puntaje 

significativo de 16,4 %. 

Subordinación y sumisión son sentimientos de inferioridad y desprecio hacia uno 

mismo, sobreestimando las conductas, pensamientos e intereses que tiene su pareja. 

 

Se puede concluir que la mayoría de las mujeres, que es de un 38,8%, se encuentra en un 

nivel alto, lo que significa que existen sentimientos de inferioridad y desprecio hacia uno 

mismo.  
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Deseo de control y dominio 

 
Tabla 59: 20. Me importa poco que digan que mi relación de pareja es dañino, no quiero perderla. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 22 32,8 32,8 32,8 

Pocas veces 15 22,4 22,4 55,2 

Regularmente 7 10,4 10,4 65,7 

Muchas veces 11 16,4 16,4 82,1 

Siempre o muy frecuente 12 17,9 17,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

Grafico 59: 20. Me importa poco que digan que mi relación de pareja es dañino, no quiero perderla. 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión, Deseo de control y dominio en la pregunta. “Me importa poco que digan que 

mi relación de pareja es dañino, no quiero perderla.” las mujeres encuestadas indican el 

32,8% rara vez, 22,4% Pocas veces, 10,4% regularmente, 16,4 % Muchas veces y 17,9% 

Siempre o muy frecuente. 
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Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 32,8% contestaron, que 

rara vez les importa poco que digan que su relación de pareja es dañina, no quieren 

perderla. 

 

Tabla 60: 38. Debo ser el centro de atención en la vida de mi pareja. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 19 28,4 28,4 28,4 

Pocas veces 6 9,0 9,0 37,3 

Regularmente 17 25,4 25,4 62,7 

Muchas veces 16 23,9 23,9 86,6 

Siempre o muy frecuente 9 13,4 13,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Grafico 60: 38. Debo ser el centro de atención en la vida de mi pareja. 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión, Deseo de control y dominio en la pregunta. “Debo ser el centro de atención 

en la vida de mi pareja.” las mujeres encuestadas indican el 28,4% rara vez, 9,0% Pocas 

veces, 25,4% regularmente, 23,9 % Muchas veces y 13,4% Siempre o muy frecuente. 
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Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 28,4% contestaron, que 

rara vez consideran que deben ser centro de atención en la vida de su pareja.  

 
Tabla 61: 39. Me cuesta aceptar que mi pareja quiera pasar un tiempo solo. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 18 26,9 26,9 26,9 

Pocas veces 17 25,4 25,4 52,2 

Regularmente 16 23,9 23,9 76,1 

Muchas veces 10 14,9 14,9 91,0 

Siempre o muy frecuente 6 9,0 9,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

Grafico 61: 39. Me cuesta aceptar que mi pareja quiera pasar un tiempo solo. 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión, Deseo de control y dominio en la pregunta. “Me cuesta aceptar que mi pareja 

quiera pasar un tiempo solo.” las mujeres encuestadas indican el 26,9% rara vez, 25,4% 
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Pocas veces, 23,9% regularmente, 14,9 % Muchas veces y 9,0% Siempre o muy 

frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 26,9% contestaron, que 

rara vez les cuesta aceptar que su pareja pueda pasar un tiempo solo.  

 
Tabla 62: 44. Quiero gustar a mi pareja lo más que pueda 

 

Válidos 

Rara vez 13 19,4 19,4 19,4 

Pocas veces 16 23,9 23,9 43,3 

Regularmente 15 22,4 22,4 65,7 

Muchas veces 13 19,4 19,4 85,1 

Siempre o muy frecuente 10 14,9 14,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

Grafico 62: 44. Quiero gustar a mi pareja lo más que pueda 

 

 
Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión, Deseo de control y dominio en la pregunta. “Quiero gustar a mi pareja lo 

más que pueda” las mujeres encuestadas indican el 19,4% rara vez, 23,9% Pocas veces, 

22,4% regularmente, 19,4 % Muchas veces y 14,9% Siempre o muy frecuente. 
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Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 23,9% contestaron, que 

pocas veces, quisieron gustar a su pareja lo más que pudieron.  

 
Tabla 63: 47. Siento fastidio cuando mi pareja disfruta la vida sin mí. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 20 29,9 29,9 29,9 

Pocas veces 14 20,9 20,9 50,7 

Regularmente 11 16,4 16,4 67,2 

Muchas veces 12 17,9 17,9 85,1 

Siempre o muy frecuente 10 14,9 14,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Grafico 63: 47. Siento fastidio cuando mi pareja disfruta la vida sin mí. 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable a Dependencia emocional en la en la 

dimensión, Deseo de control y dominio en la pregunta. “Siento fastidio cuando mi pareja 
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disfruta la vida sin mí” las mujeres encuestadas indican el 29,9% rara vez, 20,9% Pocas 

veces, 16,4% regularmente, 17,9 % Muchas veces y 14,9% Siempre o muy frecuente. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 29,9% contestaron, que 

rara vez sintieron fastidio cuando su pareja disfruta la vida sin ella.  

 

Tabla 64: Deseos de Control y Dominio 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo - Normal 21 31,3 31,3 31,3 

Significativo 7 10,4 10,4 41,8 

Moderado 14 20,9 20,9 62,7 

Alto 25 37,3 37,3 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 
 

 

Grafico 64: Deseos de Control y Dominio 

 

 
 

En cuanto a la Variable Dependencia Emocional en su Dimensión Deseos de control y 

dominio un 37,3 % como puntaje alto, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, 
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con una frecuencia de 25; en tanto que como puntaje moderado 20,9%, en cuanto a bajo 

normal 31,3%, como puntaje significativo de 10,4 %. 

Deseos de control y dominio es buscar toda la atención y afecto para logar el control de 

su pareja, con el fin de evitar una ruptura de la relación. 

Se puede concluir que la mayoría de las mujeres, que es de un 37,3%, se encuentra en un 

nivel alto, lo que significa que sienten el deseo de buscar, toda la atención y afecto de su 

pareja. 

 
Tabla 65: Dependencia Emocional 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo - Normal 11 16,4 16,4 16,4 

Significativo 14 20,9 20,9 37,3 

Moderado 9 13,4 13,4 50,7 

Alto 33 49,3 49,3 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Grafico 65: Dependencia Emocional 
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En cuanto a la Variable Dependencia Emocional un 49,3 % como puntaje alto, siendo 

este el porcentaje de mayor relevancia, en tanto que como puntaje moderado 13,4%, en 

cuanto a bajo normal 16,4%, como puntaje significativo de 20,9%. 

 

Dependencia Emocional, son las demandas afectivas que no han sido satisfechas y que 

lleva al sujeto a desear llenar el espacio emocional de una manera desesperada para 

satisfacer esa necesidad buscándolo el soporte en las relaciones interpersonales 

Se puede concluir que la mayoría de las mujeres, que es de un 49,3%, se encuentra en un 

nivel alto, de sentir el deseo de llenar el espacio emocional de una manera desesperada 

para satisfacer la necesidad del soporte en las relaciones interpersonales 

 

4.3. Resultados apoyo social 

 

Apoyo Social emocional 

 

 
Tabla 66: 3. Con quién puede contar cuando necesita hablar. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 6 9,0 9,0 9,0 

Casi Nunca 7 10,4 10,4 19,4 

A veces 25 37,3 37,3 56,7 

Casi siempre 25 37,3 37,3 94,0 

Siempre 4 6,0 6,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 66: 3. Con quién puede contar cuando necesita hablar 

 

 

 
 

 

Por medio del cuadro se observa que la variable Apoyo social, en la dimensión, Apoyo 

Social emocional, en la pregunta “Con quién puede contar cuando necesita hablar” las 

mujeres encuestadas indican el 9,0% nunca, 10,4% casi nunca, 37,3% a veces, 37,3 % 

casi siempre y 6.0% siempre. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 37,3% contestaron entre 

a veces y casi siempre pueden contar con alguien, cuando necesitan hablar.  

 

Tabla 67 : 4. Qué le aconseje cuando tenga problemas 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 4 6,0 6,0 6,0 

Casi Nunca 8 11,9 11,9 17,9 

A veces 20 29,9 29,9 47,8 

Casi siempre 29 43,3 43,3 91,0 

Siempre 6 9,0 9,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 67: 4. Qué le aconseje cuando tenga problemas 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable Apoyo social, en la dimensión, Apoyo 

Social emocional, en la pregunta “Qué le aconseje cuando tenga problemas” las mujeres 

encuestadas indican el 6,0% nunca 11,9%, casi nunca, 29,9% A veces, 43,3 % casi 

siempre y 9.0% siempre. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 43,3% contestaron que 

casi siempre tienen alguien, para que les aconseje cuando tienen problemas.  

 

Tabla 68: 8. Que le informe y ayude a entender la situación 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 5 7,5 7,5 7,5 

Casi Nunca 7 10,4 10,4 17,9 

A veces 21 31,3 31,3 49,3 

Casi siempre 25 37,3 37,3 86,6 

Siempre 9 13,4 13,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 68: 8. Que le informe y ayude a entender la situación. 

 

 

 
 

 

Por medio del cuadro se observa que la variable Apoyo social, en la dimensión, Apoyo 

Social emocional, en la pregunta “. Que le informe y ayude a entender la situación” las 

mujeres encuestadas indican el 7,5% nunca, 10,4% casi nunca, 31,3% a veces, 37,3 % 

casi siempre y 13,4% siempre. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 37.3% contestaron que 

casi siempre cuentan con personas que le informan y les ayudan a entender la situación. 

   
Tabla 69: 9. En quién confiar o con quién hablar de sí mismo y sus preocupaciones 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 8 11,9 11,9 11,9 

Casi Nunca 6 9,0 9,0 20,9 

A veces 21 31,3 31,3 52,2 

Casi siempre 25 37,3 37,3 89,6 

Siempre 7 10,4 10,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 69: 9.En quién confiar o con quién hablar de sí mismo y sus preocupaciones. 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable Apoyo social, en la dimensión, Apoyo 

Social emocional, en la pregunta. “En quién confiar o con quién hablar de sí mismo y 

sus preocupaciones” las mujeres encuestadas indican el 11,9% nunca, 9,0% casi nunca, 

31,3% a veces, 37,3 % casi siempre y 10,4% siempre. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 37.3% contestaron que 

casi siempre cuentan con una persona a quien confiar o con quien hablar de sí mismo y 

sus preocupaciones 

Tabla 70: 13. Cuyo consejo realmente desee 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 4 6,0 6,0 6,0 

Casi Nunca 9 13,4 13,4 19,4 

A veces 18 26,9 26,9 46,3 

Casi siempre 28 41,8 41,8 88,1 

Siempre 8 11,9 11,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 70: 13. Cuyo consejo realmente desee 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable Apoyo social, en la dimensión, Apoyo 

Social emocional, en la pregunta. “En quién confiar o con quién hablar de sí mismo y 

sus preocupaciones” las mujeres encuestadas indican el 6,0% nunca, 13,4% casi nunca, 

26,9% a veces, 41,8% casi siempre y 11,9% siempre. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 41,8% contestaron que 

casi siempre cuentan con un consejo realmente deseado.  

 

 

Tabla 71: 16. Alguien con quien compartir sus temores y problemas más íntimos 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 8 11,9 11,9 11,9 

Casi Nunca 8 11,9 11,9 23,9 

A veces 28 41,8 41,8 65,7 

Casi siempre 16 23,9 23,9 89,6 

Siempre 7 10,4 10,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 71: 16. Alguien con quien compartir sus temores y problemas más íntimos 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable Apoyo social, en la dimensión, Apoyo 

Social emocional, en la pregunta. “Alguien con quien compartir sus temores y 

problemas más íntimos” las mujeres encuestadas indican el 11,9% nunca, 11,9% casi 

nunca, 41,8% a veces, 23,9% casi siempre y 10,4% siempre. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 41,8% contestaron que a 

veces cuentan con alguien con quien compartir sus temores y problemas más íntimos  

 
 

 

Tabla 72: 17. Que le aconseje como resolver sus problemas personales 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 6 9,0 9,0 9,0 

Casi Nunca 6 9,0 9,0 17,9 

A veces 27 40,3 40,3 58,2 

Casi siempre 19 28,4 28,4 86,6 

Siempre 9 13,4 13,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 72: 17. Que le aconseje como resolver sus problemas personales 

 

 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable Apoyo social, en la dimensión, Apoyo 

Social emocional, en la pregunta. “Que le aconseje como resolver sus problemas 

personales” las mujeres encuestadas indican el 9,0% nunca, 9,0% casi nunca, 40,3% a 

veces, 28,4% casi siempre y 13,4% siempre. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 40,3% contestaron que a 

veces, tienen alguien que le aconseje como resolver sus problemas personales. 

 
Tabla 73: 19. Que comprenda sus problemas 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 5 7,5 7,5 7,5 

Casi Nunca 6 9,0 9,0 16,4 

A veces 23 34,3 34,3 50,7 

Casi siempre 22 32,8 32,8 83,6 

Siempre 11 16,4 16,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 73: 19. Que comprenda sus problemas. 

 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable Apoyo social, en la dimensión, Apoyo 

Social emocional, en la pregunta. “Que comprenda sus problemas” las mujeres 

encuestadas indican el 7,5% nunca, 9,0% casi nunca, 34,3% a veces, 32,8% casi siempre 

y 16,4% siempre. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 34,3% contestaron que a 

veces, cuentan con alguien que comprende sus problemas.  

 
Tabla 74: Apoyo Emocional 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 11 16,4 16,4 16,4 

Medio 51 76,1 76,1 92,5 

Alto 5 7,5 7,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 74: Apoyo Emocional 

 

 
 

En cuanto a la Variable Apoyo social en su Dimensión Apoyo Social Emocional un 

76.1% como puntaje medio, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, en tanto que 

como puntaje bajo tenemos un 16.4%, como puntaje alto tenemos un 7.5%. 

Apoyo Emocional, consiste en la manifestación de afecto y la empatía, como proveer 

consejos e información. 

Se puede concluir que la mayoría de las mujeres, que es de un 76.1%, se encuentra en un 

nivel medio, en cuanto a recibir afecto y empatía, como consejos e información. 

 

Apoyo social instrumental 

 
Tabla 75: 2. Qué le ayude cuando tenga que estar en la cama 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 12 17,9 17,9 17,9 

Casi Nunca 7 10,4 10,4 28,4 

A veces 33 49,3 49,3 77,6 

Casi siempre 14 20,9 20,9 98,5 

Siempre 1 1,5 1,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 75: 2. Qué le ayude cuando tenga que estar en la cama 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable Apoyo social, en la dimensión, Apoyo 

Social instrumental, en la pregunta. “Qué le ayude cuando tenga que estar en la cama” 

las mujeres encuestadas indican el 17,9% nunca, 10,4% casi nunca, 49,3% a veces, 

20,9% casi siempre y 1,5% siempre. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 49,3% contestaron que a 

veces tienen alguien que le ayude cuando tiene que estar en la cama.   

  

Tabla 76: 5. Qué le lleve al médico cuando lo necesite 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 13 19,4 19,4 19,4 

Casi Nunca 7 10,4 10,4 29,9 

A veces 21 31,3 31,3 61,2 

Casi siempre 17 25,4 25,4 86,6 

Siempre 9 13,4 13,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 76: 5. Qué le lleve al médico cuando lo necesite 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable Apoyo social, en la dimensión, Apoyo 

Social instrumental, en la pregunta. “. Qué le lleve al médico cuando lo necesite” las 

mujeres encuestadas indican el 19,4% nunca, 10,4% casi nunca, 31,3% a veces, 25,4% 

casi siempre y 13,4% siempre. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 31,3% contestaron que a 

veces cuentan con alguien para que le lleve al médico cuando lo necesita.   

 

Tabla 77: 12. Que le prepare la comida si no puede hacerlo 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 8 11,9 11,9 11,9 

Casi Nunca 10 14,9 14,9 26,9 

A veces 29 43,3 43,3 70,1 

Casi siempre 10 14,9 14,9 85,1 

Siempre 10 14,9 14,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 77: 12. Que le prepare la comida si no puede hacerlo 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable Apoyo social, en la dimensión, Apoyo 

Social instrumental, en la pregunta. “Que le prepare la comida si no puede hacerlo” las 

mujeres encuestadas indican el 11,9% nunca, 14,9% casi nunca, 43,3% a veces, 14,9% 

casi siempre y 14,9% siempre. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 43,3% contestaron que a 

veces tienen alguien que les prepare la comida si no puede hacerlo.   

 

Tabla 78: 15. Que le ayude en sus tareas más aún si está enferma. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 6 9,0 9,0 9,0 

Casi Nunca 15 22,4 22,4 31,3 

A veces 19 28,4 28,4 59,7 

Casi siempre 21 31,3 31,3 91,0 

Siempre 6 9,0 9,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 78: 15. Que le ayude en sus tareas más aún si está enferma 

 

 
Por medio del cuadro se observa que la variable Apoyo social, en la dimensión, Apoyo 

Social instrumental, en la pregunta. “Que le ayude en sus tareas más aún si está 

enferma” las mujeres encuestadas indican el 9,0% nunca, 22,4% casi nunca, 28,4% a 

veces, 31,3% casi siempre y 9,0% siempre. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 31,3% contestaron que a 

casi siempre cuentan con alguien que les ayude en sus tareas, más aún si está enferma.   

 
Tabla 79: Apoyo Instrumental 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 18 26,9 26,9 26,9 

Medio 47 70,1 70,1 97,0 

Alto 2 3,0 3,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 79: Apoyo Instrumental 

 

 
 

 

En cuanto a la Variable Apoyo social en su Dimensión Apoyo Social Instrumental, un 

70.1% como puntaje medio, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, en tanto que 

como puntaje bajo tenemos un 26.9%, como puntaje alto tenemos un 3,0%. 

Apoyo Instrumental es la provisión de ayuda de carácter tangible que recibe la persona. 

Se puede concluir que la mayoría de las mujeres, que es de un 70.1%, se encuentra en un 

nivel medio a la provisión de ayuda de carácter tangible que recibe la persona 

Interacción social 

 
Tabla 80: 7. Con quién pasar un buen rato 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 6 9,0 9,0 9,0 

Casi Nunca 6 9,0 9,0 17,9 

A veces 22 32,8 32,8 50,7 

Casi siempre 25 37,3 37,3 88,1 

Siempre 8 11,9 11,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 80: 7. Con quién pasar un buen rato 

 

 
 

 

Por medio del cuadro se observa que la variable Apoyo social, en la dimensión, 

Interacción Social, en la pregunta. “Con quién pasar un buen rato” las mujeres 

encuestadas indican el 9,0% nunca, 9,0% casi nunca, 32,8% a veces, 37,3% casi siempre 

y 11,9% siempre. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 37,3% contestaron que a 

casi siempre tienen con quien pasar un buen rato. 

 
Tabla 81: 11. Con quién pueda relajarse 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 5 7,5 7,5 7,5 

Casi Nunca 10 14,9 14,9 22,4 

A veces 22 32,8 32,8 55,2 

Casi siempre 19 28,4 28,4 83,6 

Siempre 11 16,4 16,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 81: 11. Con quién pueda relajarse 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable Apoyo social, en la dimensión, 

Interacción Social, en la pregunta. “Con quién pueda relajarse” las mujeres encuestadas 

indican el 7,5% nunca, 14,9% casi nunca, 32,8% a veces, 28,4% casi siempre y 16,4% 

siempre. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 32,8% contestaron que a 

veces cuentan con alguien con quien poder relajarse.  

 
Tabla 82: 14. Con quién hacer cosas que le sirvan para olvidar sus problemas 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 7 10,4 10,4 10,4 

Casi Nunca 10 14,9 14,9 25,4 

A veces 19 28,4 28,4 53,7 

Casi siempre 24 35,8 35,8 89,6 

Siempre 7 10,4 10,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 82: 14. Con quién hacer cosas que le sirvan para olvidar sus problemas 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable Apoyo social, en la dimensión, 

Interacción Social, en la pregunta. “Con quién hacer cosas que le sirvan para olvidar sus 

problemas” las mujeres encuestadas indican el 10,4% nunca, 14,9% casi nunca, 28,4% a 

veces, 35,8% casi siempre y 10,4% siempre. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 35,8% contestaron que 

casi siempre tienen con quien hacer cosas que le sirvan para olvidar sus problemas.  

 
Tabla 83: 18. Con quién divertirse 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 3 4,5 4,5 4,5 

Casi Nunca 8 11,9 11,9 16,4 

A veces 22 32,8 32,8 49,3 

Casi siempre 22 32,8 32,8 82,1 

Siempre 12 17,9 17,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

 

 



136 

 

Grafico 83: 18. Con quién divertirse 

 

 
 

 

Por medio del cuadro se observa que la variable Apoyo social, en la dimensión, 

Interacción Social, en la pregunta. “Con quién divertirse” las mujeres encuestadas 

indican el 4,5% nunca, 11,9% casi nunca, 32,8% a veces, 32,8% casi siempre y 17,9% 

siempre. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 32,8% contestaron entre 

a veces y casi siempre tienen con quien poder divertirse.  

 

Tabla 84: Interacción Social Positiva 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 12 17,9 17,9 17,9 

Medio 47 70,1 70,1 88,1 

Alto 8 11,9 11,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 84: Interacción Social Positiva 

 

 
 

En cuanto a la Variable Apoyo social en su Dimensión apoyo interacción social positiva 

un 70.1% como puntaje medio, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, como 

puntaje bajo tenemos un 11.9%, como puntaje alto tenemos un 11,9%. 

Entendemos como Interacción Social a la disponibilidad del círculo afectivo y 

significativo. Se puede concluir que la mayoría de las mujeres, que es de un 70.1%, se 

encuentra en un nivel medio, a la interacción social a la disponibilidad del círculo 

afectivo y significativo. 

Apoyo Afectivo 

 
Tabla 85: 6. Qué le muestre amor y afecto 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 6 9,0 9,0 9,0 

Casi Nunca 6 9,0 9,0 17,9 

A veces 20 29,9 29,9 47,8 

Casi siempre 23 34,3 34,3 82,1 

Siempre 12 17,9 17,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 85: 6. Qué le muestre amor y afecto 

 

 
 

 

Por medio del cuadro se observa que la variable Apoyo social, en la dimensión, Apoyo 

afectivo, en la pregunta. “Qué le muestre amor y afecto” las mujeres encuestadas indican 

el 9,0% nunca, 9,0% casi nunca, 29,9% A veces, 34,3% casi siempre y 17,9% siempre. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 34,3% contestaron que 

casi siempre cuentan con alguien que les muestra amor y afecto.  

 

Tabla 86: 10. Que le abrace 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 6 9,0 9,0 9,0 

Casi Nunca 8 11,9 11,9 20,9 

A veces 27 40,3 40,3 61,2 

Casi siempre 13 19,4 19,4 80,6 

Siempre 13 19,4 19,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 86: 10. Que le abrace 

 

 
 

Por medio del cuadro se observa que la variable Apoyo social, en la dimensión, Apoyo 

afectivo, en la pregunta. “Qué le abrace” las mujeres encuestadas indican el 9,0% nunca, 

11,9% casi nunca, 40,3% a veces, 19,4% casi siempre y 19,4% siempre. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 40,3% contestaron que a 

veces cuentan con alguien que le abrace. 

 

Tabla 87: 20. A quién amar y hacerle sentirse querido 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 3 4,5 4,5 4,5 

Casi Nunca 6 9,0 9,0 13,4 

A veces 23 34,3 34,3 47,8 

Casi siempre 24 35,8 35,8 83,6 

Siempre 11 16,4 16,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 87: 20. A quién amar y hacerle sentirse querido 

 

 
 

 

Por medio del cuadro se observa que la variable Apoyo social, en la dimensión, Apoyo 

afectivo, en la pregunta. “A quién amar y hacerle sentirse querido” las mujeres 

encuestadas indican el 4,5% nunca, 9,0% casi nunca, 34,3% a veces, 35,8% casi siempre 

y 16,4% siempre. 

Las respuestas dadas en mayor porcentaje por las mujeres en un 35,8% contestaron que 

casi siempre tienen a quien amar y hacerle sentir querido.  

 

Tabla 88: Apoyo Afectivo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 26 38,8 38,8 38,8 

Medio 36 53,7 53,7 92,5 

Alto 5 7,5 7,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 88: Apoyo Afectivo 

 

 

 

 

En cuanto a la Variable Apoyo social en su Dimensión Apoyo afectivo un 53,7% como 

puntaje medio, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, en tanto que como puntaje 

bajo tenemos un 38,8%, como puntaje alto tenemos un 7,5%. 

Apoyo afectivo consiste en las expresiones afectivas de amor e intimidad. Se puede 

concluir que la mayoría de las mujeres, que es de un 53,7%, se encuentra en un nivel 

medio, sobre el apoyo afectivo en las expresiones afectivas de amor e intimidad. 

 
Tabla 89: Apoyo Social 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 17 25,4 25,4 25,4 

Medio 42 62,7 62,7 88,1 

Alto 8 11,9 11,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Grafico 89: Apoyo Social 

 

 
 

En cuanto a la Variable Apoyo social un 62,7% como puntaje medio, siendo este el 

porcentaje de mayor relevancia, en tanto que como puntaje bajo tenemos un 25,4%, 

como puntaje alto tenemos un 11,9%. 

El apoyo social es el efecto directo para reducir el impacto de los eventos estresantes, 

con la finalidad de contribuir a una mejora en la calidad de vida del individuo. Se puede 

concluir que la mayoría de las mujeres, que es de un 62,7%, se encuentra en un nivel 

medio, respecto a el apoyo social para reducir el impacto de los eventos estresantes, con 

la finalidad de contribuir a una mejora en la calidad de vida del individuo. 

 

 

4.4 Resultados de las correlaciones 

 

Tabla 90: Correlaciones entre las variables Dependencia emocional y Apoyo social emocional 
 

 Dependencia 
Emocional 

Apoyo Emocional 

Dependencia Emocional 

Correlación de Pearson 1 -,642** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 67 67 

Apoyo Emocional 

Correlación de Pearson -,642** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 67 67 
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Grafico: Correlaciones entre las variables Dependencia emocional y Apoyo 

social emocional 

 
 

 

El coeficiente de correlaciones de Pearson entre las variables Dependencia emocional 

y Apoyo social emocional, presenta un resultado de -0.642 negativa. Por otro lado, el 

sig bilateral de 0,000. Resultados que manifiestan que existe correlación entre las 

variables Dependencia emocional y apoyo social en mujeres que denuncian violencia 

de pareja en el SLIM Centro, que tomando en cuenta el signo negativo de la 

correlación se puede afirmar que las encuestadas que presentan mayor Dependencia 

emocional presentan menor apoyo social, por el contrario, aquellos que presentan 

menor Dependencia emocional, presentan mayor apoyo social. 

 

 
Tabla 91: Correlaciones 

 

 Dependencia 
Emocional 

Apoyo 
Instrumental 

Dependencia Emocional 

Correlación de Pearson 1 -,492** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 67 67 

Apoyo Instrumental 

Correlación de Pearson -,492** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 67 67 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Grafico 90:Correlacion entre variable Dependencia emocional y la Dimensión Apoyo social 

Instrumental 

 

 
 

 

El coeficiente de correlaciones de Pearson entre la variable Dependencia emocional y la 

Dimensión Apoyo social Instrumental, presenta una correlación de -0.492 negativa, por 

otro lado, el sig bilateral de 0,000. Resultados que manifiestan que existe correlación 

entre la variable Dependencia emocional y la dimensión Apoyo Social Instrumental en 

mujeres que denuncian violencia de pareja en el SLIM Centro, que tomando en cuenta el 

signo negativo de la correlación se puede afirmar que las encuestadas que presentan 

mayor Dependencia emocional presentan menor apoyo social Instrumental, por el 

contrario, aquellos que presentan menor Dependencia emocional, presentan mayor 

apoyo social instrumental. 

 
Tabla 92: Correlaciones entre la variable Dependencia emocional y la Dimensión Interacción Social 

positiva 

 
 Dependencia 

Emocional 
Interacción Social 

Positiva 

Dependencia Emocional 

Correlación de Pearson 1 -,647** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 67 67 

Interacción Social Positiva 

Correlación de Pearson -,647** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 67 67 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Grafico 91: Correlaciones entre la variable Dependencia emocional y la Dimensión Interacción     

Social positiva 

 

 

 

El coeficiente de correlaciones de Pearson entre la variable Dependencia emocional y la 

Dimensión Interacción Social positiva, presenta una correlación de -0.647 negativa, por 

otro lado, el sig bilateral de 0,000. Resultados que manifiestan que existe correlación 

entre la variable Dependencia emocional y la dimensión Interacción Social positiva en 

mujeres que denuncian violencia de pareja en el SLIM Centro, que tomando en cuenta el 

signo negativo de la correlación se puede afirmar que las encuestadas que presentan 

mayor Dependencia emocional presentan menor, Interacción Social positiva por el 

contrario aquellas que presentan menor Dependencia emocional, presentan mayor 

Interacción Social positiva.    

 
 

Tabla 93: correlaciones entre la variable Dependencia emocional y la Dimensión Apoyo afectivo 
 

 Dependencia 
Emocional 

Apoyo Afectivo 

Dependencia Emocional 

Correlación de Pearson 1 -,559** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 67 67 

Apoyo Afectivo 

Correlación de Pearson -,559** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 67 67 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Grafico 92: correlaciones entre la variable Dependencia emocional y la Dimensión Apoyo afectivo 

 

 
 

El coeficiente de correlaciones de Pearson entre la variable Dependencia emocional y la 

Dimensión Apoyo afectivo, presenta una correlación de -0.559 negativa, por otro lado, 

el sig bilateral de 0,000. Resultados que manifiestan que existe correlación entre la 

variable Dependencia emocional y la dimensión apoyo afectivo en mujeres que 

denuncian violencia de pareja en el SLIM Centro, que tomando en cuenta el signo 

negativo de la correlación se puede afirmar que las encuestadas que presentan mayor 

Dependencia emocional presentan menor Apoyo afectivo por el contrario aquellas que 

presentan menor Dependencia emocional, presentan mayor Apoyo afectivo. 
 

 

 

 

Tabla 94: correlaciones entre la variable Apoyo Social y la Dimensión Miedo a la   Ruptura 

 
 Apoyo Social Miedo a la Ruptura 

Apoyo Social 

Correlación de Pearson 1 -,625** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 67 67 

Miedo a la Ruptura 

Correlación de Pearson -,625** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 67 67 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Grafico 93: correlaciones entre la variable Apoyo Social y la Dimensión Miedo a la Ruptura 

 

 

El coeficiente de correlaciones de Pearson entre la variable Apoyo Social y la 

Dimensión Miedo a la Ruptura, presenta una correlación de -0.625 negativa, por otro 

lado, el sig bilateral de 0,000. Resultados que manifiestan que existe correlación entre la 

variable Apoyo Social y la Dimensión Miedo a la Ruptura en mujeres que denuncian 

violencia de pareja en el SLIM Centro, que tomando en cuenta el signo negativo de la 

correlación se puede afirmar que las encuestadas que presentan mayor Apoyo Social 

presentan menor Miedo a la Ruptura por el contrario aquellas que presentan menor 

Apoyo Social, presentan mayor Miedo a la Ruptura.   

 

 
Tabla 95: correlaciones entre la variable Apoyo Social y la Dimensión Miedo e Intolerancia a la 

Soledad 

 
 

 Apoyo Social Miedo e 
Intolerancia a la 

Soledad 

Apoyo Social 

Correlación de Pearson 1 -,607** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 67 67 

Miedo e Intolerancia a la 
Soledad 

Correlación de Pearson -,607** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 67 67 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Grafico 94: correlaciones entre la variable Apoyo Social y la Dimensión Miedo e Intolerancia a la 

Soledad 
 

  

 
 

El coeficiente de correlaciones de Pearson entre la variable Apoyo Social y la 

Dimensión Miedo e Intolerancia a la Soledad, presenta una correlación de -0.607 

negativa, por otro lado, el sig bilateral de 0,000. Resultados que manifiestan que existe 

correlación entre la variable Apoyo Social y la Dimensión Miedo e intolerancia a la 

soledad en mujeres que denuncian violencia de pareja en el SLIM Centro, que tomando 

en cuenta el signo negativo de la correlación se puede afirmar que las encuestadas que 

presentan mayor Apoyo Social presentan menor, Miedo e Intolerancia a la Soledad por 

el contrario aquellas que presentan menor Apoyo Social, presentan mayor Miedo e 

Intolerancia a la Soledad   

 
Tabla 96: de correlaciones  entre la variable Apoyo Social y la Dimensión, Prioridad de la Pareja 

 

 Apoyo Social Prioridad de la 
Pareja 

Apoyo Social 

Correlación de Pearson 1 -,654** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 67 67 

Prioridad de la Pareja 

Correlación de Pearson -,654** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 67 67 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Grafico 95: de correlaciones entre la variable Apoyo Social y la Dimensión, Prioridad de la Pareja 
 

 
 

El coeficiente de correlaciones de Pearson entre la variable Apoyo Social y la 

Dimensión, Prioridad de la Pareja, presenta una correlación de -0.654 negativa, por otro 

lado, el sig bilateral de 0,000. Resultados que manifiestan que existe correlación entre la 

variable Apoyo Social y la Dimensión Prioridad de la Pareja en mujeres que denuncian 

violencia de pareja en el SLIM Centro, que tomando en cuenta el signo negativo de la 

correlación se puede afirmar que las encuestadas que presentan mayor Apoyo Social 

presentan menor Prioridad de la Pareja por el contrario aquellas que presentan menor 

Apoyo Social, presentan mayor Prioridad de la Pareja. 

 
Tabla 97: Correlaciones entre la variable Apoyo Social y la Dimensión, Necesidad de Acceso a la 

Pareja 

 
 Apoyo Social Necesidad de 

Acceso a la Pareja 

Apoyo Social 

Correlación de Pearson 1 -,586** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 67 67 

Necesidad de Acceso a la 
Pareja 

Correlación de Pearson -,586** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 67 67 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Grafico 96: Correlaciones entre la variable Apoyo Social y la Dimensión, Necesidad de Acceso a la 

Pareja 

 

 
 

El coeficiente de correlaciones de Pearson entre la variable Apoyo Social y la 

Dimensión, Necesidad de Acceso a la Pareja, presenta una correlación de -0.586 

negativa, por otro lado, el sig bilateral de 0,000. Resultados que manifiestan que existe 

correlación entre la variable Apoyo Social y la Dimensión Necesidad de Acceso a la 

Pareja en mujeres que denuncian violencia de pareja en el SLIM Centro, que tomando en 

cuenta el signo negativo de la correlación se puede afirmar que las encuestadas que 

presentan mayor Apoyo Social presentan menor Necesidad de Acceso a la Pareja, por el 

contrario, aquellas que presentan menor Apoyo Social, presentan mayor Necesidad de 

Acceso a la Pareja. 

 
Tabla 98: Correlaciones entre la variable Apoyo Social y la Dimensión, Deseos de exclusividad 
 

 Apoyo Social Deseos de 
Exclusividad 

Apoyo Social 

Correlación de Pearson 1 -,610** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 67 67 

Deseos de Exclusividad 

Correlación de Pearson -,610** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 67 67 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Grafico 97: Correlaciones entre la variable Apoyo Social y la Dimensión, Deseos de exclusividad 

 

 
 

El coeficiente de correlaciones de Pearson entre la variable Apoyo Social y la 

Dimensión, Deseos de exclusividad, presenta una correlación de -0.610 negativa, por 

otro lado, el sig bilateral de 0,000. Resultados que manifiestan que existe correlación 

entre la variable Apoyo Social y la Dimensión Deseos de exclusividad en mujeres que 

denuncian violencia de pareja en el SLIM Centro, que tomando en cuenta el signo 

negativo de la correlación se puede afirmar que las encuestadas que presentan mayor 

Apoyo Social presentan menor, Deseos de exclusividad, por el contrario, aquellas que 

presentan menor Apoyo Social, presentan mayor Deseos de exclusividad hacia su pareja. 
 

Tabla 99: Correlaciones entre la variable Apoyo Social y la Dimensión, Subordinación y Sumisión 

 

 Apoyo Social Subordinación y 

Sumisión 

Apoyo Social 

Correlación de Pearson 1 -,479** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 67 67 

Subordinación y Sumisión 

Correlación de Pearson -,479** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 67 67 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Grafico 98: correlaciones entre la variable Apoyo Social y la Dimensión, Subordinación y Sumisión 
 

 

 

El coeficiente de correlaciones de Pearson entre la variable Apoyo Social y la 

Dimensión, Subordinación y Sumisión, presenta una correlación de -0.479 negativa, por 

otro lado, el sig bilateral de 0,000. Resultados que manifiestan que existe correlación 

entre la variable Apoyo Social y la Dimensión Subordinación y Sumisión en mujeres 

que denuncian violencia de pareja en el SLIM Centro, que tomando en cuenta el signo 

negativo de la correlación se puede afirmar que las encuestadas que presentan mayor 

Apoyo Social presentan menor, Subordinación y Sumisión; por el contrario, aquellas que 

presentan menor Apoyo Social, presentan mayor Deseos de Subordinación y Sumisión. 

 
Tabla 100: Correlaciones entre la variable Apoyo Social y la Dimensión, Deseos de Control y 

Dominio 

 

 Apoyo Social Deseos de Control 

y Dominio 

Apoyo Social 

Correlación de Pearson 1 -,599** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 67 67 

Deseos de Control y Dominio 

Correlación de Pearson -,599** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 67 67 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Grafico 99: Correlaciones entre la variable Apoyo Social y la Dimensión, Deseos de Control y 

Dominio 
 

 
 

El coeficiente de correlaciones de Pearson entre la variable Apoyo Social y la 

Dimensión, Deseos de Control y Dominio, presenta una correlación de -0.599 negativa, 

por otro lado, el sig bilateral de 0,000. Resultados que manifiestan que existe correlación 

entre la variable Apoyo Social y la Dimensión Deseos de Control y Dominio en mujeres 

que denuncian violencia de pareja en el SLIM Centro, que tomando en cuenta el signo 

negativo de la correlación se puede afirmar que las encuestadas que presentan mayor 

Apoyo Social presentan menor Deseos de Control y Dominio; por el contrario, aquellas 

que presentan menor Apoyo Social, presentan mayor Deseo de Control y Dominio. 

 
Tabla 101: Correlaciones entre las variables Apoyo Social y Dependencia Emocional 
 

 

 Apoyo Social Dependencia 
Emocional 

Apoyo Social 

Correlación de Pearson 1 -,633** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 67 67 

Dependencia Emocional 

Correlación de Pearson -,633** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 67 67 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Grafico 100: : Correlaciones entre las variables Apoyo Social y Dependencia Emocional 

 

 
 

 

El coeficiente de correlaciones de Pearson entre las variables Apoyo Social y 

Dependencia Emocional, presenta un resultado de -0.633 negativa, por otro lado, el sig 

bilateral de 0,000. Resultados que manifiestan que existe correlación entre las variables 

Apoyo Social y Dependencia Emocional son mujeres que denuncian violencia de pareja 

en el SLIM Centro, que tomando en cuenta el signo negativo de la correlación se puede 

afirmar que las encuestadas que presentan mayor Apoyo Social presentan menor 

Dependencia Social; por el contrario, aquellas que presentan menor Dependencia 

emocional, presentan mayor apoyo social. 

 

4.5. Análisis de los resultados  

 

Análisis de los resultados respecto a los objetivos específicos  

 

Describir los niveles de dependencia emocional en mujeres que denuncian violencia 

intrafamiliar en el SLIM Centro de la ciudad de La Paz 

 

En cuanto a los niveles de Dependencia Emocional, un 49,3 % presenta un nivel alto, 

siendo este el porcentaje de mayor relevancia; 20,9% significativo, 13,4%; moderado, y 
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16,4%; bajo – normal. Es decir que la mayoría de las mujeres (49,3%), se encuentra en 

un nivel alto, en sentir el deseo de llenar el espacio emocional de una manera 

desesperada para satisfacer la necesidad del soporte en las relaciones interpersonales. 

Resultados basados en las dimensiones, Miedo a la ruptura, Miedo e intolerancia a la 

soledad, Prioridad de la pareja, Necesidad de acceso a la pareja, Deseos de exclusividad, 

Subordinación y Sumisión, Deseo de control y dominio. 

 

Respecto a la Dimensión miedo a la ruptura, un 62.7% presentan un nivel alto; 16,4%; 

en moderado; 7,5 %. Significativo; y 13,4% y bajo – normal, con base a los resultados es 

posible afirmar que la mayoría de las mujeres (62,7%), tienen un nivel alto de miedo 

ante la idea de ruptura de la relación con su pareja, con base a las siguientes 

afirmaciones: el 26,9% indican que rara vez necesitaron hacer cualquier cosa para que su 

pareja no se aleje de su lado; 29,9% rara vez necesitaron tanto de su pareja e ir detrás de 

él; el 28,4% pocas veces reconocen que sufren con su pareja, pero estaría peor sin él; 

26,9% rara vez y regularmente toleraron algunas ofensas de su pareja para que su 

relación no termine; un 28,4% rara vez necesitaron aguantar cualquier cosa para evitar 

una ruptura con su pareja; que el 32.8% rara vez estarían dispuestas a hacer lo que fuera 

para evitar el abandono de su pareja; el 29,9% rara vez y regularmente podrían aguantar 

cualquier cosa para que su relación de pareja no se rompa; 26,9% rara vez hizo lo 

imposible para hacer que su pareja no termine con ella; y un 28,4% afirman que rara vez 

sus parejas se dan cuenta de lo que valen y que por eso toleran su mal carácter.  

 

En cuanto a la Dimensión miedo e intolerancia a la soledad, un 52.2% como puntaje 

alto, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, en tanto que como puntaje moderado 

13,4, en cuanto a bajo normal 14,9%, como puntaje significativo de 19,4 %. Se puede 

concluir que la mayoría de las mujeres (52,2%), se encuentra en un nivel alto de miedo e 

intolerancia ante la idea a la soledad, con base a las siguientes afirmaciones; un 34,3% 

contestaron que pocas veces sintieron angustia ante una posible ruptura con su pareja; un 

25,4% contestaron que rara vez se sintieron intranquilas ante la ausencia de su pareja; un 
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25,4% contestaron rara vez y regularmente es insoportable la soledad que siente cuando 

rompe con la pareja; un 34,3% contestaron rara vez piensan que no sabrían que hacer si 

su pareja los dejara; un 28,4% contestaron que rara vez piensan que no soportarían si su 

relación de pareja fracasa; un 25,4% contestaron que regularmente han pensado que 

sería de ella si un día su pareja la dejara; un 26,9% contestaron que pocas veces viven su 

relación de pareja con cierto temor a que termine; un 31,3% contestaron que rara vez les 

asusta la sola idea de perder a su pareja; un 26,9% contestaron que regularmente 

necesitan tener presente a su pareja para poder sentirse bien; un 26,9% contestaron que 

rara vez piensan que no están preparadas para el dolor que implica terminar una relación 

de pareja; un 25,4% contestaron que rara vez tienen la idea de no soportar de estar 

mucho tiempo sin su Pareja.   

 

En cuanto a la Dimensión prioridad de la pareja, el 49,3% presunto un nivel alto; en 

tanto que como en el nivel moderado 23,9%; en cuanto a bajo - normal 13,4%; y 

significativo de 13,4 %. Es decir, que la mayoría de las mujeres (49,3%), se encuentra en 

el nivel alto, respecto a dan mayor prioridad a la pareja, ante todo, manifestando que: 

28,4% muchas veces descuidan algunas de sus responsabilidades laborales y/o 

académicas por estar con su pareja; el 28,4% pocas veces se olvidan de su familia, de 

amigos y de ella misma cuando esta con su pareja; a un 32,8% rara vez le cuesta 

concentrarse en otra cosa que no sea su pareja; 25,4% rara vez se olvidan del mundo 

cuando están con su pareja; el 32,8% rara vez relegaron algunos de sus intereses 

personales para satisfacer a su pareja; 28,4% rara vez suelen postergar algunos de sus 

objetivos y metas personales para dedicarse a su pareja; el 23,9% rara y pocas veces les 

dijeron sus familiares y amigos que descuida su persona por dedicarse a su pareja; y un 

26,9% pocas veces se aíslan de las personas cuando están con su pareja.   

 

En la Dimensión Necesidad de acceso a la pareja, un 43,3% corresponde al nivel alto; 

en tanto al nivel moderado 22,4%; a bajo - normal 16,4%; y a significativo 17,9 %. Se 

concluye que la mayoría de las mujeres (43,3%) entrevistadas se encuentra en un nivel 
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alto respecto a sentir la necesidad de tener a su lado a su pareja físicamente y 

mentalmente, afirmando; que un 29,9% regularmente la mayor parte del día piensa en su 

pareja; 23,9% pocas veces consideran que su pareja se han convertido en una parte de 

ellas; el 29,9% muchas veces a pesar de las discusiones que tienen, no pueden estar sin 

su pareja; 29,9% regularmente se sienten felices cuando piensan en su pareja; el 26,9% 

pocas veces tienen como el ultimo pensamiento al acostarse y el primero al levantarse a 

su pareja; y un 25,4% rara y muchas veces no pueden dejar de ver a su pareja. 

 

Con referencia a la Dimensión Deseos de Exclusividad, el 56,7 % tienen un nivel alto, 

siendo este el porcentaje de mayor relevancia; en tanto que el nivel moderado 7,5%; en 

bajo - normal 20,9%; y en significativo de 14,9 %. Se concluye que la mayoría de las 

mujeres (56.73%) se encuentra en un nivel alto, en aislarse de los demás para enfocarse 

más en su pareja, con base a las siguientes afirmaciones; que 23,9% siempre o muy 

frecuentemente, quisieran vivir siempre con su pareja, si fuera por ellas; un 37,3% 

refiere que rara vez esta primero su pareja y después los demás; 29,9% rara vez piensa 

que, si por ella fuera, les gustaría vivir en una isla con su pareja; un 26,9% rara vez 

piensan es serian solo para su pareja; y el 29,9% rara vez piensan que viven para su 

pareja.  

 

Los resultados de la Dimensión Subordinación y Sumisión, refleja que el 38,8% 

presentan un nivel alto, siendo este el porcentaje de mayor relevancia; moderado 20.9%; 

en cuanto a bajo - normal 23,9%; y significativo de 16,4 %. Concluir que la mayoría de 

las mujeres (38,8%), se encuentra en un nivel alto, respecto a sentimientos de 

inferioridad y desprecio hacia una mismo, afirmando que: el  26,9% regularmente se 

asombran de sí mismas por todo lo que han hecho por retener a su pareja; 25,4% pocas y 

muchas veces, piensan que tienen dar a su pareja todo su cariño para que la quiera; un 

28,4% pocas veces entregan demasiado a su pareja; el 34,3% regularmente quiere 

dedicarle mucho de su tiempo libre a su pareja; y un 25,4% rara y muchas veces, durante 

mucho tiempo vivieron para su pareja.  
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En la Dimensión Deseos de control y dominio; el 37,3 % presento un nivel alto, siendo 

este el porcentaje de mayor relevancia; con nivel moderado 20,9%; bajo - normal 31,3%; 

y significativo de 10,4 %. La mayoría de las mujeres (37,3%), se encuentra en un nivel 

alto, en sentir el deseo de buscar, toda la atención y afecto de su pareja, indicando; un 

32,8% que rara vez les importa que digan que su relación de pareja es dañina, no quieren 

perderla; 28,4% rara vez consideran que deben ser centro de atención en la vida de su 

pareja; el 26,9% rara vez les cuesta aceptar que su pareja pueda pasar un tiempo solo; 

23,9% pocas veces quisieron gustar a su pareja lo más que pudieron; y el 29,9% rara vez  

sintieron fastidio cuando su pareja disfruta de la vida sin ella. 

 

Evaluar el apoyo social que perciben las mujeres que denuncian violencia intrafamiliar 

en el SLIM Centro de la ciudad de La Paz 

 

El Apoyo social que percibieron las participantes, donde el 62,7% en un nivel medio, en 

tanto en el nivel bajo un 25,4%; y con nivel alto un 11,9%. Se puede concluir que la 

mayoría de las mujeres (62,7%), presentan un nivel medio en cuanto al apoyo social 

para reducir el impacto de los eventos estresantes, con la finalidad de contribuir a una 

mejora en la calidad de vida. Con las dimensiones Apoyo social emocional, apoyo social 

instrumental, apoyo interacción social positiva, y apoyo afectivo 

 

En cuanto a la Dimensión Apoyo social emocional, el 76.1% presentaron un nivel 

medio; con nivel bajo 16.4%; y con alto 7.5%, Se puede concluir que la mayoría de las 

mujeres (76.1%), se encuentra en un nivel medio, en cuanto a recibir afecto y empatía, 

como consejos e información; afirmando que; 37,3% a veces y casi siempre pueden 

contar con alguien, cuando necesitan hablar: el 43,3% casi siempre tienen alguien, para 

que les aconseje cuando tienen problemas; 37.3% casi siempre cuentan con personas que 

le informan y les ayudan a entender la situación; un 37.3% casi siempre cuentan con una 

persona a quien confiar o con quien hablar de sí mismo y sus preocupaciones; 41,8% 
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casi siempre cuentan con un consejo realmente deseado; el 41,8% a veces cuentan con 

alguien con quien compartir sus temores y problemas más íntimos; 40,3% a veces tienen 

alguien que le aconseje como resolver sus problemas personales; y un 34,3% a veces, 

cuentan con alguien que comprende sus problemas.  

 

Respecto a la dimensión Apoyo Social Instrumental, el 70.1% presenta un nivel medio, 

siendo este el porcentaje con mayor preeminencia; en tanto el nivel bajo 26.9%; y con 

alto un 3,0%. Es decir que la mayoría de las mujeres (70.1%), presenta un nivel medio 

en la provisión de ayuda de carácter tangible que recibe la persona, indicando; un 49,3% 

que a veces tienen alguien que le ayude cuando tiene que estar en la cama; 31,3% a 

veces cuentan con alguien para que le lleve al médico cuando lo necesita; el 43,3% a 

veces tienen alguien que les prepare la comida si no puede hacerlo; y un 31,3% casi 

siempre cuentan con alguien que les ayude en sus tareas, más aún si está enferma.   

 

En la dimensión apoyo interacción social positiva, el 70.1% presentan un nivel medio, 

siendo el porcentaje de mayor relevancia; con nivel bajo tenemos un 11.9%; y con alto 

un 11,9%. Concluir que la mayoría de las mujeres (70.1%), se encuentra en un nivel 

medio respecto a la interacción social a la disponibilidad del círculo afectivo y 

significativo, con base a las siguientes afirmaciones; 37,3% casi siempre tienen con 

quien pasar un buen rato; un 32,8% a veces cuentan con alguien con quien poder 

relajarse; el 35,8% casi siempre tienen con quien hacer cosas que le sirvan para olvidar 

sus problemas; y un 32,8% a veces y casi siempre tienen con quien poder divertirse.  

 

En la Dimensión Apoyo afectivo, un 53,7% presento un nivel medio; con nivel bajo un 

38,8%, y alto 7,5%. La mayoría de las mujeres (53,7%), se encuentra en un nivel medio, 

sobre el apoyo afectivo en las expresiones afectivas de amor e intimidad, refiriendo; el 

34,3% casi siempre cuentan con alguien que les muestra amor y afecto; 40,3% a veces 

cuentan con alguien que le abrace; y un 35,8% que casi siempre tienen a quien amar y 

hacerle sentir querido.  
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Analizar la relación entre la entre las categorías de la dependencia emocional y el 

apoyo social que perciben las mujeres que denuncian violencia intrafamiliar en el SLIM 

Centro de la ciudad de La Paz. 

 

El análisis de las correlaciones se realizó con base al estadístico de Pearson, los 

resultados entre la variable Dependencia emocional y la Dimensión Apoyo social 

Instrumental presenta una correlación negativa, que tomando en cuenta el signo negativo 

de la correlación se puede afirmar que las encuestadas que presentan mayor 

Dependencia emocional presentan menor apoyo social Instrumental, por el contrario, 

aquellos que presentan menor Dependencia emocional, presentan mayor apoyo social 

instrumental. 

 

Entre la variable Dependencia emocional y la Dimensión Interacción Social positiva, se 

presentó una correlación negativa, que considerando el signo negativo, afirma que las 

encuestadas que presentan mayor Dependencia emocional presentan menor, Interacción 

Social positiva por el contrario aquellas que presentan menor Dependencia emocional, 

presentan mayor Interacción Social positiva.    

 

Asimismo, las variables Dependencia emocional y la Dimensión Apoyo afectivo, 

presentan una correlación negativa, indica que las personas que presentan mayor 

Dependencia emocional presentan menor Apoyo afectivo, por el contrario, aquellos que 

presentan menor Dependencia emocional, presentan mayor Apoyo afectivo.    

 

 

Por otro lado, la variable Apoyo Social y la Dimensión Miedo a la Ruptura, también 

presenta una correlación negativa, donde las encuestadas que presentan mayor Apoyo 

Social presentan menor Miedo a la Ruptura, por el contrario, las que presentan menor 

Apoyo Social, presentan mayor Miedo a la Ruptura.    
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También, la variable Apoyo Social y la Dimensión Miedo e Intolerancia a la Soledad, 

presenta una correlación negativa que permite afirmar que las encuestadas que presentan 

mayor Apoyo Social presentan menor miedo e Intolerancia a la Soledad, por el 

contrario, aquellas que presentan menor Apoyo Social presentan mayor Miedo e 

Intolerancia a la Soledad   

 

El Apoyo Social y la Dimensión, Prioridad de la Pareja, presenta una correlación 

negativa, por ende, se puede afirmar que las encuestadas que presentan mayor Apoyo 

Social presentan menor Prioridad de la Pareja, por el contrario, aquellas que presentan 

menor Apoyo Social presentan mayor Prioridad de la Pareja. 

 

La variable Apoyo Social y la Dimensión Necesidad de Acceso a la Pareja presentan una 

correlación negativa, donde se puede afirmar que las encuestadas que presentan mayor 

Apoyo Social presentan menor Necesidad de Acceso a la Pareja, por el contrario, 

aquellas que presentan menor Apoyo Social presentan mayor Necesidad de Acceso a la 

Pareja. 

 

El Apoyo Social y la Dimensión Deseos de exclusividad, presenta una correlación de 

negativa, que tomando en cuenta el signo negativo, se puede indicar que las encuestadas 

que presentan mayor Apoyo Social presentan menor Deseos de exclusividad, por el 

contrario, aquellas que presentan menor Apoyo Social presentan mayor Deseos de 

exclusividad hacia su pareja. 

 

Los resultados entre la variable Apoyo Social y la Dimensión Subordinación y 

Sumisión, presenta una correlación negativa, este signo permite afirmar que las 

encuestadas que presentan mayor Apoyo Social presentan menor Subordinación y 

Sumisión, por el contrario, aquellas que presentan menor Apoyo Social presentan mayor 

Deseos de Subordinación y Sumisión. 
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Igualmente, el Apoyo Social y la Dimensión Deseos de Control y Dominio muestran una 

correlación negativa, que las encuestadas que presentan mayor Apoyo Social presentan 

menor Deseos de Control y Dominio por el contrario aquellas que presentan menor 

Apoyo Social, presentan mayor Deseo de Control y Dominio. 

 

Finalmente, el Apoyo Social y Dependencia Emocional tiene correlación negativa que 

indica que las encuestadas que presentan mayor Apoyo Social presentan menor 

Dependencia Social, por el contrario, aquellas que presentan menor Dependencia 

emocional, presentan mayor apoyo social. 

 

 

Análisis de los resultados respecto al objetivo general 

 

Determinar la relación entre la dependencia emocional y el apoyo social que perciben 

las mujeres que denuncian violencia intrafamiliar en el SLIM Centro de la ciudad de La 

Paz. 

 

El resultado de la Variable Dependencia Emocional, indica que el 49,3 % presenta un 

nivel alto de dependencia emocional, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, en 

el sentir el deseo de llenar el espacio emocional de una manera desesperada para 

satisfacer la necesidad del soporte en las relaciones interpersonales. En tanto que la 

Variable Apoyo social, refiere a un 62,7% en el nivel medio, respecto al apoyo social 

para reducir el impacto de los eventos estresantes, con la finalidad de contribuir a una 

mejora en la calidad de vida del individuo. El resultado de la correlación de las variables 

Dependencia emocional y Apoyo social emocional, es de -0.642, el signo negativo 

permite afirmar que las encuestadas que presentan mayor Dependencia emocional 

presentan menor apoyo social, por el contrario, aquellos que presentan menor 

Dependencia emocional, presentan mayor apoyo social.Análisis de los resultados 

respecto a la Hipótesis de investigación 
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Existe relación negativa entre la dependencia emocional y el apoyo social en mujeres 

que denuncian violencia intrafamiliar en el SLIM centro de la ciudad de La Paz 

 

El análisis de los resultados respecto a la hipótesis de investigación indica que la 

variable Dependencia emocional y la Dimensión Apoyo social Instrumental, presenta 

una correlación negativa de -0.492. 

Asimismo, la variable Dependencia emocional y la Dimensión Interacción Social 

positiva, presenta una correlación negativa de -0.647.  

También la Dependencia emocional y la Dimensión Apoyo afectivo, presenta una 

correlación negativa de -0.559.   

 

Por otro lado, la variable Apoyo Social y la Dimensión Miedo a la Ruptura, presenta una 

correlación negativa de -0.625. 

La misma variable Apoyo Social y la Dimensión Miedo e Intolerancia a la Soledad, 

presenta una correlación negativa de -0.607. 

El Apoyo Social y la Dimensión, Prioridad de la Pareja, presenta una correlación 

negativa de -0.654.  

En el mismo sentido, el Apoyo Social y la Dimensión, Necesidad de Acceso a la Pareja, 

presenta una correlación negativa de -0.586.  

También el Apoyo Social y la Dimensión, Deseos de exclusividad, presenta una 

correlación negativa de -0.610. 

La variable Apoyo Social con la Dimensión Subordinación y Sumisión presenta una 

correlación negativa de -0.479. 

El Apoyo Social y la Dimensión Deseos de Control y Dominio, presenta una correlación 

negativa de -0.599. 

Y la correlación entre las variables Apoyo Social y Dependencia Emocional, presenta un 

resultado negativo de -0.633, resultados que permite afirmar que existe una relación 

negativa entre la dependencia emocional y el apoyo social en mujeres que denuncian 

violencia intrafamiliar en el SLIM centro de la ciudad de La Paz. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

La violencia en la pareja afecta la estructura de la sociedad en general, en especial de la 

familia, donde no solamente son afectados los protagonistas, también el entorno 

inmediato como la familia y en especial los hijos. El presente estudio realizó un análisis 

de esta relación de pareja desde la situación personal de la víctima, con referencia a la 

dependencia emocional y el apoyo social percibido de su entorno social inmediato. 

 

Cabe señalar que la población estuvo conformada por mujeres que denunciaron 

violencia de pareja en el Slim Centro, la mayoría en un rango de edad de treinta y uno a 

cuarenta años, con uno y dos hijos, en una relación de concubinato, menos de cinco años 

de relación de pareja, un nivel de estudios técnico medio o superior, de ocupación 

labores de casa, y el tipo de violencia que más denuncian en el Slim Centro, en su 

mayoría es violencia física y psicológica.  

 

Con referencia a la dependencia emocional presentan un nivel alto, en sentir el deseo de 

llenar su espacio emocional de una manera desesperada para satisfacer la necesidad del 

soporte en las relaciones interpersonales, con su pareja. Castelló (2005) refiere que es la 

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

largo de sus relaciones. Necesidad extrema que le permitió soportar la violencia durante 

mucho tiempo. Considerando el miedo a la ruptura, miedo e intolerancia a la soledad, 

prioridad de la pareja, necesidad de acceso a su pareja, deseos de exclusividad, 

subordinación y sumisión, deseo de control y dominio. 

 

Respecto al miedo a la ruptura, con base a los resultados es posible aseverar, que tienen 

un nivel alto de miedo ante la idea de ruptura de relación con su pareja, manifestando 

que necesitaron hacer cosas para que su pareja no se aleje de su lado, aguantando  cosas, 
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tolerando algunas ofensas, que podrían aguantar cualquier cosa, haciendo lo imposible 

para que su pareja no termine con ella y no se termine su relación; indicando que pocas 

veces sufren con su pareja, pero estarían peor sin él, sintiendo la necesidad de ir detrás 

de él, estando dispuestas a hacer lo que fuera para evitar el abandono y su relación de 

pareja se rompa, argumentando que rara vez sus parejas se dan cuenta de lo que valen y 

que por eso toleran su mal carácter. Según Castelló (2005) esta forma de pensar y de 

comportarse, acarrea trastornos comórbidos siendo los más comunes los depresivos y los 

ansiosos. En la cual se presenta un estado de ánimo negativo, triste, ansioso, preocupado 

e inseguro. 

 

En cuanto al miedo e intolerancia a la soledad, la mayoría de las mujeres, se encuentran 

con un nivel alto de miedo e intolerancia ante la idea a la soledad, indicando que 

sintieron angustia ante una posible ruptura con su pareja, sintiéndose intranquilas ante su 

ausencia, con cierto temor a que termine, asustándolas la sola idea de la soledad, 

arguyendo que no están preparadas para el dolor que implica terminar, no sabrían que 

hacer, pensado que sería de ellas si un día su pareja las dejara, no soportarían si su 

relación fracasa, y que necesitan tener presente a su pareja para poder sentirse bien y no 

podrían pasar mucho tiempo sin su Pareja.   

 

La prioridad a la pareja que manifiestan las mujeres participantes del estudio, muchas 

veces daría lugar a descuidar algunas de sus responsabilidades laborales y/o académicas 

por estar con su pareja, aislándose de las personas, olvidándose de su familia, de amigos, 

del mundo y de ella misma, teniendo dificultad de concentrarse en otra cosa, regalando 

algunos de sus intereses, postergar algunos de sus objetivos y metas personales para 

dedicarse cuando están a su pareja.  

 

Con referencia a la Necesidad de acceso a la pareja, se encuentran en un nivel alto en el 

sentir la necesidad de tener a su lado a su pareja físicamente y mentalmente, afirmando 

regularmente la mayor parte del día sienten felices cuando piensa en su pareja, que lo 
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tienen como el ultimo pensamiento al acostarse y el primero al levantarse, que se han 

convertido en una parte de ellas, a pesar de las discusiones, y muchas veces no pueden 

dejar de ver a su pareja. Por las afirmaciones que realizan ante la ausencia o presencia de 

su pareja adquiere un carácter patológico en su comportamiento. Con conductas que se 

asemejan a un trastorno caracterizado por la manifestación de comportamientos 

adictivos en la relación interpersonal basados en una asimetría de rol y en una actitud 

dependiente en relación al sujeto del que depende (Sirvent & Moral, 2008).  

 

Respecto a los deseos de exclusividad, la mayoría de las entrevistadas se encuentra en un 

nivel alto, en aislarse de los demás para enfocarse más en su pareja, porque muy 

frecuentemente quisieran vivir con su pareja, que si fuera por ellas, primero su pareja y 

después los demás, que les gustaría vivir en una isla donde serían sólo para él, pensando 

que viven para su pareja. Como refieren Retana y Sánchez (2005) que los adictos al 

amor tienen la necesidad de ser amados y son personas que dan todo por su pareja, que 

la necesitan en todo momento, por lo que se distancian de su familia y amigos, dejan a 

un lado las responsabilidades laborales, idealizan a su pareja y justifican sus actos a 

pesar de que les generan mucho sufrimiento.  

 

La Subordinación y Sumisión hacia la pareja se encuentra en un nivel alto, con 

sentimientos de inferioridad y desprecio hacia sí misma, afirmando que se asombran de 

sí mismas por todo lo que han hecho por retener a su pareja, entregando demasiado, que 

tienen que dar todo su cariño para que la quieran, dedicando su tiempo libre, y que viven 

para su pareja.  

 

En deseos de control y dominio la mayoría se encuentra en un nivel alto, en sentir el 

deseo de buscar toda la atención y afecto de su pareja, importando poco que digan que 

su relación es dañina, no quieren perderlo, deben ser centro de atención en la vida de su 

pareja, queriendo gustar a su pareja lo más que puedan, que les cuesta aceptar que su 
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pareja pueda pasar un tiempo solo, sintiendo fastidio cuando su pareja disfruta de la vida 

sin ella. 

 

La mayoría de las mujeres, presentan un nivel medio de apoyo social, que permite 

reducir el impacto de los eventos estresantes, con la finalidad de contribuir a una mejora 

en la calidad de vida. Fernández y Manrique (2010) conciben que el apoyo social como 

provisiones instrumentales o expresivas, reales o percibidas, dadas por la comunidad, 

redes sociales y amigos íntimos. Un componente de interacción social con la familia, 

amigos, vecinos y otras personas con quienes se llega a tener contacto personal. Que en 

estudio es desagregado en el apoyo social emocional, apoyo social instrumental, apoyo 

interacción social positiva, y apoyo afectivo. 

 

En el Apoyo social emocional, la mayoría presenta un nivel medio, en cuanto a recibir 

afecto y empatía, como consejos e información, cuentan con alguien cuando necesitan 

hablar, para que les aconseje cuando tienen problemas, con personas que les informan y 

les ayudan a entender la situación, con un consejo realmente deseado, con una persona a 

quien confiar o con quien hablar de sí mismo y sus preocupaciones, a quien compartir 

sus temores y problemas más íntimos, alguien que les aconseje como resolver sus 

problemas personales y comprendan sus problemas.  

 

Respecto al Apoyo Social Instrumental, presentan un nivel medio en la provisión de 

ayuda de carácter tangible que reciben, cuando tiene que estar en la cama y reciben la 

ayuda que necesitan y le lleve al médico, más aún si está enferma, que les prepare la 

comida cuando no pueden hacerlo y les ayude en sus tareas.   

 

El apoyo interacción social positiva, presentan un nivel medio, respecto a la interacción 

social de un círculo afectivo y significativo, indicando que casi siempre tienen con quien 

pasar un buen rato, que cuentan con alguien para poder relajarse, haciendo cosas que le 

sirvan para olvidar sus problemas y casi siempre tienen con quien divertirse.  
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En la dimensión apoyo afectivo, presentan un nivel medio, en las expresiones afectivas 

de amor e intimidad, refiriendo casi siempre cuentan con alguien que les muestra amor y 

afecto, cuentan con alguien que le abrace, que tienen a quien amar y hacerle sentir 

querido.  

 

El análisis de las correlaciones a partir del estadístico de Pearson, refieren que la 

Dependencia emocional y el Apoyo social Instrumental presenta una correlación 

negativa, evidenciando que las mujeres parte del estudio, que presenten mayor 

dependencia emocional presentan menor apoyo social instrumental, y aquellas que 

presentan menor dependencia emocional, presentan mayor apoyo social instrumental, en 

la provisión de ayuda de carácter tangible que recibe la persona. 

 

Para Retana y Sánchez (2005) una relación de pareja, es adictiva cuando produce daño y 

perjudica la salud física y emocional sin que sea posible librarse de ella. En los hallazgos 

encontrados, la dependencia emocional presentó una correlación negativa con la 

interacción social positiva, indicando que mayor dependencia emocional presenta menor 

interacción social positiva, por el contrario, aquellas que presenten menor dependencia 

emocional, presentaran mayor interacción social positiva.  

 

La Dependencia emocional y el Apoyo afectivo, presento una correlación negativa, 

muestra que las personas que presentan mayor dependencia emocional presentan menor 

apoyo afectivo, y aquellas que presentan menor dependencia emocional, presentaran 

mayor apoyo afectivo.    

 

Por otro lado, el Apoyo Social, que para Vega y González (2009) es un proceso de 

interacción entre personas o grupos, que, a través del contacto sistemático, establecen 

vínculos de amistad y de información, recibiendo apoyo material, emocional para la 

solución de situaciones cotidianas en momentos de crisis. Los resultados evidencian una 

correlación negativa con el Miedo a la Ruptura, que ante la presencia de mayor Apoyo 
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Social existe menor Miedo a la Ruptura, las que presentan menor Apoyo Social, 

presentaran mayor Miedo a la Ruptura, que se refiere al temor que se siente ante la idea 

disolución de la relación, desarrollando conductas para conservar la relación.  

 

 

También Apoyo Social y el Miedo e Intolerancia a la Soledad, presenta una correlación, 

negativo, es decir que a mayor Apoyo Social presentaran menor miedo e Intolerancia a 

la Soledad, pero aquellas personas que presenten menor Apoyo Social presentan mayor 

Miedo e Intolerancia a la Soledad, que son sentimientos desagradables ante la ausencia 

momentánea o definitiva de la pareja.  

 

El Apoyo Social con la Prioridad de la Pareja, tiene una correlación negativa, entonces 

la presencia de mayor Apoyo Social disminuye la Prioridad de la Pareja, la falta de 

Apoyo Social aumenta la Prioridad de la Pareja, dándole da más importancia a la pareja 

antes de cualquier situación o persona.   

 

Continuando con las conclusiones, los hallazgos de la investigación refieren que el 

Apoyo Social tiene una correlación negativa con la Necesidad de Acceso a la Pareja, lo 

cual indica que las mujeres que presentan mayor Apoyo Social presentan menor 

Necesidad de Acceso a la Pareja, y las que presentan menor Apoyo Social tienen mayor 

Necesidad de Acceso a la Pareja, en el deseo de tener en todo momento a su lado, 

físicamente o mentalmente a la pareja.   

 

El Apoyo Social y los Deseos de exclusividad, presenta una correlación de negativa, que 

permiten interpretar que las personas con mayor Apoyo Social tienen menos Deseos de 

exclusividad, y aquellas que tienen menos Apoyo Social presentan mayor Deseos de 

exclusividad hacia su pareja, aislándose de los demás enfocándose a su pareja.  
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También el Apoyo Social con la Subordinación y Sumisión, presenta una correlación 

negativa, signo permite concluir que el tener un buen apoyo social disminuye la 

subordinación y sumisión, por el contrario, el tener poco apoyo social incrementan los 

deseos de subordinación y sumisión, con presencia de sentimientos de inferioridad y 

desprecio hacia uno mismo, sobreestimando las conductas, pensamientos e intereses que 

tiene su pareja.  

 

Igualmente, el Apoyo Social y los Deseos de Control y Dominio muestran una 

correlación negativa, evidenciando que a mayor Apoyo Social menor Deseos de Control 

y Dominio, que menor Apoyo Social mayor Deseo de Control y Dominio, que Busca 

toda la atención y afecto para logar el control de su pareja, con el fin de evitar una 

ruptura de la relación 

 

El Apoyo Social y la Dependencia Emocional dio una correlación negativa, que en su 

interpretación, indica que las mujeres que presentaron su denuncia con un Apoyo Social 

significativo presentaron pocos indicadores de Dependencia emocional, y aquellas que 

presentan poco apoyo social tuvieron altos niveles de Dependencia emocional. 

Resultados que permiten afirmar la que hipótesis de investigación, que “Existe relación 

negativa entre la dependencia emocional y el apoyo social en mujeres que denuncian 

violencia intrafamiliar en el SLIM centro de la ciudad de La Paz” 

 

Las mujeres que denuncian violencia intrafamiliar en la plataforma Slim Centro, 

manifestaron que, al inicio de la relación de pareja, se entregaron por completo a su 

pareja alejándose de su familia, amigos y otros, con los que tuvo una relación favorable 

anteriormente, con el pensamiento de no tener la necesidad de acudir a ellos o por 

sentirse completamente absorbidas por su pareja, formalizando su relación de pareja con 

la idea de que sería para toda la vida. 
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Refieren que relación poco a poco se fue desmoronando ante los problemas que se 

incrementarían con el tiempo hasta salirse de control, quedándose sola lejos de la familia 

de origen, quienes en algunos casos también se alejarían, por poner en primer lugar a la 

pareja, lo cual también alejaría a los amigos. Indicaron que cuando los problemas 

llegaron al límite de tolerancia, tuvieron la necesidad de buscar a su familia, no lo 

hicieron por miedo de manifestar su fracaso en la relación de pareja, pensando que es 

tarde permanecieron a lado de su pareja a pesar del maltrato propiciado sobre ellas, con 

el miedo de estar sola y no poder salir adelante.  

 

Por otro lado, otro grupo de mujeres mantuvieron su relación con la familia de origen y 

amigos, acudiendo acompañados por sus familiares a denunciar al agresor y 

manifestaron que no permitirían más violencia y sentían la necesidad de alejarse de la 

pareja porque se hizo lo posible de poder sobrellevar y no se pudo, afirmando que ya no 

tiene solución de la relación de pareja, que mantenerla causaría mucho daño a sus hijos, 

que saldrán adelante con la familia de origen. 

 

Con esta investigación se puede observar el papel de la familia en el apoyo Social y su 

importancia para superar la dependencia emocional hacia la pareja y frenar la violencia. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Brindar el apoyo social institucional para el empoderamiento de mujeres que sufren 

violencia física y Psicológica, realizando el seguimiento hasta que se apropien de la idea 

de salir adelante solas de forma positiva. 

   

Asimismo, considerando que la familia es el grupo de apoyo más importante, es 

pertinente realizar intervenciones terapéuticas individuales para evitar el alejamiento del 

núcleo familiar y evitar su vulnerabilidad con la dependencia a la pareja. 
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Brindar información permanente sobre los servicios gratuitos de servicios legales 

integrales municipales y los abordajes terapéuticos individuales y familiares, para evitar 

sucesos de violencia en las mujeres.  

 

Visualizar paneles informativos en lugares públicos con mensajes sobre el derecho de 

las mujeres a vivir una vida sin violencia y las sanciones al agresor con la finalidad de 

que la víctima denuncie en el caso de sufrir violencia intrafamiliar. 

 

Establecer espacio de cordialidad y apoyo emocional a mujeres que acuden y denuncian 

algún tipo de violencia a la plataforma Slim    

 

Recomendar a todos los funcionarios que prestan este servicio a esta población, no dejar 

la cordialidad y la empatía, la asistencia interdisciplinaria para la evaluación, diagnóstico 

y definición de estrategias de abordaje de esta problemática sea con mucho cuidado, 

sobre todo apoyo social que ayude a las víctimas. 

 

Establecer un espacio donde genere confianza, armonía y sobre todo que el ambiente 

físico sea reservado, para abordar a la víctima de forma integral considerando factor 

protector del apoyo social. 
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ANEXOS 

 

Escala: Dependencia emocional 

 
Comunalidades 

 Inicial Extracción 

1 Me asombro de mí misma por todo lo que he hecho por retener a mi 
pareja. 

1,000 ,742 

2 Tengo que dar a mi pareja todo mi cariño para que me quiera. 1,000 ,743 

3 Me entrego demasiado a mi pareja. 1,000 ,756 

4 Me angustia mucho una posible ruptura con mi pareja. 1,000 ,776 

5 Necesito hacer cualquier cosa para que mi pareja no se aleje de mi lado. 1,000 ,806 

6 Si no está mi pareja, me siento intranquila. 1,000 ,841 

7 Mucho de mi tiempo libre, quiero dedicarlo a mi pareja. 1,000 ,812 

8 Durante mucho tiempo he vivido para mi pareja. 1,000 ,825 

9 Me digo y redigo: “¡se acabó!”, pero llego a necesitar tanto de mi pareja 
que voy detrás de él. 

1,000 ,772 

10 La mayor parte del día, pienso en mi pareja. 1,000 ,745 

11 Mi pareja se ha convertido en una “parte” mía. 1,000 ,667 

12 A pesar de las discusiones que tenemos, no puedo estar sin mi pareja. 1,000 ,801 

13 Es insoportable la soledad que se siente cuando se rompe con una 
pareja. 

1,000 ,869 

14 Reconozco que sufro con mi pareja, pero estaría peor sin ella. 1,000 ,769 

15 Tolero algunas ofensas de mi pareja para que nuestra relación no 
termine. 

1,000 ,752 

16 Si por mí fuera, quisiera vivir siempre con mi pareja. 1,000 ,781 

17 Aguanto cualquier cosa para evitar una ruptura con mi pareja. 1,000 ,753 

18 No sé qué haría si mi pareja me dejara. 1,000 ,735 

19 No soportaría que mi relación de pareja fracase. 1,000 ,693 

20 Me importa poco que digan que mi relación de pareja es dañino, no 
quiero perderla. 

1,000 ,789 

21 He pensado: “Qué sería de mí si un día mi pareja me dejara”. 1,000 ,790 

22 Estoy dispuesta a hacer lo que fuera para evitar el abandono de mi 
pareja. 

1,000 ,829 

23 Me siento feliz cuando pienso en mi pareja. 1,000 ,844 

24 Vivo mi relación de pareja con cierto temor a que termine. 1,000 ,885 

25 Me asusta la sola idea de perder a mi pareja. 1,000 ,874 

26 Creo que puedo aguantar cualquier cosa para que mi relación de pareja 
no se rompa. 

1,000 ,832 

27 Para que mi pareja no termine conmigo, he hecho lo imposible. 1,000 ,860 

28 Mi pareja se va a dar cuenta de lo que valgo, por eso tolero su mal 
carácter. 

1,000 ,781 

29 Necesito tener presente a mi pareja para poder sentirme bien. 1,000 ,803 



178 

 

30 Descuido algunas de mis responsabilidades laborales y/o académicas 
por estar con mi pareja. 

1,000 ,805 

31 No estoy preparada para el dolor que implica terminar una relación de 
pareja. 

1,000 ,780 

32 Me olvido de mi familia, de mis amigos y de mí cuando estoy con mi 
pareja. 

1,000 ,794 

33 Me cuesta concentrarme en otra cosa que no sea mi pareja. 1,000 ,718 

34 Tanto el último pensamiento al acostarme como el primero al 
levantarme es sobre mi pareja. 

1,000 ,751 

35 Me olvido del “mundo” cuando estoy con mi pareja. 1,000 ,820 

36 Primero está mi pareja, después los demás. 1,000 ,685 

37 He relegado algunos de mis intereses personales para satisfacer a mi 
pareja. 

1,000 ,816 

38 Debo ser el centro de atención en la vida de mi pareja. 1,000 ,731 

39 Me cuesta aceptar que mi pareja quiera pasar un tiempo solo. 1,000 ,860 

40 Suelo postergar algunos de mis objetivos y metas personales por 
dedicarme a mi pareja. 

1,000 ,800 

41 Si por mí fuera, me gustaría vivir en una isla con mi pareja. 1,000 ,787 

42 Yo soy sólo para mi pareja. 1,000 ,750 

43 Mis familiares y amigos me dicen que he descuidado mi persona por 
dedicarme a mi pareja. 

1,000 ,706 

44 Quiero gustar a mi pareja lo más que pueda. 1,000 ,705 

45 Me aíslo de las personas cuando estoy con mi pareja. 1,000 ,712 

46 No soporto la idea de estar mucho tiempo sin mi pareja. 1,000 ,757 

47 Siento fastidio cuando mi pareja disfruta la vida sin mí. 1,000 ,717 

48 No puedo dejar de ver a mi pareja. 1,000 ,791 

49 Vivo para mi pareja. 1,000 ,853 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Escala: Dependencia emocional 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 21 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 21 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,987 49 
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Escala: Apoyo Social 

 

 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

1 Escriba el número aproximado de amigos cercanos y familiares cercanos 1,000 ,692 

2. Qué le ayude cuando tenga que estar en la cama 1,000 ,620 

3. Con quién puede contar cuando necesita hablar 1,000 ,662 

4. Qué le aconseje cuando tenga problemas 1,000 ,829 

5. Qué le lleve al médico cuando lo necesite 1,000 ,705 

6. Qué le muestre amor y afecto 1,000 ,713 

7. Con quién pasar un buen rato 1,000 ,748 

8. Que le informe y ayude a entender la situación 1,000 ,646 

9. En quién confiar o con quién hablar de sí mismo y sus preocupaciones 1,000 ,748 

10. Que le abrace 1,000 ,751 

11. Con quién pueda relajarse 1,000 ,766 

12. Que le prepare la comida si no puede hacerlo 1,000 ,555 

13. Cuyo consejo realmente desee 1,000 ,830 

14. Con quién hacer cosas que le sirvan para olvidar sus problemas 1,000 ,590 

15. Que le ayude en sus tareas más aún si está enferma 1,000 ,756 

16. Alguien con quien compartir sus temores y problemas más íntimos 1,000 ,751 

17. Que le aconseje como resolver sus problemas personales 1,000 ,812 

18. Con quién divertirse 1,000 ,799 

19. Que comprenda sus problemas 1,000 ,765 

20. A quién amar y hacerle sentirse querido 1,000 ,640 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Escala: Apoyo Social 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 21 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 21 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,932 20 
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DATOS GENERALES 

 

Edad:…………. N° de hijos: ……………………………………… 

 

Estado Civil:  

a) Soltera 

b) Casada 

c) Concubinato 

d) Separada 

e) Divorciada 

Tiempo en su relación de pareja (en años) ……………………………………………… 

 

Nivel de estudios:  

a) Ninguno  

b) Primaría 

c) Secundaria 

d) Bachillerato 

e) Técnico medio o superior 

f) Licenciatura 

g) Post grado 

Actividad u ocupación:  

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Actividades que realiza en su tiempo libre. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

¿A quién/es acude cuando tiene un problema personal? 

a) Amigos 

b) Familia de origen 

c) Familia ampliada 

d) Compañeros de trabajo 

e) Vecinos 

f) Otros…………………………………………. 

Tipo de violencia que denuncio: 

 

…………………………………………………………………………………………… 
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Cuestionario I 

 

Este cuestionario contiene una serie de frases que las personas utilizan para describirse a sí 

mismas con respecto a su relación de pareja.  

No existen respuestas buenas o malas, es la apreciación de uno mismo, marque con una X la 

respuesta con la que se identifique de acuerdo a su apreciación: 

1- Rara vez 

2- Pocas veces 

3- Regularmente 

4- Muchas veces 

5- Siempre o muy frecuente  

 

Frases 1 2 3 4 5 

1 Me asombro de mí misma por todo lo que he hecho por retener a 

mi pareja.  

     

2 Tengo que dar a mi pareja todo mi cariño para que me quiera.       

3 Me entrego demasiado a mi pareja.       

4 Me angustia mucho una posible ruptura con mi pareja.       

5 Necesito hacer cualquier cosa para que mi pareja no se aleje de mi 

lado.  

     

6 Si no está mi pareja, me siento intranquila.         

7 Mucho de mi tiempo libre, quiero dedicarlo a mi pareja.       

8 Durante mucho tiempo he vivido para mi pareja.       

9 Me digo y redigo: “¡se acabó!”, pero llego a necesitar tanto de mi 

pareja que voy detrás de él.  

     

10 La mayor parte del día, pienso en mi pareja.         

11 Mi pareja se ha convertido en una “parte” mía.       

12 A pesar de las discusiones que tenemos, no puedo estar sin mi 

pareja.  

     

13 Es insoportable la soledad que se siente cuando se rompe con una 

pareja.  

     

14 Reconozco que sufro con mi pareja, pero estaría peor sin ella.       

15 Tolero algunas ofensas de mi pareja para que nuestra relación no 

termine.  

     

16 Si por mí fuera, quisiera vivir siempre con mi pareja.       

17 Aguanto cualquier cosa para evitar una ruptura con mi pareja.       

18 No sé qué haría si mi pareja me dejara.       

19 No soportaría que mi relación de pareja fracase.       

20 Me importa poco que digan que mi relación de pareja es dañino, 

no quiero perderla.  

     

21 He pensado: “Qué sería de mí si un día mi pareja me dejara”.       

22 Estoy dispuesta a hacer lo que fuera para evitar el abandono de 

mi pareja.  

     

23 Me siento feliz cuando pienso en mi pareja.       

24 Vivo mi relación de pareja con cierto temor a que termine.       

25 Me asusta la sola idea de perder a mi pareja.         
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26 Creo que puedo aguantar cualquier cosa para que mi relación de 

pareja no se rompa.    

     

27 Para que mi pareja no termine conmigo, he hecho lo imposible.       

28 Mi pareja se va a dar cuenta de lo que valgo, por eso tolero su 

mal carácter.  

     

29 Necesito tener presente a mi pareja para poder sentirme bien.       

30 Descuido algunas de mis responsabilidades laborales y/o 

académicas por estar con mi pareja.  

     

31 No estoy preparada para el dolor que implica terminar una 

relación de pareja.  

     

32 Me olvido de mi familia, de mis amigos y de mí cuando estoy 

con mi pareja.  

     

33 Me cuesta concentrarme en otra cosa que no sea mi pareja.       

34 Tanto el último pensamiento al acostarme como el primero al 

levantarme es sobre mi pareja.  

     

35 Me olvido del “mundo” cuando estoy con mi pareja.       

36 Primero está mi pareja, después los demás.         

37 He relegado algunos de mis intereses personales para satisfacer a 

mi pareja.  

     

38 Debo ser el centro de atención en la vida de mi pareja.       

39 Me cuesta aceptar que mi pareja quiera pasar un tiempo solo.       

40 Suelo postergar algunos de mis objetivos y metas personales por 

dedicarme a mi pareja.    

     

41 Si por mí fuera, me gustaría vivir en una isla con mi pareja.       

42 Yo soy sólo para mi pareja.       

43 Mis familiares y amigos me dicen que he descuidado mi persona 

por dedicarme a mi pareja.  

     

44 Quiero gustar a mi pareja lo más que pueda.         

45 Me aíslo de las personas cuando estoy con mi pareja.       

46 No soporto la idea de estar mucho tiempo sin mi pareja.       

47 Siento fastidio cuando mi pareja disfruta la vida sin mí.       

48 No puedo dejar de ver a mi pareja.       

49 Vivo para mi pareja.      

 

 

 

Sigue a la siguiente página 
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Cuestionario II 

 

La gente busca a otras personas para encontrar compañía, asistencia u otros tipos de ayuda, las 

siguientes preguntas se refieren al apoyo o ayuda de que Ud. dispone: (Marque con una X). 

 
A. Aproximadamente cuántos amigos cercanos y familiares cercanos tiene (la gente que se siente 

cómoda contigo y puedes hablar acerca de lo que tú sientes y piensas) 

1 Escriba el número aproximado de amigos cercanos y familiares cercanos:  

B. ¿Con que frecuencia Ud. dispone de cada uno de 

los siguientes tipos de apoyo cuando lo necesita? 
Nunc

a 

Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempr

e 

2. Qué le ayude cuando tenga que estar en la cama       

3. Con quién puede contar cuando necesita hablar       

4. Qué le aconseje cuando tenga problemas       

5. Qué le lleve al médico cuando lo necesite       

6. Qué le muestre amor y afecto      

7. Con quién pasar un buen rato      

8. Que le informe y ayude a entender la situación       

9. En quién confiar o con quién hablar de sí mismo 

y sus preocupaciones  

     

10. Que le abrace       

11. Con quién pueda relajarse      

12. Que le prepare la comida si no puede hacerlo       

13. Cuyo consejo realmente desee       

14. Con quién hacer cosas que le sirvan para olvidar 

sus problemas  

     

15. Que le ayude en sus tareas más aún si está 

enferma  

     

16. Alguien con quien compartir sus temores y 

problemas más íntimos 

     

17. Que le aconseje como resolver sus problemas 

personales  

     

18. Con quién divertirse       

19. Que comprenda sus problemas      

20. A quién amar y hacerle sentirse querido      

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
 

 

 

 



186 

 

Correlaciones 

  
Apoyo 

Emocional 
Apoyo 

Instrumental 

Interacción 
Social 

Positiva 
Apoyo 

Afectivo 
Apoyo 
Social 

Miedo a la 
Ruptura 

Correlación de 
Pearson 

-,630** -,491** -,636** -,558** -,625** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 

N 67 67 67 67 67 

Miedo e 
Intolerancia a la 
Soledad 

Correlación de 
Pearson 

-,614** -,487** -,628** -,510** -,607** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 

N 67 67 67 67 67 

Prioridad de la 
Pareja 

Correlación de 
Pearson 

-,663** -,511** -,668** -,575** -,654** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 

N 67 67 67 67 67 

Necesidad de 
Acceso a la 
Pareja 

Correlación de 
Pearson 

-,604** -,447** -,578** -,530** -,586** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 

N 67 67 67 67 67 

Deseos de 
Exclusividad 

Correlación de 
Pearson 

-,616** -,493** -,627** -,519** -,610** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 

N 67 67 67 67 67 

Subordinación y 
Sumisión 

Correlación de 
Pearson 

-,506** -,316** -,502** -,428** -,479** 

Sig. (bilateral) .000 .009 .000 .000 .000 

N 67 67 67 67 67 

Deseos de 
Control y 
Dominio 

Correlación de 
Pearson 

-,592** -,465** -,606** -,577** -,599** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 

N 67 67 67 67 67 

Dependencia 
Emocional 

Correlación de 
Pearson 

-,642** -,492** -,647** -,559** -,633** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 

N 67 67 67 67 67 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 


