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RESUMEN 

Objetivo: “Determinar la relación entre el autoconcepto y la dependencia 

emocional en las estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior 

Público de Tacna, 2022”, la metodología de estudio es de tipo cuantitativo, 

básico, prospectivo y de corte transversal, el diseño de tipo no 

experimental, correlacional – descriptivo. Los instrumentos utilizados para 

la recolección de la información fueron el Cuestionario de autoconcepto 

forma 5 de García y Misitu (2001) y el Inventario de dependencia emocional 

de Aiquipa (2015b), la muestra fue de tipo censal, llegando a participar 60 

estudiantes mujeres de la carrera de Asistencia de Dirección y Gerencia.  

Resultados: Los resultados descriptivos hallaron un nivel moderado en 

autoconcepto (53,3%) y un nivel bajo de dependencia emocional (63,3%). 

Por otro lado, el análisis inferencia de los resultados fueron los siguiente: 

existe relación entre el autoconcepto y la dependencia emocional en las 

estudiantes mujeres, con una correlación negativa (r=-, 276) y significativa 

(p = 0,033 < 0,05).  

Conclusión: El autoconcepto y la dependencia emocional en las 

estudiantes mujeres del Instituto de Educación Superior Público de Tacna 

tienen relación, sin embargo, no es en todas las dimensiones de la 

dependencia emocional a excepción de la dimensión prioridad a la pareja. 
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Autoconcepto, Bienestar psicológico, Dependencia emocional, Violencia, 

Estudiantes. 
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Abstract 

Objective: "Determine the relationship between self-concept and emotional 

dependence in female students of a Public Higher Education Institute of 

Tacna, 2022", the study methodology is quantitative, basic, prospective and 

cross-sectional, the design is non-experimental, correlational - descriptive. 

The instruments+ used for the collection of information were the Form 5 

Self-Concept Questionnaire by García and Misitu (2001) and the Emotional 

Dependence Inventory by Aiquipa (2015b), the sample was of a census 

type, with the participation of 60 female students from the career of Direction 

and Management Assistance. 

Results: The descriptive results found a moderate level of self-concept 

(53.3%) and a low level of emotional dependence (63.3%). On the other 

hand, the inferential analysis of the results was as follows: there is an 

relationship between self-concept and emotional dependence in female 

students, with a negative (r=-, 276) and significant (p = 0.033 < 0.05) 

correlation.).  

Conclusion: Self-concept and emotional dependence in female students of 

the Instituto de Educación Superior Público de Tacna have relationship, 

however, it is not in all dimensions of emotional dependence except for the 

dimension of priority to the partner. 

 

 

 

 

Key words: Self-concept, Psychological well-being, Emotional 

dependence, Violence, Students.  
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I. INTRODUCCION 

El siguiente trabajo ha sido elaborado con la finalidad de poder 

demostrar como el autoconcepto de alguna u otra forma está ligada a la 

dependencia emocional, esto resulta importante ya que las estudiantes 

están atravesando una etapa decisiva en su formación académica,  por tal 

motivo es importante saber cómo estas variables psicológicas influyen en 

este proceso, teniendo en cuenta que el autoconcepto se forma en base a 

la percepción que cada persona tiene de sí mismo,  teniendo la capacidad 

de aceptación y valoración de sí.  

Por otra parte, la dependencia emocional es uno de los problemas 

más frecuentes en las parejas de lo que realmente se cree. En cualquier 

relación afectiva es normal que ambos miembros tengan una conexión 

afectiva, sin embargo, esta conexión a veces puede volverse demasiado 

frecuente. Esto sucede cuando un miembro de la relación sienta una 

necesidad indebida de atención del otro. Cuando esta necesidad finalmente 

limita la libertad de los miembros de ambos lados de la relación, puede 

llegar a limitar o frustrar metas propuestas por cada persona. 

A causa de ello, el presente estudio tiene como objetivo determinar 

la relación entre el autoconcepto y la dependencia emocional en 

estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Pública en Tacna.  

La investigación cumple los parámetros de la institución, construida 

por los siguientes capítulos:  

Capítulo I: Da inicio con la introducción de las variables a estudiar y 

sobre el contenido por la cual está estructurado la investigación. 

Capítulo II: Planteamiento del problema, da una explicación de la 

descripción del problema, seguidamente de la pregunta y objetivo general 

y específicos, terminando con la justificación e importancia y los alcances 

y limitaciones que se tuvieron en el transcurrir de la investigación. 
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Capítulo III: Desarrollo del marco teórico, empezando con los 

antecedentes a nivel internación, nacional y local; luego las bases teóricas 

y el marco conceptual de las variables. 

Capítulo IV: Metodología, en este capítulo, se da todo el tema del 

tipo, nivel y diseño de la investigación, la hipótesis general y específicas, la 

identificación de las variables, la matriz de operacionalización, la población 

– muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información y las 

técnicas de análisis y procesamiento de datos. 

Capítulo V: Los resultados, de los cuales se dan los resultados 

descriptivos y en tablas cruzadas conteniendo las tablas, figuras e 

interpretación de los datos.  

Capítulo VI: Análisis de los resultados, en este capítulo se da el 

análisis inferencial de los datos por medio de la corroboración estadística 

de las hipótesis.    

Capítulo VII, Discusión de los resultados, contiene un preámbulo de 

la investigación, seguido de la comparación de los resultados descriptivos 

con las bases teóricas y la comparación de los resultados de hipótesis con 

los antecedentes. 

Por último, se dan las conclusiones y recomendaciones. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema  

El autoconcepto es la percepción que tiene uno sobre sí mismo, para 

la cual se irá desarrollando en base a experiencias y creencias que estará 

adquiriendo a lo largo de su vida; por otra parte, la dependencia emocional 

un problema psicológico en la personalidad del individuo caracterizado por 

una necesidad excesiva de afecto por la pareja. La importancia de estos 

temas se ha ido constatando en las investigaciones, donde según los 

resultados señalan la asociación del autoconcepto bajo y la dependencia 

emocional con problemas sociales como la violencia y problemas 

psicológicos actuales como la depresión, ansiedad y entre otros. Frente a 

esta situación es que surge la motivación para poder investigar la relación 

entre estas variables en una población que está expuesta a mayores 

riesgos psicosociales. 

En una investigación a nivel internacional Vera y Cardona (2020) 

realizaron un estudio sobre cómo la violencia y el maltrato repercuten en el 

deterioro del autoconcepto y bienestar psicológico mediante dos grupos de 

15 mujeres migrantes víctimas de violencia que viven en una casa de 

Acogida y de mujeres españolas sin violencia. Se concluyó que las mujeres 

víctimas de violencia tienen una percepción de sí mismas más baja que las 

mujeres que no sufrieron violencia, manifestando inestabilidad emocional 

después del trauma, con sentimientos de culpa y pérdida de confianza en 

uno mismo y en los demás.  

En otra población española Villa et al., (2018) estudio el perfil clínico 

y psicosocial del dependiente emocional en una muestra de 880 personas 

con diagnóstico de dependencia emocional (11.4%), dependientes (5.9%) 

y bidependiente (8.5%), también se seleccionó a 311 personas, 295 adictos 

en tratamiento y 47 familiares no codependientes con un rango de edad de 

20 a 61 años. En síntesis, Villa et al., (2018) concluye que el dependiente 
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emocional es alguien vulnerable que manifiestan una ceguera hacia su 

pareja, con miedo a la soledad, baja tolerancia a la frustración, sentimientos 

de culpa y aburrimiento, desarrollando así una escasa o nula conciencia del 

problema. 

En un Corregimiento de Panamá Gonzáles y Leal (2016) congregó 

a dos grupos integrado por 35 mujeres víctimas de violencia y 115 mujeres 

residentes que sostenían una convivencia doméstica, con un rango de edad 

entre 18 a 30 años, con el objetivo de relacionar la dependencia emocional 

como factor de riesgo en la violencia, Los resultados revelaron un nivel alto 

de dependencia emocional (41,9%) denominándolo así un factor de riesgo 

en la mujer en casos de violencia de pareja. 

A nivel latinoamericano, en Bolivia la investigadora Cofre (2020) 

estudió el autoconcepto y las estrategias de afrontamiento a un grupo de 

25 mujeres que iban a terapia psicológica en el Servicio Departamental de 

Gestión Social ubicado en la ciudad La Paz, mostrando así que 

presentaban niveles medio de Autoconcepto (83%) y Ausencia en las 

Estrategias (61%), concluyendo que si existe relación significativa entre 

estas dos variables. 

Por otro lado, en una población colombiana Lemos et al., (2007) 

estudió las distorsiones cognitivas que mejor discriminan a las personas 

que presentan dependencia emocional con 116 participantes (59 mujeres 

y 57 hombres) con una edad mediana de 30 años. Con esta investigación 

Lemos et al., (2007) reveló que las personas dependientes emocionalmente 

justifican sus necesidades afectivas en base al romanticismo y el control, 

garantizándoles un acceso rápido a la pareja. 

Dentro del territorio nacional, Merino (2021) tomó una población 

limeña para estudiar el autoconcepto y las estrategias de manejo de 

conflictos en 260 mujeres universitarias con y sin violencia en la relación de 

pareja. Cuyos resultados, encontró que las mujeres sin historial de violencia 
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mostraban un buen autoconcepto académico, familiar y físico y tenían 

buenas estrategias de comunicación para encontrar soluciones; sin 

embargo, el grupo de mujeres con historial de violencia tenían bajo nivel de 

autoconcepto físico mostrando así estrategias de manejo de conflicto de 

tipo evitativo, es decir una baja preocupación por uno mismo y por el otro 

en una situación de conflicto. 

En otra población peruana, Aiquipa (2015a) estudió la dependencia 

emocional en una muestra de 25 mujeres víctimas de violencia de pareja y 

26 no víctimas de un Hospital en la provincia de Oxapampa. Aiquipa 

(2015a) concluyó que en las relaciones de pareja la coexistencia de la 

dependencia emocional sería un condicionante para escenarios de 

violencia hacia la mujer. 

Dentro del contexto Institucional, de acuerdo a la información 

recolectada en una entrevista con el área de Bienestar Estudiantil, durante 

los últimos 5 años se encontraron casos de violencia intrafamiliar, 

observando así que esto afecta en el autoconcepto de los estudiantes; y en 

consecuencia, determina el rendimiento académico ya que a niveles 

cuantitativos y cualitativos repercute en la percepción del mismo esfuerzo 

del estudiante para aprender algo nuevo; por otra parte, también se 

evidencio casos de embarazos en los primeros ciclos, y un bajo nivel de 

soporte emocional de los padres a sus hijos ya que habían estudiantes que 

vivían con otros familiares, con pareja o solos, que sin duda resultado de 

estos problemas se vio un aumento de la deserción académica ya sea por 

la falta de apoyo familiar o que la pareja incentive a dejar su proyecto de 

vida, llegando a la conclusión de que aparentemente puede haber un 

problema de dependencia emocional. 

 



 

 

28 

 

2.2. Pregunta de investigación general 

¿Cuál es la relación entre autoconcepto y dependencia emocional en las 

estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior Público de 

Tacna- 2022?  

2.3. Preguntas de investigación específicas  

P.E. 1 ¿Cuál es el nivel de autoconcepto en estudiantes mujeres de un 

Instituto de Educación Superior Público Tacna- 2022? 

P.E. 2 ¿Cuál es el nivel de dependencia emocional en estudiantes mujeres 

de un Instituto de Educación Superior Público de Tacna- 2022? 

P.E.3 ¿Cuál es la relación entre autoconcepto y la dimensión miedo a la 

ruptura en estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior 

Público de Tacna- 2022? 

P.E.4 ¿Cuál es la relación entre autoconcepto y la dimensión miedo e 

intolerancia a la soledad en estudiantes mujeres de un Instituto de 

Educación Superior Público de Tacna- 2022? 

P.E.5 ¿Cuál es la relación entre autoconcepto y la dimensión prioridad en 

la pareja en estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior 

Público de Tacna- 2022? 

P.E.6 ¿Cuál es la relación entre autoconcepto y la dimensión necesidad de 

acceso a la pareja en estudiantes mujeres de un Instituto de Educación 

Superior Público de Tacna- 2022? 

P.E.7 ¿Cuál es la relación entre autoconcepto y la dimensión deseo de 

exclusividad en estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior 

Público de Tacna- 2022? 
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P.E.8 ¿Cuál es la relación entre autoconcepto y la dimensión subordinación 

y sumisión en estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior 

Público de Tacna- 2022? 

P.E.9 ¿Cuál es la relación entre autoconcepto y la dimensión deseo de 

control y dominio en estudiantes mujeres de un Instituto de Educación 

Superior Público de Tacna- 2022? 

2.4. Objetivos generales  

Objetivo general 

Determinar la relación entre autoconcepto y dependencia emocional en las 

estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior Público de 

Tacna- 2022. 

2.5. Objetivos específicos 

O.E.1 Describir el nivel de autoconcepto en estudiantes mujeres de un 

Instituto de Educación Superior Público de Tacna- 2022. 

O.E.2 Describir el nivel de dependencia emocional hacia la pareja en 

estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior Público de 

Tacna- 2022 

O.E.3 Identificar la relación entre autoconcepto y el miedo a la ruptura en 

estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior Público de 

Tacna- 2022. 

O.E.4 Identificar la relación entre autoconcepto y el miedo e intolerancia a 

la soledad en estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior 

Público de Tacna- 2022. 

O.E.5 Identificar la relación entre autoconcepto y la prioridad en la pareja 

en estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior Público de 

Tacna- 2022. 
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O.E.6 Identificar la relación entre autoconcepto y la necesidad de acceso a 

la pareja en estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior 

Público de Tacna- 2022. 

O.E.7 Identificar la relación entre autoconcepto y el deseo de exclusividad 

en estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior Público de 

Tacna- 2022. 

O.E.8 Identificar la relación entre autoconcepto y la subordinación - 

sumisión en estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior 

Público de Tacna- 2022.  

O.E.9 Identificar la relación entre autoconcepto y el deseo de control - 

dominio en estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior 

Público de Tacna- 2022. 

2.6. Justificación e importancia 

Justificación teórica: La presente investigación, propone un 

estudio de variables basado en fundamentos teóricos pre existentes cuyo 

propósito es articularlos en realidades problemáticas en contextos 

específicos de la población, así mismo los datos epidemiológicos que 

brindan la investigación podrían llegar a ser parte en futuras 

investigaciones. 

Justificación social: Los problemas psicosociales que se ven en la 

actualidad como la violencia y los problemas psicológicos han sido foco de 

atención para realizar nuestro estudio en una población de jóvenes 

estudiantes, los resultados obtenidos al finalizar la investigación serán de 

gran aporte para la implementación de programas preventivos para el 

fortalecimiento de su autoconcepto profesional, emocional, social y físico y 

familiar, enfocada en los estudiantes de la institución.  

Justificación metodológica: El estudio pretenderá establecer la 

relación del autoconcepto y la dependencia emocional, la metodología de 
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estudio utilizado parte desde el modelo no experimental, descriptivo - 

correlacional para ello se mide y recoge la información de las variables de 

manera conjunta; para el logro de nuestros objetivos, se acude a la revisión 

de la bibliografía, a técnicas de investigación como cuestionarios, software 

para el análisis y medición. 

Importancia 

El autoconcepto influye claramente en el sentido de nuestra realidad, 

un autoconcepto positivo va a guiar hacia una autoestima positiva y esta se 

irá formando solo si trabajamos en nuestras habilidades y contamos con el 

soporte adecuado, de modo opuesto, si no contamos con buenas 

habilidades y soporte, podría afectar a la persona de manera directa en su 

relación con su estado emocional, físico, familiar y social.  

En base a este marco, un problema psicológico como la 

dependencia emocional puede guardar relación a una persona con bajo 

nivel de autoconcepto, ya que la persona que padece este problema tiende 

a perder su propia identidad con un escaso reconocimiento de su problema, 

y según lo visto en la problemática este factor puede desencadenar una 

situación de violencia.  

Por tanto, es necesario subrayar la importancia de nuestra 

investigación que tiene como objetivo estudiar la relación del autoconcepto 

frente a la dependencia emocional, de manera que los resultados obtenidos 

en esta investigación ayudarán como antecedente para realizar planes de 

intervención para el mejoramiento del autoconcepto y el bienestar personal 

en la población estudiantil de la ciudad de Tacna. 
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2.7. Alcances y limitaciones 

Alcance social 

Para la realización de la investigación tuvo de alcance la muestra de 

60 estudiantes de la carrera de Asistencia de Dirección y Gerencia de un 

Instituto de Educación Superior Público de Tacna- 2022. 

Alcance espacial o geográfico 

La aplicación de los instrumentos se realizó en el Instituto de 

Educación Superior Público de Tacna- 2022. 

Alcance metodológico 

El alcance de la investigación partió desde el modelo no 

experimental, descriptivo - correlacional y de corte transversal para ello nos 

enfocamos en la recolección de datos para buscar la relación entre el 

autoconcepto y la dependencia emocional. 

Limitaciones 

A nivel del marco teórico, se encontraron sólo un antecedente 

nacional que estudiará la misma relación de variables de nuestra 

investigación, debido a ello, buscamos antecedentes donde hayan aplicado 

los mismos instrumentos (Autoconcepto Forma 5 de García y Musitu (2001) 

e Inventario de Dependencia Emocional de Aiquipa (2015b). 

La muestra fue toda la población ya que el total de alumnos no sobre 

pasaban de 60 participantes en la carrera de Asistencia de Dirección y 

Gerencia. 

Para la recolección de datos nos tomó más tiempo de lo programado 

debido a que la mitad de los docentes de la carrera de Asistencia de 

Dirección y Gerencia dejaron de dar clases presenciales y optar por las 

virtuales a causa del aumento de estudiantes con síntomas de gripe o 
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resfrío, es por este hecho que la aplicación de instrumentos ha sido en el 

turno de la mañana, tarde y noche. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

Antecedentes internacionales 

Jiménez et al., (2020) investigó la relación entre “Autoconcepto y 

Bienestar Psicológico en universitarias mexicanas”, el objetivo fue 

encontrar la relación entre estas dos variables, la metodología fue de 

tipo descriptivo – correlacional, la muestra total fue de 792 estudiantes; 

los instrumentos utilizados fueron la escala de Bienestar Psicológico de 

Ryff y el cuestionario de Autoconcepto (AUDIM). En resultados, la 

mayor relación directa fue entre autoconcepto personal y la 

autoaceptación (β=.87,p=.001). Se concluyó que el autoconcepto 

personal se relaciona de manera positiva en la autoaceptación y el 

bienestar psicológico, y los factores autoconcepto físico, social y 

académico predicen un efecto indirecto sobre el bienestar psicológico. 

En Colombia, Escalante (2020) realizó un estudio sobre 

“Ansiedad, depresión y autoconcepto en mujeres oncológicas”, el 

objetivo fue describir los niveles y características de las variables, la 

metodología fue cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo y 

transversal; con muestra de 15 pacientes; los instrumentos fueron la 

Escala hospitalaria de depresión y ansiedad y Escala autoconcepto de 

Tennessee. En los resultados un 27% presentó problemas de ansiedad, 

el 7% depresión, y autoconcepto un nivel moderado (67%) en las 

dimensiones ético, social y emocional. Escalante (2020) concluyó que 

el autoconcepto positivo favorece en el proceso de diagnóstico y 

tratamiento disminuyendo así las respuestas emocionales como la 

ansiedad y depresión.   

En otra población, Pabado (2018) estudió el “Autoconcepto 

académico y la autoeficacia en universitarias en contexto carcelario en 

Buenos Aires, Argentina”. El objetivo fue buscar la relación y comparar 
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resultados. La metodología fue no experimental, descriptivo - 

correlacional, y transversal; la muestra son 53 mujeres (entre 

argentinas, bolivianas y peruanas); los instrumentos fueron el 

cuestionario de Autoconcepto (AF-5) y la escala de Autoeficacia 

académica. Según los resultados a mayor autoconcepto académico, 

mayor es la autoeficacia académica, (r= .62; p=.001), este dato se 

corroboró en ambos grupos de mujeres; a partir de ello, se concluyó que 

frente a un autoconcepto académico positivo mayor es el 

contentamiento de autoeficacia académica. 

Por un lado, Reynoso et al., (2018) llevó a cabo el estudio 

“Autoconcepto y apoyo social en estudiantes de bachillerato en una 

Región de México”, con el objetivo de identificar su relación, la 

metodología fue de tipo transversal no experimental de alcance 

predictivo, la muestra tuvo 567 alumnos (279 varones y 288 mujeres) 

entre 14 y 20 años. Los instrumentos fueron el Cuestionario de 

autoconcepto (AF-5) y la Escala de apoyo social familiar y amigos (AFA-

R). En los resultados los niveles de autoconcepto son altos a nivel 

familiar (81.96), social (72.68), mientras que el emocional (55.25) tiene 

una puntuación más baja pero superior al punto medio. Reynoso et al., 

(2018) concluye que el alto apoyo de los padres y más aún los amigos 

son vínculos que influyen mucho en cómo se perciben los jóvenes. 

En una población de España, Penado y Rodicio (2017) hicieron 

un “Análisis del autoconcepto en las víctimas de violencia de género 

entre adolescentes de instituciones públicas”. El objetivo era identificar 

su relación, la población fue de 266 adolescentes españoles entre las 

edades de 14 a 19 años. Se usaron el Cuestionario de autoconcepto 

(AF-5) y la Subescala de violencia sufrida. Como resultado las mujeres 

presentaron bajo autoconcepto a nivel emocional (5.37), físico (5.03) y 

social (6.89); y en relación a la interacción con el tipo de violencia 

sufrida, la dimensión más afectada es el emocional (F= 75.667; gl= 8 p= 

0,008 < 0,05). Penado y Rodicio (2017) concluyó que desarrollando un 
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autoconcepto positivo se puede prevenir conductas de violencia en las 

relaciones de pareja. 

Hilario et al., (2020) realizó un estudio sobre la “Dependencia 

emocional y su relación con la violencia en parejas, una aproximación 

descriptiva a la revisión de literatura”. La metodología fue cualitativa de 

revisión literaria, trabajándose con una muestra de 15 artículos 

científicos originales, como resultado se considerar significativamente 

la relación entre las personas de dependencia emocional con la variable 

violencia física, violencia psicológica o sexual, donde la persona 

afectada lo ve normalizado en la pareja, minimizando los maltratos. 

Finalmente, Hilario et al., (2020) concluyó que la dependencia 

emocional predomina más en la mujer, y que la violencia más ejercida 

es la psicológica. 

Pinos (2020) realizó su tesis sobre “Dependencia emocional en 

la relación de pareja en estudiantes de una facultad de la Universidad 

de Cuenca”. Con el objetivo de determinar su relación; la metodología 

fue cuantitativo, correlacional, transversal y no experimental, la muestra 

son 367 estudiantes; los instrumentos fueron una ficha 

sociodemográfica y cuestionario de dependencia emocional. Como 

resultados el nivel de dependencia emocional fue bajo (48.02). Por 

ende, se concluye que los factores que sobresalen como: la búsqueda 

de atención - afecto y las variables sociodemográficas (el género, la 

edad, el nivel socioeconómico y la cantidad de hijos) están 

estrechamente relacionadas con la dependencia emocional. 

En otra población de estudiantes de la Universidad de Cuenca, 

Redrovan (2020) estudió la “Dependencia emocional y funcionalidad 

familiar”, con el objetivo de establecer su relación, con metodología 

descriptivo, no probabilístico e intencional, la muestra fue de 40 

participantes, se usaron el Cuestionario de dependencia emocional 

(ACCA) y la Escala breve de funcionamiento familiar (FACES 20ESP). 
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En los resultados se obtuvieron puntuaciones altas en Autoeficacia 

(26%) y apego de seguridad y protección (19%), el tipo de familia que 

mayor predomina fue la desligada (58%). Redrovan (2020) llegó a la 

conclusión de que, si la familia es muy disfuncional, es más probable 

que uno de ellos desarrolle mayor dependencia emocional. 

Rocha  et al., (2019) elaboró en su investigación sobre “Estilos 

de apego parental y dependencia emocional en las relaciones 

románticas en universitarios” en Colombia, el objetivo identificar su 

relación. El método fue cuantitativo, descriptivo y correlacional, en una 

muestra de 500 estudiantes. Se usaron instrumentos como: Inventario 

de Apego con padre y pares (IIPA) y el Cuestionario de dependencia 

emocional. Como resultados se evidencio un alto apego inseguro 

(53.40%), mostrando así alto nivel en búsqueda de atención (742,5) y 

ansiedad de separación (669,4). Concluyendo que hay relación entre la 

ansiedad por la pareja y el apego inseguro. 

Villegas y Sánchez (2013) desarrollaron un estudio a fin de 

identificar las “características de dependencia afectiva en un grupo de 

mujeres víctimas de violencia en una Casa de Justicia, Colombia”. La 

metodología fue de tipo estudio de caso, los participantes fueron 176 

denunciantes, los instrumentos utilizados fueron la entrevista 

sociodemográfica, dos cuestionarios de maltrato conyugal y 

dependencia emocional (CDE). Los resultados obtenidos evidenciaron 

que el rasgo expresión al límite presentaba un elevado puntaje (62.5%), 

Por ello Villegas y Sánchez (2013) concluye que la característica que 

mayor predomina en el dependiente es que llega a arriesgar su vida o 

amenazar con hacerse daño con tal de que su pareja esté a su lado. 

Finalmente, Martínez (2018) indagó “La socialización parental - 

apego frente al autoconcepto y el capital psíquico, Argentina”. El 

objetivo, estudiar su relación. La metodología no experimental, 

transversal, descriptivo – correlacional; y una muestra de 600 
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adolescentes. Los instrumentos usados: Inventario de apego con 

padres, Autoconcepto (AF-5), Escala de socialización parental y Capital 

psíquico. En tanto, se halló relación entre estilos parentales y apego 

(mamá: x2 (6, N = 580) =123.90; p=.000; papá: x2 (6, N = 567) = 91.73; 

p=.000); en cuanto al autoconcepto, las mujeres hubo un bajo nivel 

emocional en relación a las figuras de autoridad (t (517.92) =4.71; 

p=.000). Se concluye en la importancia entre la participación familiar y 

el bienestar del adolescente para el desarrollo del autoconcepto. 

Antecedentes nacionales 

En Cajamarca, Machuca (2021) investiga “La dependencia 

emocional y autoconcepto en mujeres que asisten al programa vaso de 

leche” con el objetivo de buscar su relación. La metodología fue de tipo 

básica, no experimental y correlacional. La muestra tuvo 100 

participantes. Los instrumentos fueron: Cuestionario de Autoconcepto 

AF5 y Dependencia emocional de Lemos y London. Los resultados 

mencionan que el 85% tienen niveles alto de dependencia emocional y 

por otro lado un 52% mostraron un nivel de autoconcepto bajo, con 

predominancia en las dimensiones miedo a la soledad (39%) y la 

dimensión emocional (27%). Concluyendo que existe una relación 

inversa significativa entre las variables.  

Como también, Ticona (2021) estudia “El Autoconcepto y 

aserción en la pareja con padres de familia de instituciones educativa 

parroquiales en un distrito de Lima”, el objetivo fue determinar su 

relación, con metodología correlacional y transversal; la muestra fue de 

182 participantes (M=158 y V= 24); los instrumentos usados son: 

Cuestionario autoconcepto (AF-5) y Aserción en la pareja (ASPA). Los 

resultados hallaron un autoconcepto emocional debajo de la media 

(5,6); y en la aserción en la pareja, la dimensión asertiva con una media 

alta (29,5) y la agresiva media baja (21,3). En conclusión, un adecuado 
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autoconcepto y comportamiento asertivo en situaciones de conflicto se 

relacionan significativamente en el bienestar de la pareja. 

Merino (2021) efectuó el estudio “Autoconcepto y estrategias de 

manejo de conflictos en mujeres con y sin violencia con la pareja”, con 

el objetivo de buscar su relación; la metodología fue de tipo basica, 

correlacional y no experimental; la muestra obtuvo 260 universitarios. 

Los instrumentos son: Autoconcepto Forma 5 y Escala de estrategia de 

manejo de conflictos. Los resultados hallados son: El grupo de sin 

violencia obtuvo bajo nivel de autoconcepto familiar (17,6%) y mayor 

nivel en  estrategias de tiempo (28%) y el grupo con violencia un bajo 

nivel de autoconcepto familiar (14,9%) y mayor nivel en estrategias de 

Afecto y Reflexión/comunicación (28,4%). En conclusión se pudieron 

observar correlaciones directas e inversas entre las dimensiones de 

cada variable.   

Igualmente, Neyra (2021) trabajó en Lima,  “Autoestima, 

autoconcepto y ciberbullying en estudiantes de una Universidad 

Privada”, con tipo de metodología correlacional, no experimental – 

cuantitativo, la muestra es de 90 participantes. Los instrumentos son: 

Cuestionario de cibervictimización, Autoestima de Coopersmith y 

Autoconcepto de Garley. Cuyos resultados son: Autoconcepto nivel alto 

(95%), Autoestima nivel bajo (70%) Ciberbulliyng bajo (100%), 

concluyendo que las primeras variables se correlaciona de manera 

significativa e inversa con el Ciberbullying  (r=-,614 y r=-,576).  

Posteriormente en Ucayali, Garcilazo (2019) presentó la 

investigación “Adaptabilidad - cohesión familiar y autoconcepto en 

mujeres víctimas de abuso sexual - incesto en una institución pública, 

el objetivo establecer su relación, con metodología no experimental, 

correlacional y de corte transversal. Los instrumentos utilizados son: 

Escala de cohesión y adaptabilidad familiar (FACES III) y Autoconcepto 

(AF-5), con una muestra de 35 participantes. En los resultados se 



 

 

40 

 

observó una relación significativa (Rho = .440**, p = 0.01) entre 

funcionamiento familiar y autoconcepto. De manera similar ocurre con 

la adaptabilidad y el autoconcepto (Rho = .431**, p = 0.01). Garcilazo 

(2019) concluye, que la relación familiar entre sus miembros, mejora el 

autoconcepto. 

Sotelo y Fung (2020) en Lima, hicieron un estudio de “Violencia 

en el noviazgo y autoconcepto en un grupo de universitarios”, con el 

objetivo de buscar su relación, con metodología transversal y 

correlacional. La muestra fue de 151 estudiantes (M=141 V=10). Los 

instrumentos fueron: Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO) 

y Autoconcepto (AF-5). Según los resultados se encontró relación 

inversa significativa a mayor nivel de violencia en el noviazgo hay menor 

autoconcepto a nivel social (r = -.325, p = .039) de igual manera a nivel 

familiar (r = -.285, p = .00). Sotelo y Fung (2020) concluyen que una 

relación de violencia tiende a apartar a la persona de su círculo social y 

familiar por la baja confianza que existe con la familia.  

Por otro lado en la variable dependencia emocional, Aquino et 

al., (2021) estudio “Autoestima y Dependencia emocional en un grupo 

de estudiantes universitarios en Juliaca”, con el objetivo de buscar su 

relación, su metodología es de tipo básica, no experimental, descriptiva 

– correlacional. La muestra es de 98 participantes. Los instrumentos 

aplicados: Escala de Autoestima de S. Coopersmith y Dependencia 

emocional (ACCA). En cuanto a los resultados, el 68% de la muestra se 

encuentran en niveles medio – alta en Autoestima y en dependencia 

emocional el 42% resulta ser emocionalmente estable. Por tanto, 

concluyen que existe una relación significativa inversa entre ambas 

variables.  

En Abancay, Valderrama (2021) indagó “Autoestima y 

dependencia emocional en universitarios víctimas de violencia” con el 

objetivo de averiguar su relación, con una metodología de tipo 
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correlacional – no experimental, La muestra fue de 256 estudiantes. 

Cuyos instrumentos aplicados son: Test de autoestima general de 

Grajeda e Inventario de dependencia emocional de Aiquipa. Los 

resultados hallaron:  Ambos grupos tuvieron niveles medio de 

autoestima (no víctima 78,1% y víctima 81,6%) y nivel alto de 

dependencia emocional (no víctima 65,4% y víctima 67,8%). En 

conclusión encontraron relación significativa e inversa entre la 

autoestima y la dependencia emocional. 

Así mismo, Pariona (2019) en su investigación “Autoestima y la 

dependencia emocional en víctimas de violencia de pareja de un Centro 

Emergencia Mujer en Lima”, tuvo como objetivo determinar su relación, 

la investigación corresponde a una de tipo experimental con enfoque 

correlacional. Con una muestra de 200 denunciantes, Los instrumentos 

aplicados: Escala de Autoestima S. Coopersmith, y la Escala de 

dependencia emocional. Dentro de los resultados se observaron un 

nivel medio de autoestima (51.5%) y con un nivel dependiente en toda 

la población (100%). Pariona (2019) concluye que es más probable que 

el dependiente con baja autoestima sea víctima de violencia en su 

relación. 

Herrera (2019) realizó una investigación en Lima sobre 

“Dependencia emocional, autoestima y claridad de autoconcepto en 

estudiantes universitarios”, con el objetivo de determinar su relación, 

con metodología transversal y diseño correlacional, con una muestra de 

262 participantes. Los instrumentos aplicados: Escala breve de 

dependencia emocional, Autoestima de Rosenberg y Claridad de 

autoconcepto. De acuerdo con los resultados obtenidos el miedo al 

abandono se relaciona de manera negativa con la necesidad de afecto 

(r = -.138, p = .026) y la autoestima (r = -.295, p =.000). En conclusión, 

establecer vínculos sanos va depender del bienestar personal y a la vez 

en interacción con los factores de riesgo y vulnerabilidad. 
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En la ciudad de Ica, Apari y Astoquilca (2021) estudio 

“Dependencia emocional y bienestar psicológico en víctimas de 

violencia” con el objetivo de investigar su relación. El tipo de 

metodología fue descriptivo – correlacional, no experimental. La 

muestra tuvo a 138 féminas. Los instrumentos empleados son: 

Inventario de dependencia emocional y Escala de bienestar psicológico 

(BIEPS – A). Los resultados son: Las víctimas mostraron un alto nivel 

de dependencia (80,4%) y un nivel de bienestar bajo (41,3%). 

Concluyendo así que la presencia de dependencia en la pareja influye 

negativamente en el bienestar psicológico. 

En otra población de Lima, Huamán y Mercado (2018) trabajaron 

“Clima social familiar y dependencia emocional en universitarios” con el 

objetivo de estudiar su relación. Su metodología fue no experimental, 

correlacional, en una muestra de 250 participantes. Los test aplicados 

fueron: Inventario de dependencia emocional de Aiquipa y Clima social 

familiar de Moos y Tricket. Los resultados exponen: presencia de nivel 

alto (54,4%) de dependencia y un nivel medio (50%) de clima social 

familiar. Concluyendo que no se encontró relación significativa entre la 

dependencia y la organización en el hogar sin embargo en algunas 

dimensiones específicas sí (miedo e intolerancia a la soledad y prioridad 

a la pareja).  

Antecedentes locales 

Puma (2016) realizó un estudio sobre el Autoconcepto y 

Rendimiento académico en estudiantes de la Facultad Ciencias de la 

Comunicación, con el objetivo de determinar la relación entre estas dos 

variables, el tipo de investigación es básica correlacional, no 

experimental, la muestra fue realizada en 56 estudiantes del primer año, 

los instrumentos utilizados fue el cuestionario y el acta de evaluación. 

Los resultados fueron que 36 estudiantes tienen un autoconcepto bajo 

y 22 estudiantes un autoconcepto alto, en cuanto al rendimiento 
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académico 36 estudiantes tienen un nivel deficiente, 13 nivel regular y 

7 nivel bueno. Por tanto, se concluye que existe una relación 

significativa entre el autoconcepto y el rendimiento académico. 

Millares (2019) en una investigación habló sobre “Las relaciones 

intrafamiliares y la dependencia emocional en los estudiantes de la 

Universidad Privada de Tacna” el objetivo de buscar la relación, es de 

tipo correlacional, metodología de tipo no experimental, correlacional y 

transversal. Los instrumentos utilizados: Evaluación de las Relaciones 

Intrafamiliares (ERI) y el Cuestionario de Dependencia Emocional 

(CDE). Con una muestra de 622 estudiantes. Se obtuvo como resultado 

que las relaciones intrafamiliares son de nivel medio (32.15%) y el nivel 

de dependencia emocional es bajo (58.84%), en conclusión, existe una 

relación significativamente negativa o inversamente proporcional entre 

estas dos variables.  

Estaña (2018) en su investigación realizada sobre 

“Funcionamiento familiar y dependencia emocional en estudiantes de 

secundaria de una institución” tiene como objetivo determinar la 

relación, la metodología es de tipo no experimental, descriptivo – 

correlacional. Los instrumentos aplicados: Cuestionario de 

funcionamiento familiar (FF-SIL) y Escala de dependencia emocional 

(ACCA). Según los resultados, existe una funcionalidad familiar 

moderada (61.5%) encontrándose en su mayoría estabilidad emocional 

(47%). Estaña (2018) concluye que el miembro que vive en un ambiente 

familiar positivo tiene menos probabilidad de ser dependiente 

emocionalmente. 
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3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Autoconcepto 

Definición de la variable 

El autoconcepto es un tema que ha sido de gran interés en la 

investigación científica en las áreas como la clínica, psicotécnico y 

educativa de la psicología y que en el transcurso del tiempo se ha visto su 

importancia en las diferentes actuaciones del ser humano.  

Este constructo fue tomando forma a partir del siglo XX donde el 

autoconcepto se definió como la percepción que el individuo tiene sobre sí 

mismo, basándose en las experiencias y la opinión que hace sobre él 

mismo, y es en ese momento que Shavelson, et. al, (1976) crea un modelo 

multidimensional, organizado y jerarquizado del autoconcepto.  

Más adelante, el autoconcepto fue actualizándose en cuanto a su 

definición, para García y Doménech (2002) postulan que es el resultado de 

un procedimiento de análisis, valoración e integración de la información que 

es característico de la misma experiencia y la retroalimentación de la 

familia, compañeros y profesores. 

Del mismo modo, Álvaro (2015) en el marco de otros autores, definió 

el autoconcepto en la imagen que una persona tiene de sí misma, a nivel 

espiritual, físico y social, compuesta por sus relaciones sociales y 

experiencias vividas y condicionada por la manera que se percibe y 

entiende toda la información de origen externo. (p. 62) 

Sin embargo, Quintero (2020) agrega que “Lo que particularmente 

va formando la imagen del individuo es uno mismo, a medida que la 

persona se logra autodefinir estas percepciones se vuelven más 

organizadas, detalladas, y específicas”. (p. 325) 
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A partir de ello observamos, que el autoanálisis, las relaciones 

sociales, las experiencias, creencias y la percepción son palabras claves 

para la construcción de la definición del autoconcepto. 

Dimensiones  

Las diversas investigaciones que manifiestan la aceptación del 

modelo multidimensional del autoconcepto propuesta por Shavelson et al., 

(1976) se han dedicado a investigar las estructuras internas de cada 

dimensión, en base a ello García y Musitu (2001) en su instrumento 

Cuestionario del Autoconcepto (AF-5) estructura el Autoconcepto en 5 

dimensiones que son las siguientes: 

- Dimensión Académico/Laboral 

Es un constructo que se incluye dentro de las variables 

cognitivas de la motivación escolar frente al aprendizaje y el 

rendimiento académico (Palomo del Blanco, 2014, p. 222); 

considerándose como la percepción del individuo sobre su 

capacidad en la escuela o el trabajo; la persona evalúa su 

desempeño en las materias académicas o laborales, 

desarrollará un pensamiento crítico en sus decisiones para 

elegir qué proyectos o metas alcanzar.  

- Dimensión Social 

Comprende la autovaloración del comportamiento de 

la persona en relación a sus habilidades en las diferentes 

situaciones en las que mantiene relaciones sociales (Goñi y 

Fernández, 2007, p. 181)  

Al tener contacto con otras personas evalúa que 

habilidades de comunicación usar para lograr la aceptación 

del grupo, irá evaluando sus decisiones y acciones, esto va a 

depender de cómo él perciba el contexto social.  
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- Dimensión Emocional 

Es la percepción del individuo sobre su estado 

emocional y de sus respuestas frente a contextos específicos, 

con un grado de compromiso e implicación de su vida 

cotidiana. (García y Musitu, 2001, p. 19)  

Las decisiones que toma el individuo frente a 

situaciones personales, profesionales, familiares, pueden ser 

influenciada por su estado emocional, y en ese caso 

dependiendo del grado de compromiso es que el individuo 

deba hacer una autoevalución para conocer y manejar su 

estado emocional. 

- Dimensión Familiar 

Es un conjunto de sentimientos y pensamientos, que 

tiene el individuo en la manera en cómo se relaciona, 

participa, y complementa con su familia. Por consecuente se 

hará visible en la confianza y el afecto. (Pinilla et. al, 2012, p. 

180) 

El contacto con la familia y la confianza con los pares, 

son fundamentales y significativos para la construcción del 

autoconcepto y la autoestima, ya que eso permite formar una 

buena relación con el mismo y con los demás. 

- Dimensión Físico 

Es la percepción del individuo sobre su imagen 

corporal o apariencia física. (Fernández et. al, 2013, pág. 23) 

La observación de su cuerpo como sus rasgos físicos, 

tamaño, forma, salud y peso, son influenciados tanto por el 

exterior (estereotipos, modas, la cultura y la música) y su 

interior (estado emocional y autoestima). 
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Características  

Unos de los modelos teóricos que tiene mayor aceptación hasta la 

actualidad es el modelo jerárquico y multifacético de (Shavelson, et. al, 

1976) para definir su construcción se considera las siguientes 

características: 

- Está organizado. Las personas categorizan toda la información 

sobre sus experiencias proporcionándoles significado, su principal 

cualidad es que está estructurada. 

- Es multifacético. Esta categorización está dividida por facetas, 

entre ellos están el colegio, la aceptación en un grupo social, la 

apariencia física, las habilidades sociales y físicas. 

- Es jerárquico. Shavelson, et. al, (1976) postula que el autoconcepto 

del adolescente puede dividirse en académico y no académico, la 

última estaría conformada por componentes (emocionales, sociales 

y físicos). Por otro lado, García y Musitu (2001) agregan que estas 

dimensiones tienen diferentes significados e importancia en función 

de los valores y la edad del individuo. (p. 6) 

- El autoconcepto general es variable. Mientras va descendiendo 

en las dimensiones del autoconcepto llega a ser más dependiente 

de la situación. 

- Es experimental. Durante el desarrollo de las facetas, el 

autoconcepto se irá diferenciando y perfilando con la edad. 

- Es de carácter evolutivo. (García y Musitu, 2001) sostiene que esta 

dimensión varía su significado dependiendo de las personas y 

situaciones, y dependerá muy probable de evaluarlo con situaciones 

pasadas del individuo. (p. 6) 

- Es diferenciable de otros constructos. Pero estaría relacionado 

teóricamente con: el rendimiento académico, las habilidades 

sociales, entre otros.  
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Desarrollo del autoconcepto 

Para González y Taurón (1992) el desarrollo del autoconcepto, 

pasará por un momento donde estará mayormente influenciada en el 

individuo, se postula que, en la pre adolescencia, la capacidad de 

introspección y de incorporar información objetiva exterior acerca de uno 

mismo, hará que sea más realista al valorarse así mismo frente a etapas 

anteriores, esto que significa, el individuo cuando esté  por dar el salto a la 

etapa de la adolescencia sucederán diferentes tipos de cambio en su vida 

y que internamente producirán un declive o alteración en la dimensiones de 

su autoconcepto. 

La adolescencia es una etapa donde suceden muchos cambios tanto 

externos como internos en donde el individuo hará introspección de lo que 

observa exteriormente y responderá ante ella de una forma más realista 

identificándose como alguien singular y diferente a los demás, la búsqueda 

de su identidad hará que tenga comportamientos y pensamientos de 

autonomía, para lograr ello, el individuo se desvinculará de la protección de 

los padres para así vincularse con los amigos; para García (2003) resalta 

la importancia de los amigos para la formación del autoconcepto, sin 

embargo, la familia aun así no dejará de ser menos importante en todo ese 

proceso del desarrollo del individuo. 

Así mismo, es muy importante que el desarrollo del autoconcepto 

sea  positivo en el adolescente, ya que lo ayuda a estar preparado ante las 

situaciones y experiencias que podrían suceder, para lo cual necesitará 

herramientas, según Carbonero y Lucas (1999) para que el autoconcepto 

sea positivo se requiere de un adecuado autoconocimiento y desarrollo de 

estrategias cognitivas (p.91), esto  quiere decir que, tenemos que 

conocernos más, saber cuáles son nuestros intereses, qué habilidades 

tengo, mis capacidades, aptitudes, los valores que me definen y las metas  

que quiero alcanzar, conocer todo eso de uno apoyará al adolescente a 

estar preparado para insertarse en ambientes sociales y profesionales, o 
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ante situaciones cotidianas siendo alguien capaz de tomar sus propias 

decisiones y consecuente con sus capacidades.  

Las Regiones del Autoconcepto 

Rosenberg (1976) define que el Autoconcepto es la actitud que 

tienen la personas hacia los objetos y que el sí mismo es un objeto (p. 4), 

en el proceso de su investigación sobre la Autoestima, distinguió tres 

perspectivas de aproximación sobre el Autoconcepto. 

- Como el individuo se ve así mismo. Esto comprende en cómo nos 

auto describimos, y es mejor dicho que los veremos reflejado en las 

diferentes dimensiones que construyen al autoconcepto. 

- Cómo le gustaría verse. Es la “imagen idealizada” a la que aspira 

alcanzar o sea todo lo que queremos ser, por ende, para alcanzar 

esta imagen debemos cambiar ciertas actitudes y comportamientos 

que no nos llevan a ese objetivo ideal. 

- Cómo se muestra a los demás. La manera en cómo nos 

presentamos puede variar en base a la interacción con la familia, 

amigos, pareja y otros, con el fin de buscar aprobación.  

A fin de buscar la aceptación de los demás evaluamos 

nuestro comportamiento frente a la interacción social. 

A partir de esta propuesta de Rosenberg, es que se vuelve punto de 

estudio el “autoconcepto” para las teorías que se verán posteriormente, ya 

que se considera que esta comprende muy apropiadamente a los dominios 

del autoconcepto. 

Teorías  

Teoría de la autodiscrepancia de Higgins  

Este estudio nació con la motivación de conocer las diferentes 

imágenes del yo; a partir de ello, Higgins (1987) propone una teoría sobre 
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el autoconcepto del individuo desde un punto más específico donde 

interviene el yo, las emociones, creencias y su conducta.  

Esta teoría sostiene que la formación del yo se debe a múltiples 

discrepancias, y para entender cómo se origina las “autodiscrepancias” 

Higgins las divide en dos dimensiones que son: los dominios del yo y el 

punto de vista sobre el yo. (Higgins, 1987) 

Los dominios del yo 

• Yo real. Son los atributos o características que el individuo o 

personas significativas consideran que es propio de él.  

• Yo ideal. Se refiere a la creencia de “como me gustaría ser”, por 

tanto, se ve formada por esperanzas, deseos, expectativas y 

aspiraciones que el propio individuo quisiera poseer u que otras 

personas significativas lo desean para él. 

• Yo debería. Son las representaciones o características que el 

individuo debería tener, va en relación a la idea que impone la 

sociedad, esto refiere acerca de los deberes, responsabilidades, 

normas y obligaciones. 

Puntos de vista sobre el yo 

Higgins (1987) en la construcción de los dominios del yo, distingue 

dos puntos de vista acerca del yo: 

• El propio punto de vista del yo. (el propio individuo) 

• El punto de vista de las personas significativas. (los padres, la 

pareja, los amigos) es decir, lo que estas personas piensan sobre él. 

En conclusión, según esta teoría, podemos entender que para 

Higgins (1987) el “Yo real “es básicamente lo que constituye “el 

autoconcepto”, ya que está formada por creencias y atributos que nacen 

desde el punto de vista propio del individuo y de sus significantes. Por otro 
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lado, las restantes representaciones del yo, son consideradas como 

modelos o criterios que guiarán al Yo Real, su función es guiar e incentivar 

conductas futuras, mediante el proceso de la toma de decisiones.  

Teoría de la autoconciencia objetiva de Duval y Wicklund 

Un individuo al conectarse con su propia voz, y verse al espejo y 

conectarse con su propia imagen alejado de lo exterior, puede llegar a 

focalizarse en su propio “self” de una forma más profunda, en base a este 

aspecto es que centran la teoría de la autoconciencia objetiva; para Duval 

y Wicklund (1972) la define como un estado donde el individuo se toma así 

mismo como “objeto de atención” o como lo denominan los autores 

“atención autofocalizada”. 

La persona “autofocalizada” acostumbra tener discrepancias sobre 

sí mismo, y este foco de atención nace entre su Yo Real y su Yo Ideal. 

(Duval y Wicklund, 1972) Por ejemplo, un estudiante dirige su atención a 

tener éxito a nivel académico, deportivo o social por tanto tendrá 

discrepancias entre los logros alcanzados y a los que aspira alcanzar; en 

lo que respecta a estas discrepancias si el individuo se focaliza en una 

discrepancia producirá en este un afecto que puede ser tanto positivo o 

negativo dependiendo de la experiencia. 

Según Duval y Wicklund (1972), considera la autoconciencia 

objetiva como una teoría motivacional, ya que en una posición de individuo 

– experiencia, la persona su reacción inicial será la autoconciencia objetiva 

por medio de la autoevaluación, por ejemplo, ante una experiencia positiva 

o de éxito, generará en él un estado deseable de autovaloración positiva, 

por lo contrario, si frente a una experiencia que le genera discrepancias 

negativas, hará que el individuo caiga en autocrítica, una baja autoestima 

o tenga conductas de huida y evitación, es decir la persona buscará formas 

de distraerse de esas discrepancias para reducir el malestar que le genera. 
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En conclusión, la autoconciencia objetiva es una herramienta que 

ayuda a la formación del “autoconcepto” dicho de otro modo, guía al 

individuo a evaluar las situaciones externas de una forma más consciente. 

3.2.2. Dependencia Emocional 

Definición de la variable  

A continuación, señalaremos cómo algunos autores entienden la 

dependencia emocional desde diferentes perspectivas, variando incluso en 

sus términos. 

Según Hirschfeld et al., (1985) la dependencia interpersonal lo define 

como el modo que tiene el sujeto para relacionarse con sus personas 

significativas, e incluirá procesos cognitivos (el pensamiento, creencias u 

opiniones, y sentimientos) y de comportamiento que van en dirección de 

querer sentir valoración y aceptación de estas personas. En otros términos, 

la dependencia hacia la pareja incluiría una necesidad psicológica de 

protección y apoyo, incluso en momentos donde la persona se encuentre 

en todas sus capacidades para poder realizar actividades y autorrealización 

por sí mismo. 

Posteriormente desde la perspectiva cognitivo- conductual, la 

psicóloga Bireda (1998), postula que la génesis del amor adictivo, es 

resultado de un conjunto de interacciones en la etapa de la niñez, el 

ambiente y los padres ausentes de afecto, todo ello influye a largo plazo en 

la personalidad del individuo y la vinculación afectiva con los demás.  

Para Castelló (2005), un gran psicólogo especializado en el trastorno 

de la dependencia emocional, considera que una persona con este 

padecimiento manifiesta una característica necesidad excesiva de afecto 

por la otra persona, la ausencia de sentirse satisfecho en el ámbito afectivo 

lo conlleva a compensar esa ausencia mediante una relación de pareja, 

quiere decir que una relación de pareja se convierte fundamental para el 
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sujeto que padece con este trastorno, cada relación en que se involucre 

suele ser intensa, no ven su vida sin la otra persona. 

Desde otra perspectiva, el psicólogo Villegas (2006) define la 

dependencia emocional como la pérdida de la libertad individual, lo que el 

autor  trata de decir es que una dependencia afectiva hace que las personas 

inviertan demasiado tiempo y energía en sus relaciones, pese a 

encontrarse bajo la sumisión o sometimiento de sus parejas, esto es a 

consecuencia del temor a experimentar o imaginar el abandono por parte 

de sus parejas, llegando a tal punto de perder la propia identidad y libertar 

de uno mismo. 

Lemos et al., (2007) nos dice que las relaciones personales 

experimentan diferentes emociones a causa de las situaciones que se les 

van presentando, y es algo muy común en la dependencia emocional, 

donde implica un sinfín de diversas conductas y emociones enfocadas a la 

pareja, teniendo como resultado las consecuencias de una relación no 

saludable y exagerada. Lemos et al., (2007) caracteriza al dependiente 

como un sujeto con excesivas demandas afectivas, donde existe la 

sumisión y la idealización, con baja autoestima, y que vive con temor de 

terminar solo. 

La psicoterapeuta Congost (2014) refiere sobre la dependencia 

emocional como una adicción hacia la pareja, cuando uno sufre 

dependencia exige a la otra persona que muestre amor hacia nosotros, 

deseando la compañía de la pareja en cada momento, generando un 

control absoluto del otro, con sentimientos negativos de pánico hacia el 

abandono, y que terminan alejándose inconscientemente de los amigos y 

familiares. 
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Dimensiones  

La dependencia emocional está compuesta por siete dimensiones 

según (Aiquipa, 2015b): 

- Miedo a la ruptura 

Castelló (2002) la describió como el temor desmedido que se 

experimenta frente a la posibilidad de término de la relación, lo que conlleva 

a optar por medidas nada habituales para preservar y/o continuar con la 

pareja. Aiquipa (2015b) adiciona que este sufrimiento se acrecienta más 

cuando la pareja agrede o maltrata al dependiente.  Se hace mención que 

por muy mala que sea el vínculo, por mucho que pueda resistir formas de 

humillaciones, desprecios o malos tratos, esta insistencia se debe al temor 

de dejarlo. Podemos concluir que las personas que experimentan un pánico 

ante situaciones, pensamientos como una ruptura pueden dejar de lado el 

aprecio de sí mismo con tal de tener a la pareja a su lado. 

 

- Miedo e intolerancia a la soledad 

La intolerancia a la soledad señala inquietud temible a la misma. 

Castelló (2002) la consideró como la causa al comportamiento del 

dependiente frente a la ruptura, ante la necesidad afectiva, el apego que 

crean con la pareja, etc. Aiquipa (2015b) postula, que esto es posiblemente 

una consecuencia de la constante necesidad de estar el mayor tiempo 

posible con la pareja. Muchas de ellas tratan de estar ocupadas todo el 

tiempo para evitar esa sensación de soledad. Castelló (2005) agrega algo 

importante, en el instante en el que experimenta la sensación de soledad 

es donde se da esta idea irracional de que solo será feliz en compañía de 

esa persona significativa. Podemos concluir que el dependiente puede 

aguantar su desgracia y centrarse en la otra persona con tal de no vivir esa 

soledad. 
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- Prioridad a la pareja 

Según Moral de la Rubia y López (2012) la persona manifiesta un 

deseo de preferencia en la relación, centrando su atención en la pareja y 

descuidando sus propias necesidades. También, Aiquipa (2015b) 

menciona que el dependiente pone como prioridad a la pareja por sobre los 

hijos, la familia o amistades y de sí mismo. Podemos llegar concluir que el 

dependiente pone a su pareja por encima de sus necesidades y 

valoraciones, dejando de lado a su persona. 

- Necesidad de acceso a la pareja 

Nos habla de la gran demanda del dependiente de tener a la pareja 

para sí mismo, sea presencialmente o mentalmente. Aiquipa (2015b) lo 

describe como un acoso, la persona acude a comportamientos exagerados 

para acceder a la pareja, teniendo esas ganas extremas de querer 

compartir actividades solamente con su pareja, este tipo de situaciones se 

debe a la necesidad emocional excesiva por el otro, estos comportamientos 

pueden llegar a la pareja a cansar y dejar por tanto la relación.  

- Deseo de exclusividad  

El dependiente emocional tiende a enfocarse y entregarse 

completamente a su pareja, apartándose de ser necesario de sus amigos 

y familiares y espera que su pareja lo haga también dándose así su deseo 

de exclusividad (Aiquipa, 2015b). En otros términos, solo busca ser el 

centro de su vida de la pareja. 

- Subordinación y sumisión 

Según Aiquipa (2015b) la relación de pareja de un dependiente 

tiende a ser desequilibrada donde ocupa la pareja la posición de dominante 

y el dependiente el de subordinación, este desequilibrado vínculo lleva al 

dependiente a caer en situaciones de menosprecio y maltrato físico y 

psicológico. Desde otra perspectiva, para Castelló (2005) el dependiente lo 
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toma como una forma de obsequio que el da a su pareja como 

benevolencia, la sumisión es una entrega en forma de pago para 

entenderse con ella. Se puede llegar a deducir que es más probable que el 

dependiente con baja autoestima y un estado de ánimo negativo permita 

este tipo de comportamientos por temor de no ser abandonado.  

- Deseo de control y dominio           

Se refiere a que el dependiente realiza acciones de búsqueda con el 

fin de tener atención y afecto de la pareja, estas acciones también llegan a 

manifestar control de la relación de pareja, con el fin de sentirse seguro 

(Aiquipa, 2015b). Asimismo, Villa y Sirvent (2009) intenta explicar por qué 

las personas buscan tener el control de la relación, como se dijo 

anteriormente el fin del dependiente es buscar la seguridad de sí mismo 

por medio de otra persona y no generar ningún tipo de emoción negativa 

como ser excluido de la vida de su pareja. 

Características  

La dependencia emocional tiene diferentes niveles de gravedad. Es 

algo que comienza con la normalidad y termina con la patología. 

Naturalmente a mayor número de características presentes en la persona, 

mayor el grado de dependencia emocional que posee. (Castelló, 2005)  

A continuación, se describen las características más comunes y 

relevantes que puede manifestar una persona con esta patología: 

- Antecedentes familiares y/o personales, Villa y Sirvent (2008), 

señalaron que usualmente los dependientes emocionales tienen una 

historia con padres ausentes en la infancia y con necesidades 

afectivas no brindadas, también la existencia de apego ansioso en 

relaciones pasadas, además hay incidencia de situaciones sobre 

maltrato físico, psicológico hasta incluso abuso sexual durante la 

infancia. 
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- Autoestima baja, Castelló (2000) afirmó que los dependientes no 

sienten afecto ni cariño hacia sí mismos, y es una valoración que 

tampoco lo han tenido de sus personas más significativas a lo largo 

de sus vidas, sumando lo que es el tema de la autoestima 

igualmente el autoconcepto del dependiente es bajo, es por ello que 

buscan validación en su pareja, por otra parte, aunque a pesar de 

ello si es posible que algunos puedan desarrollar ciertas habilidades 

con las cuales alcancen más confianza y  seguridad, como es el caso 

en desenvolverse en el aspecto laboral.  

- La predisposición a la exclusividad en las relaciones se presenta no 

solo con las parejas sino con las amistades, prefiriendo interactuar 

con una sola persona que, con un grupo, ya que sentirá miedo a 

estar sola por no tener esa necesidad psicológica satisfecha 

(Castelló, 2005) Esta necesidad suele ser desproporcionado.  

- Constantemente busca estar al lado de la pareja. Esto se revela a 

consecuencia de la necesidad emocional y por la angustia que 

vivencia ante el riesgo de ser abandonada por su compañero 

(Castelló, 2005). Ejemplificamos algunas acciones que podrían 

verse como normal, pero en el caso de alguien con esta patología, 

ellos lo hacen de un modo exagerado, por ejemplo; a través de las 

llamadas y mensajes seguidos que llegan a hacer molestas para el 

otro, el deseo de planear cualquier actividad donde involucre 

solamente a la pareja. Cuando el dependiente no recibe o no es 

correspondido mediante estas acciones, cae en una angustia por 

abandono, ya que esa búsqueda de estar con la pareja no está 

siendo satisfecha. (Villa y Sirvent, 2008) 

- Búsqueda de aprobación de las personas significativas. (Castelló, 

2000) esta búsqueda refleja una necesidad de afecto no satisfecha 

y la angustia de no ser atendida esa necesidad produce una gran 

preocupación por conseguir la aceptación y cariño de su par.  

- Una relación desequilibrada, Villegas y Sánchez (2013) nos hablan 

sobre la dominancia y la subordinación, una entrega desenfrenada 
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y total de un miembro da lugar a este desequilibrio de vínculo 

afectivo. Esta patología es caracterizada por la entrega total hacia 

su pareja, a causa de ello va perdiendo su propia identidad con el fin 

de preservar la relación. (Villa y Sirvent, 2008) Lo único que va a 

importar en ambos es el bienestar, la felicidad, anhelos y 

necesidades del dominante, mientras que el sumiso es víctima de 

desprecio, rechazo e imposición, todo sea con el fin de mantener la 

relación. Es claro decir que el sumiso inhibe su dignidad para 

obtener este fin y soportar desprecios y humillaciones, saben muy 

bien que no están recepcionando verdadero amor, pero no lo 

razonan y por tanto deja de importa.  

- El concepto que tiene sobre su pareja está fuera de su realidad, lo 

que realmente se ha visto es que las parejas usualmente son 

ególatras y emocionalmente poco demostrativos (Castelló 2000). 

Aun así, el dependiente lo ve como el indicado. Los dependientes 

muestran una gran idealización. (Villa y Sirvent, 2008) (Deza, 2021)  

- Los rasgos narcisistas de la pareja y la baja autoestima del 

dependiente hacen un complemento catastrófico en las relaciones. 

Muchos de éstas relaciones viven en autoengaño; cuando la mujer 

cree que después de una separación, y verse de vez en cuando con 

la ex pareja puede llegar a regresar otra vez a la misma relación, a 

pesar de que haya habido antecedentes de maltrato y engaño 

(Castelló, 2000). 

- Pánico a la ruptura y la soledad, cuando no existe una buena 

relación y estima consigo misma el sufrimiento posterior a la ruptura 

se asemeja al “síndrome de abstinencia” una persona que se siente 

incapaz de cubrir esa necesidad de seguridad, afecto y aprecio es 

más probable que presente miedo a la soledad y por tanto vuelve a 

busca a la pareja para llenar esas carencias. (Villa y Sirvent, 2008) 

(Riso, 2013) 

- . Son muy seguido los pensamientos de negación ante la ruptura, 

que acuden a intentar de cualquier forma volver a estar juntos. Esa 
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necesidad de regresar con la pareja se debe a la necesidad 

igualmente de saciar ese vacío emocional, estima y seguridad 

(Villegas, 2006).  

- Poseen insuficiente y pobres habilidades de socialización, así como 

desconocimiento sobre la asertividad. También existe sentimientos 

de egoísmo, consecuencia de la necesidad psicológica que tienen 

hacia personas significativas. 

- Estado de ánimo disfórico, Ellos exteriorizan tristeza y angustia. 

Internamente se obsesionan de pensamientos negativos sobre el 

futuro en la relación y las rupturas, el abandono y la soledad. 

- Las personas con dependencia emocional pueden venir refiriendo 

tener problemas depresivos y ansiosos (Castelló, 2000).  

Dependencia emocional como apego  

Según Rivera (2012), el ser humano durante sus primeros años de 

vida evidencia una necesidad instintiva a buscar el acercamiento hacia sus 

primeros cuidadores de quienes depende para su desarrollo y asimismo no 

perder este vínculo. La relación que el niño intenta establecer con dichas 

personas le produce mucho agrado, placer, calma y seguridad, mientras 

que su pérdida o alejamiento le genera gran desazón. El apego es esta 

búsqueda que le nace al niño hacia sus figuras más significativas, 

contextualizando el caso serían sus padres y con la finalidad de generarle 

un sentimiento de seguridad emocional. (Bowlby, 2009) Según esta teoría, 

esta conducta propia del hombre en sus primeros años de vida, es la base 

de las relaciones sociales para más adelante y ello depende de la 

satisfacción a sus necesidades de apego. 

Rivera (2012) nos menciona que el acercamiento físico a la figura 

significativa hace inicio a una base segura mientras que si se carece de 

este acercamiento genera un desequilibrio emocional en el niño. Esta teoría 

identificó tres estilos de apego: el apego seguro; el niño tiene más confianza 

ante el comportamiento atento de sus cuidadores, el apego evitativo; por el 
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contrario manifiesta inseguridad ante la disposición de su cuidador, el 

apego ansioso; el niño manifiesta desesperación ante la separación y al 

mismo tiempo demora en reponerse al reencontrarse con su cuidador y, 

por último; el apego desorganizado/ desorientado que expresa maneras 

poco habituales y descoordinadas al buscar a la persona significativa. 

Bowlby (2009) nos menciona que el apego se genera en base a una 

relación causal entre el tipo de apego en la infancia y las posteriores 

relaciones sociales. Castelló (2005) al relacionarlo con el dependiente 

emocional, una de las características es la constante solicitud de la pareja 

como si estuviera aferrado a ella, este hecho guarda concordancia al apego 

ansioso. Este tipo de apego, se caracteriza por la percepción negativa de 

la imagen de uno mismo, el temor intenso a las separaciones y la 

realización de prácticas para evitarlas.  

En conclusión, debemos entender que las manifestaciones del 

apego ansioso cuando ya uno es adulto se muestran con conductas de 

búsqueda desesperada por la pareja.   

Modelos Teóricos 

Modelo relacional de la dependencia emocional  

Según la perspectiva de Villegas y Sánchez (2013) parte de que la 

etapa del enamoramiento y la conformación de la pareja en sí y las 

expectativas y fantasías que depositamos en la relación nos predisponen a 

ser más vulnerables a caer en la dependencia. Explicó que tanto las 

personas que reúnan con características de dependencia como otras que 

no, pueden vivir una relación de dependencia, la diferencia es que las 

primeras pueden experimentarlo en todas sus relaciones, mientras que las 

segundas con determinada pareja.  

En la formación de la pareja se da implícita o explícitamente una 

forma de convivencia en la que cada miembro cumple funciones, en 
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relación a la posición de poder de cada uno, en base a la interacción entre 

ellos es que podríamos observar si hay un equilibrio o desequilibrio en su 

funcionalidad, a la vez la compatibilidad y suficiencia de ambos también 

podría servir para saber si cada uno se siente satisfecho con la relación. 

Dicho esto, en una relación dependiente es probable que no exista un 

equilibrio en la vinculación ni la satisfacción de una de las partes en la 

relación.  

Terminando, podemos concluir que la dependencia es la 

consecuencia de la forma con la que establecemos nuestras relaciones 

interpersonales respecto al conjunto de características que ayudan a 

complementar una relación de pareja. 

Vinculación afectiva desde la perspectiva del modelo teórico  

Esta teoría propuesta por Castelló (2005) está basada en el área 

afectivo, trata sobre la vinculación afectiva, el autor lo define como la suma 

que forma un sujeto con otra, así como su necesidad de formar una relación 

afectiva de pareja. Esta base para las relaciones interpersonales es propia 

del comportamiento humano, algo normal y saludable que brinda 

herramientas apropiadas para el desarrollo y bienestar del sujeto. Es 

natural que quieran que las personas significativas se encuentren 

presentes, estén cuidando de ellos, quieran compartir cosas con ellos y 

sentir cariño, la vinculación en niveles saludables produce bienestar en 

ambas personas. 

Sin embargo y muy acertadamente, de acuerdo a lo planteado por 

este modelo, la vinculación afectiva no se da en el mismo grado en todos 

los seres humanos, si no, que algunos se vinculan muy ligeramente, otros 

de manera normal y habrá quienes lo hagan de manera desproporcionada. 

A partir de lo planteado, es que ubicamos a la dependencia emocional 

como una vinculación exagerada del sujeto hacia su pareja. Por otra parte, 

Castelló (2005) encontró peculiaridades en el vínculo afectivo del 
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dependiente, como el deseo de una relación exclusiva y la búsqueda de 

participar en mayor grado en actividades que involucren a su pareja.  

Podemos llegar a concluir que, para tener una relación estable, las 

dos personas deben de estar equilibrados; no obstante, un vínculo efectivo 

extremo nos da entender que es lo contrario, ya que la pareja necesitará 

un grado extremo de correspondencia de la otra persona, comúnmente esto 

se da en situaciones en la que una de las dos personas es más importante 

que el resto y que necesita más atención. 

3.3. Marco conceptual  

Apego: Es la relación afectiva que se va extendiendo a través del 

tiempo. La cercanía con la otra persona le brinda al sujeto seguridad y 

protección. (Pérez y Merino, 2015) 

Autoestima: Es el valor personal que el individuo tiene sobre sí 

mismo, por medio de un conjunto de actitudes y capacidades que él 

defiende. (Beauregard et al., 2005)    

Autovaloración: Es la regulación de la conducta mediante un proceso 

de evaluación sobre la propia persona. (Núñez y Peguero, 2009) 

Bienestar psicológico: Es la parte subjetiva de la calidad de vida, que 

debe ser relativamente estable produciendo una sensación de satisfacción 

en la vida del sujeto. (Fernández et al., 2014) 

Emoción: Son reacciones a situaciones específicas, sea por la 

percepción de los sentidos, recuerdos o la elaboración de ideas. (Álvarez 

et al., 2009) 

Percepción: Proceso psíquico, donde tenemos información de la 

existencia actual de un objeto externo por medio de la respuesta que dicho 

objeto nos origina en nuestros sentidos. (Porot, 1967) 
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Personalidad: Conjunto de rasgos psíquicos y mecanismos dentro 

de la persona, entendido como algo organizado y aproximadamente estable 

que interviene en sus interacciones y adaptaciones al medio social, físico e 

introspectivo. (Larsen y Buss, 2005) 

Sí mismo: Es la labor organizada dentro del individuo donde realiza 

un proceso de autoconsciencia que hace que nos podamos relacionar con 

las demás personas. (Rollo, 1976) 

Sumisión: Es el acto de sometimiento propio frente a los 

comentarios, comportamientos o afectos de la otra persona. (Molina, 2013) 

Vínculo: Es el modo en que se relaciona el individuo con los demás, 

comparten no solo elementos emocionales, sino también cognitivos y 

conductuales. (Pichón, 1980) 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. Tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación es de enfoque cuantitativo, por la cual 

recurrimos a la recolección de información para probar nuestros objetivos 

e hipótesis, para ello será de apoyo los instrumentos de medición y el 

análisis estadístico; para Sampieri et al., (2003) considera que el propósito 

de este método es para la reconstrucción de la realidad por parte de los 

observadores en un ambiente social. 

Es básica, puesto que, tiene como finalidad buscar el conocimiento, 

con el objetivo de entender un determinado fenómeno y aumentar el 

conocimiento. (Chaparro, 2011)  

Así mismo, es prospectiva, Corona y Fonseca (2021) fundamenta 

que “toda investigación que sea elaborada antes de que suceda el 

fenómeno a investigar es considerada prospectiva”(p. 339), de modo que 

las variables se medirán en el transcurso de la investigación y se hará un 

análisis de las conclusiones. 

El nivel de investigación es correlacional, Valenzuela (2017) postula 

que “es la búsqueda de asociación entre fenómenos de la realidad” (p. 89). 

Por ello determinamos en relacionar las variables de la investigación en un 

contexto estudiantil. 

Por último, será de corte transversal, porque el estudio será 

evaluado en un momento determinado en el tiempo, así lo denomina 

Cvetkovic et al., (2021), la investigación transversal es apta para este tipo 

de contexto donde solo se medirá las variables.  
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4.2. Diseño de la investigación 

El diseño del estudio es no experimental; Agudelo y Aigneren (2008) 

fundamenta que “es aquella donde no se manipula las variables de manera 

deliberada al realizar la investigación”. (p. 39) 

Es descriptivo – correlacional, nos limitamos a describir las variables 

de nuestro estudio; Vallejo (2002) señala que este diseño tiene como 

finalidad documentar las condiciones y características de la población.  

4.3. Hipótesis general y específicos 

Hipótesis general 

Existe relación entre autoconcepto y dependencia emocional en 

estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior Público de 

Tacna- 2022. 

Hipótesis específicos 

HE1 El nivel de autoconcepto es alto en estudiantes mujeres de un Instituto 

de Educación Superior Público de Tacna- 2022. 

HE2 El nivel de dependencia emocional es bajo en estudiantes mujeres de 

un Instituto de Educación Superior Público de Tacna- 2022. 

HE3 Existe relación entre autoconcepto y la dimensión miedo a la ruptura 

de la dependencia emocional en estudiantes mujeres de un Instituto de 

Educación Superior Público de Tacna- 2022. 

HE4 Existe relación entre autoconcepto y la dimensión miedo e intolerancia 

a la soledad de la dependencia emocional en estudiantes mujeres de un 

Instituto de Educación Superior Público de Tacna- 2022. 
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HE5 Existe relación entre autoconcepto y la dimensión prioridad en la 

pareja de la dependencia emocional en estudiantes mujeres de un Instituto 

de Educación Superior Público de Tacna- 2022. 

HE6 Existe relación entre autoconcepto y la dimensión necesidad de 

acceso a la pareja de la dependencia emocional en estudiantes mujeres de 

un Instituto de Educación Superior Público de Tacna- 2022. 

HE7 Existe relación entre autoconcepto y la dimensión deseo de 

exclusividad de la dependencia emocional en estudiantes mujeres de un 

Instituto de Educación Superior Público de Tacna- 2022. 

HE8 Existe relación entre autoconcepto y la dimensión subordinación y 

sumisión de la dependencia emocional en estudiantes mujeres de un 

Instituto de Educación Superior Público de Tacna- 2022. 

HE9 Existe relación entre autoconcepto y la dimensión deseo de control y 

dominio de la dependencia emocional en estudiantes mujeres de un 

Instituto de Educación Superior Público de Tacna- 2022. 

4.4. Identificación de las variables 

Variable independiente: Autoconcepto 

- Académico 

- Social 

- Emocional 

- Familiar 

- Físico 

Variable dependiente: Dependencia emocional  

- Miedo a la ruptura 

- Miedo e intolerancia a la soledad 

- Prioridad a la pareja 

- Necesidad de acceso a la pareja 
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- Deseo de exclusividad 

- Subordinación – sumisión 

- Deseo de control – dominio
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4.5. Matriz de operacionalización de variables 

Variable X Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de medición y rango 

Autoconcepto Es el concepto 

que el individuo 

tiene de sí mismo 

como un ser 

físico, social y 

espiritual. (García 

y Musitu, 2001, p. 

6) 

 

De acuerdo al 

Cuestionario 

Autoconcepto AF-5 

de García y Misitu, 

mide el nivel de 

percepción que 

tiene el sujeto sobre 

sí mismo. Presenta 

30 ítems en base a 5 

dimensiones 

(académicas, social, 

emocional, familiar, 

físico) 

Académico 

Social 

Emocional 

Familiar 

Físico 

1,6,11,16,21,26 

2,7,12,17,22,27 

3,8,13,18,23,28 

4,9,14,19,24,29 

5,10,15,20,25,30 

Escala ordinal: 

1= Nunca 

2= Casi nunca 

3= Algunas veces 

4= Casi siempre  

5= Siempre  

Puntuaciones: 

General:  
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Bajo: 30-93, Moderado: 94-112, 

Alto: 113-150. 

Dimensional:  

Bajo:6-19,  

Moderado:20-22,  

Alto: 23-30. 
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Variable Y Definición 

conceptual 

Definición  

operacional 

Dimensione

s 

Indicadores Escala de 

medición y rango 

Dependencia 

emocional 

Es la dimensión 

disfuncional de 

un rasgo de 

personalidad, 

que consiste en 

la necesidad 

extrema de orden 

afectivo que una 

persona siente 

hacia otra, su 

pareja, a lo largo 

de sus diferentes 

relaciones de 

este tipo.  

De acuerdo al 

Inventario de 

Dependencia 

emocional (IDE) de 

Aiquipa mide el nivel 

de necesidad de 

vinculación afectiva 

hacia la pareja en base 

a 7 factores ( miedo a 

la ruptura, miedo e 

intolerancia a la 

soledad, prioridad de 

la pareja, necesidad de 

acceso a la pareja, 

deseo de exclusividad, 

Miedo a la ruptura  5,9,14,15,17,22,26,27,

28 

Escala ordinal: 

Nunca (1) 

Pocas veces (2) 

Regularmente (3) 

Muchas veces (4) 

Siempre (5)  

Puntuaciones: 

bajo/normal: 49 – 

84 

Miedo e 

intolerancia a la 

soledad 

4,6,13,18,19,21,24,25,

29,31,46 

Prioridad a la 

pareja 

30,32,33,35,37,40,43,4

5 

Necesidad de 

acceso a la pareja 

10,11,12,23,34,48 

Deseo de 

exclusividad 

16,36,41,42,49  
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(Aiquipa, 

2015b, p. 8) 

subordinación - 

sumisión y deseo de 

control – dominio). 

Subordinación y 

sumisión 

1,2,3,7,8 
significativo: 85 – 

105  

moderado: 106 – 

124 

alto: 125 – 196. 

Deseo de control y 

dominio 

20,38,39,44,47 
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4.6. Población – Muestra 

Población  

Se le denomina población al conjunto de personas u objetos que 

desean conocer algo en una investigación. (López, 2004) En nuestro 

campo de estudio está conformada un total de 60 estudiantes de la carrera 

Asistencia de Dirección y Gerencia del Instituto de Educación Superior 

Público de Tacna. 

Muestra  

La muestra es un subconjunto o una parte de la población donde se 

llevará a cabo la investigación (López, 2004). Como la población es 

pequeña se toma toda para la investigación y se establece que la muestra 

sea no probabilística de tipo censal. López (1999) fundamenta que la 

muestra censal es aquella porción que representa toda la población. 

4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Técnicas 

La técnica que se utilizó es la encuesta, es sumamente utilizada 

como procedimiento estandarizados de investigación ya que nos permitió 

la recolección, análisis y el procesamiento de datos de la muestra estimada 

en la población de estudiantes, del cual nos sirvió como herramienta para 

obtener los resultados y así poder describir y explicar una serie de 

características. Las encuestas tienen una serie de propósitos y se pueden 

llevar a cabo de muchas maneras esto dependerá de la metodología 

elegida y los objetivos que cada investigador desee alcanzar. (Casas et al., 

2002) 
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Instrumentos de recolección de información 

Con el fin de recolectar los datos necesarios, la encuesta fue la 

técnica utilizada para la recolección de información, dichas encuestas o 

instrumentos estandarizados validados para la investigación son: 

Cuestionario de Autoconcepto FORMA 5 (AF5) de García, F., y Musitu, G. 

y el inventario de dependencia emocional (IDE) de Jesús Joel Aiquipa Tello. 

Variable I: Cuestionario de Autoconcepto Forma 5 (AF5) 

El instrumento que se aplicó para medir la variable “Autoconcepto” 

es el Cuestionario de Autoconcepto Forma 5 diseñada y tipificada por 

García, F., y Musitu, G. (2001) La puntuación tanto global y especifica de 

sus dimensiones permiten medir aspecto claves para el correcto desarrollo 

y bienestar de la persona. 

Consta de 30 ítems en total, de las cuales se dividen en 5 

dimensiones: 

• Académico/Laboral 1,6,11,16,21,26 

• Social 2,7,12,17,22,27 

• Emocional 3,8,13,18,23,28 

• Familiar 4,9,14,19,24,29 

• Físico 5,10,15,20,25,30 

Administración: Individual o colectiva. 

Duración aproximada: 15 minutos. 

Baremación: La escala se extiende desde 5to y 6to de primaria, 

secundaria, bachilleres universitarios, y adultos no escolarizados. 

Validación Peruana: El instrumento en cuanto a la puntuación y las 

alternativas de respuestas, nos adecuamos a la adaptación validada en las 

investigaciones. 
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La medición va en una escala de Likert del 1 al 5: 

• Nunca (1) 

• Casi nunca (2) 

• Algunas veces (3) 

• Casi siempre (4)  

• Siempre (5) 

Puntuaciones e interpretación: 

Se dan de forma directa en los ítems, a excepción del ítem 4, 12, 14 

y 22 las respuestas son negativas, mayor puntaje supone bajo 

autoconcepto. En relación a la dimensión emocional, todos sus ítems son 

invertidos.  

Interpretación general:  

Bajo:30-93, Moderado: 94-112, Alto: 113-150 

Interpretación Dimensional: 

Bajo:6-19, Moderado:20-22, Alto: 23-30 

Validez y Confiabilidad:  

En la versión original la prueba fue aplicada en una población 

española de 6.483 participantes entre los 10 y 62 años, se realizó el análisis 

factorial de sus ítems como resultado se obtuvo un nivel alto por encima de 

0.5 a excepción del ítem 22 (0,420) y del 15 (0,492) constatando 

positivamente las dimensiones teóricas, el nivel de confiabilidad resultó 

significativo con un Coeficiente Alfa de Cronbach (α = .815) y la validez de 

correlación de Pearson demostró ser apto (r = .643). (García y Musitu, 

2001) 

En el Perú, se realizaron validez psicométricas para comprobar la 

fiabilidad del instrumento para poblaciones universitarias y adolescentes, 
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tanto en Lima (Bustos et al., 2015), en Tarapoto (Carranza y Bermúdez, 

2017) (Bartra et., 2016), Lima este (Guerrero y Mestanza, 2015) (León y 

Peralta, 2016), en Ucayali (Garcilazo, 2019), en Cuzco (Meza y Marquez, 

2021). Finalmente se concluye en los estudios dados la alta fiabilidad del 

instrumento para medir el autoconcepto en nuestra población de 

estudiantes.  

Prueba de confiabilidad: Obtuvimos una confiabilidad de (,765) de 

los cuales se encuentran en un rango de 0,70 a 0,90 que se demuestra una 

buena consistencia interna del intrumento. 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,765 30 

 

Variable II: Inventario de Dependencia Emocional (IDE) 

Autores: Jesús Joel Aiquipa Tello 

Tipificación: Jesús Joel Aiquipa Tello 

Administración:  Individual o colectiva.  

Duración aproximada: 20 a 25 minutos. 

Aplicación: El inventario puede aplicarse entre los 18 a 55 años de edad, 

de diferentes niveles socioeconómicos y comprensión lectora, y que no 

sufran trastornos mentales o causados por enfermedad. 

Compuesta por 7 dimensiones: 
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- Factor 1 Miedo a la ruptura 5, 9, 14, 15, 17, 22, 26, 27,28. 

- Factor 2 Miedo e intolerancia a la soledad 4, 6, 13, 18, 19, 21, 24, 

25, 29, 31, 46. 

- Factor 3 Prioridad a la pareja 30, 32, 33, 35, 37, 40, 43, 45. 

- Factor 4 Necesidad de acceso a la pareja 10, 11, 12, 23, 34,48. 

- Factor 5 Deseo de exclusividad 16, 36, 41, 42, 49. 

- Factor 6 Subordinación y Sumisión 1, 2, 3, 7, 8. 

- Factor 7 Deseos de control y dominio 20, 38, 39, 44, 47. 

Descripción:  Está compuesta por 49 ítems que mide la dependencia 

emocional en 5 alternativas de respuesta de tipo Likert: 

• Rara vez o nunca (1) 

• Pocas veces (2) 

• Regularmente (3) 

• Muchas veces (4) 

• Con frecuencia o siempre (5) 

Puntuación y calificación:  Las puntuaciones son directas si el ítem 1 

responde “pocas veces” su puntuación es 2. Los rangos de puntaje son: 49 

– 84= bajo/normal, 85 – 105= significativo, 106 – 124= moderado, y 125 – 

196= alto. 

Validez y Confiabilidad:  

Aiquipa (2012) para la construcción del instrumento realizó la prueba 

en 757 participantes entre hombres y mujeres de 18 a 55 años en Lima que 

fue validada y apta por 5 jueces, dentro del análisis psicométrico tuvo como 

resultado, una confiabilidad altamente significativa con un Alfa de Cronbach 

0.76 hasta 0.89 y en cuanto a su validez por la correlación “r” de Pearson 

fue de 0.91, en cuanto al índice factorial de sus ítems se tuvieron valores 

de 0.80. 
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Dicho instrumento también resulto una alta fiabilidad en las 

investigaciones dentro del Perú en las siguientes poblaciones: de 

Huancayo (Rodriguez y Machacuay, 2021) en el Callao (Pasiche, 2018), en 

Ayacucho (Saavedra, 2018), Chimbote (Camacho, 2017). 

Prueba de confiabilidad: Obtuvimos una confiabilidad de (,959) de 

los cuales se encuentran en un rango de 0,70 a 0,90 que se demuestra una 

buena consistencia interna del instrumento. 

 

 

 

 

 

4.8. Técnicas de análisis y procesamiento de datos  

El procesamiento de nuestros datos fue pasado a la base de 

datos Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) que es una 

herramienta que nos ayudó posteriormente con la creación de tablas y 

gráficos para hacer el análisis descriptivo tanto porcentual e inferencial 

que nos ayudó a resumir los resultados obtenidos. En cuanto al análisis 

inferencial, se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov 

ya que la muestra es mayor a una población de 50 (n=60) y la prueba 

no paramétrica de coeficiente de correlación de rangos Rho de Sperman 

ya que nos sirvió para la comprobación de las hipótesis. 

 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,959 49 
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V. RESULTADOS 

5.1. Presentación de resultados descriptivos 

Tabla 1  

Características generales de los estudiantes encuestados. 

 Frecuencia Porcentaje 

Edades 

18 a 20 años 34 56,7% 

21 a 25 años 12 20,0% 

26 a 30 años 11 18,3% 

30 años a más 3 5,0% 

Total 60 100,0% 

Lugar de nacimiento 

Tacna 54 90,0% 

Puno 6 10,0% 

Total 60 100,0% 

Estado civil 

Con pareja 17 28,3% 

Sin pareja 43 71,7% 

Total 60 100,0% 

Hijos 

No 50 83,3% 

Si 10 16,7% 

Total 60 100,0% 

¿Con quién vives? 

Padres 45 75,0% 

Pareja 5 8,3% 

Sola 2 3,3% 

Otros familiares 8 13,3% 

Total 60 100,0% 
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¿Has sufrido algún 

tipo de violencia 

intrafamiliar en los 

últimos 3 meses? 

  

No 55 91,7% 

Si (Tipo psicológica) 5 8,3% 

Total 60 100,0% 

 

Figura 1  

Características generales de los estudiantes encuestados. 

 

En la tabla y figura 1 se da a conocer que, de las 60 estudiantes 

(100,00%), el mayor porcentaje en edad (56,67%) de las estudiantes se 

encuentran entre las edades de 18 hasta 20 años, y en menor porcentaje 

(5,00%) desde los 31 años a más; en cuanto al lugar de nacimiento, el 

mayor porcentaje (90,00%) nacieron en la ciudad de Tacna, y en menor 

porcentaje (10,00%) nacieron en la ciudad de Puno; seguidamente el 

estado civil,  el mayor porcentaje (71,67%) se encuentran sin pareja, y en 

menor porcentaje (28,33%) tienen pareja actualmente; también si tienen 
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hijos, se da a conocer el mayor porcentaje (83,33%) no tienen hijos y en 

menor porcentaje (16,67%) si tienen hijos; continuando a con quien viven, 

el mayor porcentaje (75,00%) viven con sus padres y en menor porcentaje 

(3,33%) viven solos; finalmente se les preguntó si sufrieron algún tipo de 

violencia intrafamiliar dentro de los últimos 3 meses, el mayor porcentaje 

(91,67%) no sufrieron algún tipo de violencia intrafamiliar y en menor 

porcentaje (8,33%) si sufrieron violencia intrafamiliar de tipo psicológica.  
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Descripción de las variables 

Tabla 2  

Nivel de autoconcepto en las estudiantes mujeres de un instituto de 

educación superior público. 

Autoconcepto  

Nivel Frecuencia  Porcentaje 

Bajo  19 31,7% 

Moderado 32 53,3% 

Alto 9 15,0% 

Total 60 100,0% 

Figura 2  

Nivel de autoconcepto en las estudiantes mujeres de un Instituto de 

educación superior público. 

Interpretación 

Según la tabla y figura 2, podemos observar que de los 60 

participantes el 53.0% (32) se encuentra en el nivel moderado, el 31.0% 

(19) se encuentra en el nivel bajo, el 15.0% (9) se encuentra en el nivel alto 

de autoconcepto. 
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Tabla 3  

Dimensión académica en las estudiantes mujeres de un instituto de 

educación superior público. 

 Dimensión académica 

Nivel Frecuencia  Porcentaje 

Bajo 14 23,3% 

Moderado 23 38,3% 

Alto 23 38,3% 

Total 60  100,0% 

Figura 3  

Dimensión académica en las estudiantes mujeres de un instituto de 

educación superior público. 

Interpretación 

Según la tabla y figura 3, observamos que el total de participantes de 60 

que equivale el 100% el 38.0% (23) se encuentra en el nivel alto, el 38.0% 

(23) se encuentra en el nivel moderado y en el nivel bajo 23.0% (14) de la 

dimensión académica. 
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Tabla 4  

Dimensión social en las estudiantes mujeres de un instituto de educación 

superior público. 

Dimensión social 

Nivel  Frecuencia  Porcentaje 

Bajo 20 33,3% 

Moderado            13 21,7% 

Alto 27 45,0% 

Total 60 100,0% 

Figura 4  

Dimensión social en las estudiantes mujeres de un instituto de educación 

superior público. 

 

Interpretación 

Según la tabla y figura 4, podemos observar que del total de 

participantes el 45.0% (27) pertenecen al nivel alto, el 33.0% (20) se 

encuentra en el nivel bajo y en el nivel moderado el 21.0% (13) de la 

dimensión social. 
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Tabla 5  

Dimensión emocional en las estudiantes mujeres de un instituto de 

educación superior público. 

Dimensión emocional 

Nivel Frecuencia  Porcentaje 

Bajo 57 95,0% 

Moderado 3 5,0% 

Alto 0 0,0% 

Total 60 100,0% 

Figura 5  

Dimensión emocional en las estudiantes mujeres de un instituto de 

educación superior público. 

 

Interpretación 

Según la tabla y figura 5, observamos que del total de participantes 

que equivale el 100%, el 95.0% (57) se encuentra en el nivel bajo y en el 

nivel moderado el 5.0% (3) de la dimensión emocional. 
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Tabla 6  

Dimensión familiar en las estudiantes mujeres de un instituto de 

educación superior público. 

Dimensión familiar 

Nivel Frecuencia  Porcentaje 

Bajo 9 15,0% 

Moderado 10 16,7%   

Alto 41 68,3% 

Total 60 100,0%       

Figura 6  

Dimensión familiar en las estudiantes mujeres de un instituto de 

educación superior público. 

Interpretación 

Según la tabla y figura 6 podemos observar que el total de 

participantes que son 60 que representa el 100%, el 68.0% (41) se 

encuentra en el nivel alto, como también el 16.7% (10) se encuentra en el 

nivel moderado y en el nivel bajo el 15% (9) de la dimensión familiar. 
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Tabla 7  

Dimensión físico en las estudiantes mujeres de un instituto de educación 

superior público. 

Dimensión físico 

Nivel Frecuencia  Porcentaje 

Bajo 32 53,3% 

Moderado 15 25,0% 

Alto 13 21,7% 

Total 60 100,0% 

Figura 7  

Dimensión físico en las estudiantes mujeres de un instituto de educación 

superior público. 

Interpretación 

Según la tabla y figura 7 podemos observar que el total de 

participantes que son 60 que equivale el 100%, el 53.0% (32) se encuentra 

en el nivel bajo, el 25.0% (15) se encuentra en el nivel moderado y en el 

nivel alto el 21.0% (13) de la dimensión físico. 
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Tabla 8  

Nivel de dependencia emocional en las estudiantes mujeres de un 

instituto de educación superior público. 

Dependencia emocional 

Nivel Frecuencia  Porcentaje 

Bajo o normal 38 63,3% 

Significativo 13 21,7% 

Moderado 3 5,0% 

Alto 6 10,0% 

Total 60 100,0% 

Figura 8  

Nivel de dependencia emocional en las estudiantes mujeres de un 

instituto de educación superior público. 

Interpretación 

Según la tabla y figura 8 observamos que los 60 participantes que 

equivalen el 100%, el 63.0% (38) se encuentra en el nivel bajo o normal, el 

21.0% (13) se encuentra en el nivel significativo, el 10.0% (6) se encuentra 

en nivel alto y en el nivel moderado el 5.0% (3) de la variable dependencia 

emocional en las estudiantes mujeres de un instituto de la ciudad de Tacna. 
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Tabla 9  

Dimensión miedo a la ruptura en las estudiantes mujeres de un instituto 

de educación superior público. 

Miedo a la ruptura  

Nivel Frecuencia  Porcentaje 

Bajo o normal 35 58,3% 

Significativo 7 11,7% 

Moderado 10 16,7% 

Alto 8 13,3% 

Total 60 100,0% 

Figura 9  

Dimensión miedo a la ruptura en las estudiantes mujeres de un instituto 

de educación superior público. 

Interpretación 

Según la tabla y figura 9, observamos que los 60 participantes que 

equivalen el 100%, el 58,33% (35) se encuentran en nivel bajo o normal, el 

16,67% (10) en nivel moderado, el 13,33% (8) en nivel alto y el 11,67% (7) 

en nivel significativo en la dimensión miedo a la ruptura.  
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Tabla 10  

Dimensión miedo e intolerancia a la soledad en las estudiantes mujeres 

de un instituto de educación superior público. 

Miedo e intolerancia a la soledad  

Nivel Frecuencia  Porcentaje 

Bajo o normal 32 53,3% 

Significativo 15 25,0% 

Moderado 3 5,0% 

Alto 10 16,7% 

Total 60 100,0% 

Figura 10  

Dimensión miedo e intolerancia a la soledad en las estudiantes mujeres 

de un instituto de educación superior público. 

Interpretación 

Según la tabla y figura 10, observamos que los 60 participantes que 

equivalen el 100%, el 53,33% (32) se encuentran en nivel bajo o normal, el 

25% (15) en nivel significativo, el 16,7% (10) en nivel alto y en 5% (3) en 

nivel moderado en la dimensión miedo e intolerancia a la soledad. 
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Tabla 11  

Dimensión prioridad a la pareja en las estudiantes mujeres de un instituto 

de educación superior público. 

Prioridad a la pareja  

Nivel Frecuencia  Porcentaje 

Bajo o normal 41 68,3% 

Significativo 4 6,67% 

Moderado 11 18,3% 

Alto 4 6,67% 

Total 60 100,0% 

Figura 11  

Dimensión prioridad a la pareja en las estudiantes mujeres de un instituto 

de educación superior público. 

Interpretación 

Según la tabla y figura 11, observamos que los 60 participantes que 

equivalen el 100%, un 68,33% (41) tienen niveles bajo o normal, el 18,33% 

(11) niveles moderado, el 6,67% (4) nivel significativo y el 6,67% (4) nivel 

alto en la dimensión prioridad a la pareja. 
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Tabla 12  

Dimensión necesidad de acceso a la pareja en las estudiantes mujeres de 

un instituto de educación superior público. 

Necesidad de acceso a la pareja  

Nivel Frecuencia  Porcentaje 

Bajo o normal 28 46,7% 

Significativo 11 18,3% 

Moderado 12 20,0% 

Alto 9 15,9% 

Total 60 100,0% 

Figura 12  

Dimensión necesidad de acceso a la pareja en las estudiantes mujeres de 

un instituto de educación superior público. 

 

Interpretación 

Según la tabla y figura 12, observamos que los 60 participantes que 

equivalen el 100%, el 46,67% (28) presentan niveles bajo o normal, el 20% 

(12) niveles moderado, un 18,33% (11) nivel significativo y 15,9% (9) nivel 

alto en la dimensión necesidad de acceso a la pareja. 
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Tabla 13  

Dimensión deseo de exclusividad en las estudiantes mujeres de un 

instituto de educación superior público. 

Deseo de exclusividad  

Nivel Frecuencia  Porcentaje 

Bajo o normal 44 73,3% 

Significativo 8 13,3% 

Moderado 1 1,7% 

Alto 7 11,7% 

Total 60 100,0% 

Figura 13  

Dimensión deseo de exclusividad en las estudiantes mujeres de un 

instituto de educación superior público. 

Interpretación 

Según la tabla y figura 13, observamos que los 60 participantes que 

equivalen el 100%, un 73,33% (44) tienen niveles bajo o normal, el 13,33% 

(8) niveles significativos, el 11,67% (7) nivel alto y el 1,67% (1) moderado 

en la dimensión deseo de exclusividad. 
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Tabla 14  

Dimensión subordinación y sumisión en las estudiantes mujeres de un 

instituto de educación superior público. 

Subordinación y sumisión  

Nivel Frecuencia  Porcentaje 

Bajo o normal 38 63,3% 

Significativo 10 16,7% 

Moderado 2 3,33% 

Alto 10 16,67% 

Total 60 100,0% 

Figura 14  

Dimensión subordinación y sumisión en las estudiantes mujeres de un 

instituto de educación superior público. 

Interpretación 

Según la tabla y figura 14, observamos que los 60 participantes que 

equivalen el 100%, el 63,33% (38) presentan niveles bajo o normal, el 

16,67% (10) niveles significativos, el 16,67% (10) nivel alto y el 3,33% (2) 

nivel moderado en la dimensión subordinación y sumisión. 
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Tabla 15  

Dimensión deseo de control y dominio en las estudiantes mujeres de un 

instituto de educación superior público. 

Deseo de control y dominio  

Nivel Frecuencia  Porcentaje 

Bajo o normal 41 68,3% 

Significativo 10 16,7% 

Moderado 6 10,0% 

Alto 3 5,0% 

Total 60 100,0% 

Figura 15  

Dimensión deseo de control y dominio en las estudiantes mujeres de un 

instituto de educación superior público. 

Interpretación 

Según la tabla y figura 15, observamos que los 60 participantes que 

equivalen el 100%, el 68,33% (41) presentan niveles bajo o normal, el 

16,67% (10) niveles significativos, 10% (6) nivel moderado y el 5% (3) nivel 

alto en la dimensión deseo de control y dominio. 
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5.2. Presentación de resultados – Tablas cruzadas 

Tabla 16  

Tabla cruzada variable autoconcepto y variable dependencia emocional. 

Figura 16  

Variable autoconcepto y variable dependencia emocional. 

 

 

Interpretación: 

Según la tabla y figura 16, del total de 60 participantes que equivale 

el 100%, el 31,7% tienen un nivel bajo en autoconcepto, este porcentaje es 

mayor en participantes que presentan dependencia emocional (66,7% 

presentan un nivel alto, 66.7% un nivel moderado, seguido del 30,8% nivel 

significativo y 23,7% nivel bajo o normal); el 53,3% tienen un nivel 

moderado de autoconcepto, este porcentaje es mayor en participantes que 

presentan dependencia emocional (33,3% nivel alto, 33,3% moderado, 
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53,8% significativo y 57,9% bajo o normal); el 15% tiene un nivel alto de 

autoconcepto, este porcentaje es mayor en participantes que presentan 

dependencia emocional (0% nivel alto, 0% nivel moderado, 15,4% nivel 

significativo y 18,4% nivel bajo o normal). 

Tabla 17  

Tabla cruzada de la variable autoconcepto y dimensión miedo a la 

ruptura. 

Figura 17  

Variable autoconcepto y dimensión miedo a la ruptura. 
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Interpretación: 

Según la tabla y figura 17, del total de 60 participantes que equivale 

el 100%, el 31,7% tienen un nivel bajo en autoconcepto, este porcentaje es 

mayor en participantes que presentan miedo a la ruptura (50% presentan 

un nivel alto, 20% un nivel moderado, seguido del 57,1% nivel significativo 

y 25,7% nivel bajo o normal); el 53,3% tienen un nivel moderado de 

autoconcepto, este porcentaje es mayor en participantes que presentan 

miedo a la ruptura (37,5% nivel alto, 80% moderado, 28,6% significativo y 

54,3% bajo o normal); el 15% tiene un nivel alto de autoconcepto, este 

porcentaje es mayor en participantes que presentan dependencia 

emocional (12,5% nivel alto, 0% moderado, 14,3% significativo y 20% nivel 

bajo o normal). 

Tabla 18  

Tabla cruzada de la variable autoconcepto y dimensión miedo e 

intolerancia a la soledad. 
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Figura 18  

Variable autoconcepto y dimensión miedo e intolerancia a la soledad. 

 

Interpretación: 

Según la tabla y figura 8, del total de 60 participantes que equivale 

el 100%, el 31,7% tienen un nivel bajo en autoconcepto, este porcentaje es 

mayor en participantes que presentan miedo e intolerancia a la soledad 

(50% presentan un nivel alto, 0% un nivel moderado, seguido del 40% nivel 

significativo y 25 % nivel bajo o normal); el 53,3% tienen un nivel moderado 

de autoconcepto, este porcentaje es mayor en participantes que presentan 

miedo e intolerancia a la soledad (30% nivel alto, 100% moderado, 60% 

significativo y 53,1% bajo o normal); el 15% tiene un nivel alto de 

autoconcepto, este porcentaje es mayor en participantes que presentan 

miedo e intolerancia a la soledad (20% nivel alto, 0% moderado, 0% 

significativo y 21,9% nivel bajo o normal). 
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Tabla 19  

Tabla cruzada de la variable autoconcepto y dimensión prioridad a la 

pareja. 

 

 

 

 

 

Figura 19  

Variable autoconcepto y dimensión prioridad a la pareja. 

 

Interpretación: 

Según la tabla y figura 19, del total de 60 participantes que equivale 

el 100%, el 31,7% tienen un nivel bajo en autoconcepto, este porcentaje es 

mayor en participantes que presentan prioridad a la pareja (75% presentan 

un nivel alto, 54,5% un nivel moderado, seguido del 25% nivel significativo 

y 22% nivel bajo o normal); el 53,3% tienen un nivel moderado de 

autoconcepto, este porcentaje es mayor en participantes que presentan 

prioridad a la pareja (25% nivel alto, 45,5% moderado, 50% significativo y 
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58,5% bajo o normal); el 15% tiene un nivel alto de autoconcepto, este 

porcentaje es mayor en participantes que presentan prioridad a la pareja 

(0% nivel alto, 0% moderado, 25% significativo y 19,5% nivel bajo o 

normal). 

Tabla 20  

Tabla cruzada de la variable autoconcepto y dimensión necesidad de 

acceso a la pareja. 

 

 

 

 

 

Figura 20  

Variable autoconcepto y dimensión necesidad de acceso a la pareja. 
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Interpretación:  

Según la tabla y figura 20, del total de 60 participantes que equivale 

el 100%, el 31,7% tienen un nivel bajo en autoconcepto, este porcentaje es 

mayor en participantes que presentan necesidad de acceso en la pareja 

(55,6% presentan un nivel alto, 16,7% un nivel moderado, seguido del 

27,3% nivel significativo y 32,1% nivel bajo o normal); el 53,3% tienen un 

nivel moderado de autoconcepto, este porcentaje es mayor en participantes 

que presentan necesidad de acceso en la pareja (33,3% nivel alto, 66,7% 

moderado, 54,5% significativo y 53,6% bajo o normal); el 15% tiene un nivel 

alto de autoconcepto, este porcentaje es mayor en participantes que 

presentan necesidad de acceso en la pareja (11,1% nivel alto, 16,7% 

moderado, 18,2% significativo y 14,3% nivel bajo o normal). 

Tabla 21  

Tabla cruzada de la variable autoconcepto y dimensión deseo de 

exclusividad. 

 



 

 

102 

 

Figura 21  

Variable autoconcepto y dimensión deseo de exclusividad. 

Interpretación: 

Según la tabla y figura 21, del total de 60 participantes que equivale 

el 100%, el 31,7% tienen un nivel bajo en autoconcepto, este porcentaje es 

mayor en participantes que presentan deseo de exclusividad (57, 1% 

presentan un nivel alto, 100% un nivel moderado, seguido del 0% nivel 

significativo y 31,8% nivel bajo o normal); el 53,3% tienen un nivel 

moderado de autoconcepto, este porcentaje es mayor en participantes que 

presentan deseo de exclusividad (42,9% nivel alto, 0% moderado, 75% 

significativo y 52, 3% bajo o normal); el 15% tiene un nivel alto de 

autoconcepto, este porcentaje es mayor en participantes que presentan 

deseo de exclusividad (0% nivel alto, 0% moderado, 25% significativo y 

15,9% nivel bajo o normal). 
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Tabla 22 

Tabla cruzada de la variable autoconcepto y dimensión subordinación y 

sumisión. 

 

 

 

 

Figura 22  

Variable autoconcepto y dimensión subordinación y sumisión. 

 

 

Interpretación: 

Según la tabla y figura 22, del total de 60 participantes que equivale 

el 100%, el 31,7% tienen un nivel bajo en autoconcepto, este porcentaje es 

mayor en participantes que presentan subordinación y sumisión (50% 

presentan un nivel alto, 50% un nivel moderado, seguido del 20% nivel 

significativo y 28,9% nivel bajo o normal); el 53,3% tienen un nivel 

moderado de autoconcepto, este porcentaje es mayor en participantes que 

presentan subordinación y sumisión (50% nivel alto, 50% moderado, 60% 

significativo y 52,6% bajo o normal); el 15% tiene un nivel alto de 
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autoconcepto, este porcentaje es mayor en participantes que presentan 

subordinación y sumisión (0% nivel alto, 0% moderado, 20% significativo y 

18,4% nivel bajo o normal). 

Tabla 23  

Tabla cruzada de la variable autoconcepto y la dimensión deseo de 

control y dominio. 

 

Figura 23  

Variable autoconcepto y la dimensión deseo de control y dominio. 
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Interpretación: 

Según la tabla y figura 23, del total de 60 participantes que equivale 

el 100%, el 31,7% tienen un nivel bajo en autoconcepto, este porcentaje es 

mayor en participantes que presentan deseo de control y dominio (66,7% 

presentan un nivel alto, 50% un nivel moderado, seguido del 20% nivel 

significativo y 29,3% nivel bajo o normal); el 53,3% tienen un nivel 

moderado de autoconcepto, este porcentaje es mayor en participantes que 

presentan deseo de control y dominio (33,3% nivel alto, 50% moderado, 

60% significativo y 53,7% bajo o normal); el 15% tiene un nivel alto de 

autoconcepto, este porcentaje es mayor en participantes que presentan 

deseo de control y dominio (0% nivel alto, 0% moderado, 20% significativo 

y 17,1% nivel bajo o normal). 
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VI. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

6.1. Análisis inferencial 

Tabla 24   

Prueba de normalidad. 

 

Para la obtención de la prueba de normalidad se realizó mediante la 

prueba estadística Kolmogorov - Smirnov, porque nuestra muestra es 

mayor a 50 (n=60), como resultado la variable Autoconcepto obtuvo un 

grado de significancia p= 0,200 > 0,05 y por tanto cumple una distribución 

normal, y en tanto,  Dependencia Emocional obtuvo un grado de 

significancia p=0,001 < 0.05 cumpliendo así una distribución no normal, en 

decisión aplicaremos estadística No Paramétrica mediante la prueba 

correlación de rangos Rho de Spearman. 
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Hipótesis general 

Ho: No existe relación entre autoconcepto y dependencia emocional 

en las estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior Público 

de Tacna- 2022. 

Hi: Existe relación entre autoconcepto y dependencia emocional en 

las estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior Público de 

Tacna- 2022. 

Tabla 25  

Correlación entre la variable autoconcepto y variable dependencia 

emocional. 

 

La correlación de rangos Rho de Sperman da como resultados una 

correlación negativa débil (r= -,276) y como p= 0,033 < 0,05, por tanto, 

aceptamos la hipótesis alterna (Hi) y rechazamos la nula (Ho). Concluyendo 

que a mayor nivel de autoconcepto menor nivel de dependencia emocional 

en las estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior Público. 
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Hipótesis específica 1 

Ho El nivel de autoconcepto es bajo en estudiantes mujeres de un 

Instituto de Educación Superior Público de Tacna- 2022. 

Hi El nivel de autoconcepto es alto en estudiantes mujeres de un 

Instituto de Educación Superior Público de Tacna- 2022. 

Figura 24 
Nivel de autoconcepto 

 

El nivel de autoconcepto es moderado con un 53,33%, por tanto, 

aceptamos la hipótesis alterna (Hi) y rechazamos la nula (Ho). Concluyendo 

que existe un nivel moderado de autoconcepto en las estudiantes mujeres 

de un Instituto de Educación Superior Público. 
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Hipótesis específica 2 

Ho El nivel de dependencia emocional es alto en estudiantes 

mujeres de un Instituto de Educación Superior Público de Tacna- 2022. 

Hi El nivel de dependencia emocional es bajo en estudiantes 

mujeres de un Instituto de Educación Superior Público de Tacna- 2022. 

Figura 25 
Nivel de dependencia 

 

El nivel de dependencia emocional es baja o normal (63,33%); por 

tanto, aceptamos la hipótesis alterna (Hi) y rechazamos la hipótesis nula 

(Ho). Concluyendo que el nivel de dependencia es bajo en las estudiantes 

mujeres de un Instituto de Educación Superior Público. 
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Hipótesis específica 3 

Ho No existe relación entre autoconcepto y la dimensión miedo a la 

ruptura en las estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior 

Público de Tacna- 2022. 

Hi Existe relación entre autoconcepto y la dimensión miedo a la 

ruptura en las estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior 

Público de Tacna- 2022. 

Tabla 26  

Correlación entre autoconcepto y la dimensión miedo a la ruptura. 

 

La correlación de rangos Rho de Sperman señalan en los resultados 

una correlación negativa pequeña (r=-,180) y como p=0,168 > 0,05; por 

tanto, aceptamos la hipótesis nula (Ho) y rechazamos la hipótesis alterna 

(Hi). Concluyendo que no existe relación entre autoconcepto y la dimensión 

miedo a la ruptura en las estudiantes mujeres de un Instituto de Educación 

Superior Público. 

 

 

 



 

 

111 

 

Hipótesis específica 4 

Ho No existe relación entre autoconcepto y la dimensión miedo e 

intolerancia a la soledad en las estudiantes mujeres de un Instituto de 

Educación Superior Público de Tacna- 2022. 

Hi Existe relación entre autoconcepto y la dimensión miedo e 

intolerancia a la soledad en las estudiantes mujeres de un Instituto de 

Educación Superior Público de Tacna- 2022. 

Tabla 27  

Correlación entre autoconcepto y la dimensión miedo e intolerancia a la 

soledad. 

 

La correlación de rangos Rho de Sperman señalan en los resultados 

una correlación negativa pequeña (r=-,187) y como p=0,151 > 0,05; por 

tanto, aceptamos la hipótesis nula (Ho) y rechazamos la hipótesis alterna 

(Hi). Concluyendo que no existe relación entre autoconcepto y la dimensión 

miedo e intolerancia a la soledad en las estudiantes mujeres de un Instituto 

de Educación Superior Público. 
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Hipótesis específica 5 

Ho No existe relación entre autoconcepto y la dimensión prioridad a 

la pareja en las estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior 

Público de Tacna- 2022. 

Hi Existe relación entre autoconcepto y la dimensión prioridad en la 

pareja en las estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior 

Público de Tacna- 2022. 

Tabla 28  

Correlación entre autoconcepto y la dimensión prioridad a la pareja. 

 

La correlación de rangos Rho de Sperman señalan en los resultados 

una correlación negativa baja (r=-,354) y como p=0,005 < 0,05; por tanto, 

aceptamos la hipótesis alterna (Hi) y rechazamos la hipótesis nula (Ho). 

Concluyendo que si existe relación entre autoconcepto y la dimensión 

prioridad a la pareja en las estudiantes mujeres de un Instituto de 

Educación Superior Público. 
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Hipótesis específica 6 

Ho No existe relación entre autoconcepto y la dimensión necesidad 

de acceso a la pareja en las estudiantes mujeres de un Instituto de 

Educación Superior Público de Tacna- 2022. 

Hi Existe relación entre autoconcepto y la dimensión necesidad de 

acceso a la pareja en las estudiantes mujeres de un Instituto de Educación 

Superior Público de Tacna- 2022. 

Tabla 29  

Correlación entre autoconcepto y la dimensión necesidad de acceso a la 

pareja. 

 

La correlación de rangos Rho de Sperman señalan en los resultados 

una correlación negativa pequeña (r=-,042) y como p=0,749 > 0,05; por 

tanto, aceptamos la hipótesis nula (Ho) y rechazamos la hipótesis alterna 

(Hi). Concluyendo que no existe relación entre autoconcepto y la dimensión 

necesidad de acceso a la pareja en las estudiantes mujeres de un Instituto 

de Educación Superior Público. 
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Hipótesis específica 7 

Ho No existe relación entre autoconcepto y la dimensión deseo de 

exclusividad en las estudiantes mujeres de un Instituto de Educación 

Superior Público de Tacna- 2022. 

Hi Existe relación entre autoconcepto y la dimensión deseo de 

exclusividad en las estudiantes mujeres de un Instituto de Educación 

Superior Público de Tacna- 2022. 

Tabla 30  

Correlación entre autoconcepto y la dimensión deseo de exclusividad en 

la pareja. 

 

La correlación de rangos Rho de Sperman señalan en los resultados 

una correlación negativa pequeña (r=-,066) y como p=0,616 > 0,05; por 

tanto, aceptamos la hipótesis nula (Ho) y rechazamos la hipótesis alterna 

(Hi). Concluyendo que no existe relación entre autoconcepto y la dimensión 

deseo de exclusividad en la pareja en las estudiantes mujeres de un 

Instituto de Educación Superior Público. 
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Hipótesis específica 8 

Ho No existe relación entre autoconcepto y la dimensión 

subordinación y sumisión en las estudiantes mujeres de un Instituto de 

Educación Superior Público de Tacna- 2022. 

Hi Existe relación entre autoconcepto y la dimensión subordinación 

y sumisión en las estudiantes mujeres de un Instituto de Educación 

Superior Público de Tacna- 2022. 

Tabla 31  

Correlación entre autoconcepto y la dimensión subordinación y sumisión. 

 

La correlación de rangos Rho de Sperman señalan en los resultados 

una correlación negativa pequeña (r=-,165) y como p=0,208 > 0,05; por 

tanto, aceptamos la hipótesis nula (Ho) y rechazamos la hipótesis alterna 

(Hi). Concluyendo que no existe relación entre autoconcepto y la dimensión 

subordinación y sumisión en la pareja en las estudiantes mujeres de un 

Instituto de Educación Superior Público. 

 

 

 



 

 

116 

 

Hipótesis específica 9 

Ho No existe relación entre autoconcepto y la dimensión deseo de 

control y dominio en las estudiantes mujeres de un Instituto de Educación 

Superior Público de Tacna- 2022. 

Hi Existe relación entre autoconcepto y la dimensión deseo de 

control y dominio en las estudiantes mujeres de un Instituto de Educación 

Superior Público de Tacna- 2022. 

Tabla 32  

Correlación entre autoconcepto y la dimensión deseo de control y 

dominio. 

 

La correlación de rangos Rho de Sperman señalan en los resultados 

una correlación negativa pequeña (r=-,143) y como p=0,276 > 0,05; por 

tanto, aceptamos la hipótesis nula (Ho) y rechazamos la hipótesis alterna 

(Hi). Concluyendo que no existe relación entre autoconcepto y la dimensión 

deseo de control y dominio en la pareja en las estudiantes mujeres de un 

Instituto de Educación Superior Público. 
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VII.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1. Comparación de resultados con Antecedentes 

El objetivo de la investigación es determinar la relación entre 

autoconcepto y la dependencia emocional en las estudiantes mujeres de 

un Instituto de Educación Superior Público de Tacna – 2022. Asimismo, 

determinar la relación entre el autoconcepto y las dimensiones de la 

dependencia emocional (Miedo a la ruptura, miedo e intolerancia a la 

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

exclusividad, subordinación - sumisión y deseo de control - dominio). 

Al momento de realizar la  investigación se encontró una amplia 

información sobre las variables que es autoconcepto y dependencia 

emocional en mujeres, No obstante, también se contó con debilidades, se 

tuvo dificultades en la elaboración del marco teórico por no encontrar las 

variables en una misma tesis, también se disponía de poco tiempo de 

estudio a la semana para avanzar la investigación y escaso conocimiento 

para la utilización de pruebas estadísticas, no obstante, la orientación de 

los asesores y las clases semanales dio resultados positivos al momento 

de aplicar los instrumentos y el conocimiento que se obtuvo a lo largo del 

aprendizaje se obtuvo buenos resultados para la elaboración de la tesis. 

Las estudiantes del Instituto de Educación Superior Público de 

Tacna según los resultados descriptivos presentan un nivel de 

autoconcepto moderado, según los resultados se encontró niveles altos en 

la dimensión académica, social, y familiar, si bien los resultados son 

positivos, sin embargo, se obtuvo niveles bajos en la dimensión físico y 

emocional. Para Carbonero y Lucas (1999) un autoconcepto adecuado en 

los niveles esperados, son signos de haber desarrollado capacidades de 

autoconocimiento y por tanto también se forman estrategias cognitivas 

adecuadas que sirven de herramienta para desenvolverse en cualquier 

área de su vida y/o ante situaciones que amenacen su bienestar; por otra 
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parte, un nivel bajo en las áreas de lo físico y emocional, hacen referencia 

a que la imagen corporal puede verse mayormente influenciada por los 

estereotipos y modas (Fernández et. al, 2013) y el estado emocional puede 

verse implicado también por las situaciones que uno va experimentando y 

enfrentando (García y Musitu, 2001), por ello para desarrollar un 

autoconcepto positivo es necesario autoconocerse y tener un grado de 

compromiso. 

Ahora bien, las estudiantes también dieron como resultado un nivel 

bajo o normal en dependencia emocional, del mismo modo dentro de sus 

dimensiones se obtuvo niveles bajo en miedo a la ruptura, miedo e 

intolerancia a la soledad, prioridad a la pareja, necesidad de acceso a la 

pareja, deseo de exclusividad, subordinación – sumisión y deseo de control 

– dominio. Para Aiquipa (2015b) los resultados en esta categoría hacen 

concluir que se encuentran en niveles esperados de apego en una relación 

funcional, dicho de otro modo, Castelló (2005) acota que la vinculación en 

niveles saludables produce bienestar en ambas personas.  

Para la prueba de hipótesis general, recurrimos a la prueba Rho de 

Sperman, resultando (r= -,276 y p= 0,033) esto indica que según los 

parámetros de la prueba estadística existe una correlación negativa débil y 

significativo (p < 0,05) se concluye que, si existe una relación entre 

autoconcepto y dependencia emocional en las estudiantes mujeres de un 

Instituto de Educación Superior Público de Tacna – 2022, rechazando así 

la hipótesis nula. Este resultado se comparó con los antecedentes y se 

encontró similitud con el trabajo de Machuca (2021) quien en su estudio 

tuvieron relación (r=-,836 p=0,004 < 0,05); seguidamente en el trabajo de 

Aquino et al., (2021) mostraron relación (r=-,311p=0,002 < 0,05) y en el de 

Valderrama (2021) fue similar la correlación (r=-,355 p=0,000 < 0,05) esta 

relación lo podemos comparar con lo que menciona en las características 

de la dependencia emocional, según Castelló (2000) una persona con bajo 

autoconcepto es más indudable que tenga tendencias a ser dependiente 

debido a que busca la validación en su pareja. En base a ello podemos 
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concluir que a un alto nivel de autoconcepto el nivel de dependencia es 

baja. 

Seguidamente pasamos a las hipótesis específicas, la primera 

menciona que existe un nivel de autoconcepto alto en las estudiantes 

mujeres de un Instituto de Educación Superior Público de Tacna – 2022, de 

acuerdo con nuestros resultados se obtuvo que las estudiantes se 

encuentran en un nivel moderado de Autoconcepto (53.0%), por tanto, 

podemos concluir que existe un adecuado nivel de autoconcepto. Este 

resultado se comparó con los antecedentes, se halló similitud de resultados 

con el trabajo de Escalante (2020) donde obtuvo un nivel de autoconcepto 

moderado a alto en mujeres oncológicas en Colombia, siguiendo también, 

Neyra (2021) obtuvo un nivel alto de autoconcepto (93,3%) en estudiantes 

de Lima, en otro estudio de Garcilazo (2019) obtuvo un nivel entre 

moderado (34,3%) y alto (34,3%) de autoconcepto en mujeres de Ucayali, 

no obstante, se encontraron diferencias de resultados en el trabajo de 

Machuca (2021) que obtuvo un nivel de autoconcepto bajo (52%) en 

mujeres de Cajamarca. Esta relación y diferencia de resultados en el nivel 

de autoconcepto lo comparamos con lo que menciona Duval y Wicklund 

(1972), una persona cuando experimenta situaciones positivas hacen que 

su nivel de autoconcepto o autovaloración sea positivo y motivador, por lo 

contrario si pasa frente a situaciones amenazadores y negativas, esto 

causará en la persona sentimientos y conductas negativas de baja 

valoración. 

La segunda hipótesis menciona que existe un nivel bajo de 

dependencia emocional en las estudiantes mujeres de un Instituto de 

Educación Superior Público de Tacna – 2022, de acuerdo con los 

resultados, se encontró que las estudiantes se encuentran en un nivel bajo 

o normal de Dependencia Emocional (63,3%), en base a ello podemos 

concluir que existe un nivel bajo de dependencia. Este resultado se 

comparó con los antecedentes hallando similitud en el trabajo de Pinos 

(2020) donde prevaleció un nivel bajo de dependencia emocional en 
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universitarios de Ecuador, también Aquino et al., (2021) prevaleció un nivel 

de dependencia estable o bajo en los universitarios de Juliaca, y en otro 

estudio Millares (2019) obtuvo un nivel bajo de dependencia emocional en 

universitarios de Tacna; por lo opuesto se encontraron diferencias en el 

trabajo de Apari y Astoquilca (2021) donde predominó un alto nivel de 

dependencia emocional (80,4%) en mujeres de Ica, de igual resultado se 

encontró en el estudio de Machuca (2021) con predominancia de alto nivel 

de dependencia emocional (85%) en mujeres de Cajamarca, y también 

Huamán y Mercado (2018) encontraron un nivel de dependencia alto 

(54,4%) en universitarios de Lima. Esta relación y diferencia de resultados 

en el nivel de dependencia emocional lo comparamos con lo que menciona 

Villa y Sirvent (2008) esta patología es caracterizada por la entrega total 

hacia su pareja, a causa de ello va perdiendo su propia identidad con el fin 

de preservar la relación, por lo contrario tener un grado de vinculación 

estable va depender de que ambas partes tengan un relación positiv a con 

ellos mismos. 

Pasando a la tercera hipótesis específica, la relación entre el 

autoconcepto y la dimensión miedo a la ruptura, se halló una correlación 

negativa pequeña no significativa (r=-,180 y p=0,168 > 0,05) rechazando 

así la hipótesis. Este resultado se comparó con los antecedentes y se 

encontró parecido con la investigación de Valderrama (2021) que obtuvo 

en su grupo de no víctimas de violencia una correlación entre el 

autoconcepto y la dimensión miedo a la ruptura (r=-,190 y p= 0,342 > 0,05) 

y tambien en los resultados de Herrera (2019) que mostró una correlación 

de person (r=-,062) seguiso del estudio de Huamán y Mercado (2018) con 

un resultado similar (r=-,109 y p=0,085 > 0,05), sin embargo en el otro grupo 

de Valderrama (2021) no víctimas de violencia obtuvo una correlación (r=-

,330 y p= 0,00 < 0,05) de igual forma Pariona (2019) obtuvieron una 

correlación entre autoestima y dimensión miedo a la ruptura (r=-,207 y 

p=0,03 < 0,05)  de igual forma en el de Apari y Astoquilca (2021) 

relacionaron la dimensión miedo a la ruptura con bienestar psicológico 
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obteniendo (r=-,374 y p=0,00 < 0,05). Esta relación y diferencia de 

resultados con dimensión miedo a la ruptura lo comparamos con lo que 

menciona Aiquipa (2015b) menciona que una persona dependiente que se 

encuentra en una relación donde su pareja la maltrata causándole 

sufrimiento constante es mucho más probable que le cueste terminar la 

relación. En base a ello concluimos que la presencia de violencia hace que 

haya una relación significativa entre la dimensión miedo a la ruptura y el 

autoconcepto. 

Cuarta hipótesis específica, la relación entre autoconcepto y 

dimensión miedo e intolerancia a la soledad, se halló una correlación 

negativa pequeña no significativa (r=-,187 y p=0,151 > 0,05) rechazando 

así la hipótesis. Este resultado se comparó con los antecedentes y se 

encontró equivalentes a la de Valderrama (2021) en el grupo de no víctimas 

halló que no hay relación entre el autoconcepto y la dimensión miedo e 

intolerancia a la soledad (r=-,144 y p=0,474 > 0,05) sin embargo, en el 

grupo de víctimas halló lo contrario (r=-,393 y p=0,00 < 0,05) esto 

igualmente con trabajos relacionados a la dimensión por ejemplo Pariona 

(2019) halló relación entre autoestima y la dimensión miedo e intolerancia 

a la soledad con una correlación (r=-, 525 y p= 0,00 < 0,05) y en el de Apari 

y Astoquilca (2021) una correlación entre el bienestar psicológico y la 

dimensión miedo e intolerancia a la soledad (r=-,413 y p= 0,00 < 0,05). Esta 

relación y diferencia de resultados con dimensión miedo e intolerancia a la 

soledad lo comparamos con lo que menciona Villa y Sirvent (2008) una 

persona que no se encuentra bien y se siente incapaz de cubrir esas 

necesidad de seguridad, afecto y aprecio es más probable que presente 

ese miedo a la soledad y por tanto busca en las personas significativas 

como la pareja llenar esas carencias. 

Quinta hipótesis específica, la relación entre autoconcepto y 

dimensión prioridad a la pareja, se halló correlación negativa baja y 

significativa (r=-,354 y p=0,005 < 0,05) aceptando así la hipótesis. Este 

resultado se comparó con los antecedentes y se encontró similitud de 



 

 

122 

 

resultados al trabajo de Valderrama (2021) en su grupo víctimas de 

violencia halló relación entre autoconcepto y la dimensión prioridad a la 

pareja (r=-,348 y p=0,00 < 0,05) sin embargo no se halló correlación en el 

grupo no víctimas de violencia (r=-,088 y p=0,662 > 0,05), revisando los 

antecedentes se encontró similitud entre la dimensión prioridad a la pareja 

con otras variables, como el de Apari y Astoquilca (2021) donde se encontró 

relación entre la dimensión prioridad a la pareja con el bienestar psicológico 

(r=-,387 y p=0,00 < 0,05); de igual forma en el trabajo de Huamán y 

Mercado (2018) se encontró relación entre la dimensión prioridad a la 

pareja y el clima social familiar (r=-,252 p=0,00 < 0,05).  Esta relación y 

diferencia de resultados con dimensión prioridad a la pareja lo podemos 

comparar con la teoría de vinculación afectiva de Castelló (2005) el 

menciona sobre la relación exclusiva, el dependiente va desear que su 

pareja solo esté exclusivamente para ella, causando un alejamiento de sus 

círculos sociales, familiares y de sí mismo podemos inferir que deja de 

poner como prioridad sus necesidades de socialización, de vinculación con 

la familia o de autorealización que a la vez son primordiales para el 

desarrollo de un alto autoconcepto. 

Sexta hipótesis específica, la relación entre autoconcepto y 

dimensión necesidad de acceso a la pareja, los resultados hallaron 

correlación negativa pequeña no significativa (r=-,042 y p=0,749 > 0,05) 

rechazando por tanto la hipótesis. Este resultado se comparó con los 

antecedentes y se encontró diferencias en el trabajo de Valderrama (2021) 

en el grupo víctimas de violencia se encontró relación entre el autoconcepto 

y la dimensión necesidad de acceso a la pareja (r=-,278 y p=0,001 < 0,05), 

y en el trabajo de Apari y Astoquilca (2021) se encontró una relación entre 

la dimensión necesidad de acceso a la pareja y el bienestar psicológico (r=-

,409 y p=0,000 < 0,05). Muy aparte, tales resultados se contrastaron con el 

trabajo de Huamán y Mercado (2018) y se encontró que el clima social 

familiar no se relaciona con la dimensión necesidad de acceso a la pareja 

(r=-,090 y p=0,154 > 0,05). Esta relación y diferencia de resultados con 
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dimensión necesidad de acceso a la pareja lo podemos comparar con lo 

que menciona Aiquipa (2015b), el dependiente busca formas de estar en 

contacto con la pareja para satisfacer esa necesidad de afecto. 

Séptima hipótesis específica, la relación entre autoconcepto y 

dimensión deseo de exclusividad, los resultados hallaron correlación 

negativa pequeña no significativa (r=-,066 y p=0,616 > 0,05) rechazando la 

hipótesis. Este resultado se comparó con los antecedentes y se encontró 

que en el estudio de Huamán y Mercado (2018) el clima social familiar no 

se relaciona con la dimensión deseo de exclusividad (r=-,071 y p=0,267 > 

0,05) más allá de eso no se encontraron similares resultados en los 

antecedentes, por lo contrario, en el trabajo de Valderrama (2021) en el 

grupo de víctimas de violencia se encontró relación entre el autoconcepto 

y la dimensión deseo de exclusividad (r=,278 y p=0,001 < 0,05) y también, 

en el de Apari y Astoquilca (2021) encontró relación entre el bienestar 

psicológico y la dimensión deseo de exclusividad (r=-,398 y p=0,00 < 0,05) 

. Esta relación y diferencia de resultados con dimensión deseo de 

exclusividad lo podemos comparar con lo que menciona (Castelló, 2005) el 

dependiente busca abastecerse de afecto y llenar esos vacíos emocionales 

eligiendo así solo a una persona en específico, dejando de lado a familia o 

amigos. 

Octava hipótesis específica, la relación entre autoconcepto y 

dimensión subordinación – sumisión, los resultados hallaron correlación 

negativa pequeña no significativa (r=-,165 y p=0,208 > 0,05) rechazando 

por ello la hipótesis. Este resultado se comparó con los antecedentes y se 

encontró similitud con el estudio de Valderrama (2021) en el grupo víctimas 

de violencia no halló correlación entre el autoconcepto y la dimensión 

subordinación – sumisión (r=-,131 p=0,108 > 0,059, asimismo en el trabajo 

de Huamán y Mercado (2018) no se encontró correlación entre el clima 

social familiar y la dimensión subordinación – sumisión Aiquipa (r=-,0,033 y 

p=0,606 > 0,05). Sin embargo en el estudio de Apari  y Astoquilca (2021) si 

encontró relación (r=-,400 y p= 0,00 < 0,05). Esta relación y diferencia de 



 

 

124 

 

resultados con dimensión subordinación – sumisión lo podemos comparar 

con lo que menciona Aiquipa (2015b) el dependiente cae en un rol de 

sumisión en la relación de pareja y a consecuencia recibe la desestimación 

y maltrato físico – psicológico de la otra parte. 

Novena hipótesis específica, la relación entre autoconcepto y deseo 

de control – dominio, los resultados hallaron correlación negativa pequeña 

no significativa (r=-,143 p=0,276 > 0,05) rechazando entonces la hipótesis. 

Este resultado se comparó con los antecedentes y se encontró diferencia 

en el estudio de Valderrama (2021) en el grupo víctimas de violencia quien 

obtuvo correlación entre autoconcepto y deseo de control – sumisión (r=-

,324 p=0,00 < 0,05) seguidamente en el trabajo de Apari y Astoquilca 

(2021) se halló relación entre bienestar psicológico y la dimensión deseo 

de control y dominio (r=-,382 y p=0,00 < 0,05). Nos obstante se encontró 

similitud en el trabajo de Huaman y Mercado (2018) donde no encontró 

relación entre el clima social familiar y la dimensión deseo de control – 

dominio (r=-,045 y p=0,475 > 0,05). Esta relación y diferencia de resultados 

con dimensión deseo de control – dominio lo podemos comparar con lo que 

menciona Villa y Sirvent (2009) el dependiente va a buscar el modo de 

controlar a la pareja, estas acciones de dominio y control lo hace para 

sentirse seguro y evitar que la relación termine. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

Primera: La investigación concluyó que existe relación entre el 

autoconcepto y la dependencia emocional en las estudiantes mujeres de 

un Instituto de Educación Superior Público de Tacna – 2022; mediante la 

prueba de hipótesis las variables obtuvieron una correlación negativa y 

débil y significativa (r=-,276 y p= 0,033 < 0,05) esto quiere decir que a 

mayor nivel de autoconcepto hay un menor nivel de dependencia 

emocional. 

Segunda: El nivel de autoconcepto es alto con un 53,33% en las 

estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior Público de 

Tacna – 2022. En base a los resultados descriptivos se concluye que si 

existe un nivel moderado de autoconcepto. 

Tercera: El nivel de dependencia emocional es bajo con un 63,3% 

en las estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior Público 

de Tacna – 2022. En base a los resultados descriptivos se concluye que si 

existe un nivel bajo de dependencia emocional. 

Cuarta: La correlación entre el autoconcepto y la dimensión miedo 

a la ruptura en las estudiantes mujeres de un Instituto de Educación 

Superior Público de Tacna – 2022 fue negativo y débil mas no significativo, 

por tanto, no existe relación.  

Quinta: La correlación entre autoconcepto y la dimensión miedo e 

intolerancia a la soledad de la dependencia emocional en estudiantes 

mujeres de un Instituto de Educación Superior Público de Tacna- 2022 fue 

negativo y pequeña mas no significativo, por tanto, se concluye que no 

existe relación. 

Sexta: La correlación entre el autoconcepto y la dimensión prioridad 

en la pareja de la dependencia emocional en estudiantes mujeres de un 
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Instituto de Educación Superior Público de Tacna- 2022 fue negativa baja 

y significativo, por tanto, se concluye que si existe relación. 

Septima: La correlación entre el autoconcepto y la dimensión 

necesidad de acceso a la pareja de la dependencia emocional en 

estudiantes mujeres de un Instituto de Educación Superior Público de 

Tacna- 2022 fue negativa y pequeña mas no significativa, por tanto, se 

concluye que no existe relación. 

Octava: La correlación entre autoconcepto y la dimensión deseo de 

exclusividad de la dependencia emocional en estudiantes mujeres de un 

Instituto de Educación Superior Público de Tacna- 2022 fue negativa y 

pequeña mas no significativa, por tanto, se concluye que no existe relación. 

Novena: La correlación entre autoconcepto y la dimensión 

subordinación y sumisión de la dependencia emocional en estudiantes 

mujeres de un Instituto de Educación Superior Público de Tacna- 2022 fue 

negativa y pequeña mas no significativa, por tanto, se concluye que no 

existe relación. 

Décima: La correlación entre autoconcepto y la dimensión deseo de 

control y dominio de la dependencia emocional en estudiantes mujeres de 

un Instituto de Educación Superior Público de Tacna- 2022 fue negativa y 

pequeña mas no significativa, por tanto, se concluye que no existe relación. 
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Recomendaciones 

Primera: En base a los resultados obtenidos, se recomienda al 

Instituto de Educación Superior, al Área de bienestar estudiantil, docentes 

y padres de familia realizar estrategias para el mejoramiento del bienestar 

psicológico personal como también mejorar sus vínculos afectivos para 

elevar los niveles de autoconcepto y disminuir los niveles de dependencia 

emocional en las estudiantes. 

Segunda: Como bien se sabe el nivel de autoconcepto en las 

estudiantes mujeres es moderado, por tal motivo se invita al área de 

bienestar estudiantil a proponer un mejoramiento de las estrategias de 

intervención para salvaguardar el estado psicológico del estudiante, 

mediante la aplicación de evaluaciones psicológicas de manera periódica 

para saber cuál es el estado de salud mental del estudiante. 

Tercera: Debido a que los niveles de dependencia emocional son 

bajo o normal en la mayoría de las estudiantes, se recomienda a la 

institución y al área de bienestar estudiantil a realizar estrategias 

preventivas de salud mental, con el objetivo de prevenir la dependencia 

emocional en los vínculos afectivos y también que las estudiantes sepan 

cómo vincularse afectivamente de manera saludable en su relación de 

pareja.  

Cuarta: Se recomienda a la institución y al área de bienestar 

estudiantil a tomar en cuenta los factores que predisponen hacia una 

dependencia emocional, en base a la diferencia de resultados entre la 

investigación y los antecedentes se concluyó que el factor violencia en la 

pareja hace que el miedo a la ruptura se relacione con el autoconcepto. 

Quinta: En base a que no hubo relación significativa entre el 

autoconcepto con el miedo a la soledad en las estudiantes, se recomienda 

al área de bienestar estudiantil a promover temas sobre la autoestima y el 
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amor propio con el objetivo de mejorar la relación de las estudiantes 

consigo mismas y poder prevenir situaciones de dependencia emocional. 

Sexta: Debido a la relación entre autoconcepto y prioridad a la 

pareja, se recomienda al área de bienestar estudiantil y a los docentes a 

realizar talleres grupales, para conocer el plan de vida de las estudiantes, 

mejorar sus habilidades sociales, conocer la relación con la familia y 

amigos, con el objetivo de que el estudiante tenga buenas herramientas y 

soporte emocional para tomar decisiones importantes a futuro. 

Séptima: En base a que no hubo relación significativa entre el 

autoconcepto y la dimensión necesidad de acceso a la pareja en las 

estudiantes se recomienda al área de bienestar estudiantil a proponer un 

espacio en la programación de clases para realizar charlas que permita 

reflexionar sobre los vínculos afectivos en las relaciones de estudiantes, así 

mismo también se pueda contar con la participación de los padres de 

familia y docentes.  

Octava: En base a que no hubo relación significativa entre el 

autoconcepto y la dimensión deseo de exclusividad en las estudiantes, se 

invita a los futuros investigadores a profundizar en el análisis de las 

diferencias que puedan existir según las características qué tenga una 

muestra tales como la edad, el sexo, el grado de instrucción o en el contexto 

social que se encuentren, ya que existen factores sociales como la 

violencia, que predisponen hacia a la dependencia emocional. 

Novena: En base a que no hubo relación significativa entre el 

autoconcepto y la dimensión subordinación - sumisión en las estudiantes, 

se invita a las entidades encargadas en la prevención de la violencia a la 

mujer de la región de Tacna, a realizar campañas en las instituciones 

educativas, con el objetivo de educar a los jóvenes y prevenir los casos de 

violencia. 
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Décima: En base a que no hubo relación significativa entre el 

autoconcepto y la dimensión deseo de control y dominio en las estudiantes, 

se recomienda al área de bienestar estudiantil a tener protocolos de salud 

mental para derivar a los estudiantes a los profesionales de la salud mental 

con el fin de prevenir problemas mayores en la vida del estudiante. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables y dimensiones Metodología 

Problema general: 

¿Cuál es la relación entre 

autoconcepto y 

dependencia emocional 

hacia la pareja en 

estudiantes mujeres de 

un Instituto de Educación 

Superior Público de 

Tacna- 2022? 

Problemas específicos: 

¿Cuál es el nivel de 

autoconcepto en 

estudiantes mujeres de 

Objetivo general: 

Establecer la relación 

entre autoconcepto y 

dependencia emocional 

hacia la pareja en 

estudiantes mujeres de 

un Instituto de 

Educación Superior 

Público de Tacna- 2022 

Objetivos específicos: 

OE1 Identificar la 

relación entre 

autoconcepto y el miedo 

a la ruptura en 

Hipótesis general: 

Existe relación entre 

autoconcepto y 

dependencia 

emocional hacia la 

pareja en estudiantes 

mujeres de un Instituto 

de Educación Superior 

Público de Tacna- 

2022. 

Ho: No existe relación 

entre autoconcepto y 

dependencia 

emocional hacia la 

Variable 1: Autoconcepto 

Dimensiones: 

- Académico 

- Social 

- Emocional 

- Familiar 

- Físico 

Variable 2: Dependencia 

emocional 

Dimensiones: 

Enfoque: Cuantitativo  

Tipo: Básica, 

prospectiva y 

transversal 

Nivel: Correlacional 

Diseño: No 

experimental, 

descriptivo 

correlacional.  
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un instituto superior 

privado de Tacna- 2022? 

¿Cuál es el nivel de 

dependencia emocional 

en estudiantes mujeres 

de un Instituto de 

Educación Superior 

Público de Tacna- 2022? 

PE1 ¿Cuál es la relación 

entre autoconcepto y la 

dimensión miedo a la 

ruptura de la dependencia 

emocional en estudiantes 

mujeres de un Instituto de 

Educación Superior 

Público de Tacna- 2022? 

PE2 ¿Cuál es la relación 

entre autoconcepto y la 

estudiantes mujeres de 

un Instituto de 

Educación Superior 

Público de Tacna- 2022. 

OE2 Identificar la 

relación entre 

autoconcepto y el miedo 

e intolerancia a la 

soledad en estudiantes 

mujeres de un Instituto 

de Educación Superior 

Público de Tacna- 2022. 

OE3 Identificar la 

relación entre 

autoconcepto y la 

prioridad en la pareja en 

estudiantes mujeres de 

un Instituto de 

pareja en estudiantes 

mujeres de un Instituto 

de Educación Superior 

Público de Tacna- 

2022. 

Hi: Existe relación 

entre autoconcepto y 

dependencia 

emocional hacia la 

pareja en estudiantes 

mujeres de un Instituto 

de Educación Superior 

Público de Tacna- 

2022. 

 

Hipótesis específicas: 

- Miedo a la ruptura 

- Miedo e 

intolerancia a la soledad 

- Prioridad a la 

pareja 

- Necesidad de 

acceso a la pareja 

- Deseo de 

exclusividad 

- Subordinación y 

sumisión  

- Deseo de control y 

dominio 

Población, muestra y 

muestreo: 

La población está 

integrada por 60 

estudiantes. 

La muestra quedó 

conformada por 60 

estudiantes. 

El muestreo 

corresponde al no 

probabilístico, censal.  

Técnicas e 

instrumentos: 

Técnica: Encuesta 
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dimensión miedo e 

intolerancia a la soledad 

de la dependencia 

emocional en estudiantes 

mujeres de un Instituto de 

Educación Superior 

Público de Tacna - 2022? 

PE3 ¿Cuál es la relación 

entre autoconcepto y la 

dimensión prioridad en la 

pareja de la dependencia 

emocional en estudiantes 

mujeres de un Instituto de 

Educación Superior 

Público de Tacna- 2022? 

PE4 ¿Cuál es la relación 

entre autoconcepto y la 

dimensión necesidad de 

Educación Superior 

Público de Tacna- 2022. 

OE4 Identificar la 

relación entre 

autoconcepto y la 

necesidad de acceso a 

la pareja en estudiantes 

mujeres de un Instituto 

de Educación Superior 

Público de Tacna- 2022. 

OE5 Identificar la 

relación entre 

autoconcepto y el deseo 

de exclusividad en 

estudiantes mujeres de 

un Instituto de 

Educación Superior 

Público de Tacna- 2022. 

Existe un nivel alto de 

autoconcepto en 

estudiantes mujeres de 

un Instituto de 

Educación Superior 

Público de Tacna- 

2022. 

Existe un nivel bajo de 

dependencia 

emocional en 

estudiantes mujeres de 

un Instituto de 

Educación Superior 

Público de Tacna – 

2022. 

HE1 Existe relación 

entre autoconcepto y la 

dimensión miedo a la 

 

Instrumentos:  

Escala de 

Autoconcepto Forma 5 

(AF - 5) 

Inventario de 

Dependencia 

Emocional (IDE) 
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acceso a la pareja de la 

dependencia emocional 

en estudiantes mujeres 

de un Instituto de 

Educación Superior 

Público de Tacna- 2022? 

PE5 ¿Cuál es la relación 

entre autoconcepto y la 

dimensión deseo de 

exclusividad de la 

dependencia emocional 

en estudiantes mujeres 

de un Instituto de 

Educación Superior 

Público de Tacna- 2022? 

PE6 ¿Cuál es la relación 

entre autoconcepto y la 

dimensión subordinación 

OE6 Identificar la 

relación entre 

autoconcepto y la 

subordinación y 

sumisión en estudiantes 

mujeres de un Instituto 

de Educación Superior 

Público de Tacna- 2022. 

OE7 Identificar la 

relación entre 

autoconcepto y el deseo 

de control y dominio en 

estudiantes mujeres de 

un Instituto de 

Educación Superior 

Público de Tacna- 2022. 

ruptura de la 

dependencia 

emocional en 

estudiantes mujeres de 

un Instituto de 

Educación Superior 

Público de Tacna- 

2022. 

HE2 Existe relación 

entre autoconcepto y la 

dimensión miedo e 

intolerancia a la 

soledad de la 

dependencia 

emocional en 

estudiantes mujeres de 

un Instituto de 

Educación Superior 
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y sumisión de la 

dependencia emocional 

en estudiantes mujeres 

de un Instituto Superior 

Público de Tacna- 2022? 

PE7 ¿Cuál es la relación 

entre autoconcepto y la 

dimensión deseo de 

control y dominio de la 

dependencia emocional 

en estudiantes mujeres 

de un Instituto Superior 

Público de Tacna- 2022? 

 

Público de Tacna- 

2022. 

HE3 Existe relación 

entre autoconcepto y la 

dimensión prioridad en 

la pareja de la 

dependencia 

emocional en 

estudiantes mujeres de 

un Instituto de 

Educación Superior 

Público de Tacna- 

2022. 

HE4 Existe relación 

entre autoconcepto y la 

dimensión necesidad 

de acceso a la pareja 

de la dependencia 
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emocional en 

estudiantes mujeres de 

un Instituto de 

Educación Superior 

Público de Tacna- 

2022. 

HE5 Existe relación 

entre autoconcepto y la 

dimensión deseo de 

exclusividad de la 

dependencia 

emocional en 

estudiantes mujeres de 

un Instituto de 

Educación Superior 

Público de Tacna- 

2022. 
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HE6 Existe relación 

entre autoconcepto y la 

dimensión 

subordinación y 

sumisión de la 

dependencia 

emocional en 

estudiantes mujeres de 

un Instituto de 

Educación Superior 

Público de Tacna- 

2022. 

HE7 Existe relación 

entre autoconcepto y la 

dimensión deseo de 

control y dominio de la 

dependencia 

emocional en 

estudiantes mujeres de 
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un Instituto de 

Educación Superior 

Público de Tacna- 

2022. 
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Anexo 2: Matriz de operacionalización de variables 

Variable X Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de medición y 

rango 

Autoconcepto Es el concepto 

que el individuo 

tiene de sí 

mismo como un 

ser físico, social 

y espiritual. 

(García y 

Musitu, 2001, p. 

6) 

 

De acuerdo al 

Cuestionario 

Autoconcepto AF-5 

de García y Misitu, 

mide el nivel de 

percepción que tiene 

el sujeto sobre sí 

mismo. Presenta 30 

ítems en base a 5 

dimensiones 

(académicas, social, 

emocional, familiar, 

físico). 

Académico 

Social 

Emocional 

Familiar 

Físico 

1,6,11,16,21,26 

2,7,12,17,22,27 

3,8,13,18,23,28 

4,9,14,19,24,29 

5,10,15,20,25,30 

Escala ordinal: 

1= Nunca 

2= Casi nunca 

3= Algunas veces 

4= Casi siempre  

5= Siempre  

Puntuaciones: 

General: Bajo: 30-93, 

Moderado: 94-112, Alto: 

113-150. 
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Dimensional: Bajo:6-19, 

Moderado:20-22, Alto: 

23-30. 

 

 

 

Variable Definición 

conceptual 

Definición  

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de medición y 

rango 

Dependencia 

emocional 

Es la dimensión 

disfuncional de 

un rasgo de 

personalidad, 

que consiste en 

la necesidad 

De acuerdo al 

Inventario de 

Dependencia 

emocional (IDE) de 

Aiquipa mide el nivel 

de necesidad de 

Miedo a la ruptura  5,9,14,15,17,22,26,27,

28 

Escala ordinal: 

Nunca (1) 

Pocas veces (2) 

Regularmente (3) 

Miedo e 

intolerancia a la 

soledad 

4,6,13,18,19,21,24,25,

29,31,46 
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extrema de 

orden afectivo 

que una persona 

siente hacia 

otra, su pareja, a 

lo largo de sus 

diferentes 

relaciones de 

este tipo.  

(Aiquipa, 

2015b, p. 8) 

vinculación afectiva 

hacia la pareja en 

base a 49 ítems y 

posee 7 factores ( 

miedo a la ruptura, 

miedo e intolerancia 

a la soledad, 

prioridad de la 

pareja, necesidad de 

acceso a la pareja, 

deseo de 

exclusividad, 

subordinación - 

sumisión y deseo de 

control – dominio). 

Prioridad a la 

pareja 

30,32,33,35,37,40,43,4

5 

Muchas veces (4) 

Siempre (5)  

Puntuaciones: 

bajo/normal: 49 – 84 

significativo: 85 – 105  

moderado: 106 – 124 

alto: 125 – 196. 

Necesidad de 

acceso a la 

pareja 

10,11,12,23,34,48 

Deseo de 

exclusividad 

16,36,41,42,49 

Subordinación y 

sumisión 

1,2,3,7,8 

Deseo de 

control y dominio 

20,38,39,44,47  
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Anexo 3: Instrumentos de medición 
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Anexo 4: Ficha de validación de instrumentos de medición 
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Anexo 5: Base de datos 
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BASE DE DATOS VARIABLE AUTOCONCEPTO
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BASE DE DATOS VARIABLE DEPENDENCIA EMOCIONAL 
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Anexo 6: Consentimiento informado 
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Anexo 7: Documentos administrativos 
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Anexo 8: Evidencias (constancia de aplicación, autorización) otras
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Anexo 9: Informe de Turnitin al 28% de similitud 
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