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RESUMEN 

Introducción: Los vínculos parentales tempranos, además de impactar 

significativamente las relaciones en la adultez, también influyen en cómo las 

dinámicas familiares y emocionales pueden perpetuar conductas disfuncionales 

en las relaciones de pareja.  

Objetivo: Determinar en qué medida los estilos parentales y la dependencia 

emocional influyen en la manifestación de la indefensión aprendida en las 

relaciones de pareja. 
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Método: Estudio con enfoque positivista y cuantitativo, de diseño no experimental 

y nivel explicativo, basado en el método hipotético-deductivo. La muestra estuvo 

conformada por 101 mujeres atendidas en el Centro de Emergencia Mujer (CEM) 

de Santa Anita, Lima, Perú. Se utilizaron instrumentos validados con alta 

consistencia interna (0.82-0.88): el Parental Bonding Instrument, el Inventario de 

Dependencia Emocional y el Inventario de Indefensión Aprendida. 

Resultados: Se obtuvo un valor de significancia de 0.001 en todos los supuestos. 

Los estilos parentales y la dependencia emocional influyeron en un 82.7 % en la 

indefensión aprendida, un 97.5 % en el control de pareja, un 78.9 % en el control 

propio y un 74 % en el control externo. 

Conclusión: Los estilos parentales predominantes y la dependencia emocional 

fomentan la indefensión aprendida en mujeres que conviven con agresores, 

perpetuando dinámicas de sumisión y vulnerabilidad. Además, restringen la 

expresión emocional y el control sobre su conducta diaria. Estos hallazgos 

destacan la necesidad urgente de políticas educativas preventivas que promuevan 

la equidad de género y reduzcan la violencia. 

Palabras clave: Estilos parentales; dependencia emocional; indefensión aprendida; 

violencia de género; salud mental. 

ABSTRACT 

Introduction: Early parental bonds not only have a significant impact on adult 

relationships but also influence how family and emotional dynamics can 

perpetuate dysfunctional behaviors in romantic relationships. 
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Objective: To determine the extent to which parenting styles and emotional 

dependence influence the manifestation of learned helplessness in romantic 

relationships. 

Method: This study follows a positivist and quantitative approach, employing a 

non-experimental, explanatory-level design based on the hypothetical-deductive 

method. The sample consisted of 101 women receiving services at the Centro de 

Emergencia Mujer (CEM) in Santa Anita, Lima, Peru. Validated instruments with high 

internal consistency (0.82–0.88) were used: the Parental Bonding Instrument, the 

Emotional Dependence Inventory, and the Learned Helplessness Inventory. 

Results: A significance value of 0.001 was obtained across all hypotheses. 

Parenting styles and emotional dependence influenced learned helplessness by 

82.7%, partner control by 97.5%, self-control by 78.9%, and external control by 74%. 

Conclusion: Predominant parenting styles and emotional dependence foster 

learned helplessness in women living with abusive partners, perpetuating 

dynamics of submission and vulnerability. Additionally, they restrict emotional 

expression and control over daily behavior. These findings highlight the urgent 

need for preventive educational policies that promote gender equity and reduce 

violence. 

Keywords: Parenting styles; emotional dependence; learned helplessness; gender-

based violence; mental health. 
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Aprobado: 14/12/2024 

Introducción 

Las mujeres que conviven con sus agresores después de haber sido víctimas de 

violencia constituyen una unidad de análisis poco estudiada, debido a que se trata 

de una población de difícil acceso para su investigación. Ante esta situación, la 

Organización de Naciones Unidas (1) informó que, respecto a las víctimas de 

feminicidio, el 58 % de los casos fue cometido por una persona cercana, de los 

cuales dos terceras partes correspondieron a la pareja de la víctima, un problema 

social que ocurre porque, generalmente, la víctima no advirtió la intensidad ni la 

frecuencia del aumento de la violencia. En este sentido, según el Instituto de 

Igualdad de Género, (2) el 56 % de las madres en la sociedad europea dedican más 

de cinco horas al cuidado de sus hijos, mientras que el tiempo de dedicación del 

padre se reduce al 26 %. Esto contrasta con la sociedad mexicana, donde, según el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 55 % de los niños crecen bajo el 

cuidado de los abuelos y el 29 % bajo el de otras personas. (3) 

Por su parte, Momeñe y otros, encontraron que el 71% de las mujeres, después de 

sufrir abusos psicológicos, desarrollaron dependencia emocional, lo que interfirió 

en su equilibrio psicológico. (4) Asimismo, Miramontes y Mañas, encontraron que 

la idiosincrasia social influyó en un 38,23 % en la adaptabilidad de las mujeres 

separadas. (5) 

Vega Vida, por su parte, encontró que la falta de respuestas cálidas de la madre a 

las necesidades del infante genera conductas dependientes, las cuales se 

pronuncian en las relaciones sentimentales y en la permanencia en ellas, incluso 
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en contextos de violencia. (6) En esa misma línea, Momeñe y otros, en su estudio, 

argumentaron la dependencia emocional y su relación con la ansiedad social, el 

miedo a la valoración negativa, las conductas perfeccionistas de los padres y la 

violencia recibida en las relaciones de pareja. (7)  

Por su parte, Effiong y otros revelaron que los recursos emocionales y cognitivos 

recibidos en la infancia sirven como factores facilitadores para que las víctimas 

internalicen la idea de que recibir violencia es necesario para mantener la relación 

de pareja. (8) Asimismo, Momeñe y otros señalan que los estilos parentales son 

predecesores de la dependencia emocional. (4) Similar, Etxaburu y otros 

encontraron que las dificultades en la regulación emocional median la relación 

entre los esquemas disfuncionales tempranos y la dependencia emocional. (9) En 

esta misma línea, Gómez Guevara y otros explicaron que los niños criados por 

padres que despliegan críticas y violencia tienen dificultades para gestionar 

adecuadamente sus emociones frente a los conflictos. (10) 

El estilo parental se refiere a la percepción que el niño tiene del mundo, desde la 

seguridad o inseguridad del primer espacio de socialización proporcionado por sus 

padres. Según Aledo y Belmonte, la familia avala la construcción de la vinculación 

afectiva del niño con sus padres o las experiencias en las que participan, todo ello 

desarrollado en un ambiente sociocultural que condiciona su formación integral. 
(11) Para Gorriz Eguaras y Erostarbe, la interacción social influye en la consolidación 

de la personalidad del individuo, y al mismo tiempo favorece un óptimo nivel 

cognitivo, moral y social que le permita desarrollarse de manera adaptada a las 

normas morales de la sociedad. (12) 
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Darling y Steinberg también plantean que el estilo de crianza del niño se forma a 

partir de la influencia del estilo y la práctica parental, lo que da origen al proceso 

de socialización. (13) Asimismo, Bowlby sostuvo que las experiencias adquiridas en 

la primera infancia, especialmente aquellas proporcionadas por la madre, quien 

está presente como fuente de alimentación y protección, condicionan las 

relaciones sociales posteriores, desde la motivación interna. (14) 

Por su parte, Gil Alva y otros mencionan que la dependencia es multicausal, 

multiefecto y está relacionada con otros factores. (15) También, Santamaría y otros 

señalan que las personas con este trastorno generalmente somatizan y presentan 

indicadores obsesivo-compulsivos, depresión y hostilidad. (16) En esta misma línea, 

Brockner y Rubin, y Hirschfeld coinciden en que la dependencia interpersonal es 

una interacción compleja de pensamientos, creencias, sentimientos y 

comportamientos, que comienza dentro de la normalidad y se desarrolla en torno 

a la necesidad de vincularse sentimentalmente con otra persona, a quien se 

considera valiosa, pero de quien se recibe trato inadecuado, con momentos de 

bondad. (17),(18) 

Cruz Torres y otros mencionan que estos cambios emocionales incontrolables 

permiten que la víctima comience a aprender a ser indefensa, lo que lleva a la 

pérdida de la libre expresión de sus emociones y la predictibilidad de las acciones 

en su vida cotidiana, dejándola supeditada a la aprobación de quien ejerce la 

violencia. (19) En esta línea, Escudero Nafs y otros, indican que la violencia ejercida 

cumple un papel mediador, buscando el equilibrio en la relación de pareja, entre 

quien ejerce agresividad y poder transformado en violencia, mientras que la víctima 

obtiene una satisfacción masoquista justificada por su culpa, derivada de su 

propia hostilidad, controladora y castradora. (20) En esta misma línea, Rizo-Martínez 
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señala que los sentimientos y actitudes que se generan entre víctimas y agresores 

pasan por culpabilizar las circunstancias, culparse a sí mismas, minimizar o negar 

el abuso. (21) Para ello, deben presentarse cuatro pilares para que la víctima aprenda 

a ser indefensa: 1) amenaza directa contra su vida; 2) aislamiento; 3) nula 

oportunidad de escapar; 4) espacios de amabilidad del agresor. (22),(23) En 

consonancia con lo planteado, Dutton y Painter la intermitencia entre el buen trato 

y el maltrato construye un vínculo de desequilibrio de poder, donde la previsibilidad 

del abuso refuerza las conductas y sentimientos dependientes, que conllevan a un 

apego paradójico. (24) 

La sociedad peruana, en un 58,9 %, tolera o justifica la violencia, (25) este dato ayuda 

a entender que el uso de la violencia ha sido naturalizado como parte estructural 

de nuestra sociedad. Según el Ministerio de la Salud, el síndrome de maltrato 

alcanzó un 15,12 % de atenciones, con el añadido de que 2022 fue un año marcado 

por la cuarentena debido a la pandemia mundial. (26) Por su parte, el Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señala que el 96.1 % de las atenciones 

correspondieron a mujeres víctimas de violencia. (27) Asimismo, Beraún Vázquez y 

Poma Rojas, encontraron que, en los procesos judiciales de violencia en una de las 

regiones de Perú (Huancayo-Junín), el 41 % de las víctimas presentó indicadores 

de dependencia emocional que dificultaron el acceso a la justicia. (28) 

En Perú, la violencia en las relaciones de pareja es una problemática persistente 

que se ve agravada por la indefensión aprendida, fenómeno en el cual la víctima, 

tras experiencias reiteradas de abuso, desarrolla la creencia de que no puede 

escapar de su situación. Factores como los estilos parentales y la dependencia 

emocional influyen en la predisposición de las personas a permanecer en 

relaciones violentas, dificultando la búsqueda de ayuda y el acceso a la justicia. 
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Las víctimas suelen recurrir al sistema judicial solo cuando los episodios de 

violencia alcanzan niveles críticos. Sin embargo, una vez que acceden a contención 

emocional, muchas comienzan a justificar la violencia, culpándose a sí mismas o 

argumentando la ausencia del Estado para su protección. (29) Además, la denuncia 

puede intensificar la violencia, generando temor y desconfianza, lo que lleva a 

algunas mujeres a retraerse en sus declaraciones y obstaculizar el proceso legal. 
(30) Esto no solo dificulta la obtención de pruebas, sino que también fomenta el 

retorno con la pareja agresora, amparado en creencias socioculturales y usos y 

costumbres. (31) 

El objetivo de esta investigación fue determinar en qué medida los estilos 

parentales y la dependencia emocional influyen en la manifestación de la 

indefensión aprendida en las relaciones de pareja.  

Métodos 

El estudio buscó ampliar el conocimiento sobre la influencia de los estilos 

parentales y la dependencia emocional en la indefensión aprendida en las 

relaciones de pareja, alineándose con Merlyn y otros, quienes destacaron el 

impacto del apego inseguro en la dependencia emocional y su relevancia para las 

relaciones románticas. (32) El diseño de investigación fue no experimental, 

transversal y explicativo, el cual permitió observar las variables en su contexto 

natural sin manipulación. (33) 

Las variables estudiadas incluyeron los estilos parentales (variable independiente), 

definidos como actitudes que moldean la interacción padre-hijo (13) y la 

dependencia emocional, entendida como un patrón de necesidades emocionales 
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insatisfechas que buscan ser compensadas en relaciones cercanas, 

particularmente románticas. (34) La variable dependiente, la indefensión aprendida, 

se conceptualizó como el estado psicológico en el que los individuos perciben una 

falta de control sobre sus vidas. (23) Estas variables se operacionalizaron mediante 

instrumentos validados por expertos en el tema. 

La población del estudio estuvo conformada por 195 usuarias atendidas en el CEM 

Santa Anita durante el primer trimestre de 2024, seleccionadas por conveniencia. 

Se aplicaron criterios de inclusión como la disposición a participar y la experiencia 

previa de violencia. Finalmente, la muestra consistió en 101 mujeres, cumpliendo 

con los requisitos metodológicos. (33) 

Para recolectar los datos se emplearon encuestas. Los instrumentos incluyeron el 

Parental Bonding Instrument (35) con 25 ítems en dos dimensiones (Cuidado y 

Sobreprotección), y el Inventario de Dependencia Emocional, (36) que evaluó siete 

dimensiones con 49 ítems. Además, se utilizó el Inventario de Indefensión 

Aprendida, (37) con 24 ítems distribuidos en tres dimensiones (Control pareja, propio 

y externo).  

La validez y confiabilidad de los instrumentos fueron verificadas mediante análisis 

factorial y coeficientes alfa de Cronbach. Los resultados mostraron índices 

satisfactorios: 0,82 para el Parental Bonding Instrument, 0,91 para el Inventario de 

Dependencia Emocional y 0,88 para el Inventario de Indefensión Aprendida. El 

análisis factorial confirmó una varianza explicada entre el 28 % y el 58 % en las 

dimensiones estudiadas. 

En relación al procedimiento, se identificó la problemática de mujeres que regresan 

con sus agresores después de episodios de violencia y se determinó la 
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metodología adecuada para desarrollar la investigación. Previo al análisis de las 

teorías y los antecedentes, se establecieron los objetivos y se procedió a 

seleccionar los instrumentos más idóneos para recoger la información requerida, 

seleccionándose para tal fin el Instrumento de Lazos Parentales, desarrollado por 

Parkert y otros, (35) el Inventario de Dependencia Emocional, desarrollado por 

Aiquipa Tello, (36) y el Inventario de Indefensión Aprendida en la Pareja, de Rivera y 

Díaz-Loving; (37) todos ellos con estudios de sus propiedades psicométricas 

recientes en mujeres víctimas de violencia doméstica. Una vez recogida la 

información, se procesó con el programa estadístico SPSS 26.00, utilizando la 

regresión lineal para determinar la influencia de los estilos parentales del padre y 

la madre y la dependencia emocional en la indefensión aprendida en la pareja. 

En relación al análisis de datos, se llevó a cabo utilizando el software SPSS versión 

26.0, adecuado para procesar información cuantitativa de manera eficiente. (38) Se 

realizaron análisis descriptivos para identificar tendencias generales en las 

variables y sus dimensiones. Posteriormente, se emplearon análisis inferenciales, 

como la regresión ordinal, para evaluar la influencia de los estilos parentales y la 

dependencia emocional en la indefensión aprendida. 

En cuanto a los aspectos éticos, la investigación se realizó bajo los principios de 

la Declaración de Helsinki. Se obtuvo el consentimiento informado de todas las 

participantes, garantizando su anonimato y confidencialidad. (39),(40) Las 

participantes fueron informadas del propósito académico del estudio, así como de 

su derecho a retirarse en cualquier momento sin repercusiones. Además, se evitó 

la recolección de datos personales sensibles, asegurando un manejo ético y 

transparente de la información en todas las etapas del proceso. 
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Resultados 

La tabla 1 refleja una influencia significativa de los estilos parentales y la 

dependencia emocional en la indefensión aprendida. El logaritmo de la 

verosimilitud (-2LL) pasó de 568.788 en el modelo de solo intersección a 393.159 

en el modelo final, lo que indicó una mejora sustancial en el ajuste al incorporar las 

variables predictoras. El análisis estadístico mostró un valor de chi-cuadrado de 

175.621 con 69 grados de libertad y una significancia estadística de p = 0.001, 

confirmando que el modelo era adecuado para explicar la relación entre las 

variables estudiadas. Además, el pseudo R cuadrado de Nagelkerke fue de 0.827, 

lo que sugiere que el 82,7 % de la variabilidad en la indefensión aprendida fue 

explicado por los estilos parentales y la dependencia emocional. Este resultado 

evidenció una alta capacidad explicativa del modelo, respaldando la relevancia de 

las variables independientes en la manifestación de la variable dependiente. 

Tabla 1. Indefensión aprendida en la pareja: Ajustes estadísticos de estilos parentales y 

dependencia emocional 

Dimensión Ajustes estadísticos de EP, DE y IAP 
Modelo Logaritmo de la 

verosimilitud -2 
Chi-
cuadrado 

Gl Sig. Nagelkerke 
R² 

Indefensión 
aprendida en la 
pareja 

Solo intersección 568,788     
Final 393,159 175,621 69 ,001 0.827 

Dimensión Control 
parejo 

Solo intersección 668,679     
Final 302,896 365,783 69 ,001 0.975 

Dimensión Control 
propio 

Solo intersección 668,679     
Final 514,627 1545,052 69 ,001 0.783 

Dimensión Control 
externo 

Solo intersección 644,795     
Final 509,352 135,445 69 ,001 0.740 

La tabla 2 muestra que los estilos parentales y la dependencia emocional tienen 

una influencia significativa sobre la dimensión de control de pareja. El logaritmo 
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de la verosimilitud (-2LL) disminuyó de 668.679 en el modelo de solo intersección 

a 302.896 en el modelo final, indicando una mejora sustancial en el ajuste del 

modelo al incluir las variables independientes. Además, el valor de chi-cuadrado 

fue de 365.783 con 69 grados de libertad y un nivel de significancia estadística de 

p = 0.001, ello confirma que las variables predictoras son relevantes para explicar 

la variabilidad en el control de pareja. El pseudo R cuadrado de Nagelkerke, con un 

valor de 0.975, revela que el modelo explica el 97.5 % de la variabilidad en esta 

dimensión, destacando una relación extremadamente fuerte entre los estilos 

parentales, la dependencia emocional y el control de pareja en mujeres atendidas 

por violencia doméstica. Este resultado permite rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna. 

Tabla 2. Información de ajuste de los modelos de los estilos parentales y la dependencia 

emocional en control pareja 

Modelo Logaritmo de la 
verosimilitud -2 

Chi-
cuadrado 

Gl Sig. Nagelkerk
e R² 

Solo intersección 668,679     
Final 302,896 365,783 69 ,001 0.975 

La tabla 3 evidencia una influencia significativa de los estilos parentales y la 

dependencia emocional sobre la dimensión de control propio. El logaritmo de la 

verosimilitud (-2LL) disminuyó de 668.679 en el modelo de solo intersección a 

514.627 en el modelo final, indicando una mejora notable en el ajuste del modelo 

tras la incorporación de las variables independientes. El análisis estadístico 

reportó un valor de chi-cuadrado de 1545.052 con 69 grados de libertad y un nivel 

de significancia estadística de p = 0.001, lo que confirma que los estilos parentales 

y la dependencia emocional son relevantes para explicar la variabilidad en el 

control propio. Además, el pseudo R cuadrado de Nagelkerke fue de 0.783, lo que 
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sugiere que el modelo explica el 78.3 % de la variabilidad en esta dimensión. Estos 

resultados permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 

Tabla 3. Información de ajuste de los modelos de los estilos parentales y la dependencia 

emocional en control propio 

Modelo Logaritmo de la 
verosimilitud -2 

Chi-
cuadrado 

Gl Sig. Nagelkerk
e R² 

Solo intersección 668,679     
Final 514,627 1545,052 69 ,001 0.783 

La tabla 4 presenta una influencia significativa de los estilos parentales y la 

dependencia emocional sobre la dimensión de control externo. El logaritmo de la 

verosimilitud (-2LL) disminuyó de 644.795 en el modelo de solo intersección a 

509.352 en el modelo final, lo que indicó una mejora considerable en el ajuste del 

modelo al incorporar las variables independientes. El análisis estadístico reportó 

un valor de chi-cuadrado de 135.445 con 69 grados de libertad y un nivel de 

significancia estadística de p = 0.001, confirmando que los estilos parentales y la 

dependencia emocional son factores relevantes para explicar la variabilidad en el 

control externo. Además, el pseudo R cuadrado de Nagelkerke fue de 0.740, lo que 

significa que el modelo final explica el 74,0 % de la variabilidad en esta dimensión. 

Estos resultados permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 

Tabla 4. Información de ajuste de los modelos de los estilos parentales y la dependencia 

emocional en control externo 

Modelo Logaritmo de la 
verosimilitud -2 

Chi-
cuadrado 

Gl Sig. Nagelke
rke R² 

Solo intersección 644,795     
Final 509,352 135,445 69 ,001 0.74 
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Discusión 

Los hallazgos de este estudio muestran un nivel de significancia de 0,001 y, según 

Nagelkerke, explican un 82,7 % de la variabilidad. Esto resalta cómo el entorno 

familiar, como primer espacio de socialización, contribuye a la vulnerabilidad hacia 

la dependencia emocional y a la formación de vínculos con parejas violentas, ello 

favorece el desarrollo de la indefensión aprendida, fenómeno que impacta 

negativamente en la vida cotidiana y en la expresión emocional, haciendo que las 

respuestas conductuales de la persona dependan de la aprobación de su pareja. 

En relación a ello, Vega Vidal encontró que la ausencia de respuestas afectivas 

cálidas por parte de la madre durante la infancia fomenta conductas dependientes. 
(6) Asimismo, Aledo y Belmonte y Gil Alva y otros, explicaron que la familia 

desempeña un papel fundamental en la construcción de vínculos afectivos con los 

cuidadores. (11),(15) 

Los resultados sobre la influencia de los estilos parentales y la dependencia 

emocional en el control ejercido por la pareja indican un nivel de significancia de 

0,001, con un impacto del 97,5 % según Nagelkerke. En este contexto, Momeñe y 

otros encontraron que las mujeres tienden a permanecer en relaciones violentas 

debido a esquemas socioculturales transmitidos por los padres, quienes 

inculcaron ansiedad y valoraciones negativas. (4) Por su parte, Effiong y otros 

señalaron que los recursos emocionales y cognitivos adquiridos durante la 

infancia refuerzan la idea de aceptar la violencia como una condición necesaria 

para mantener una relación de pareja. (8) Estas evidencias respaldan lo planteado 

por Górriz Eguaras y Erostarbe, quienes sostienen que la interacción social 

configura la personalidad, fortaleciendo aspectos cognitivos, morales y sociales 

que pueden derivar en distorsiones cognitivas. (12) En esta línea, Santamaría y otros, 
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sugieren que las personas con dependencia emocional tienden a somatizar y 

presentan indicadores de obsesión-compulsión, depresión y hostilidad, 

adaptándose a normas morales que perciben como válidas. (16) Asimismo, Graham 

y otros; Namnyak y otros coinciden en que la indefensión aprendida en las víctimas 

está condicionada por cuatro factores clave: 1) amenazas directas contra su vida, 

2) aislamiento, 3) falta de oportunidades para escapar y 4) episodios de amabilidad 

por parte del agresor. (22),(23) Estas dinámicas se consolidan dentro de un marco 

cultural, social y estructural que genera barreras difíciles de superar por parte de 

las víctimas. 

Los resultados sobre la influencia de los estilos parentales y la dependencia 

emocional en el control propio muestran un nivel de significancia de 0,001 y, según 

Nagelkerke, explican el 78,3 % de la variabilidad. Esto evidencia que, en muchas 

ocasiones los padres tienden a resolver conflictos utilizando la violencia. (10) Estos 

autores señalan, además, que los padres con estilos de crianza críticos y que 

emplean la violencia como método correctivo fomentan en los niños dificultades 

en el control emocional. Respecto a ello, las dificultades en la regulación emocional 

actúan como mediadoras entre los esquemas disfuncionales tempranos y la 

dependencia emocional de las víctimas de violencia. (9) 

Al mismo tiempo, Darling y Steinberg destacan que los estilos y prácticas 

parentales influyen directamente en el proceso de socialización. (13) Por su parte, 

Hirschfeld y otros definen la dependencia interpersonal como una interacción 

compleja de pensamientos, creencias, sentimientos y conductas en torno a la 

necesidad de establecer un vínculo afectivo con otra persona percibida como 

valiosa. (18) Esto se complementa con las ideas de Escudero Nafs, y y Rizo-

Martínez, quienes puntualizaron que la violencia puede desempeñar un papel 
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mediador en las relaciones de pareja, generando un equilibrio disfuncional en el 

cual quien ejerce la violencia y quien la recibe encuentran justificaciones para 

mantener la relación. (20),(21) En este contexto, la víctima puede desarrollar una 

satisfacción masoquista derivada de la culpa, ligada a una hostilidad controladora 

e incluso castradora, por tanto, tienden a minimizar, negar o justificar el abuso; así 

como la generación de distorsiones cognitivas que facilita la permanencia en la 

relación de pareja. 

Respecto a la influencia de los estilos parentales y la dependencia emocional en el 

control externo. Los resultados muestran un nivel de significancia de 0,001, con un 

impacto del 74 % según Nagelkerke. Estos hallazgos coinciden con lo señalado por 

Momeñe y otros, quienes destacarob que los estilos parentales son precursores de 

la dependencia emocional, aspecto asociado a relaciones en las que la mujer 

experimenta violencia. (7) Similar, Bowlby enfatizó que las experiencias tempranas 

con las madres, vistas como fuentes de alimentación y protección, predisponen las 

relaciones sociales futuras al influir en la motivación interna, más allá de las 

necesidades básicas como la alimentación o el sexo. (14) 

Por otro lado, Brockner y Rubin explican que, al inicio de la relación, la víctima 

tiende a normalizar ciertas conductas, invirtiendo tiempo y resaltando los aspectos 

positivos del agresor con la esperanza de alcanzar una relación armoniosa. (17) Este 

proceso lleva a un acostumbramiento progresivo, reforzado por episodios de buen 

trato que motivan a la víctima a seguir esforzándose en la búsqueda de esa 

armonía. En este contexto, la alternancia entre el buen trato y el maltrato genera 

un vínculo de desequilibrio de poder, donde la previsibilidad del abuso refuerza las 

conductas y sentimientos de la persona dependiente, resultando en un apego 

paradójico. (24) 



 

 
 

Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas 2025;44:e3744   
  

Esta obra está bajo una licencia: https://creativecomons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES 

 

 

Conclusiones 

Los resultados de este estudio indicaron que los estilos parentales y la 

dependencia emocional influyeron significativamente en la indefensión aprendida 

en mujeres atendidas por violencia doméstica. Los modelos estadísticos 

mostraron que estas variables explicaron el 82,7 % de la variabilidad en la 

indefensión aprendida, con una significancia estadística de p = 0.001 en todas las 

dimensiones analizadas. 

Se determinó que los estilos parentales y la dependencia emocional incidieron en 

un 97,5 % en la dimensión de control de pareja, lo que sugiere que las dinámicas 

familiares tempranas y la necesidad de validación emocional contribuyeron a la 

permanencia en relaciones violentas. Asimismo, la influencia en el control propio 

alcanzó el 78,3 %, evidenciando que las experiencias infantiles de apego y 

dependencia emocional afectaron la autonomía y la regulación emocional en la 

adultez. En la dimensión de control externo, la relación con las variables 

predictoras alcanzó el 74,0 %, lo que indicó que las creencias internalizadas sobre 

la inevitabilidad del abuso reforzaron la falta de control sobre el entorno. 

Estos hallazgos confirmaron que la indefensión aprendida en mujeres víctimas de 

violencia se relacionó con la educación parental y la dependencia emocional 

desarrollada a lo largo de su vida. La ausencia de un entorno afectivo estable y el 

uso de prácticas parentales coercitivas propiciaron esquemas disfuncionales que 

facilitaron la sumisión en las relaciones de pareja. La intermitencia entre el 

maltrato y episodios de amabilidad reforzó el vínculo de dependencia y el 

mantenimiento de la relación. 
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Por tanto, se resalta la necesidad de intervenciones preventivas orientadas a 

modificar patrones de socialización disfuncionales desde la infancia y promover 

estrategias de afrontamiento que fortalezcan la autonomía y la autoeficacia en 

mujeres expuestas a violencia de pareja. 
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