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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo conocer la relación entre Empatía 

Cognitiva – Afectiva y la Codependencia, en estudiantes mujeres de la Facultad de 

Obstetricia de una Universidad Pública de Huánuco 2022. La investigación es de tipo 

transversal, descriptivo de diseño correlacional, no experimental. La muestra estuvo 

conformada por 92 mujeres estudiantes, con un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Los instrumentos utilizados fueron el Test de empatía cognitiva y 

afectiva (TECA) y el instrumento de Codependencia (ICOD). Los resultados muestran 

que existe un 67,7% de personas evaluadas en el nivel Extremadamente Alto y Alto 

de la variable Empatía Cognitiva y Afectiva; sin embargo, el 57.6% (53) no tienen 

codependencia emocional. El resultado de la correlación entre Codependencia y 

Empatía Cognitiva Afectiva fue de -0.040. En Conclusión, no hay correlación 

estadísticamente significativa entre la Variable Empatía Cognitiva Afectiva y 

Codependencia. 

Palabras clave: Codependencia, Empatía Cognitiva Afectiva, mujeres estudiantes 
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Abstract 

The objective of the research was to know the relationship between Cognitive 

- Affective Empathy and Codependency, in female students of the Faculty of 

Obstetrics of a Public University of Huánuco 2022. The research is cross-sectional, 

descriptive with a correlational, non-experimental design. The sample was made up of 

92 female students, with a non-probabilistic sampling of intentional or convenience 

type. The instruments used were the Cognitive and Affective Empathy Test (TECA) 

and the Codependency instrument (ICOD). The results show that 57.6% (53) do not 

have emotional codependency, however, there are 67.7% of people evaluated at the 

Extremely High and High level of the Cognitive and Affective Empathy variable. The 

result of the correlation between Codependency and Cognitive Affective Empathy was 

-0.040. In Conclusion, there is no statistically significant correlation between 

Codependency and the Cognitive Affective Empathy Variable. 

Keywords: Codependency, Cognitive Affective Empathy, female students 
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Introducción 

La codependencia es como una adicción hacia otras personas y sus problemas y, en 

consecuencia, no se trata de un síntoma de algo sino de un problema en sí. Las personas 

codependientes no solamente mantienen relaciones con personas dependientes, sino 

que además exhiben muchas de las características que definen al adicto como tal. 

Para Jiménez y Sirvent (2010) refiere que la codependencia como una dependencia 

relacional influida, determinada por la manifestación de alteraciones en el aspecto 

afectivo y relacional con un patrón de actuación típica de comportamientos de sobre 

control, altruismo, centrándose en el otro mediante conductas de entrega, auto 

negligencia, afán de proteccionismo, etc., que experimentan parejas o familiares 

directos de aquellas personas alcohólicas, dependientes de otras drogas y/o pacientes 

de enfermedades crónicas. 

Así mismo, la empatía es una actitud a considerar en las relaciones de pareja. En 

contrapartida, la insuficiencia de empatía cognitiva y afectiva puede provocar 

repercusión, aislamiento, reacciones negativas y agresivas, es decir, un inadecuado 

manejo de las emociones, presentando en definitiva un sentimiento de ira en un grado 

que puede interferir con un comportamiento óptimo y, en consecuencia, conlleva al 

fracaso en las relaciones interpersonales, relacionado con un defectuoso desempeño en 

diferentes áreas de la persona. 

Es por ello que a través del presente estudio se enfocó en determinar la relación entre 

la Empatía Cognitiva – Afectiva y la Codependencia en estudiantes mujeres de la 

Facultad de obstetricia de una Universidad Pública de Huánuco 2022.  
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Además, la presente investigación está elaborada de acuerdo al esquema básico vigente 

de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL, y consta de las siguientes partes: 

En el capítulo I. Problema de investigación; se encuentra la fundamentación del 

problema de investigación, la formulación del problema, el problema general y 

específico de la investigación, los objetivos, la justificación, limitaciones del estudio, 

y finalmente la formulación de hipótesis y operacionalización de variables. 

Capitulo II. Marco teórico; se expone de manera sistemática aspectos relacionados con 

los antecedentes de la investigación, así como las bases teóricas y definición de 

términos básicos. 

Capítulo III. Metodología; en este acápite se hace referencia al ámbito de la 

investigación, población y muestra; como también, el tipo y diseño de investigación 

utilizado. Además, se plasma las técnicas e instrumentos de recolección de datos, las 

técnicas de procesamiento de los datos y consideraciones éticas. 

Capítulo IV. Resultados; se presenta los resultados y la interpretación de las mismas. 

Capítulo V. Discusión; en este acápite se encuentra el análisis descriptivo de los 

resultados y la comparación de los resultados con el marco teórico. 

Finalmente se considera las conclusiones, recomendaciones y referencias 

bibliográficas, así como a los anexos



 

CAPITULO I.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

La empatía como componente del comportamiento humano ha sido 

estudiada durante mucho tiempo, por lo que la palabra ha ido evolucionando a 

lo largo de la historia, la psicología ha estado utilizando este término durante 

más de cien años, y es un punto clave en las habilidades sociales humanas. Se 

desarrolla a partir de las interacciones sociales, primero con la familia y luego 

con los compañeros de clase. Durante la juventud, este tipo de interacciones 

son tan importantes para llegar a construir una adecuada relación con sus 

amistades y relación social, que promueva un adecuado desenvolvimiento en 

su desarrollo profesional, ya que la empatía resulta importante en el trayecto 

de cualquier carrera profesional, más aún al tratarse de una carrera de Salud. 

Considerando que la empatía significa un proceso alternativo, ya que la 

cognición y las emociones son parte de ella, todas las personas son capaces de 

desarrollarla, es decir, desarrollar la capacidad de aprender a sentir y pensar en 

lo que le está pasando a los demás y por qué lo está sintiendo, poniéndose así 

en el lugar de la otra persona (Granados, 2017). 

Al respecto, Rodríguez (2018) refiere que "la falta de empatía se traduce 

en la incapacidad de una persona para sentir piedad, amor y compasión por sus 

semejantes, poniendo en riesgo al resto de la sociedad, especialmente a sus 

seres queridos". 

Naciones Unidas México (2021) refiere que la empatía es la capacidad 

para reconocer la perspectiva de otro, tanto en un sentido cognitivo como 
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emocional. Implica la habilidad para identificar las emociones que están 

experimentando otros, interpretar sus intenciones y propósitos y también 

incluye la capacidad para actuar o responder considerando el punto de vista y 

las emociones de los demás. 

Así mismo, el Estudio Regional Comparativo Y Explicativo 

(ERCE,2019), el área de empatía reveló que el 55% del total de respuestas de 

los estudiantes en la región fueron positivas, es decir, que “varias veces” o “casi 

siempre o siempre” sienten tristeza cuando un compañero no tiene a nadie con 

quien jugar, o tratan de ayudar a un compañero en problemas, aunque no sea 

su amigo, así como en otras situaciones que requieren ponerse en el lugar del 

otro emocionalmente o comprender su punto de vista y actuar sintonizando con 

lo que le sucede. En el caso de Perú, el 50% de las respuestas resultaron 

positivas ante las preguntas sobre empatía, promedio inferior al de América 

Latina y el Caribe.  

 Dado lo anterior, cabe mencionar que en la realidad peruana existe muy 

poca empatía, sobre todo por los que incumplen la ley, los que son violentos, 

los que delinquen, los que golpean, no se ponen en el lugar del otro, 

simplemente ignoran las acciones del otro (Corrales, 2018). 

 De acuerdo con Hernández (2017) existen personas en la sociedad que 

son incapaces de ponerse simbólicamente en las situaciones u opiniones de los 

demás, por lo que la violencia, el racismo, la discriminación y la psicosis 

colectiva son problemas frecuentes, dado que la mayoría de los peruanos creen 

que son inseguros e igualitarios, afirman los autores mencionados 
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anteriormente, que mientras muchos peruanos parecen pensar en sí mismos 

como compasivos y amables, esta creencia está en desacuerdo con la realidad 

y el comportamiento que vemos en los titulares todos los días. 

Con lo expuesto es evidente el rol que tienen los familiares y los centros 

educativos en el desarrollo de los individuos, ya que depende de ello que tengan 

valores y deseo de aportar al desarrollo de la sociedad y crear una convivencia 

armónica, por lo que en el campo de la educación no debe haber consecuencias 

de una falta de empatía. Los educadores deben reconocer la importancia de la 

empatía y comprender la necesidad de su desarrollo en la familia, siendo esta 

la encargada de fomentarla de manera más adecuada y desde edades tempranas. 

Por lo tanto, la sociedad necesita formar estudiantes con valores en 

referencia a la empatía, de esta manera siendo adultos serán personas que 

tendrán la capacidad de cuidar el bienestar de los demás, no solo el propio, lo 

que a su vez ayudará a mejorar en el desarrollo integral de las sociedades 

(Alcántara y Salas, 2018). 

No es de extrañar que existe un creciente énfasis en el desarrollo de la 

ciencia en el sistema educativo universitario, mientras se sigue obstaculizando 

o ignorando la labor de la empatía, esto podría manifestarse como involución, 

ya que dificultará la capacidad humana de conectarse con los demás, 

desarrollar una conducta pro social y el mantener un vínculo sano. Ahora, es 

necesario considerar qué sucede con quienes no desarrollan la empatía, que 

muchas veces se asocia con problemas para crear y mantener relaciones 

sociales saludables, gran dificultad para adaptarse al medio, constantes ataques 



 

13 

 

y malentendidos, manifestaciones de egoísmo y en el peor de los casos, se 

asocia a trastornos del comportamiento o de la personalidad.  

Esta investigación es relevante porque suscita más interés en el 

desarrollo de la empatía. La crisis de empatía en torno a la sociedad es 

imperceptible, por lo que es muy importante ser conscientes de que su ausencia. 

Al igual que otras habilidades, la empatía necesita ser incluida en la educación, 

a la que se le debe dar más espacio para reconocer su importancia y su función 

como estrategia para erradicar problemas socioculturales.  

Por otro lado, si bien es cierto la falta de empatía afecta en cuanto a la 

interacción social, pero que pasa cuando tenemos un exceso de empatía. La 

hiper empatía una cualidad menos común pero profundamente impactante, 

presenta una intensificación de la empatía a niveles extraordinarios. Quienes la 

experimentan se sumergen en el mundo emocional de los demás con una 

profundidad inusitada, a menudo sintiendo las experiencias ajenas de manera 

tan intensa como si fueran propias. Uno de los desafíos significativos que 

enfrentan las personas con hiperempatía es la dificultad para establecer límites 

saludables en las interacciones interpersonales. Es importante destacar que la 

hiperempatía no es una condición patológica en sí misma. Sin embargo, cuando 

no se maneja adecuadamente, puede llevar a un agotamiento emocional crónico 

e incluso a problemas de salud mental. Es esencial que las personas con 

hiperempatía aprendan a establecer límites, practicar el autocuidado y buscar 

apoyo cuando sea necesario (Aron, 2003) 



 

14 

 

Por su parte   Cueto  y Corzo  (2021) refieren que la codependencia es 

una problemática que afecta  cada vez a más seres humanos, siendo esta la que 

caracteriza frecuentes estados de insatisfacción y sufrimiento personal, donde 

el ser humano se halla enfocado en atender las necesidades de su pareja y/o de 

otros individuos, sin tener en cuenta las propias, a partir de una necesidad de 

que la conducta de otro ser humano se desarrolle desde las propias expectativas, 

al tiempo que se vive la imposibilidad de expresarlo de manera clara y asertiva 

en el día a día. 

Asimismo, “la persona propensa a ser codependiente emocional, se 

reconoce por tener ansiedad, necesidad de expresiones de afecto, exclusividad 

en la relación dual, miedo a la soledad, búsqueda de atención y síntomas 

depresivos, esencialmente cuando siente peligro de ser abandonado/a” (Medina 

et al, 2014). 

Además, la codependencia es considerada como un trastorno en el 

aspecto de la relación interpersonal y es entendida de forma básica como un 

problema psicológico que se van a presentar en personas que van a permanecer 

junto a una pareja que abusa o explota. Y por tanto la persona organiza su vida 

entorno al problema (persona problemática) y pese a no tener satisfacción 

personal o gratificaciones propias, tiene un fuerte compromiso hacia este.  Por 

otra parte, Potter-Efron (1989) refiere que una codependencia es un síndrome 

que aborda muchos síntomas y rasgos de personalidad, en el que el individuo 

que lo sufre se encuentra afectado de forma significativa. Es decir, que la 

persona tiene problemas para establecer vínculos saludables. La codependencia 

se encuentra mayormente en mujeres que, en los hombres, lo que podría reflejar 



 

15 

 

algún tipo de estereotipo que una mujer usaría para afrontar o enfrentar un 

estresor ambiental. Así mismo, las personas con codependencia emocional 

muestran distorsiones cognitivas, siendo esquemas desadaptativos que tiene 

como características el apego, o la sumisión. (Lemos, et al., 2012). 

Según Mansilla, F. (2002) refiere que la codependencia es entendida 

como la conducta de una persona esencialmente normal que realiza un esfuerzo 

para ajustarse a un cónyuge y a un acontecimiento vital estresante; como un 

patrón de dolorosa dependencia de otros, con comportamientos compulsivos y 

de búsqueda de la aprobación para intentar encontrar seguridad, autoestima e 

identidad.  

Por último, podemos inferir que la codependencia conlleva a una 

persona a convertirse en un salvavidas de su pareja, desesperanzada en cambiar 

su realidad y realizar todo lo necesario para contentar a otra persona. Lo cual 

puede provocar diversas afectaciones psicológicas como: ansiedad, depresión, 

baja autoestima, falta de autonomía, etc. Y a razón de ello, surgen diversos 

problemas a nivel personal, familiar, social y en la salud pública. Por lo tanto, 

es importante estudiar la variable empatía relacionado a la codependencia, para 

así tener una visión más amplia del problema y plantear estrategias más 

encaminadas al tratamiento. 
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1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos  

1.2.1. Problema general 

¿Existe relación entre la empatía cognitiva- afectiva y la codependencia 

en estudiantes mujeres de la facultad de Obstetricia de una universidad 

pública de Huánuco 2022?  

1.2.2. Problemas específicos  

PE1: ¿Cuál es el nivel de empatía cognitiva-afectiva en estudiantes 

mujeres de la facultad de Obstetricia de una universidad pública 

de Huánuco 2022? 

PE2: ¿Cuál es la prevalencia de la codependencia en estudiantes 

mujeres de la facultad de Obstetricia de una universidad pública 

de Huánuco 2022? 

PE3: ¿Existe relación entre la adopción de perspectivas y la 

codependencia en estudiantes mujeres de la facultad de 

Obstetricia de una universidad pública de Huánuco 2022?  

PE4: ¿Existe relación entre la comprensión emocional y la 

codependencia en estudiantes mujeres de la facultad de 

Obstetricia de una universidad pública de Huánuco 2022?  

PE5: ¿Existe relación entre el estrés empático y la codependencia en 

estudiantes mujeres de la facultad de Obstetricia de una 

universidad pública de Huánuco 2022?  
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PE6: ¿Existe relación entre la alegría empática y la codependencia en 

estudiantes mujeres de la facultad de Obstetricia de una 

universidad pública de Huánuco 2022? 

1.3.Formulación de objetivos general y específicos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la empatía cognitiva- afectiva y la 

codependencia en estudiantes mujeres de la facultad de Obstetricia de 

una universidad pública de Huánuco 2022. 

1.3.2. Objetivos específicos    

OE1: Identificar el nivel de empatía cognitiva-afectiva en estudiantes 

mujeres de la facultad de Obstetricia de una universidad pública 

de Huánuco 2022 

OE2: Identificar la prevalencia de la codependencia en estudiantes 

mujeres de la facultad de Obstetricia de una universidad pública 

de Huánuco 2022 

OE3: Identificar la relación entre la adopción de perspectivas y la 

codependencia en estudiantes mujeres de la facultad de 

Obstetricia de una universidad pública de Huánuco 2022. 

OE4: Identificar la relación entre la comprensión emocional y la 

codependencia en estudiantes mujeres de la facultad de 

Obstetricia de una universidad pública de Huánuco 2022. 
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OE5: Identificar la relación entre el estrés empático y la codependencia 

en estudiantes mujeres de la facultad de Obstetricia de una 

universidad pública de Huánuco 2022. 

OE6: Identificar la relación entre la entre la alegría empática y la 

codependencia en estudiantes mujeres de la facultad de 

Obstetricia de una universidad pública de Huánuco 2022.  

1.4.Justificación 

     La presente investigación se justifica por las siguientes razones:  

a) Justificación teórica. 

El desarrollo de esta investigación se justifica desde el ámbito 

teórico debido a que se brindó resultados de una asociación no significativa 

entre la empatía cognitiva- afectiva y codependencia, es así que la revisión 

teórica nos ayudó a discutir el concepto de empatía cognitiva – afectiva y 

la codependencia como antecedentes para futuras investigaciones en una 

muestra a este estudio.  

b) Justificación práctica. 

Esta investigación se justifica en el contexto práctico, ya que nos 

ayudó a proponer estrategias, programas psicológicos o planes de trabajo 

que ayuden en el ámbito educativo a los estudiantes del nivel superior y a 

través de estos se pueda mejorar la empatía cognitiva - afectiva en 

asociación a la codependencia los cuales nos ayuden a proteger los 

derechos de la persona, por ende, su adecuado desarrollo. 
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c) Justificación metodológica.  

La investigación se justifica desde el punto de vista metodológico 

porque para la selección de la muestra se contó con criterios de rigor. 

Asimismo, se validó los instrumentos a utilizar, lo cual será de mucha 

importancia en el uso de futuras investigaciones similares a la nuestra. 

1.5. Limitaciones   

En la presente investigación nos encontramos con las siguientes limitaciones: 

 Desde el aspecto teórico, limitado antecedente regional relacionados a las 

variables, empatía cognitiva – afectiva y codependencia, por lo que se 

consideró por aumentar más antecedentes a nivel internacional y nacional, 

en el cual se relacione con otras variables. 

 Una de las limitaciones fue la poca predisposición de las participantes para 

resolver los instrumentos, por ende, la posibilidad de que sus respuestas se 

puedan ver sesgadas. 

 Existe un mínimo porcentaje de estudiantes mujeres que se encuentran en 

una relación sentimental.  

 Asimismo, otras de las limitaciones, es que los resultados que se obtuvo 

en esta investigación no podrán ser generalizado a todos las Instituciones 

Educativas superiores de Huánuco, solo a la muestra que formó parte de 

este estudio. 
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1.6.Formulación de hipótesis generales y específicas 

1.6.1. Hipótesis general 

Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre la empatía 

cognitiva- afectiva y la codependencia en estudiantes mujeres de la 

facultad de Obstetricia de una universidad pública de Huánuco 

2022. 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre la 

empatía cognitiva- afectiva y la codependencia en estudiantes 

mujeres de la facultad de Obstetricia de una universidad pública de 

Huánuco 2022. 

1.6.2. Hipótesis específicas 

HE1: Existe una relación estadísticamente significativa entre la 

adopción de perspectivas y la codependencia en estudiantes 

mujeres de la facultad de Obstetricia de una universidad pública 

de Huánuco 2022. 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre la 

adopción de perspectivas y codependencia en estudiantes mujeres 

de la facultad de Obstetricia de una universidad pública de 

Huánuco 2022. 

HE2: Existe una relación estadísticamente significativa entre la 

comprensión emocional y la codependencia en estudiantes 
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mujeres de la facultad de Obstetricia de una universidad pública 

de Huánuco 2022. 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre la 

comprensión emocional y la codependencia en estudiantes 

mujeres de la facultad de Obstetricia de una universidad pública 

de Huánuco 2022. 

HE3: Existe una relación estadísticamente significativa entre el estrés 

empático y la codependencia en estudiantes mujeres de la 

facultad de Obstetricia de una universidad pública de Huánuco 

2022. 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre el estrés 

empático y la codependencia en estudiantes mujeres de la 

facultad de Obstetricia de una universidad pública de Huánuco 

2022. 

HE4: Existe una relación estadísticamente significativa entre la alegría 

empática y la codependencia en estudiantes mujeres de la 

facultad de Obstetricia de una universidad pública de Huánuco 

2022. 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre la alegría 

empática y la codependencia en estudiantes mujeres de la 

facultad de Obstetricia de una universidad pública de Huánuco 

2022. 
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1.7.Variables  

1.7.1. Variable 1 

Empatía Cognitiva – Afectiva  

1.7.2. Variable 2 

 Codependencia 

1.8. Definición teórica y operacionalización de variables  

1.8.1. Definición teórica  

 Empatía Cognitiva – Afectiva  

La empatía cognitiva – afectiva viene a ser parte de una 

perspectiva multidimensional, en donde el componente afectivo 

(preocupación empática o contagio emocional) concierne a la 

preocupación a los sentimientos del otro y, el componente cognitivo 

(toma de perspectiva) viene a ser la comprensión desde el punto de 

vista del otro (Davis, 1983).  

 Codependencia  

La codependencia es un vínculo excesivo con las demás 

personas, el cual se manifiesta por la excesiva tendencia a 

encargarse o a asumir las responsabilidades de estas buscando 

aprobación, seguridad y autoestima (Cano, 2021).  

 

 



1.8.2. Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Operacionalización de variables  

Variables Definición 

operacional 

Dimensión  Indicadores Escala  

De 

medición 

Instrumento  

 

Variable 

1 

Empatía 

Cognitiva 

– Afectiva  

 

 

Respuesta al 

“Test de Empatía 

Cognitiva y 

Afectiva 

(TECA)”.  

 Adopción de 

perspectivas  

 

 Comprensión 

emocional  

 

 

 Estrés 

empático 

 

 

 

 Alegría 

empática  

- Incapacidad para tomar decisiones. 

- Excesiva tolerancia y justificación a otras personas. 

- Atención excesiva a los estados emocionales. 

  

- Intrusión en los problemas ajenos.  

- Distorsión y magnificación del sufrimiento ajeno. 

 

- Tendencia a depender de la felicidad ajena.  

- Dejar de lado las propias metas y realización personal.  

 

 

 

Ordinal  

 

 

- “Test de Empatía 

Cognitiva y 

Afectiva (TECA)” 
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Fuente: Elaboración propia  

Variable 

2 

Codepend

encia 

 

- Respuesta al 

“Instrumento de 

Codependencia” 

(ICOD). 

 

 Mecanismo de 

negación  

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo 

incompleto de 

la identidad  

 

 

 

 Represión 

emocional  

 

 

 

 

 

 Orientación 

rescatadora 

- Tolerar malos tratos de la pareja. 

- Evitar contactos u opiniones de los demás. 

- Rigidez y desorientación cuando no se tiene el control de los 

problemas.  

- Justificar las conductas de la pareja  

- Minimizar los problemas de pareja para evitar confrontarlo.  

 

- Relación simbiótica con la pareja y demás personas.  

- Dificultad para establecer límites con las personas.  

- Dificultad de toma de decisiones 

- Ansiedad y miedo por quedarse sola. 

- Sentimiento de desvalorización e hacia su persona. 

 

-  Esfuerzo por ser comprensiva y complaciente con las personas. 

- No expresar los sentimientos y emociones. 

-  Miedo a perder el control. 

- Tener miedo a que pueda pasar algo terrible. 

 

 

-  Aparentar estar bien  

-  Trabajar excesivamente por el bien de otros. 

- Perfeccionismo 

- Preocupación exagerada por cumplir las responsabilidades 

- Preocupación excesiva por los demás 

- Evitar la autoexaminación y reconocimiento de las propias 

emociones y sentimientos.  

 

 

 

 

 

 

Nominal 

“Instrumento de 

Codependencia” 

(ICOD) 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO    

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Figueroa y Funes (2018) realizaron una investigación, 

ejecutado en Argentina, cuyo objetivo surge de la necesidad de 

determinar el grado de asociación entre tres constructos complejos: 

inteligencia emocional, empatía y rendimiento académico en el 

aprendizaje de estudiantes universitarios. El tipo de muestreo fue 

intencional no probabilístico, constituido por 100 estudiantes. El tipo 

de investigación realizada fue de diseño descriptivo correlacional, 

transversal y de campo. Como instrumento utilizaron para 

Inteligencia Emocional, Interpersonal y de Rendimiento Académico. 

Respecto al procesamiento de datos, se utilizó el programa de 

cálculos SPSS. Los resultados obtenidos mostraron que, en términos 

de inteligencia emocional y rendimiento académico, las únicas 

escalas que se relacionaron significativamente con las calificaciones 

promedio fueron las escalas intrapersonales. Cuando se trata de 

empatía y desempeño académico, la investigación muestra que los 

estudiantes que muestran más desarrollada la empatía cognitiva que 

la afectiva tienen promedios de calificaciones ligeramente más altos. 

Cabe mencionar que todas las correlaciones encontradas fueron 

bajas. 
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Carril (2019) ejecutó un estudio, realizado en España, donde 

tuvo como objetivo poner en relación la acepción psicológica de la 

empatía con la acepción histórica del constructo. Para el análisis 

diagnóstico se cuantificó el método utilizando una muestra de 1137 

estudiantes de educación primaria de diversas universidades de 

nuestro país mediante un cuestionario que mide la empatía desde una 

perspectiva multidimensional. Se llegó a la conclusión que, respecto 

a las puntuaciones de empatía cognitiva, esta es más altas que las 

medidas afectivas; y que las mujeres reciben valores más altos que 

los hombres en ambas dimensiones. Por otro lado, el análisis de la 

capacidad de tomar perspectiva histórica muestra que cuando las 

emociones están involucradas en la comprensión de la historia, los 

resultados no son tan buenos como se esperaba cuando se obtiene 

una mejor perspectiva histórica a través del contexto de aquellas 

fuentes históricas que contienen poco emociones análisis. 

Finalmente, el estudio llegó a la conclusión de que “no existe una 

relación significativa” entre las dos variables estudiadas.  

Aguirre y Cevallos (2022) en su investigación, realizado en 

Ecuador, cuyo objetivo fue analizar los niveles de empatía desde su 

dimensión cognitiva y afectiva en estudiantes de segundo y tercer 

año de bachillerato. El estudio se realizó mediante métodos 

cuantitativos con alcance descriptivo y una muestra probabilística de 

240 estudiantes; se recolectó información a través de técnicas 

bibliográficas para establecer marcos teóricos y legales; se aplicaron 
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técnicas psicométricas a través de pruebas en modalidad online. Se 

obtienen los siguientes resultados: según el análisis de este grupo de 

estudiantes, la acumulación de estudiantes de bajo nivel es 

ligeramente superior a la de estudiantes de alto nivel, y ninguno se 

posiciona como dominante; del análisis del segundo grado de la 

escuela secundaria superior, las características de los dos mayores 

son alcanzar un nivel alto, y el nivel de los tres mayores es bajo; en 

el análisis de género, las mujeres en su mayoría se refieren a niveles 

altos, mientras que los hombres tienden a referirse a niveles bajos. 

Entonces, en general, los porcentajes de niveles alto, medio y bajo 

no son significativamente diferentes; sin embargo, al analizar por 

grupo, se puede observar que el segundo año de secundaria es 

ligeramente superior al tercero y que ambos sexos se observan en 

ambas dimensiones con diferencia significativa. 

Arias (2020) ejecutó una investigación, realizado en Ecuador, 

cuyo objetivo fue Identificar la relación entre el funcionamiento 

familiar y codependencia emocional en los usuarios del Instituto de 

Criminología, de la Universidad de Cuenca. Investigación 

cuantitativa de tipo descriptivo correlacional, de alcance transversal. 

Como instrumentos se usaron cuestionarios para dichas variables de 

estudio, la muestra estuvo conformada por 49 usuarios. De los 

cuales, se obtuvo los siguientes resultados: 35 (71%) son mujeres y 

14 (29%) hombres. Mientras que, el (31%) de los usuarios oscilaron 

entre los 34 y 38 años de edad. Por otra parte, el (43%) representa a 
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usuarios casados, el (47%) culmino sus estudios en la secundaria y 

el (100%) no tienen discapacidad. Siendo, 28 (57%) de las personas 

atendidas, posibles codependientes y 21 usuarios (43%) no son 

posibles codependientes. Mientras que, 16 personas (33%) 

pertenecen a una familia moderadamente funcional. Además, existió 

una correlación estadísticamente significativa entre las variables: 

funcionamiento familiar y codependencia emocional. Por lo que, se 

concluyó que la mayoría de las personas atendidas son posibles 

codependientes y tienen una familia disfuncional. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales  

          Casapia (2018) en su investigación, ejecutado en Arequipa, 

tuvo por objetivo determinar la relación entre la capacidad empática 

y las estrategias de comunicación, en personas con problemas 

conyugales. Su metodología fue de enfoque cuantitativo no 

experimental. La técnica empleada fue la encuesta y como 

instrumentos dos cuestionarios en una muestra conformada por 64 

personas. Se encontró que, en el nivel de “empatía cognitiva y 

afectiva”, el 56% de los participantes obtuvieron un nivel “alto”; en 

las dimensiones: comprensión emocional un 42% obtuvo un nivel 

alto; el 47% estrés empático “alto” y el 53,8% alegría empatía “alto”. 

En cuanto a la variable estilos de comunicación, el 87.5% señaló 

percibir su comunicación con la pareja de manera “asertivas bajas”; 

el 53%, “sumisión alta” y el 82% agresión “pasiva alta”. El estudio 
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terminó concluyendo que existe alta relación positiva entre las 

variables estudiadas.  

Alcántara y Salas (2018) realizaron un estudio, llevado a 

cabo en Lima, tuvo por objetivo: determinar la relación entre 

inteligencia emocional y empatía en estudiantes de enfermería de un 

Instituto Tecnológico Superior de Salud de Lima, 2018. Materiales 

y métodos: Enfoque cuantitativo, diseño descriptivo-correlacional, 

no experimental y de corte transversal. La población estuvo 

constituida por 588 estudiantes. Para recolectar los datos se 

utilizaron la técnica de la encuesta y como instrumentos dos 

cuestionarios. En base a los resultados, en halló que el 62,4% de los 

participantes obtuvieron nivel “medio” de I.E.; en cuanto a las 

dimensiones, se observó que el 73,1% obtuvieron nivel “medio” en 

la dimensión percepción emocional; el 64,1% nivel “medio” en 

comprensión de las emociones; y el 49,8% nivel “alto” en regulación 

de las emociones; en relación con la variable empatía, en su mayoría, 

obtuvieron nivel medio con 80,6%; en cuanto a las dimensiones, se 

observó que el 69,7% de los estudiantes obtuvieron nivel medio en 

la dimensión habilidad para ponerse en el lugar del paciente; el 

68,4% nivel medio en cuidado con compasión; y el 53,4% nivel 

medio en toma de perspectiva. El estudio terminó determinando que 

la I. E y la empatía guardan una relación directamente proporcional 

moderada.  
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Hueda (2018) en su indagación llevado a cabo en Trujillo, 

tuvo como objetivo determinar la relación entre la empatía cognitiva 

y afectiva y las conductas antisociales-delictivas. Su metodología 

fue descriptiva de diseño transversal. La muestra fue 311 escolares 

oscilando las edades entre 16 y 18 años de ambos sexos de cuatro 

instituciones educativas nacionales de Trujillo, a quienes se les 

aplico la técnica de la encuesta y como instrumento 2 cuestionarios. 

Los resultados obtenidos demostraron que la “empatía cognitiva y 

afectiva” se relacionan en sentido inverso y en magnitud pequeña 

con las “conductas antisociales” y en magnitud moderada con las 

“conductas delictivas”, en el sexo femenino.  En el sexo masculino, 

la relación se presenta en magnitud moderada en “conducta 

antisocial” como “delictiva”. Por último, se concluyó que hay 

relación inversa entre ambas variables.  

Silva (2020) en su estudio, efectuado en Lima, su objetivo 

fue determinar la relación que guarda la codependencia con la 

inteligencia emocional en estudiantes mujeres de una universidad 

privada de Lima metropolitana. Su metodología fue de diseño 

descriptivo correlacional. La muestra fue de 203 estudiantes, a 

quienes se les aplico las técnicas indirectas como instrumento 2 

cuestionarios. Se determinó que existe relación negativa entre las 

variables estudiadas, con un coeficiente de correlación Spearman de 

-0.291.  
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Escudero y Rivero (2021) en su tesis, desarrollado en 

Trujillo, su objetivo fue Establecer la relación entre la empatía 

cognitiva y afectiva con el control de impulsos en estudiantes 

universitarios de la ciudad de Trujillo. La metodología empleada fue 

no experimental, descriptiva correlacional. La población estuvo 

conformada por 285 estudiantes de universidades particulares y 

nacionales. La técnica empleada fue la encuesta y como instrumento 

2 cuestionarios. Los hallazgos evidenciaron una relación inversa, de 

magnitud pequeña entre la Empatía con el Control de Impulsos. 

Concluyendo que existe relación inversa entre ambas variables.  

          Torres (2022) en su investigación, ejecutado en Arequipa, 

tuvo como objetivo determinar los niveles de empatía y resiliencia 

de los estudiantes de medicina de la Universidad Santo Toribio de 

Mogrovejo (USAT) en el año 2020. Su metodología fue de enfoque 

cuantitativo, descriptivo y transversal. La técnica empleada fue la 

encuesta y como instrumentos una escala para cada variable, 

aplicados a una población de 79 estudiantes. Se encontró que, en el 

nivel de “empatía”, el promedio general fue de 94.20, siendo el sexo 

masculino el prevaleciente; en cuanto a la “resiliencia”, los 

estudiantes obtuvieron un promedio general de 79.11, siendo en este 

caso los más prevalentes en las mujeres. El estudio terminó 

concluyendo que el sexo masculino es más empático; sin embargo, 

el sexo femenino tiende ser más resiliente.  
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Monje (2019), realizó una investigación, ejecutado en Trujillo, 

cuyo objetivo fue: Establecer la relación entre codependencia y 

aserción de pareja en mujeres. La investigación cuantitativa y diseño 

transversal correlacional contó con una muestra de 64 mujeres con 

pareja. Los instrumentos utilizados fueron para cada variable. Los 

resultados del estudio indican que existe relación positiva débil entre 

la codependencia con la sumisión y agresión (p<.01 y p<.05). En la 

codependencia predomina el nivel alto con 65.6%. El uso de la 

aserción predomina con el 67.2% de las participantes. Existe 

relación positiva entre el mecanismo de negación con la sumisión de 

la aserción de pareja (p<.05). No existe relación entre el desarrollo 

incompleto de la identidad con la aserción de pareja (p>.05).  La 

represión emocional se relaciona de forma positiva con la aserción, 

sumisión y agresión-pasiva (p<.05). No existe relación entre la 

orientación rescatadora con la aserción de pareja (p>.05). 

2.1.3. Antecedentes Regionales 

Encontramos el estudio de Aquiño et al. (2023) titulado 

Comparación del Nivel de Empatía en Estudiantes de Psicología de 

Dos Universidades Peruanas: UNHEVAL y UNU - 2021, se propuso 

determinar si el nivel de empatía variaba en función de la 

universidad de procedencia de los estudiantes de Psicología. Se 

empleó un diseño relacional, contando con la participación de 405 

estudiantes con edades comprendidas entre los 17 y 35 años, 
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pertenecientes a la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán y de la Universidad Nacional de 

Ucayali. Estos participantes fueron seleccionados a través de un 

muestreo censal y se les administró el Test de Empatía Cognitiva y 

Afectiva de López et al. (2008). Los resultados indicaron que más 

del 70% de los estudiantes de la UNHEVAL (73.8%) y la UNU 

(65.5%) exhibieron un nivel medio de empatía global. En cuanto a 

las distintas dimensiones de la empatía, alrededor de la mitad de los 

estudiantes mostraron niveles medios en Adopción de Perspectiva 

(54.7% y 44.5%), Comprensión Emocional (49.5% y 48.2%) y 

Alegría Empática (48.1% y 49.2%); mientras que más de la mitad 

presentaron niveles medios en Estrés Empático (65% y 61.8%). La 

conclusión principal del estudio fue que no existe una relación 

significativa entre el nivel de empatía y la universidad de 

procedencia en los estudiantes de Psicología de las dos universidades 

peruanas. 

2.2. Bases teóricas 

Para una mejor comprensión de la primera variable “Empatía 

cognitiva – afectiva”, esta ha sido analizada de manera fragmentada. En esta 

perspectiva se presenta lo siguiente: 

2.2.1. Empatía 

El concepto de empatía no posee un término definido, muy a 

pesar de ser una palabra muy utilizada por las personas. A 



 

34 

 

continuación, se presenta algunos conceptos contemplados por 

diversos autores.   

Para Morales (como se citó en Pinto et al., 2008) viene a ser la 

capacidad que posee una persona para sentir compasión ante el dolor 

o miseria de otros individuos, entenderlos y ponerse en el del otro con 

la ayuda de la imaginación.  

Por otro lado, desde el punto de vista organizacional, la 

empatía es clave de la inteligencia emocional, pues esta aumenta la 

eficacia para resolver conflictos, permitiendo entender a los 

colaboradores, mejorar la comunicación y encontrar soluciones a los 

problemas organizacionales (Acosta, 2021).  

Desde el ámbito social, Preston y de Waal (2002) sostienen 

que la empatía humana es similar con la de otros animales sociales ya 

que la vivencia en los ambientes sociales, es característica común de 

los mamíferos que, para su adecuada coexistencia, se requiere de 

habilidades empáticas para comprender y responder de manera 

adecuada.   

En esta misma línea, de Baron – Cohen y Wheelwrigth (2004) 

sostienen que la empatía es una habilidad muy importante para poder 

relacionarlos de manera exitosa con la sociedad, ya que este, permite 

reconocer los sentimientos y emociones de los demás, comprender los 

pensamientos e intenciones y predecir sus comportamientos.  
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La empatía desde la psicología, Olivera (como se citó en 

Arenas y Jaramillo, 2017) refiere que es la habilidad que poseemos las 

personas para “ponerse en el lugar del otro”, es un acto de 

reconocimiento en donde aceptamos a los demás como seres 

semejantes a nosotros; aclarando que este reconocimiento del otro y 

sus vivencias puede ser tanto hacia las emociones negativas como a 

las positivas.  

Empatía cognitiva – afectiva  

 Empatía cognitiva:  

Goleman (como se citó en Gianluca, 2021) establece que 

este tipo de empatía es entendido como una habilidad intelectual 

el cual sirve para identificar y comprender los sentimientos de los 

demás, en otras palabras, es comprender lo que se está viendo.  

 Empatía afectiva:  

Batson (como se citó en Aguilera 2009) define la empatía 

afectiva como una reacción emocional al sentimiento de los 

demás, es decir, vendría a ser el sentimiento de compasión hacia 

la otra persona.  

De acuerdo a Davis (1983) la empatía cognitiva – afectiva 

viene a ser parte de una perspectiva multidimensional, en donde 

el componente afectivo (preocupación empática o contagio 

emocional) concierne a la preocupación a los sentimientos del 
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otro y, el componente cognitivo (toma de perspectiva) viene a ser 

la comprensión desde la perspectiva del otro.  

Para que una persona sienta empatía por otra, es necesario 

la presencia de ambos componentes y no por separado. 

Mehrablan (1976) hace mención de que sin el componente 

cognitivo no se podría estar hablando de empatía, debido a que, 

para que se origine el proceso empático, primero se tiene que 

comprender la perspectiva del otro sujeto, es decir “ponerse en 

lugar del otro”. Por otro lado, Fishman et al., (2001) afirma que 

no basta solo la presencia del componente afectivo, ya que, de ser 

así, posiblemente sea otro proceso psicológico como la 

hipersensibilidad emocional o contagio emocional.  

En base a estos autores, la empatía agrupa dos aspectos 

importantes, empatía cognitiva y afectiva, y no se podría hablar 

de empatía con la ausencia de alguna de ellas, siendo la empatía 

cognitiva una muy necesaria forma de antesala de la empatía 

afectiva.   

Dimensiones  

Para la presente investigación, las dimensiones a considerar 

para esta primera variable, se tomó el instrumento de estudio “TECA”, 

que, de acuerdo a López et al., (2008) son:   
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 Adopción de perspectivas  

Es la capacidad que tiene la persona en el sentido intelectual 

o la capacidad para imaginar las situaciones por la que esté 

pasando los demás y “ponerse en el lugar de ellos”. Una adopción 

de perspectivas sumamente altas podría afectar la capacidad en la 

toma de decisiones debido a que estuvo pendiente en todos los 

detalles y puntos de vista.   

 Comprensión emocional  

Es la capacidad de reconocer y comprender las emociones 

e intenciones que las otras personas comunican mediante sus 

comportamientos verbales y no verbales. Una comprensión 

emocional alta puede llevar a la persona a presentar una excesiva 

atención a los estados emocionales ajenos.        

 Estrés empático  

Es la capacidad de entender las emociones negativas de los 

otros sujetos y adaptarse a las emociones de estos. De presentar 

un estrés empático alto, puede presentar ciertas tendencias de 

sobre implicarse en los problemas ajenos.  

 Alegría empática 

Es la capacidad de entender y compartir las “emociones 

positivas”, es decir sentir alegría por los éxitos o hechos positivos 

que les puedan ocurrir a las demás personas. De presentar una 
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extremadamente alta alegría empática, la persona llegará a 

establecer que su felicidad dependerá de la felicidad de los demás.  

Híper- empatía 

 El exceso de empatía, de acuerdo a los psicólogos Helgeson 

y Fritz, puede llevar a una “comunión sin paliativos” en donde la 

persona presenta dificultades para poder negarse cuando otras piden 

su ayuda, además tiende a demostrar demasiada preocupación por 

los problemas ajenos terminando en la adopción de una conducta 

sobreprotectora e intrusiva (Bermejo, s.f.).  

En esta misma línea, de acuerdo con Gualini (2021) la hiper-

empatía es considerada un trastorno mental por el manual de 

diagnóstico psiquiátrico, ya que esta genera un gran malestar de 

codependencia, sobreprotección y permisivismo en donde, la 

persona que lo sufre llega a presentar una comprensión patológica 

ante las conductas inadecuadas de las personas.   

2.2.2. Codependencia  

Este concepto comenzó a utilizarse en la década de 1970, 

y es cuando un familiar o amigo, que tiene una relación directa 

con un alcohólico y facilita la continuación del alcoholismo. 

Luego se ha usado para describir a personas que se dedica a 

salvar, sanar, curar y rescatar a los drogadictos, envolviéndose 

en circunstancias conflictivas y frustraciones debido a las 
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recaídas. Más adelante, este término se generalizó a familiares 

que presentan otras dependencias, como, por ejemplo: 

enfermedades crónicas como esquizofrenia, cáncer, trastornos 

alimenticios, entre otros (Cocores, 1987).  

Las personas codependientes se ven envueltas en 

relaciones en donde creen que las demás personas necesitan de 

ella, y estas toman una responsabilidad extrema con estos 

individuos, justificándolos y en ocasiones, erróneamente, 

reforzando las conductas de los dependientes. 

Desde el punto de vista de Cano (2021) la codependencia 

es un vínculo excesivo con las demás personas, el cual se 

manifiesta por la excesiva tendencia a encargarse o a asumir las 

responsabilidades de estas buscando aprobación, autoestima y 

seguridad.  

Para Jackson y Kogan (como se citó en Mansilla, 2002) 

refiere que esto se originaría a causa de una vida disfuncional, 

siendo la familia el lugar de origen, produciendo un 

estancamiento en el desarrollo de la persona, trayendo como 

consecuencia una hiper-reacción del codependiente hacia los 

demás, una hipo-reacción o baja hacia sí mismo. Todo ello con el 

fin de conseguir la aprobación, aceptación y seguridad que le faltó 

en la familia.    
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En similar opinión, Muñoz y Torres (2012) refieren que la 

codependencia se origina de la necesidad de ser amado, 

probablemente provocada por un ambiente familiar con carencia 

de amor. Esta búsqueda tan desordenada y malsana llevaría a la 

persona, muy probablemente, a relaciones negativas y dañinas.  

Por su parte la Sociedad española de psiquiatría (2010) lo 

define como una condición emocional, psicológica y conductual 

a consecuencia de haber tenido una “crianza opresiva” el cual no 

permitió a la persona expresar sus sentimientos o problemas 

personales. 

       Codependencia en mujeres  

De acuerdo con Noriega (2011) se trata de un problema de 

relación que mayormente se efectúa con la pareja dependiente, en 

esta relación la mujer vivencia constantes insatisfacciones y 

sufrimiento, ya que esta se centra básicamente en satisfacer las 

necesidades de su pareja y de demás personas, olvidándose de ella 

misma. De acuerdo a la autora, este estaría asociado con: un 

mecanismo de negación, desarrollo incompleto de la identidad, 

represión emocional y orientación rescatadora hacia los demás.   

Síntomas nucleares de la codependencia  

De acuerdo a Mellody (2002) existen 5 síntomas nucleares, los 

cuales son:  



 

41 

 

a) Dificultad para presentar adecuados niveles de autoestima.  

b) Dificultad para entablar límites funcionales.  

c) Dificultad para tomar conciencia de su propia vida experimentar 

y asumir su propia realidad.  

d) Dificultad para reconocer y satisfacer sus propias necesidades.  

e) Dificultad para comprender la realidad con moderación, 

llegando a magnificar lo percibido.  

Manifestaciones de la codependencia  

De acuerdo a Sáenz (2009) dentro de las manifestaciones de la 

codependencia existen tres tipos:  

a. Perseguidor: Viene a ser la persona enojada y resentida con su 

experiencia de vida y opta por ignorar sus propias necesidades 

y prioriza por hacerse cargo de las necesidades de los demás, 

llegando a inmiscuirse de manera negativas en problemas 

ajenos.  

b. Rescatador: Es aquella persona que “rescata” a la gente, 

haciéndose cargo de las tareas o responsabilidades ajenas.  

c. Víctima: Trata de la persona, que, según ella, es “usado” y no 

“apreciado” por los demás.  

De acuerdo al autor, estas tres manifestaciones es un patrón de 

triangulo, es decir, un proceso por el cual atraviesa toda persona 
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codependiente, que en algún momento llegará a adoptar el papel de 

víctima, perseguidor y/o rescatador.  

Dimensiones  

Para la segunda variable “Codependencia”, las dimensiones 

serán consideradas en base al instrumento de estudio “ICOD”, que de 

acuerdo a Noriega (2011) son:  

 Mecanismo de negación:  

Existen diversos mecanismos de defensa, uno de ellos es el 

mecanismo de negación, en cual, la persona trata de evitar 

enfrentar una difícil realidad. Las personas con codependencia, el 

autoengaño es su escape, en donde ignora sus pensamientos y 

sentimientos para justificar a su pareja, además tienden a evitar a 

otras personas que puedan confrontarla con su realidad. De igual 

forma, la persona tiene problemas para poner límites con su pareja 

y se enfoca en pensar en el problema de esta, dejando de lado y 

sin reconocer sus problemas personales.  

 Desarrollo incompleto de la identidad:  

Este es producto de un desarrollo infantil interrumpido, en 

donde una de las causas es la presencia de una familia 

disfuncional, producto de ello la niña se ve obligada a madurar 

precozmente y a asumir un rol de “madre” con sus propios 

progenitores y la de los otros miembros de la familia, quedando 
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atrapada en una relación simbiótica con los padres y demás 

personas, anhelando el apoyo, cuidado y protección. Es por ello 

que, ya adulta, cree tener la función de cubrir las necesidades de 

los demás, buscando compensar sus sentimientos de miedo, 

inseguridad y soledad.  

 Represión emocional 

La mujer no evidencia su disgusto por temor a causar 

problemas y perder la aceptación del resto de las personas. Por lo 

tanto, siempre está tratando de ser cuidadosa y comprensiva con 

los demás y trata de controlar las situaciones para evitar 

desacuerdos o discusiones mientras reprime sus sentimientos y 

emociones.  

 Orientación rescatadora:  

Para tener el sentimiento de seguridad en ella misma, la 

mujer busca el control y trata de resolver los conflictos de otras 

personas. Es por ello que adopta una actitud de perfeccionista y 

toma una exagerada responsabilidad que la hace comprometerse 

en situaciones no agradables y agotadoras; sin embargo, lo realiza 

desinteresada porque se siente amada y apreciada por los demás.  

2.2.2.1.Modelo teórico de la vinculación afectiva 

Castello (2005) refiere que, en el proceso de desarrollo 

de las relaciones interpersonales, es inevitable que exista o se de 
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una “vinculación afectiva” entre las personas, ya sean con la 

familia o amigos. Esta vinculación puede darse en distintos 

grados, por tanto, existe la probabilidad de llegar a desarrollar 

una vinculación excesiva, el cuales es producto de una muy alta 

empatía, trayendo como resultado la incapacidad de poner 

límites y de decir “no” a ciertas peticiones de las otras personas. 

De acuerdo al autor, esta unión afectiva presenta dos aspectos: 

el primero, es la aportación emocional que se brinda a la otra 

persona, demostrando elogios, actitud de empatía, demostración 

de amor incondicional; y el segundo es el afecto y atención que 

recibe la persona dependiente, estos dos aspectos hacen que las 

personas (el codependiente y el dependiente) sientan una 

especie de complemento el uno con el otro. Asimismo, añade 

que en circunstancias de una “saludable” relación o vinculación, 

ambas personas deben de presentar o poseer una importancia 

similar, es decir, ninguna de las dos personas debería de ser el 

protagonista o el que cobra mayor relevancia. Sin embargo, en 

circunstancias extremas uno tiende a cobrar mayor importancia 

que el otro. Las personas con relaciones interpersonales sanas se 

ubican dentro de un grado medio de la vinculación 

interpersonal, desean su presencia y se preocupa por el otro, 

pero sin perder su individualidad y disfrutando de situaciones de 

soledad o intimidad.   
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Esta teoría se relaciona con el presente estudio, pues 

permite entender aspectos esenciales en el análisis de las 

relaciones personales en donde la empatía “no saludable” trae 

consigo vinculaciones excesivas.  

2.2.2.2.Teoría de la codependencia desde el enfoque transaccional 

De acuerdo a Noriega (2002) la codependencia, desde 

la perspectiva del análisis transaccional, puede ser considerada 

como una especie de “guión de vida”, el cual suele ser más 

recurrente en el sexo femenino introyectándose en su 

personalidad (estados del yo). De acuerdo a la autora, esto se 

manifestaría mediante una conducta sumisa de la mujer, en 

donde trata, de forma inconsciente, en cubrir sus necesidades 

de pérdidas afectivas durante su desarrollo. Este “guion” 

refuerza una simbiosis no resuelta con los padres, haciendo 

que la persona no desarrolle su propia identidad. La mujer 

toma el papel de “rescatador” hacia los demás siguiendo el 

guión de “conducta pasiva” dado que tiende a evitar la 

resolución del problema de codependencia, en donde se 

presentan posturas como: no hacer nada (mecanismo de 

negación), sobreadaptación (juego de rescatador), agitación 

(represión emocional) e incapacidad o violencia (interna a 

través de trastornos psicosomáticos o externa no estableciendo 

límites sobre la conducta abusiva de otros).  En todo este 

patrón, la comunicación inconsciente juega un rol clave en la 
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transmisión del “guión” de codependencia de una generación 

a la siguiente, en donde una de las maneras de transmisión se 

da a través de las “transacciones de transferencia”, como en la 

codependencia endógena, cuando una mujer se involucra con 

una pareja que presenta conductas agresivas, alcohólico y/o 

presenta problemas psicológicos. En dichas circunstancias, la 

mujer vuelve a jugar la situación original vivida en su familia 

en donde uno o ambos padres presentaban estos problemas. 

Otra manera como se efectúa la transmisión, es por medio de 

la “identificación proyectiva”, ocurre cuando la mujer “toma 

para ella” las experiencias emocionales de su pareja como si 

fueran propias.   

Esta teoría se relaciona con el presente estudio pues 

permite identificar el motivo base del porqué de la adopción 

de conductas codependientes de la mujer y cómo este sigue 

afectando de manera generacional.  

2.3.Bases conceptuales 

 Empatía cognitiva – afectiva: La empatía cognitiva – afectiva viene 

a ser parte de una perspectiva multidimensional, en donde el 

componente afectivo (preocupación empática o contagio emocional) 

concierne a la preocupación a los sentimientos del otro y, el 

componente cognitivo (toma de perspectiva) viene a ser la 

comprensión desde el punto de vista del otro (Davis, 1983).  
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 Adopción de perspectivas: Es la capacidad que tiene la persona en el 

sentido intelectual o la capacidad para imaginar las situaciones por la 

que esté pasando los demás y “ponerse en el lugar de ellos” (López et 

al., 2008).  

 Comprensión emocional: Capacidad de reconocer y comprender las 

emociones e intenciones que los demás comunican mediante sus 

comportamientos verbales y no verbales (López et al., 2008).  

 Estrés empático: Es la capacidad de entender las emociones 

negativas de los otros sujetos y adaptarse a las emociones de estos 

(López et al., 2008).  

 Alegría empática: Capacidad de entender y compartir las emociones 

positivas, es decir alegrarse con los éxitos o hechos positivos que les 

puedan ocurrir a las demás personas (López et al., 2008).  

 Codependencia: Es un vínculo excesivo con las demás personas, el 

cual se manifiesta por la excesiva tendencia a encargarse o a asumir 

las responsabilidades de estas buscando aprobación, seguridad, 

autoestima y seguridad (Cano, 2021).  

 Mecanismo de negación: Es el autoengaño que las personas 

codependientes realizan para justificar las conductas de la pareja, 

ignorando sus propios pensamientos y sentimientos (Noriega, 2011).  

 Desarrollo incompleto de la identidad: Es el producto de un 

desarrollo infantil interrumpido, en donde una de siendo una de las 
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causantes la presencia de familia disfuncional, obligando a la niña a 

madurar precozmente y a asumir un rol de “madre” con sus propios 

progenitores y la de los otros miembros de la familia, quedando 

atrapada en una relación simbiótica con los padres y demás personas 

(Noriega, 2011).  

 Represión emocional: Es la incapacidad de exteriorizar el disgusto 

por temor a causar problemas y perder la aceptación del resto de las 

personas. Por lo tanto, siempre está tratando de ser cuidadosa y 

comprensiva con los demás y trata de controlar las situaciones para 

evitar desacuerdos o discusiones mientras reprime sus sentimientos y 

emociones (Noriega, 2011). 

 Orientación rescatadora: Es la búsqueda que tiene la mujer por el 

control y trata de resolver los conflictos de otras personas. Es por ello 

que adopta una actitud de perfeccionista y toma una exagerada 

responsabilidad que la hace comprometerse en situaciones no 

agradables y agotadoras; sin embargo, lo realiza desinteresada porque 

se siente amada y apreciada por los demás (Noriega, 2011). 

2.4.Bases epistemológicas   

2.4.1. Empatía  

Carpena (2016) aborda la empatía desde una amplia gama de 

enfoques epistémicos y académicos, que incluyen disciplinas como la 

antropología, la ciencia cognitiva, la filosofía, la neuropsicología, la 

psicología del desarrollo, la primatología y la sociología. La raíz del 
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concepto de empatía se encuentra en el trabajo inicial del psicólogo 

Theodor Lips en 1903, y desde entonces ha evolucionado y se ha 

expandido con diversas definiciones que buscan comprender esta 

capacidad innata.  Se resalta que la empatía es una cualidad que 

compartimos con otros mamíferos, como los chimpancés, elefantes, 

ballenas y delfines, quienes también muestran solidaridad al percibir y 

reaccionar al dolor de sus congéneres. 

 En términos de definición, la empatía se puede entender como 

la habilidad para comprender lo que otra persona piensa y necesita, y 

para establecer una conexión auténtica con sus emociones, como si 

fueran las propias. Esto ocurre incluso cuando no compartimos las 

mismas opiniones o sentimientos en una situación dada.  

La evolución nos ha dotado de la capacidad de preocuparnos por 

los demás, convirtiéndonos en seres sociales con instintos que nos 

impulsan a protegernos mutuamente. Esto beneficia tanto a la 

supervivencia individual como a la grupal. Estamos programados para 

luchar por nuestra supervivencia, pero también para mostrar altruismo 

hacia los demás. Sin embargo, la forma más profunda de empatía 

humana combina ambas capacidades: una intensa conexión y 

participación emocional con otra persona, junto con una evaluación 

cognitiva que nos permite ponernos medidas efectivas en el lugar del 

otro y tomamos otras medidas para aliviar su sufrimiento cuando 

experimentan emociones dolorosas. 
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2.4.2. Codependencia  

La codependencia es un tema relevante que ha sido objeto de 

estudio desde diversas perspectivas y capturado la atención de 

académicos y profesionales de la salud mental. En este sentido, el 

estudio de la Codependencia, tiene sus raíces en experiencias de la 

infancia, como la crianza en un entorno disfuncional o el haber 

presenciado relaciones codependientes en la familia (McGraw, 2019). 

Estas experiencias pueden llevar a la creencia de que el amor está 

vinculado a la sobreprotección y la renuncia a las propias necesidades.  

En otras palabras, la codependencia se refiere a una dinámica 

relacional en la que una persona, denominada el codependiente, 

desarrolla una dependencia emocional hacia su pareja, a menudo 

sacrificando sus propias necesidades y bienestar en favor de satisfacer 

las necesidades de la pareja. Esta relación se caracteriza por tener 

graves consecuencias pues los codependientes suelen experimentar 

altos niveles de estrés y depresión debido a la constante preocupación 

por la pareja y la falta de satisfacción de sus propias necesidades 

emocionales (Beattie, 2019). Además, las relaciones codependientes a 

menudo son disfuncionales y pueden llevar a la insatisfacción y, en 

última instancia, al deterioro de la relación (Melody, 2019). 

La epistemología de la codependencia se centra en cómo las personas 

llegan a conocer y comprender la dinámica de sus relaciones 

codependientes. Esto implica reconocer los patrones de 
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comportamiento y pensamiento disfuncionales para aprender a 

cuestionar y cambiar esas creencias (Walker, 2006). La terapia 

cognitivo-conductual (TCC) es una de las aproximaciones terapéuticas 

más utilizadas para abordar la codependencia que tiene vinculación al 

amor. En este enfoque los individuos aprenden a identificar, cuestionar 

sus pensamientos y creencias disfuncionales sobre la relación y a 

desarrollar habilidades para establecer límites saludables (Beattie, 

2019). Otra teoría relevante en este aspecto, es la teoría de la malla 

(enredamiento), que se refiere a la falta de límites claros entre los 

individuos en la relación codependiente. Esto conduce a una fusión 

emocional, donde las identidades de ambos miembros se vuelven 

difusas, y es difícil distinguir dónde comienza uno y termina el otro. En 

este sentido, El abordaje de la codependencia en el amor es crucial para 

promover relaciones saludables y el bienestar de las personas 

involucradas. Como, por ejemplo, fomentando la autoestima y la 

independencia emocional en el codependiente, así como aspectos de la 

empatía para hacer posible que se rompan los patrones disfuncionales y 

así cultivar relaciones más saludables y equilibradas en las personas 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito  

El estudio se realizó en la Universidad Nacional de Huánuco, el 

cual lleva como nombre: “Universidad Nacional Hermilio Valdizán” 

según el Plan 10411 del Marco Legal (2010) menciona que el 11 de enero 

de 1961 se creó la universidad, en el Comité Pro Universidad Comunal 

encabezado por el ilustre Dr. Javier Pulgar Vidal; se encuentra ubicado 

en Cayhuayna en el distrito de Pillcomarca – Huánuco; el cual brinda 

educación a estudiantes universitarios de pregrado y posgrado. 

La universidad tiene como misión: “Brindar servicios académicos 

de calidad, mediante la generación, oferta y aplicación de ciencia y 

tecnología, con un sentido humanista para contribuir al desarrollo del 

país, dedicando también la formación personal, académica y profesional 

permanente del estudiante, con una sólida base humanística, quien recibe 

en ejercicio de sus capacidades la orientación continua para lograr su 

desarrollo integral. Se busca contribuir al desarrollo integral de la región 

bajo una concepción humanística y científica” (Educaedu Perú, s.f.). 

Según la Página web oficial de la UNHEVAL (s.f.) la universidad 

pública tiene un total de 14 facultades, son los siguientes: 

1. Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo 

2. Facultad de Ciencias Sociales 

3. Facultad de Ciencias Agrarias 
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4. Facultad de Medicina 

5. Facultad de Economía 

6. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

7. Facultad de Psicología 

8. Facultad de Obstetricia 

9. Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas 

10. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

11. Facultad de Ingeniería civil y arquitectura 

12. Facultad de Ciencias de la Educación 

13. Facultad de Ciencias Contables y Financieras 

14. Facultad de Enfermería 

La Facultad de Obstetricia, actualmente la Decana es la Dra. Ibeth 

Catherine Figueroa Sánchez, ubicado en la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán, su correo institucional es dobstetricia@unheval.edu.pe (Página 

web oficial de la Facultad de Obstetricia, s.f.). 

3.2. Población   

La población está representada por la letra mayúscula (N), es 

también conocido como universo, los cuales pueden ser situaciones, objetos 

o personas que han sido elegidas para una investigación (Ñaupas et al., 

2014). 
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Para este estudio, la población fue constituida por 212 estudiantes 

mujeres de la facultad de Obstetricia de la universidad nacional Hermilio 

Valdizán. 

3.3. Muestra  

A. Muestreo  

El muestreo fue del tipo no probabilístico, por conveniencia, este 

tipo de muestreo nos refiere que al momento de elegir la muestra se 

realiza la selección en base a un criterio, el cual es aquellas mujeres 

que tienen una relación sentimental en el presente (se utilizó un 

cuestionario), no se realizará mediante el azar, es decir no todas las 

participantes tendrán la misma probabilidad de ser elegidas. 

Además, se tendrá en cuenta los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión (Ñaupas et al., 2014). 

B. Criterios de inclusión 

 Estudiantes mujeres que se encuentren en una relación 

sentimental.  

 Estudiantes mujeres que se encuentren matriculadas en el ciclo 

académico que les corresponde. 

 Estudiantes mujeres mayores de 17 años y menores de 24 años. 

 Estudiantes mujeres que no están realizando su internado.  

 Estudiantes mujeres que hayan respondido las dos pruebas en 

su totalidad.  
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C. Criterios de exclusión 

 Estudiantes mujeres que no se encontraron en una relación 

sentimental.  

 Estudiantes mujeres que no se encontraron matriculadas en el 

ciclo académico que les corresponde. 

 Estudiantes mujeres menores de 17 años y mayores de 24 años. 

 Estudiantes mujeres que están realizando su internado.  

 Estudiantes mujeres que no hayan respondido las dos pruebas 

en su totalidad. 

D. Muestra 

Ñaupas et al. (2014) nos indican que está representado por 

la letra minúscula (n) y lo definen a la muestra como el subconjunto 

de los participantes que conforma la población o universo de la 

investigación, además es importante que sea una cantidad 

representativa. 

Para este estudio, considerando los criterios establecidos, la 

muestra fue constituida por 92 estudiantes mujeres de la facultad 

de obstetricia de la universidad Hermilio Valdizán. 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

3.3.1. Nivel de estudio  

Entendida también como alcance, Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018) esta indagación comprende el alcance 

correlacional pues tiene que ver con: “Investigaciones que 
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pretenden asociar conceptos, fenómeno, hechos o variables. 

Miden las variables y su relación en términos estadísticos.” 

(p.109). Así también en este estudio, se pretender buscar la 

relación entre la primera y la segunda variable. 

3.3.2. Tipo de estudio 

Para determinar el tipo de investigación serán las 

siguientes según Palomino et al. (2015, pp. 69-71):  

 La investigación según su finalidad del estudio, es de tipo 

básica, ya que el objetivo de este es crear e incorporar nuevos 

conocimientos teóricos, relacionados a las variables 

estudiadas. 

 La investigación según la secuencia temporal del estudio, es 

de tipo transversal, ya que se aplicará los instrumentos de 

investigación en un solo momento. 

 La investigación según el control o manipulación de una 

variable o factor de estudio, es de no experimental u 

observacional o analítico, ya que el investigador no manipula 

intencionalmente las variables que está estudiando. 

 La investigación según su profundidad, es descriptiva, ya que 

este estudio, se centrará en describir y analizar las variables 

y los fenómenos que se observaran al momento de recopilar 

los datos. 
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En este caso se incorpora nuevos conocimientos sobre 

la empatía cognitiva – afectiva y codependencia. 

3.5. Diseño de investigación  

Para el estudio, se empleó el diseño no experimental, transversal 

y correlacional, según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) 

mencionan que este diseño es no experimental porque no se manipula 

intencionalmente las variables de estudio; fue transversal, ya que se 

aplicaron en un solo momento y finalmente fue correlacional, ya que se 

buscó determinar la relación entre las dos variables que se está 

estudiando. 

Representación simbólica (el interés en la relación entre 

variables, sea correlación): 

                       V1 

              M     r 

                        V2 

Donde: 

V1= Empatía cognitiva – afectiva  

 r = relación 

V2 = Codependencia     

M= Muestra 
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3.6. Método, técnicas e instrumentos   

3.3.3. Método  

Se empleó el método de razonamiento denominado 

hipotético - deductivo, es aquel que comienza con una 

suposición respaldada por la construcción teórica de una 

ciencia específica y mediante la aplicación lógica de la 

deducción, conduce a la obtención de nuevas conclusiones y 

predicciones basadas en evidencia empírica. Estas 

predicciones, a su vez, son evaluadas y confirmadas mediante 

pruebas y verificaciones (Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018). 

También utilizamos el método de la observación 

indirecta, el cual se da cuando el investigador entra en 

conocimiento del hecho o fenómeno a partir de las 

observaciones indirectas realizadas anteriormente por otra 

persona, esto ocurre cuando nos valemos de libros, informes, 

etc., relacionadas con lo que estamos investigando los cuales 

han sido conseguidos o elaborados por personas que 

observaron antes lo mismo que nosotros (Palomino, et al. 

2015). 
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3.3.4. Técnicas 

Las técnicas fueron las siguientes: 

 Psicometría, es una rama de la psicología que, a través del 

desarrollo de pruebas y teorías, métodos y técnicas 

interactivos, se ocupa de los procesos psicológicos y las 

habilidades cognitivas con el objetivo de describir, 

clasificar, diagnosticar, explicar o predecir acciones o 

emitir juicios sobre el comportamiento humano (Meneses 

et al., 2013). 

 La encuesta, es una técnica que toma como 

procedimientos de observación indirecta tales como 

aplicación de cuestionarios, inventarios, test, etc. Aquí se 

recogen datos relevantes limitados de un numero grande. 

(Sánchez y Reyes, 1998) 

3.3.5. Instrumentos 

A. Test de empatía cognitiva y afectiva (TECA) 

Nombre: TECA, Test de Empatía Cognitiva y Afectiva. 

Autora: Belén López-Pérez, Irene Fernández-Pinto y Francisco 

José Abad-García. 

Año: 2008  

País: Madrid - España 
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Objetivo: Apreciar la capacidad empática desde una 

aproximación cognitiva y afectiva. 

Forma de Aplicación: Individual o grupal. 

Opciones de respuesta: 1-Totalmente en desacuerdo, 2-Algo en 

desacuerdo, 3-Neutro, 4-Algo de acuerdo y 5-Totalmente de 

acuerdo. 

Duración: 5 a 10 minutos aproximadamente. 

Ítems: 33 ítems, escala Likert, de 1-Totalmente en desacuerdo 

hasta 5-Totalmente de acuerdo. 

Dimensiones:  

 Adopción de perspectivas AP (ítems: 8). 

 Comprensión emocional CE (ítems: 9). 

 Estrés empático EE (Ítems: 8). 

 Alegría empática AE (Ítems: 8). 

B. Instrumento de codependencia (ICOD) 

Nombre: Instrumento de codependencia (ICOD) 

Autora: Gloria Noriega Gayol 

Año: 2011 

País: México 

Objetivo: Identificar la prevalencia y los factores asociados de la 

codependencia en las mujeres. 
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Forma de Aplicación: Individual o grupal. 

Opciones de respuesta: NO (0) SI (Poco-1, Regular-2 y Mucho-

3) 

Duración: 10 minutos aproximadamente. 

Ítems: 30 ítems, escala Likert, de NO (0) hasta MUCHO (3) 

Dimensiones:  

 Mecanismo de negación (ítems: 12). 

 Desarrollo incompleto de la identidad (ítems: 8). 

 Represión emocional. (Ítems: 5). 

 Orientación rescatadora hacia los demás (Ítems: 5). 

3.7.Validación y confiabilidad del instrumento 

3.7.1. Validez y confiabilidad del Test de Empatía cognitiva y afectiva. 

Validez y confiabilidad original 

Validez: De los 48 ítems que se elaboraron inicialmente, 15 de 

ellos se desecharon por presentar problemas de validez factorial. 

En este análisis se usó el método de extracción de componentes 

principales y una rotación oblicua (oblimin). Las 4 dimensiones 

extraídas explican 37,4 % del total de la varianza del test y fueron 

elegidos por presentar validez de contenido. Asimismo, se observa 

correlaciones que presentan valores entre 0.22 y 0.48 indicando así 

que, aunque las distintas dimensiones de la empatía están bastante 
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relacionadas cada escala aporta información distinta y no 

redundante.  (López-Pérez et al, 2008). 

Confiabilidad: obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,86 esto quiere 

decir que el instrumento TECA tiene una consistencia interna 

buena (López-Pérez et al., 2008). 

Tabla 2  

Valores percentilares de los resultados del instrumento TECA 

Pc Significación T 

94 a 99 Extremadamente alta 66 o superior 

70 a 93 Alta 56 a 86 

31 a 69 Media 45 a 55 

7 a 30 Baja 35 a 44 

1 a 29 Extremadamente baja 34 o inferior 

Nota. López-Pérez et al. (2008). 

         El instrumento se calificó, sumando las respuestas marcadas 

por el sujeto evaluado, se procedió a sumar cada escala (dimensión) 

según la parrilla de respuestas que se encuentra luego del 

instrumento en el anexo 03; para luego verificar según la tabla de 

los baremos que se encuentra en el manual, referenciado en esta 

investigación. 
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Tabla 3  

Puntuaciones mínimas y máximas de la escalas del instrumento TECA 

Sigla Escalas 
Puntuaciones 

mínimas máximas 

AP Adopción de perspectivas AP (ítems: 8). 8 40 

CE Comprensión emocional CE (ítems: 9). 9 45 

EE Estrés empático EE (Ítems: 8). 8 40 

AE Alegría empática AE (Ítems: 8). 8 40 

Total 33  165 

Nota. López-Pérez et al. (2008). 

Validez y confiabilidad nacional 

Validez: El instrumento supero a un valor de 0.90 (coeficiente de 

validez de contenido); lo que le permitió concluir que los ítems del 

instrumento si miden lo que dice medir; lo realizó mediante tres jueces 

expertos (Chauca, 2022). Para la confiabilidad Chauca (2022) obtuvo 

un Alfa de Cronbach superior a 0.70; esto le demostró que instrumento 

es entendible y los resultados son replicables. 

Tabla 4 

Confiabilidad del instrumento TECA, según Chauca en el 2022. 

 

Validez y confiabilidad local 

           Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó a una 

prueba piloto de sujetos que cumple con las características similares a 

los de la muestra, se determinó la fiabilidad según el Alfa de Cronbach; 
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finalmente para la validación del instrumento se realizó por 5 jueces 

expertos en el área.  

Tabla 5 

Confiabilidad de Test Empatía Cognitiva-afectiva para la muestra Objetivo 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,711 33 

 

En la Tabla se evidencia una confiabilidad adecuada, con un valor 

de 0.711; indicándonos que la confiabilidad tiene una adecuada 

variabilidad y cierta consistencia que permite la aplicación del 

instrumento en la población objetivo, del presente estudio. Se han 

analizado con 33 ítems del instrumento. 

Tabla 6 

Estadístico Descriptivo de las Dimensiones del TECA 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se puede apreciar el promedio de cada Dimensión del 

test de Empatía Cognitiva y Afectiva, mostrando un valor mayor del 

promedio en el Dimensión 4(Alegría Empática) con un 32.04 y el menor 

promedio es de la Dimensión 3 (Estrés Empático) con un 25.53. 

Estadísticas de elemento 

 Media Desviación 

estándar 

N 

Dimensión 1 29,8023 5,05923 92 

Dimensión 2 31,7326 4,60798 92 

Dimensión 3 25,5349 4,98633 92 

Dimensión 4 32,0465 3,75392 92 
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La Desviación estándar es menor en el Dimensión 4 (Alegría 

Empática) con un valor de 3.75; indicándonos que hay mayor 

agrupación de datos, es decir están más cercanos al promedio. 

Tabla 7.  

 

 Se evidencia que hay mayor confiabilidad en el Dimensión 1; debido a 

que, en el caso de su eliminación la confiabilidad general bajaría al valor de 

0.562; y por el contrario el Dimensión 3; es el que tiene menos confiabilidad; 

porque en caso de su eliminación la confiabilidad solo bajaría a 0.705; en ese 

sentido la variabilidad y consistencia es la que menos aporta al instrumento en 

general. Es necesario aclarar que las cuatro dimensiones del instrumento son 

confiables para realizar la aplicación a la muestra objetivo. 

Validez: Se procedió a realizar la validez de contenido, analizando los ítems 

en los criterios de coherencia, pertinencia y contenido, basándose en los 

indicadores y la definición conceptual y operacional de la teoría del 

instrumento. 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Dimensión 1 89,3140 96,289 ,624 ,562 

Dimensión 2 87,3837 111,604 ,523 ,632 

Dimensión 3 93,5814 114,999 ,411 ,705 

Dimensión 4 87,0698 130,489 ,457 ,676 



 

66 

 

 Tabla 8 

 

Al realizar el análisis se pudo evidenciar que existe un nivel alto de 

concordancia, porque se tiene altos valores del índice de concordancia V de 

  
Número de jueces 

        

Intervalo de 

sig. 
V0:0,5 V0:0,7 

  
JUEZ 

– 1 

JUEZ 

-2 

JUEZ 

-3 

JUEZ 

-4 

JUEZ 

-5 

# 

jueces  

V-

Aiken 
Rango(k) Z INF. SUP. 

Significancia 

del ítem 

Significancia 

del ítem 

1 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

2 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

3 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

4 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

5 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

6 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

7 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

8 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

9 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

10 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

11 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

12 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

13 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

14 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

15 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

16 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

17 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

18 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

19 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

20 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

21 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

22 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

23 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

24 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

25 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

26 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

27 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

28 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

29 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

30 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

31 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

32 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 

33 2 2 2 2 2 5 1 2 1.96 0.72 1 SI SI 
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Aiken, mostrando así que tiene una validez de contenido, acorde a la evaluación 

del criterio de jueces, así mismo, aclarar que la validez se basa en el nivel de 

significancia de los ítems el cual tienen un punto de corte del límite inferior a 

un nivel liberal (0.05) y aun nivel conservador (0.07). 

3.7.2. Validez y confiabilidad del Instrumento de codependencia (ICOD) 

Validez y confiabilidad original 

Validación: fue realizado en 230 mujeres que tenían las edades de 18 a 65 

años, quienes tenían una pareja del sexo opuesto mínimo por un año. 

El análisis factorial arrojó 8 factores con valores Eigen superiores o 

iguales a 1.00, los cuales explicaron 65.8% de la varianza total. Después de 

la rotación varimax, únicamente 4 factores resultaron conceptualmente 

congruentes. Por consiguiente, se hizo un segundo análisis factorial con una 

solución obligada a 4 factores, los cuales explicaron el 50.8% de la varianza. 

Después de una rotación varimax, todos los reactivos presentaron, en al 

menos en un factor, una carga de por lo menos 40, por lo que no se eliminó 

ningún reactivo. Los 4 factores mostraron congruencia con las 4 dimensiones 

conceptuales propuestas (Noriega, 2011).  

Confiabilidad: obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,9201 consistencia interna 

(Noriega, 2011). 

Es importante tener en consideración que si uno de los sujetos aplicados 

el instrumento, obtiene un puntaje igual o mayor a 32; se le considera como 

un caso probable de codependencia. 

 



 

68 

 

Validación y confiabilidad a nivel nacional 

 Tabla 9 

Validez del instrumento ICOD, según Rubio en el 2019. 

 

Modelo  Gl X2 X2/gl NFI GFI AGFI RMR 

M1 399 316,198 0,79 0,896 0,935 0,924 0,044 

M2 405 332,533 0,82 0,890 0,932 0,922 0,045 
Nota: gl= grados de libertad; X2= Chi cuadrado; NFI=índice de ajuste parsimonioso; 

GFI= índice de bondad de ajuste; AGFI= índice de bondad de ajuste corregido; RMR = 

raíz media cuadrada residual. 

M1= modelo de 4 factores oblicuos; M2= modelo de factor general 
 

En la figura nos indica que se ha considerado 4 factores relacionados, 

logrando obtener un promedio de saturaciones en toda la escala de 49 (Σλ/ni) 

(F1=.53; F2=.44; F3=.49; F4=.48), los índices de ajuste absoluto fueron 

similares al anterior modelo (x2/gl<2; GFI>.90; RMR<.05), del mismo modo 

el NFI<.90” (Rubio, 2019, p.16).  

Tabla 10 

Confiabilidad del instrumento ICOD, según Rubio en el 2019. 

Nota: ω: Coeficiente omega 

Su confiabilidad fue cercanos a 1; por lo que se concluyó que el 

instrumento tiene una fiabilidad aceptable. 

Validez y confiabilidad nivel local 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó una prueba 

piloto de sujetos que cumple con las características similares a los de la 

Factores Cant. ítems ω 

Modelo 1 
Mecanismo de negación  12 0.83 

Desarrollo incompleto 8 0.66 

Represión emocional 5 0.60 

Orientación rescatadora 5 0.61 

Modelo 2  
Unidimensional 30 0.88 
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muestra, se determinará la fiabilidad según el Alfa de Cronbach; finalmente 

para la validación del instrumento se realizó por 5 jueces expertos en el área. 

Tabla 11 

Confiabilidad de Instrumento de Codependencia (ICOD) 

 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,875 30 

 

En la Tabla se evidencia una confiabilidad alta, con un valor de 0.875; 

indicándonos que la confiabilidad tiene una adecuada variabilidad y buena 

consistencia interna, que permite la aplicación del instrumento en la población 

objetivo, del presente estudio. Se han analizado con 30 ítems del instrumento. 

           Tabla 12 

 

Estadísticas de elemento 

 Media Desviación 

estándar 

N 

Dimensión 1 10,5814 7,70556 92 

Dimensión 2 8,0581 4,97134 92 

Dimensión 3 5,2791 3,09326 92 

Dimensión 4 6,9070 3,66422 92 

 

En la tabla se puede apreciar el promedio de cada dimensión del 

Instrumento de Codependencia Emocional, mostrando un valor mayor del 

promedio en la Dimensión 1 (Mecanismo de negación) con un 10.58 y el menor 

promedio es de la Dimensión 3 (Represión Emocional), con un 5.27. 

La Desviación estándar es menor en la Dimensión 3 (Represión 

Emocional) con un valor de 3.09; indicándonos que hay mayor agrupación de 

datos, es decir están más cercanos al promedio. 
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Tabla 13 

Estadísticas de Fiabilidad de Elemento 

 Si se descarta el elemento 

  Media DE α de Cronbach 

Dimensión 1 10.58 7.71 0.851 

Dimensión 2 8.06 4.97 0.795 

Dimensión 3 5.28 3.09 0.857 

Dimensión 4 6.91 3.66 0.851 

 

Se evidencia que hay mayor confiabilidad en la Dimensión 2; 

indicándonos que al ser eliminado la Dimensión 2, la confiabilidad en general 

Bajaría a 0.795; y la Dimensión con menos confiabilidad es la Dimensión 3; 

porque al ser eliminado se obtendría una confiabilidad de 0.857, indicándonos 

que la confiabilidad en general no se ve afectada. Es necesario aclarar que los 

cuatro factores del instrumento son confiables para realizar la aplicación a la 

muestra objetivo. 

Validez: Se procedió a realizar la validez de contenido, analizando los ítems en 

los criterios de coherencia, pertinencia y contenido, basándose en los indicadores 

y la definición conceptual y operacional de la teoría del instrumento. 
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Tabla14 

 

 

 

 

  número de jueces           Intervalo V0:0,5 V0:0,7 

  
JUEZ 

- 1 

JUEZ 

-2 

JUEZ 

-3 

JUEZ 

-4 

JUEZ 

-5 

# 

jueces 
media 

V-

Aiken 
Rango(k) Z Inferior Superior 

Significancia 

del ítem 

Significancia 

del ítem 

1 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

2 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

3 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

4 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

5 2 2 1 2 2 5 1.800 0.900 2 1.96 0.60 0.98 significativo 
no 

significativo 

6 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

7 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

8 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

9 2 2 1 2 2 5 1.800 0.900 2 1.96 0.60 0.98 significativo 
no 

significativo 

10 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

11 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

12 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

13 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

14 2 2 1 2 2 5 1.800 0.900 2 1.96 0.60 0.98 significativo 
no 

significativo 

15 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

16 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

17 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

18 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

19 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

20 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

21 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

22 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

23 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

24 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

25 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

26 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

27 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

28 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 

29 2 2 1 2 2 5 1.800 0.900 2 1.96 0.60 0.98 significativo 
no 

significativo 

30 2 2 2 2 2 5 2.000 1.000 2 1.96 0.72 1.00 significativo significativo 



 

72 

 

Al realizar el análisis se evidenció que existe un nivel alto de concordancia, 

porque se tiene altos valores del índice de concordancia V de Aiken, mostrando así 

que tiene una validez de contenido, acorde a la evaluación de los jurados, así mismo 

aclarar que la validez se basa en el nivel de significancia de los ítems el cual tienen un 

punto de corte del límite inferior a un nivel liberal (0.05) y aun nivel conservador 

(0.07). 

A nivel Conservador los ítems para considerar replantear son 5,9,14,29; sin 

embargo, a un nivel liberal si es significativo, por tanto, es válido para utilizar el 

instrumento. 

3.8. Procedimiento 

En esta investigación se empleó los siguientes pasos: 

1. Se recopiló toda la información disponible sobre las variables y la 

muestra de estudio, para poder seleccionar la relacionada a este. 

2. Se identificó el ámbito, población y se procederá a seleccionar la cantidad 

de la muestra, mediante el muestreo señalado para saber quiénes serán 

parte de la muestra que conformarán esta investigación. 

3. Se coordinó el día y hora de la aplicación, con el personal a cargo de la 

Facultad de Obstetricia, para aplicar los instrumentos psicológicos a cada 

sujeto que conforma la muestra.  

4. Se procedió a calificar los instrumentos de investigación aplicados de las 

dos variables de estudio. 
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5. Se realizó la base de datos en los programas de estadística, para procesar 

cada dato, previamente calificado. 

6. Finalmente se realizó el informe final. 

3.9. Tabulación y análisis de datos 

3.9.1. Plan de tabulación  

Habiendo obtenido los resultados generales de los 

instrumentos de investigación aplicados, que se procesaron 

mediante el programa de Excel 2016 y luego el programa 

Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versión 25 en 

español y el programa JAMOVI versión 2.1.2 (open statistical 

softward for the desktop and cloud), los cuales nos permitieron 

obtener tablas y figuras de frecuencias y porcentajes; tanto para 

la estadística descriptiva e inferencial. 

3.9.2. Análisis de datos  

Los datos estadísticos descriptivos fueron representados 

por los valores obtenidos de la empatía cognitiva-afectiva y 

codependencia de las mujeres de la Facultad de obstetricia, 

según los niveles, dimensiones y puntajes generales que pueda 

generar cada instrumento utilizado. 

Para el análisis inferencial, se utilizó la prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov, ya que la muestra será de 

un total de 92 y este supera a 50; luego según el resultado del p 
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valor, se procedió a elegir si se optará por una prueba 

paramétrica (p > 0,05) o no paramétrica (p < 0,05); para realizar 

la contrastación de las hipótesis de investigación.  

3.10. Consideraciones éticas  

 Confidencialidad, la información que obtuvimos en el estudio fue 

completamente confidencial, solo el investigador conoció los 

resultados y la información. En ninguna publicación se mencionó 

la identidad del participante, puesto que la información se recolectó 

de manera anónima. De tal modo que se asignó un número a cada 

participante y este número se usó para el análisis, presentación de 

resultados, publicaciones, etc. 

 Derecho a retirarse del estudio, el participante tuvo derecho a 

abstenerse de participar o desertar del estudio en cualquier 

momento, sin ninguna penalidad o que represente alguna 

consecuencia negativa. 

 Declaración voluntaria, se brindó la información completa sobre 

el propósito de la investigación, los riesgos, beneficios y la 

confidencialidad de la información obtenida. La participación del 

estudio fue gratuita y voluntaria. Una vez informado, se solicitó a 

los participantes de la investigación, a firmar una especie de 

declaración en donde se especifica que su participación es 

voluntaria. El participante tuvo la opción de negarse a firmar dicha 

declaración. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

Tabla 15 

 Frecuencia estadística de las Edades de las estudiantes Mujeres de la Facultad de 

Obstetricia de una Universidad Pública de Huánuco, 2022. 

Edad Frecuencias % del Total % Acumulado 

17 3 3.3 % 3.3 % 

18 17 18.5 % 21.7 % 

19 18 19.6 % 41.3 % 

20 21 22.8 % 64.1 % 

21 14 15.2 % 79.3 % 

22 6 6.5 % 85.9 % 

23 5 5.4 % 91.3 % 

24 3 3.3 % 94.6 % 

25 1 1.1 % 95.7 % 

26 3 3.3 % 98.9 % 

28 1 1.1 % 100.0 % 

Nota. Resultados de la administración de los instrumentos TECA-ICOD 

 

En la tabla se evidencia los resultados de frecuencia según edad, de la muestra 

de estudio; encontrándose que hay mayor porcentaje en las edades de 20 años con un 

22.8%; seguido de los que tienen 19 años con un 19.6%. 
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Figura 1 

 Frecuencia estadística de las Edades de las estudiantes Mujeres de la Facultad de 

Obstetricia de una Universidad Pública de Huánuco, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se evidencia mayor agrupación de datos en las edades de 18 a 22 

años; acercándose a una distribución normal. 
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Tabla 16 

Niveles de los Resultados del Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA), de las 

estudiantes Mujeres de la Facultad de Obstetricia de una Universidad Pública de 

Huánuco, 2022. 

Total Frecuencias % del Total % Acumulado 

1: Extremadamente Bajo 2 2.2 % 2.2 % 

2: Bajo 3 3.2 % 5.4 % 

3: Medio 25 26.9 % 32.3 % 

4: Alto 30 33.3 % 65.6 % 

5: Extremadamente Alto 32 34.4 % 100.0 % 

Nota. Resultados de la administración del Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA) 

Figura 2 

Niveles de los Resultados del Instrumento Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA), de 

las estudiantes Mujeres de la Facultad de Obstetricia de una Universidad Pública de 

Huánuco, 2022. 

 

Se evidencia, mayor porcentaje en el nivel Extremadamente Alto de Empatía 

Cognitiva con un 34.4% (32). Seguido del nivel Alto con un 33.3% (30). 

Y el nivel con menos frecuencia es el nivel Extremadamente bajo con un 2.2% (2).  
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Tabla 17 

Percentiles de los Resultados del Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA), de las 

estudiantes Mujeres de la Facultad de Obstetricia de una Universidad Pública de 

Huánuco, 2022. 

  
Adopción de 

Perspectiva 

Comprensión 

Emocional 

Estrés 

Empático 

Alegría 

Empática 
Total 

N 92 92 92 92 92 

25percentil 
 

27.0 
28.0 23.0 29.8 111 

50percentil 30.0 32.0 25.0 32.0 120 

75percentil 33.3 35.0 29.0 35.0 126 

Nota. Resultados de la administración del Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA) 

Se observa los percentiles, siendo el percentil 50; el valor de criterio o punto 

de corte, para dividir entre los puntajes altos y puntajes bajos; y coincide que el puntaje 

con mayor percentil 50, es el de Comprensión Emocional y Alegría Empática; y el 

Percentil con menor puntaje es el Estrés Empático. 

Se observa los percentiles, siendo el percentil 75; el valor de criterio o punto de corte, 

para conocer quienes se encuentran con puntajes altos; y coincide que el puntaje con 

mayor percentil 75, es el de Comprensión Emocional y Alegría Empática; y el 

Percentil con menor puntaje es el Estrés Empático. 
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Tabla 18  

Niveles de los Resultados del área Adopción Perspectivas, de las estudiantes Mujeres 

de la Facultad de Obstetricia de una Universidad Pública de Huánuco, 2022 

Frecuencias de Adopción Perspectivas 

Adopción Perspectivas Frecuencias % del Total % Acumulado 

1: Extremadamente Bajo 2 2.2 % 2.2 % 

2: Bajo 10 11.8 % 14.0 % 

3: Medio 33 35.5 % 49.5 % 

4: Alto 31 33.3 % 82.8 % 

5: Extremadamente Alto 16 17.2 % 100.0 % 

Nota. Resultados de la administración del Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA) 

 

Figura 3 

Niveles de los Resultados del área Adopción Perspectivas, de las estudiantes Mujeres 

de la Facultad de Obstetricia de una Universidad Pública de Huánuco, 2022. 

 

 

Se evidencia, mayor porcentaje en el nivel Medio o Promedio de Adopción de 

Perspectiva con un 35.5% (33). Seguido del nivel Alto con un 33.3% (31). 

Y el nivel con menos frecuencia es el nivel Extremadamente bajo con un 2.2% (2).  
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Tabla 19 

 Niveles de los Resultados del área Comprensión Emocional, de las estudiantes 

Mujeres de la Facultad de Obstetricia de una Universidad Pública de Huánuco, 2022.  

Comprensión Emocional Frecuencias % del Total % Acumulado 

1: Extremadamente Bajo 1 1.1 % 1.1 % 

2: Bajo 11 12.9 % 14.0 % 

3: Medio 32 34.4 % 48.4 % 

4: Alto 28 30.1 % 78.5 % 

5: Extremadamente Alto 20 21.5 % 100.0 % 

Nota. Resultados de la administración del Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA) 

   

Figura 4  

Niveles de los Resultados del área Comprensión Emocional, de las estudiantes 

Mujeres de la Facultad de Obstetricia de una Universidad Pública de Huánuco, 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia, mayor porcentaje en el nivel Medio o Promedio de Comprensión 

Emocional con un 34.4% (32). Seguido del nivel Alto con un 30.1% (28). 

Y el nivel con menos frecuencia es el nivel Extremadamente bajo con un 1.1 % (1).  
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Tabla 20 

 Niveles de los Resultados del área Estrés Empático, de las estudiantes Mujeres de la 

Facultad de Obstetricia de una Universidad Pública de Huánuco, 2022 

Estrés Empático Frecuencias % del Total % Acumulado 

1: Extremadamente Bajo  1  1.1 %  1.1 %  

2: Bajo  5  6.5 %  7.5 %  

3: Medio  31  33.3 %  40.9 %  

4: Alto  30  32.3 %  73.1 %  

5: Extremadamente Alto  25  26.9 %  100.0 %  

Nota. Resultados de la administración del Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA) 

  

Figura 5 

Niveles de los Resultados del área Estrés Empático, de las estudiantes Mujeres de la 

Facultad de Obstetricia de una Universidad Pública de Huánuco, 2022 

 

Se evidencia, mayor porcentaje en el nivel Medio o Promedio de Estrés 

Empático con un 33.3% (31). Seguido del nivel Alto con un 32.3% (30). 

Y el nivel con menos frecuencia es el nivel Extremadamente bajo con un 1.1% (1). 
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Tabla 21 

Niveles de los Resultados del área Alegría Empática, de las estudiantes Mujeres de la 

Facultad de Obstetricia de una Universidad Pública de Huánuco, 2022 

Alegría Empática Frecuencias % del Total % Acumulado 

1: Extremadamente Bajo 1 1.1 % 1.1 % 

2: Bajo 17 19.4 % 20.4 % 

3: Medio 30 32.3 % 52.7 % 

4: Alto 25 26.9 % 79.6 % 

5: Extremadamente Alto 19 20.4 % 100.0 % 

Nota. Resultados de la administración del Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA) 

 

Figura 6 

Niveles de los Resultados del área Alegría Empática, de las estudiantes Mujeres de la 

Facultad de Obstetricia de una Universidad Pública de Huánuco, 2022 

 

Se evidencia, mayor porcentaje en el nivel Medio o Promedio de Alegría 

Empática con un 32.3% (30). Seguido del nivel Alto con un 26.9% (25). 

Y el nivel con menos frecuencia es el nivel Extremadamente bajo con un 1.1% (1).  
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Tabla 22 

Estadígrafos de los Resultados del Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA), de 

las estudiantes Mujeres de la Facultad de Obstetricia de una Universidad Pública de 

Huánuco, 2022. 

  
Adopción de 

Perspectiva 

Comprensión 

Emocional 

Estrés 

Empátic

o 

Alegría 

Empática 

Tot

al 

N 92 92 92 92 92 

Perdidos  0 0 0 0 0 

Media  29.8 31.8 25.7 32.2 120 

Mediana  30.0 32.0 25.0 32.0 120 

Desviación 

estándar 
 5.08 4.63 4.97 3.87 13.9 

Asimetría  -1.08 -0.0158 0.00240 -0.131 -0.276 

Error est. 

asimetría 
 0.251 0.251 0.251 0.251 0.251 

Curtosis  3.87 -0.446 0.280 -0.337 1.70 

Error est. 

curtosis 
 0.498 0.498 0.498 0.498 0.498 

Nota. Resultados de la administración del Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA) 

  Se evidencia en la tabla los resultados de los estadígrafos; de las dimensiones 

del Instrumento de medición TECA (Test de Empatía Cognitiva y Afectiva); que la 

media más alta es el de Alegría Empática, con un valor de 32.2; seguido del de 

Comprensión Emocional con un valor de 31.8. 

Se evidencia que la asimetría en todas las dimensiones es menor que la unidad, 

siendo el estrés Empático el que obtuvo menor valor (en el promedio); esto nos indica 

que la mayor cantidad de sujetos se encuentran en la mitad y cercanos al promedio y 

la mediana. 

El valor de Curtosis es mayor que la unidad en Adopción de Perspectiva (teniendo una 

tendencia Leptocúrtica). 
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Tabla 23 

 Frecuencia según Codependencia, de las estudiantes Mujeres de la Facultad de 

Obstetricia de una Universidad Pública de Huánuco, 2022. 

 

Codependencia Frecuencias % del Total % Acumulado 

Codependencia  39  42.4 %  42.4 %  

Sin Codependencia  53  57.6 %  100.0 %  

Nota. Resultados de la administración del Instrumento de Codependencia (ICOD) 

 

Figura 7 

Frecuencia según Codependencia, de las estudiantes Mujeres de la Facultad de 

Obstetricia de una Universidad Pública de Huánuco, 2022. 

 

En la Tabla y Gráfico, se evidencia que hay un 42.4% (39) de personas que presentan 

Codependencia Emocional; el cual indica que es menor a la cantidad de personas que 

no tienen Codependencia, representado por un 57% (53). 
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Tabla 24 

 Percentiles de los Resultados del Instrumento de Codependencia (ICOD), de las 

estudiantes Mujeres de la Facultad de Obstetricia de una Universidad Pública de 

Huánuco, 2022. 

  
Mecanismo  

De 

Negación 

Desarrollo  

Incompleto 

Personalidad 

Represión 

Emocional 

Orientación 

Rescatadora 

ICOD –

TOTAL 

N 92 92 92 92 92 

Mínimo 0 0 0 0 2 

Máximo 30 21 14 15 77 

25percentil 4.00 4.00 3.00 3.75 17.5 

50percentil 9.50 7.00 5.00 7.00 28.0 

75percentil 16.0 11.0 7.25 10.0 42.3 

Nota. Resultados de la administración del Instrumento de Codependencia (ICOD) 

Se evidencia mayor valor máximo en la dimensión Mecanismo de Negación; y 

con el menor valor máximo, la dimensión Represión Emocional; indicándonos que hay 

mayores puntajes en la dimensión Mecanismos de Negación y menores puntajes en la 

dimensión Represión Emocional. 

Así mismo, se observa los percentiles, siendo el percentil 50; el valor de criterio o 

punto de corte, para dividir entre los puntajes altos y puntajes bajos; y coincide que el 

puntaje con mayor percentil 50, es la dimensión Mecanismo de Negación; y el 

Percentil con menor puntaje es la dimensión Represión Emocional. 
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Tabla 25 

 Estadígrafos de los Resultados del Instrumento de Codependencia (ICOD), de las 

estudiantes Mujeres de la Facultad de Obstetricia de una Universidad Pública de 

Huánuco, 2022. 

  

E
D

A
D

 

DIMENSIÓN 1 
(Mecanismo de  

Negación) 

DIMENSIÓN 

2 (Desarrollo 

Incompleto 

personalidad) 

DIMENSIÓ

N 3 
(Represión 

Emocional) 

DIMENSIÓN 
4 (Orientación 

Rescatadora) 

ICOD -

TOTAL 

N  92  92  92  92  92  92  

Media  20.3  10.6  8.04  5.36  6.98  31.0  

Mediana  20.0  9.50  7.00  5.00  7.00  28.0  

Desviación 

estándar 
 2.37  7.63  5.08  3.10  3.76  17.7  

Asimetría  1.48  0.554  0.536  0.327  0.00970  0.456  

Error est. 

Asimetría 
 0.251  0.251  0.251  0.251  0.251  0.251  

Curtosis  3.13  -0.733  -0.542  -0.320  -0.798  -0.599  

Error est. 

Curtosis 
 0.498  0.498  0.498  0.498  0.498  0.498  

Nota. Resultados de la  administración del Instrumento de Codependencia (ICOD) 

  Se evidencia en la tabla los resultados de los estadígrafos; de las dimensiones 

del Instrumento de medición ICOD (Instrumento de Codependencia); que la media 

más alta es de la dimensión 1 (Mecanismo de Negación), con un valor de 10.6; seguido 

de la dimensión 2 (Desarrollo Incompleto de Personalidad) con un valor de 8.04. 

Se evidencia que la asimetría en todos los factores es menor que la unidad, 

siendo la dimensión 4 (Orientación Rescatadora) el que obtuvo el de menor valor; esto 

nos indica que la mayor cantidad de sujetos se encuentran en la mitad y cercanos al 

promedio y la mediana. Los valores de Curtosis al tener todos valores negativos, nos 

indican que tienen una tendencia Platicurtica, es decir, en la campana de gauss, tienen 

una forma aplanada, con poca densidad, distribuidos en todos los valores, sin mostrar 

una tendencia en la mayoría de los datos. 



 

87 

 

Tabla 26 

 Prueba de Normalidad del Test de Empatía Cognitiva Afectiva, de las estudiantes 

Mujeres de la Facultad de Obstetricia de una Universidad Pública de Huánuco, 2022 

    Estad. P 

Adopción de Perspectivas Kolmogorov-Smirnov 0.0845 0.520   

Comprensión Emocional 

  
Kolmogorov-Smirnov 
 

0.0813 
 

0.570 
 

Estrés Empático 

  
Kolmogorov-Smirnov 
 

0.0904 
 

0.433 
 

Alegría Empática Kolmogorov-Smirnov 
 

0.0719 
 

0.722 
 

Total Kolmogorov-Smirnov 
 

0.0725 
 

0.712 
 

Nota. Resultados de la administración del Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA) 

Figura 8 

Prueba de Normalidad del Test de Empatía Cognitiva Afectiva, de las estudiantes 

Mujeres de la Facultad de Obstetricia de una Universidad Pública de Huánuco, 2022 

 

 

 

 

 

 

  

En la tabla se evidencia los resultados de la prueba de Normalidad según 

Kolmogorov Smirnov, de cada Factor del Test de Empatía Cognitiva y Afectiva, 

obteniendo como resultado que todos los valores de significancia son mayores a 0.05; 

concluyendo que la muestra en cada área presenta una distribución Normal. 
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Tabla 27 

Nota. Resultados de la administración del Instrumento de Codependencia (ICOD) 

 

Figura 9 

Prueba de Normalidad del Instrumento Codependencia Emocional, de las estudiantes 

Mujeres de la Facultad de Obstetricia de una Universidad Pública de Huánuco, 2022 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se evidencia los resultados de la prueba de Normalidad según 

Kolmogorov Smirnov, de cada Factor del Instrumento ICOD, obteniendo como 

resultado que todos los valores de significancia son mayores a 0.05; concluyendo que 

la muestra en cada Factor presenta una distribución Normal. 
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Prueba de Hipótesis 

Tabla 28 

 Correlación Pearson de Empatía Cognitiva Afectiva y Codependencia Emocional, de 

las estudiantes Mujeres de la Facultad de Obstetricia de una Universidad Pública de 

Huánuco, 2022 

Correlación 

     Codependencia 

Empatía Cognitiva- 

Afectiva 
 R de Pearson  —  -0.040  

   valor p  —  0.702  

Codependencia  R de Pearson  
-

0.040 
 —  

   valor p  0.702  —  

 

Se observa en la Tabla, la correlación R de Pearson de la Variable Empatía 

Cognitiva Afectiva y la variable Codependencia; teniendo como resultado un 

coeficiente de correlación de -0.040; con un p-valor de 0.702; indicándonos que la 

relación es negativa y muy baja, y estadísticamente no es significativa 

En este análisis inferencial, se acepta la hipótesis nula, debido a que el p- valor 

es mayor a 0.05; por ello, no hay una correlación estadísticamente significativa; por 

lo tanto: 

No existe una relación significativa entre Empatía Cognitiva Afectiva y la 

codependencia en estudiantes mujeres de la facultad de Obstetricia de una 

universidad pública de Huánuco 2022. 
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Tabla 29 

 Correlación Pearson de Adopción de Perspectivas y Codependencia Emocional, de 

las estudiantes Mujeres de la Facultad de Obstetricia de una Universidad Pública de 

Huánuco, 2022 

Correlación 

    
Adopción de 

Perspectivas 
Codependencia 

Adopción de 

Perspectivas 
 

R de 

Pearson 
 —  -0.090  

  valor p  —  0.393  

Codependencia  
R de 

Pearson 
 -0.090  —  

  valor p  0.393  —  

 

 Se observa en la Tabla, la correlación R de Pearson de la dimensión Adopción 

de Perspectivas y la variable Codependencia; teniendo como resultado un coeficiente 

de correlación de -0.090; con un p-valor de 0.393; indicándonos que la relación es 

negativa y muy baja, y estadísticamente no es significativa. 

En este análisis inferencial, se acepta la hipótesis nula, debido a que el p- valor 

es mayor a 0.05; por ello, no hay una correlación estadísticamente significativa; por lo 

tanto: 

No existe una relación significativa entre Adopción de Perspectivas y la 

codependencia en estudiantes mujeres de la facultad de Obstetricia de una universidad 

pública de Huánuco 2022. 
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Tabla 30 

 Correlación Pearson de Comprensión Emocional y Codependencia Emocional, de las 

estudiantes Mujeres de la Facultad de Obstetricia de una Universidad Pública de 

Huánuco, 2022. 

Correlación 

    
Comprensión 

Emocional 

ICOD –

TOTAL 

Comprensión 

Emocional 
 R de Pearson  — -0.061 

   valor p  — 0.567 

ICOD -TOTAL  R de Pearson  -0.061 — 

   valor p  0.567 — 

 

Se observa en la Tabla, la correlación R de Pearson de la dimensión 

Comprensión Emocional y la variable Codependencia; teniendo como resultado un 

coeficiente de correlación de -0.061; con un p-valor de 0.567; indicándonos que la 

relación es negativa y muy baja, y estadísticamente no es significativa. 

En este análisis inferencial, se acepta la hipótesis nula, debido a que el p- valor 

es mayor a 0.05; por ello, no hay una correlación estadísticamente significativa; por lo 

tanto: 

No existe una relación significativa entre Comprensión Emocional y la 

codependencia en estudiantes mujeres de la facultad de Obstetricia de una universidad 

pública de Huánuco 2022. 
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Tabla 31 

 Correlación Pearson de Estrés Empático y Codependencia Emocional, de las 

estudiantes Mujeres de la Facultad de Obstetricia de una Universidad Pública de 

Huánuco, 2022 

Correlación 

    Estrés Empático ICOD –TOTAL 

Estrés Empático  R de Pearson  —  0.177  

   valor p  —  0.092  

ICOD -TOTAL  R de Pearson  0.177  —  

   valor p  0.092  —  

 

Se observa en la Tabla, la correlación R de Pearson de la dimensión Estrés 

empático y la variable Codependencia; teniendo como resultado un coeficiente de 

correlación de 0.177; con un p-valor de 0.092; indicándonos que la relación es 

positiva y muy baja, y estadísticamente no es significativa. Sin embargo, se acerca 

más a la significancia a diferencia de las demás áreas. 

En este análisis inferencial, se acepta la hipótesis nula, debido a que el p- 

valor es mayor a 0.05; por ello, no hay una correlación estadísticamente significativa; 

por lo tanto: 

No existe una relación significativa entre Estrés Empático y la codependencia 

en estudiantes mujeres de la facultad de Obstetricia de una universidad pública de 

Huánuco 2022. 
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Tabla 32 

 Correlación Pearson de Alegría Empática y Codependencia Emocional, de las 

estudiantes Mujeres de la Facultad de Obstetricia de una Universidad Pública de 

Huánuco, 2022 

Correlación 

    Alegría _Empática Codependencia 

Alegría Empática  R de Pearson  —  -0.163  

   valor p  —  0.120  

Codependencia  R de Pearson  -0.163  —  

   valor p  0.120  —  

 

 Se observa en la Tabla, la correlación R de Pearson de la dimensión Alegría 

Empática y la variable Codependencia; teniendo como resultado un coeficiente de 

correlación de -0.163; con un p-valor de 0.120; indicándonos que la relación es 

negativa y muy baja, y estadísticamente no es significativa. Sin embargo, se acerca 

más a la significancia a diferencia de las demás áreas. 

En este análisis inferencial, se acepta la hipótesis nula, debido a que el p- valor 

es mayor a 0.05; por ello, no hay una correlación estadísticamente significativa; por lo 

tanto: 

 No existe una relación significativa entre Alegría Empática y la codependencia 

en estudiantes mujeres de la facultad de Obstetricia de una universidad pública de 

Huánuco 2022. 
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CAPITULO V. DISCUSIÓN 

El objetivo de nuestra investigación fue determinar la relación entre la 

empatía cognitiva- afectiva y la codependencia en estudiantes mujeres de la 

facultad de Obstetricia de una universidad pública de Huánuco, 2022. Es por 

ello, que de los resultados obtenidos se realizó la contrastación con otras 

investigaciones similares en el ámbito científico, los cuales se detallan a 

continuación: 

El estudio realizado por Figueroa y Funes (2018), en Argentina, constó 

de asociar tres constructos complejos: Inteligencia Emocional, Empatía y 

Rendimiento Académico en el Aprendizaje de estudiantes universitarias, con 

una muestra de 100 estudiantes; obteniéndose como resultados en términos de 

inteligencia emocional y rendimiento académico, las únicas escalas que se 

relacionaron significativamente con las calificaciones promedio fueron las 

escalas intrapersonales. Cuando se trata de empatía y desempeño académico, 

la investigación evidencia que los estudiantes que muestran una empatía más 

desarrollada tienen promedios de calificaciones ligeramente más altos. Cabe 

mencionar que todas las correlaciones encontradas fueron bajas.  

Se puede corroborar al igual que la investigación antecedida, en nuestra 

investigación, la variable de Empatía Cognitiva y afectiva de nuestra muestra 

de estudio la mayoría tiene un nivel extremadamente alto con un 64.4%. 

Así mismo, Arias (2020) ejecutó una investigación, realizado en Ecuador, 

cuyo objetivo fue Identificar la relación entre el funcionamiento familiar y 

codependencia emocional en los usuarios del Instituto de Criminología, de la 
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Universidad de Cuenca. La muestra estuvo conformada por 49 usuarios. 28 

(57%) de las personas atendidas, posibles codependientes y 21 usuarios (43%) 

no son posibles codependientes. Mientras que, 16 personas (33%) pertenecen 

a una familia moderadamente funcional. Además, existió una correlación 

estadísticamente significativa entre las variables: funcionamiento familiar y 

codependencia emocional. Por lo que, se concluyó que la mayoría de las 

personas atendidas son posibles codependientes y tienen una familia 

disfuncional.  

En contraste a nuestra investigación los resultados fueron diferente en 

cuanto a la cantidad de mujeres identificadas con codependencia (39) 42.4% 

son menor a las que si presentan codependencia (53) 57.6%. Ahora, si se 

relaciona con la variable funcionamiento familiar, se entiende que una persona 

codependiente no puede mantener un adecuado vínculo afectivo ocasionando 

ello una inadecuada relación familiar. 

También Casapia (2018) en su investigación, ejecutado en Arequipa, 

tuvo por objetivo: “determinar la relación entre la capacidad empática y las 

estrategias de comunicación, en personas con problemas conyugales”, con una 

muestra de 64 personas, encontrando que en el nivel de “empatía cognitiva y 

afectiva”, el 56% de los participantes obtuvieron un nivel “alto”; en las 

dimensiones: comprensión emocional un 42% obtuvo un nivel alto; el 47% 

estrés empático “alto” y el 53,8% alegría empatía “alto”. En cuanto a la variable 

estilos de comunicación, el 87.5% señaló percibir su comunicación con la 

pareja de manera “asertivas bajas”; el 53%, “sumisión alta” y el 82% agresión 

“pasiva alta”. El estudio terminó concluyendo que existe alta relación positiva 
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entre las variables estudiadas. Así mismo nuestro estudio no obtuvo una 

correlación estadísticamente significativa, siendo bajo y débil la correlación; 

sin embargo, se obtuvo niveles extremadamente alto en Empatía cognitiva y 

afectiva con un 34.4% (32). 

Otra investigación de Alcántara y Salas (2018), llevado a cabo en Lima, 

tuvo por objetivo: “Determinar la relación entre inteligencia emocional y 

empatía en estudiantes de enfermería de un Instituto Tecnológico Superior de 

Salud de Lima, 2018”. Con una muestra de estudio de 588 personas, obteniendo 

lo siguiente como resultados: que el 62,4% de los participantes obtuvieron 

nivel “medio” de I.E.; en cuanto a las dimensiones, se observó que el 73,1% 

obtuvieron nivel “medio” en la dimensión percepción emocional; el 64,1% 

nivel “medio” en comprensión de las emociones; y el 49,8% nivel “alto” en 

regulación de las emociones; en relación con la variable empatía, en su 

mayoría, obtuvieron nivel medio con 80,6%; en cuanto a las dimensiones, se 

observó que el 69,7% de los estudiantes obtuvieron nivel medio en la 

dimensión habilidad para ponerse en el lugar del paciente; el 68,4% nivel 

medio en cuidado con compasión; y el 53,4% nivel medio en toma de 

perspectiva. El estudio terminó determinando que la I. E y la empatía guardan 

una relación directamente proporcional moderada. Desde el punto de vista de 

nuestra investigación se puede contrastar que las variables de estudio que se 

relacionaron (Empatía Cognitiva Afectiva y Codependencia Emocional); no 

coinciden con el estudio antecedido; entendiendo que la codependencia 

emocional involucra una falta de manejo de la Inteligencia Emocional, o 
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antítesis; se esperaba una correlación inversa o negativa significativa; sin 

embargo, no se obtuvo lo esperado. 

Así mismo, Hueda (2018) en su investigación llevado a cabo en 

Trujillo, tuvo como objetivo: “determinar la relación entre la empatía cognitiva 

y afectiva y las conductas antisociales-delictivas”. Los resultados obtenidos 

demostraron que la “empatía cognitiva y afectiva” se relacionan en sentido 

inverso y en magnitud pequeña con las “conductas antisociales” y en magnitud 

moderada con las “conductas delictivas”, en el sexo femenino.  En el sexo 

masculino, la relación se presenta en magnitud moderada en “conducta 

antisocial” como “delictiva”. Por último, se concluyó que hay relación inversa 

entre ambas variables. A diferencia de nuestra investigación, la variable de 

estudio de Conductas antisociales y delictivas, conllevan un conjunto de 

indicadores de criterio diagnóstico, relativamente opuestas a la variable 

Empatía cognitiva y afectiva; por el contrario, en nuestra investigación, la 

variable que se correlaciona con Empatía Cognitiva y Afectiva es la 

Codependencia; que involucra una falta de control emocional y de autonomía. 

Aquiño et al. (2023) titulado Comparación del Nivel de Empatía en 

Estudiantes de Psicología de Dos Universidades Peruanas: UNHEVAL y UNU 

- 2021, se propuso determinar si el nivel de empatía variaba en función de la 

universidad de procedencia de los estudiantes de Psicología. Los resultados 

indicaron que más del 70% de los estudiantes de la UNHEVAL (73.8%) y la 

UNU (65.5%) exhibieron un nivel medio de empatía global. En cuanto a las 

distintas dimensiones de la empatía, alrededor de la mitad de los estudiantes 

mostraron niveles medios en Adopción de Perspectiva (54.7% y 44.5%), 
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Comprensión Emocional (49.5% y 48.2%) y Alegría Empática (48.1% y 

49.2%); mientras que más de la mitad presentaron niveles medios en Estrés 

Empático (65% y 61.8%). La conclusión principal del estudio fue que no existe 

una relación significativa entre el nivel de empatía y la universidad de 

procedencia en los estudiantes de Psicología de las dos universidades peruanas. 

En contraste a nuestra investigación los resultados arrojan que existe mayores 

porcentajes en el nivel medio de las 4 dimensiones (adopción de perspectivas, 

comprensión emocional, estrés empático y alegría empática) por lo que tiene 

similitud a la investigación antecedida.  

Silva (2020) en su estudio, efectuado en Lima, su objetivo fue 

“determinar la relación que guarda la codependencia con la inteligencia 

emocional en estudiantes mujeres de una universidad privada de Lima 

metropolitana”. La muestra fue de 203 estudiantes, a quienes se les aplico las 

técnicas indirectas como instrumento 2 cuestionarios. Se determinó que existe 

relación negativa entre las variables estudiadas, con un coeficiente de 

correlación Spearman de -0.291. Tal como se detalló líneas arriba, la variable 

de nuestro estudio (Codependencia) el cual no se relaciona con la variable 

Empatía Cognitiva Afectiva, sin embargo, en nuestros resultados encontramos 

que existe un porcentaje menor de evaluadas que si mostraron codependecia 

por lo que se presenta de manera contraria a la Inteligencia Emocional. 
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CONCLUSIONES 

Del Estudio realizado; se puede concluir lo siguiente: 

- Existe un porcentaje total de 67.7% de personas evaluadas en el nivel 

Extremadamente Alto y Alto de la variable Empatía Cognitiva y Afectiva. 

- Existe un 42.4% (39); de personas que presentan Codependencia Emocional y 

un 57.6% (53), que no tienen Codependencia Emocional. 

- La correlación entre Empatía Cognitiva Afectiva y Codependencia fue de 

 -0.040, con una significancia de 0.702; siendo negativa y pobre. Aceptando la 

Hipótesis Nula General, donde se manifiesta que no hay correlación 

estadísticamente significativa. 

- La correlación entre Adopción de Perspectivas y Codependencia fue de -0.090, 

con una significancia de 0.393; siendo negativa y pobre. Aceptando la 

Hipótesis Nula específica 1, donde se manifiesta que no hay correlación 

estadísticamente significativa. 

- La correlación entre Compromiso Emocional y Codependencia fue de -0.061, 

con una significancia de 0.567; siendo negativa y pobre. Aceptando la 

Hipótesis Nula específica 2, donde se manifiesta que no hay correlación 

estadísticamente significativa. 

- La correlación entre Estrés Empático y Codependencia fue de 0.177, con una 

significancia de 0.092; siendo positiva y pobre. Aceptando la Hipótesis Nula 

específica 3, donde se manifiesta que no hay correlación estadísticamente 

significativa. 

- La correlación entre Alegría Empática y Codependencia fue de -0.163, con una 

significancia de 0.120; siendo negativa y pobre. Aceptando la Hipótesis Nula 
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específica 4, donde se manifiesta que no hay correlación estadísticamente 

significativa. 
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RECOMENDACIONES  

UNIVERSIDAD HERMILIO VALDIZAN Y AL ESTADO 

 Promocionar los diversos círculos de investigación, lo cual motive a los 

estudiantes a investigar desde los primeros años.  

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 Promover convenios con las diferentes instituciones u organismos que albergan 

y/o atienden a mujeres víctimas de violencia, como los centros de salud, centro de 

salud mental comunitario, centro de emergencia mujer, etc. Así mismo, a 

instituciones donde se sospeche existan casos de violencia, todo ello con la 

finalidad de hacer visible esta problemática y trabajar desde la prevención y 

facilitar el acceso a esta población vulnerable (mujeres). 

 Incentivar sobre el estudio de la Codependencia, ya sea solo la dicha variable o en 

relación con otras variables, como clima familiar, autoestima, ansiedad, 

asertividad, apego ansioso y entre otras variables que nos permita tener una mejor 

comprensión del tema; ya que a nivel regional contamos con escasos antecedentes 

que aborden el tema.  

 Seguir trabajando en la prevención mediante la sensibilización de la Violencia y 

empoderamiento femenino para que las cifras de Codependencia disminuyan tal 

como se refleja en este estudio, extender estas acciones a otras carreras que 

posiblemente no se encuentren sensibilizados y capacitados a comparación de 

facultades del sector salud como obstetricia. 

 Incentivar a que los alumnos brinden talleres, charlas y campañas psicológicas a 

diversas facultades de la Universidad Hermilio Valdizan, con la finalidad de 

desarrollar el lado práctico de la carrera de los estudiantes de psicología, y a su 
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vez poder orientar sobre diversos temas psicológicos a los estudiantes de la 

universidad.   

FACULTAD DE OBSTETRICIA  

 Concientizar a los estudiantes sobre la importancia de contribuir a la 

investigación, mediante la veracidad y sinceridad de sus respuestas en los 

instrumentos que se les evalúa. 

 Requerir al servicio de psicología de la universidad, para que brinden charlas, 

talleres o sesiones psicológicas que aborden el tema de Codependencia, con el fin 

de fomentar factores protectores, a situaciones futuras.  

FUTUROS INVESTIGADORES 

 Previamente a la investigación, identificar una población adecuada, que 

contribuya al objetivo de la investigación o a fines de la creación de los 

instrumentos psicológicos en sí, dado que el ICOD fue creado inicialmente para 

mujeres víctimas de algún tipo de violencia. 

 Tratar de controlar diversas variables extrañas, para que no sesgue los resultados 

de su investigación. 
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Anexo 01. Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
METODOLOGÍA POBLACION: 

MUESTR

A 

INSTRUME

NTOS GENERAL GENERAL: GENERAL 

¿Existe relación 

entre la empatía 

cognitiva- afectiva y 

la codependencia en 

estudiantes mujeres 

de la facultad de 

Obstetricia de una 

universidad pública 

de Huánuco 2022? 

Determinar la 

relación entre la 

empatía 

cognitiva- 

afectiva y la 

codependencia en 

estudiantes 

mujeres de la 

facultad de 

Obstetricia de una 

universidad 

pública de 

Huánuco 2022. 

Hi:  Existe una relación 

significativa entre la 

empatía cognitiva- 

afectiva y la 

codependencia en 

estudiantes mujeres de la 

facultad de Obstetricia de 

una universidad pública 

de Huánuco 2022. 

Ho:  No existe una 

relación significativa 

entre la empatía 

cognitiva- afectiva y la 

codependencia en 

estudiantes mujeres de la 

facultad de Obstetricia de 

una universidad pública 

de Huánuco 2022. 

TIPO: 

según su finalidad del estudio, 

será de tipo básica 

según la secuencia temporal del 

estudio, será de tipo transversal 

según el control o 

manipulación de una variable o 

factor de estudio, será de no 

experimental u observacional o 

analítico 

según su profundidad, será 

descriptiva 

(Palomino et al. (2015) 

 

NIVEL: 

Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018) es de alcance 

correlacional, es decir, tiene 

que ver con: “Investigaciones 

que pretenden asociar 

conceptos, fenómeno, hechos o 

variables. Miden las variables y 

su relación en términos 

estadísticos.” (p.109). 

Para este 

estudio, la 

población estará 

constituida por 

212 estudiantes 

mujeres de la 

facultad de 

Obstetricia de la 

universidad 

nacional 

Hermilio 

Valdizán. 

La muestra 

estará 

constituida 

por 92 

estudiantes 

mujeres de 

la facultad 

de 

obstetricia 

de la 

universida

d Hermilio 

Valdizán. 

Test de 

empatía 

cognitiva y 

afectiva, 

TECA 

(López-

Pérez et al., 

2008). 

 

Instrumento 

de 

codependen

cia, ICOD 

(Noriega, 

2011). 

 

 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

¿Cuál es el nivel de 

empatía cognitiva-

ESPECIFICOS 

 

Identificar el nivel 

de empatía 

ESPECIFICOS 

 

HE1: Existe una relación 

significativa entre la 

 CRITERIOS 

DE 

INCLUSION 

TIPO DE 

MUESTR

EO 
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afectiva en 

estudiantes mujeres 

de la facultad de 

Obstetricia de una 

universidad pública 

de Huánuco 2022? 

 

¿Cuál es la 

prevalencia de la 

codependencia en 

estudiantes mujeres 

de la facultad de 

Obstetricia de una 

universidad pública 

de Huánuco 2022? 

 

¿Existe relación 

entre la adopción de 

perspectivas y la 

codependencia en 

estudiantes mujeres 

de la facultad de 

Obstetricia de una 

universidad pública 

de Huánuco 2022?  

 

¿Existe relación 

entre la comprensión 

emocional y la 

codependencia en 

estudiantes mujeres 

de la facultad de 

Obstetricia de una 

universidad pública 

de Huánuco 2022?  

cognitiva-afectiva 

en estudiantes 

mujeres de la 

facultad de 

Obstetricia de una 

universidad 

pública de 

Huánuco 2022 

 

Identificar la 

prevalencia de la 

codependencia en 

estudiantes 

mujeres de la 

facultad de 

Obstetricia de una 

universidad 

pública de 

Huánuco 2022 

 

Identificar la 

relación entre la 

adopción de 

perspectivas y la 

codependencia en 

estudiantes 

mujeres de la 

facultad de 

Obstetricia de una 

universidad 

pública de 

Huánuco 2022. 

 

Identificar la 

relación entre la 

adopción de perspectivas 

y la codependencia en 

estudiantes mujeres de la 

facultad de Obstetricia de 

una universidad pública 

de Huánuco 2022. 

Ho: No existe una 

relación significativa 

entre la adopción de 

perspectivas y 

codependencia en 

estudiantes mujeres de la 

facultad de Obstetricia de 

una universidad pública 

de Huánuco 2022. 

 

HE2: Existe una relación 

significativa entre la 

comprensión emocional y 

la codependencia en 

estudiantes mujeres de la 

facultad de Obstetricia de 

una universidad pública 

de Huánuco 2022. 

Ho: No existe una 

relación significativa 

entre la comprensión 

emocional y la 

codependencia en 

estudiantes mujeres de la 

facultad de Obstetricia de 

una universidad pública 

de Huánuco 2022. 

 

•Estudiantes 

mujeres que se 

encuentren en 

una relación 

sentimental. 

  

•Estudiantes 

mujeres que se 

encuentren 

matriculadas en 

el ciclo 

académico que 

les corresponde. 

 

•Estudiantes 

mujeres mayores 

de 17 años y 

menores de 24 

años. 

 Estudiantes 

mujeres que no 

estuvieron 

realizando su 

internado. 

 Estudiantes 

mujeres que 

hayan 

respondido las 

dos pruebas en 

su totalidad. 

. 

 

 

 

Muestreo 

no 

probabilíst

ico, por 

convenien

cia 

(Ñaupas 

et al., 

2014). 
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¿Existe relación 

entre el estrés 

empático y la 

codependencia en 

estudiantes mujeres 

de la facultad de 

Obstetricia de una 

universidad pública 

de Huánuco 2022? 

  

¿Existe relación 

entre la alegría 

empática y la 

codependencia en 

estudiantes mujeres 

de la facultad de 

Obstetricia de una 

universidad pública 

de Huánuco 2022? 

comprensión 

emocional y la 

codependencia en 

estudiantes 

mujeres de la 

facultad de 

Obstetricia de una 

universidad 

pública de 

Huánuco 2022. 

 

Identificar la 

relación entre el 

estrés empático y 

la codependencia 

en estudiantes 

mujeres de la 

facultad de 

Obstetricia de una 

universidad 

pública de 

Huánuco 2022. 

 

Identificar la 

relación entre la 

entre la alegría 

empática y la 

codependencia en 

estudiantes 

mujeres de la 

facultad de 

Obstetricia de una 

universidad 

pública de 

Huánuco 2022. 

HE3: Existe una relación 

significativa entre el 

estrés empático y la 

codependencia en 

estudiantes mujeres de la 

facultad de Obstetricia de 

una universidad pública 

de Huánuco 2022. 

Ho: No existe una 

relación significativa 

entre el estrés empático y 

la codependencia en 

estudiantes mujeres de la 

facultad de Obstetricia de 

una universidad pública 

de Huánuco 2022. 

 

HE4: Existe una relación 

significativa entre la 

alegría empática y la 

codependencia en 

estudiantes mujeres de la 

facultad de Obstetricia de 

una universidad pública 

de Huánuco 2022. 

Ho: No existe una 

relación significativa 

entre la alegría empática y 

la codependencia en 

estudiantes mujeres de la 

facultad de Obstetricia de 

una universidad pública 

de Huánuco 2022. 

DISEÑO CRITERIOS 

DE 

EXCLUSION 

 

•Estudiantes 

mujeres que se 

encontraron en 

una relación 

sentimental.   

 Estudiantes 

mujeres que no 

se encontraron 

matriculadas en 

el ciclo 

académico 

 Estudiantes 

menores de 17 

años y mayores 

de 24 años. 

 Estudiantes 

mujeres que 

están realizando 

su internado. 

 Estudiantes que 

no hayan 

respondido las 

dos pruebas en su 

totalidad. 

 

Diseño no experimental, 

transversal y correlacional 

(Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018) 

 

Representación simbólica: 

 

  

                       V1 

              M         

                        V2 

Donde: 

V1= Empatía cognitiva – 

afectiva  

 r = relación 

V2 = Codependencia     

M= Muestra 

r  
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Anexo 02. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TITULO: “EMPATIA COGNITIVA – AFECTIVA Y CODEPENDENCIA EN 

ESTUDIANTES MUJERES DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA, 

HUÁNUCO 2022”  

Antes que decida participar usted necesita tener información para que decida su 

participación voluntaria en el mismo.  

Investigadores:  

 Justiniano Cajaleon, Kenia Fiorella 

 Pineda Sarmiento, Zasha 

Recoger información que permita obtener una información actualizada que beneficiará 

en el desarrollo de los participantes del presente estudio. 

No existen riesgos en el estudio de sufrir ningún tipo de daño físico, psicológico u otro.  

 La participación en este estudio no tiene ningún costo para usted, puesto que todos los 

materiales a utilizar serán brindados por parte del investigador.  

 Se aplicarán los instrumentos psicométricos validados por vía remota o de ser el caso 

presencial, con su previo consentimiento. Cada instrumento no pasará de 30 minutos 

de aplicación.  

 Toda información obtenida en el estudio será completamente confidencial, solo el 

investigador conocerá los resultados y la información. En ninguna publicación se 

mencionará su nombre, pues la información que se recolecte será de forma anónima. 

Toda información o datos que puedan identificarla serán manejados confidencialmente 

asignándole un número a cada participante y este número se usará para el análisis, 

presentación de resultados, publicaciones, etc. 

 Usted tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse del estudio en cualquier 

momento, sin ninguna penalidad o que represente alguna consecuencia negativa. 

 Yo he sido informada de los objetivos del estudio, he conocido los riesgos, beneficios 

y la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación del 

estudio es gratuita. He sido informada de la forma como se realizará el estudio y de 

cómo se tomará los instrumentos de recolección de datos. 

 Estoy enterada también que puedo o no participar del estudio, y estando participando 

puedo retirarme del estudio en el momento en el que lo considere necesario sin que 

esto represente alguna penalidad o consecuencia negativa.  

Por lo anterior acepto participar en la investigación, después de haber leído y discutido 

la información presentada en esta hoja de consentimiento. 

Huánuco, ......... de...............................del 2022.   

 

…..…………………………… 
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Anexo 03. Instrumento de recolección de datos 

A.  INSTRUMENTO DE LA PRIMERA VARIABLE 
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B. INSTRUMENTO DE LA SEGUNDA VARIABLE 
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Anexo 04 

NOTA BIBLIOGRÁFICA 

Zasha Nathaly Pineda Sarmiento, bachiller en Psicología por la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán - Huánuco. Nació el 25 de noviembre de 1999, en la 

provincia de Huánuco, región Huánuco, cursó sus estudios básicos en la I.E 32011 

Hermilio Valdizan - Huánuco, el nivel secundario lo realizó en la I.E 32207 de 

Mujeres- La unión, I.E IP Señor de la Unidad - La unión, Colegio Nacional Príncipe 

Illathupa- Huánuco y finalmente en la I.E Emblemático Aurelio Cárdenas Pachas - La 

unión; al concluir sus estudios de educación básica regular en el año 2015. optó por 

continuar sus estudios superiores en la Unheval con la carrera de Psicología, dando 

inicio a sus estudios el 2017 y culminando a finales del 2022, toda su vida y experiencia 

académica la llevó a plantearse temas avocados a nuestra problemática social y 

concernientes al desarrollo profesional del psicólogo, decidiendo investigar sobre " 

EMPATIA COGNITIVA – AFECTIVA Y LA CODEPENDENCIA EN 

ESTUDIANTES MUJERES DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA DE UNA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE HUÁNUCO 2022.", cuyo abordaje fue relevante y 

significativo, sumado a ello todos los conocimientos adquiridos mediante la 

orientación de nuestros docentes universitarios con quienes nos encontramos 

eternamente agradecidas. Actualmente, es miembro activo de la Asociación de 

psicólogos Huanuqueños donde de manera voluntaria brinda servicios en calidad 

humana y profesional. 

 

Kenia Fiorella Justiniano Cajaleon, bachiller en Psicología por la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán - Huánuco. Nació el 23 de marzo de 1999, en la provincia 

de Huánuco, región Huánuco, cursó sus estudios básicos en la I.E 32264, Jesus-

Lauricocha, el nivel secundario lo realizó en la I.E  Jose Varallanos, Jesús - Lauricocha 

el cual culminó el 2015;  posteriormente estudió en la academia Pre-universitario "Von 

neumann" es ahí donde desperto el interes por la carrera de Psicología; el 2017 ingresó 

a la universidad Hermilio Valdizán  y culminó a finales del 2022, estos 6 años le 

permitió adquirir diversos conocimientos sobre la psicología, lo cual le ayudaba a  

entender de diferente manera la vida, y buscó mejorar la calidad de vida a nivel 

personal y social de las personas de su entorno u otras, llevando en práctica las técnicas 

y métodos de algunas corrientes psicologicas. A sus 24 años ha logrado estar en tres 

asociaciones de voluntariado, siendo la primera ED-PUNG, EIEPSI y Asociación de 

psicólogos Huanuqueños. Actualmente se encuentra trabajando en la I.E.P La Salle 

School. 
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