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Resumen 

La violencia en las relaciones sentimentales se ha convertido en un problema social 
que requiere acciones tanto preventivas y de intervención, no solo en las victimas, 

sino también en la parte agresora; estudiar los factores que intervienen garantiza 
mejores resultados, así como el aumento de eficacia de programas que se vean 

involucrados. El objetivo de esta investigación fue analizar la relación entre las 
representaciones de apego (RA) y la dependencia emocional (DE) en un grupo de 71 

agresores varones de pareja sentenciados a llevar terapia psicológica en un hospital 

general de Lima Sur. Es un tipo de investigación básica, con enfoque cuantitativo, 
con diseño correlacional, no experimental y transversal. Se halló que existe una 

relación significativa entre RA y DE (rs=0,576; p≤0,000); la muestra obtuvo estilos 
de apego seguro (26,8%), evitativo (26,9%), preocupado (43,7,58%); y niveles de 

Dependencia emocional alto (29,6%), medio (40,8%), bajo (29,6%). Se concluye 

que existe una relación positiva, a mayor puntuación en RA mayores niveles de DE.  

 

Palabras clave: Dependencia emocional, apego, agresor de pareja, violencia. 

Abstrac  

Violence in romantic relationships has become a social problem that requires both 
preventive and intervention actions, not only in the victims, but also in the aggressor; 

studying the factors that intervene guarantees better results, as well as the increase 
in effectiveness of programs that are involved.  The objective of this research was to 

analyze the relationship between the representations of attachment (AR) and 
emotional dependence (ED) in a group of 71 male aggressors sentenced to carry out 

psychological therapy in a general hospital in South Lima. It is a type of research 
with a quantitative approach, of a basic type, with a correlational, non-experimental, 

and transversal design. It was found that there is a significant relationship between 

RA and SD (rs=0.576; p≤0.000); the sample obtained secure attachment styles 
(26.8%), avoidant (26.9%), worried-ambivalent (43.7.58%); and high (29.6%), 

medium (40.8%), low (29.6%) levels of emotional dependence. It is concluded that 
there is a positive relationship, the higher the score in RA, the higher the levels of 

ED.  
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Introducción 

En el Perú, de acuerdo con el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres 

y los Integrantes del Grupo Familiar (ONVCMIGF), en el 2020 ocurrieron 131 muertes 
de mujeres en calidad de feminicidio. Datos como estos generan preocupación en 

nuestra sociedad y en el mundo debido a que se pueden generar acciones que eviten 
que se sigan sumando más casos lamentables a las estadísticas. Al respecto, 

autoridades locales llevan establecidas una serie de medidas que en su mayoría son 
de intervención, enfocadas a rehabilitar al agresor de pareja y en brindar soporte 

emocional a las víctimas. Sin embargo, es necesario establecer investigaciones 
enfocadas a las características y necesidades que vayan acorde al perfil del agresor 

de pareja, ya sea para modificar o crear nuevos programas que garanticen eficacia, 

minimicen recaídas y permitan una adherencia a la misma (Carbajosa et al., 2017).  

La violencia en las relaciones de pareja es latente e impacta significativamente a 

nivel social, muchas de las familias terminan forjando a futuras víctimas o agresores; 
por ejemplo, un adolescente podría en el futuro normalizar la violencia ya sea en su 

vida conyugal y/o familiar (Espinoza et al., 2019). En este sentido es importante 

conocer los patrones de riesgo implicadas para prevenirlas.  

Existen muchas causas que pueden explicar por qué un hombre es violento con su 
pareja, es necesario conocer su etiología, pues permite determinar qué puntos 

pueden tratarse en la rehabilitación psicológica con esta población. Kelley et al. 

(como se citó en Echeburúa & Amor, 2016) refieren que la dependencia emocional, 
abuso de alcohol o drogas, deficiencia en habilidades sociales y resolución de 

conflictos, los trastornos de personalidad, entre otras serían la explicación a esta 
cuestión. Asimismo, algunos estilos de apego pueden verse involucrados, sobre todo 

los de tipo desorganizado, inseguros y ansiosos; por ello es adecuado establecer 

individualidades en el agresor de pareja (Barría, 2015). 

La teoría de apego según Bowlby es un sistema de adaptación innata básica, donde 
el ser humano tiende a crear lazos emocionales sólidos con sus figuras de apego 

desde la infancia, buscando seguridad y protección, generándose representaciones 

internas en relación de su entorno; así como patrones cognitivos y emocionales 
(Lacaza, 2014; Ortiz, 2019). El apego une afectivamente a otra persona de manera 

diferenciada a lo largo de un tiempo; se convierten en representaciones que regulan 
y condicionan los comportamientos, son importantes en el desarrollo normal de una 

persona o en la aparición y mantenimiento de alguna patología (como se citó en; 

Balluerka et al., 2011; Persano, 2018).  

Castelló (2012) refiere que la dependencia emocional (DE) resulta una necesidad 
afectiva insatisfecha que busca ser cubierta de manera disfuncional en las relaciones 

de pareja; se caracterizada por conductas de sumisión y frustración, miedo a la 

separación, pensamientos negativos, idealización de su pareja, voracidad afectiva, 
entre otros. Este mismo autor refiere que las figuras de apego en los dependientes 

emocionales pueden llegar a ser negligentes con ellos, incluyéndose los maltratos 
dentro de la interacción; asimismo, la etiología de la DE, responde a carencias 

afectivas en la infancia (como se citó en Estévez et al., 2018), ya sea en la familia u 
otro sistema de interacción; así como el mantenimiento de estas en sus relaciones 

interpersonales; constituyéndose con el tiempo como un rasgo de personalidad 

(Castelló, 2005).  

Dutton señala que la violencia en la relación de pareja es impulsada por amenazas 

de abandono respecto a su figura de apego; los agresores tienen mayor posibilidad 
de depender de una relación y mostrar ansiedad frente a la separación o cercanía; la 

evaluación del apego forma parte del procedimiento con los agresores de pareja 



 

 

(como se citó en Pimentel & Santelices, 2017). En este aspecto, establecer las 
diferencias entre un maltratador únicamente con su pareja de uno que extiende la 

agresión más allá de la vinculación íntima es sumamente importante, pues permite 

estipular el perfil y su posterior enfoque de intervención (Herrero et al., 2016) 

La causalidad en este grupo ha ido variando con el tiempo, un análisis reciente 

estableció la existencia del violentador generalista y el especialista en maltrato, cuyas 
diferencias radican en el historial criminal, nivel de violencia, consumo de sustancias; 

el grupo generalista es quien obtiene mayores porcentajes; sin embargo, en conflicto 
familiar los especialistas puntuaron más (Herrero et al., 2016). Respecto a ello, 

existen otras tipologías planteadas como la de Loinaz, quien sugiere el perfilamiento 
de dos grupos: los de tipo generalizado y el de tipo antisocial, siendo el segundo 

quien presenta mayor grado de psicopatología y nivel de violencia de moderada a 

severa.   

Algunas investigaciones muestran que existe relación entre la DE, el estilo de apego 

preocupado y los problemas de control de impulsos (Estévez, et al., 2018); 
resultados previos indican que los hombres que maltratan a sus parejas manifiestan 

un apego inseguro a diferencia de aquellos que no tienen antecedentes de violencia; 
presentan impulsividad, DE y buscan justificar su comportamiento violento (López & 

Moral, 2020; Pimentel & Santelices, 2017). Un estudio reciente en jóvenes en 
situación de noviazgo, mostraron que un 23% poseían indicadores de DE; además 

de guardar una relación con estilos de apego adulto; un estilo de apego seguro se 

asociaría con la ausencia de DE (Valle & de la Villa, 2017). Martín & de la Villa (2019) 
hallaron que las víctimas de daño psicológico, así como agresores de pareja, fueron 

quienes obtuvieron medias más altas en DE; resultados que no se relacionaron con 
el género, nivel de estudios y edad. Asimismo, una de las variables relacionadas en 

la violencia a la pareja es la DE, la cual a su vez guarda relación de tipo inversa con 
satisfacción con la vida, dado que la relación de pareja es un área fundamental que 

forma parte del bienestar del ser humano (Ponce et al., 2019). Aldazabal (2021) halló 
una relación entre la empatía y el apego en agresores de pareja, donde predominó 

un estilo inseguro de apego que a su vez predeciría bajos puntajes en empatía.  

En base a lo expuesto, resulta importante reconocer aquellos factores de riesgo que 

estén implicadas en la agresión hacia la pareja, pues al realizar acciones preventivas 

o de intervención en el sector de la salud mental, estas deben estar orientadas a 
resultados que garanticen contrarrestar los casos de violencia en las relaciones 

conyugales. Por esta razón, este estudio tuvo como objetivo principal analizar la 
relación entre las representaciones de apego y la Dependencia Emocional; así como 

plantear objetivos específicos, los cuales han sido determinar la relación entre las 
dimensiones de las Representaciones de Apego y la Dependencia emocional en 

agresores de pareja en un hospital general de Lima Sur.  

Materiales y métodos  

Es un tipo de investigación es básica, con enfoque cuantitativo, diseño correlacional, 

no experimental y corte transversal. Para la muestra participaron 71 agresores de 
pareja varones de entre 18 a 60 años. Cada uno de ellos fue derivado a llevar terapia 

psicológica obligatoria (derivados de la Corte Superior de Justicia de Lima) en el 
departamento de psicología en un hospital general de Lima Sur. Se establecieron 

criterios de exclusión: no sean analfabetos o tengan diagnóstico psiquiátrico.   

Se utilizaron dos instrumentos, ambos con preguntas tipo escala de Likert. El 

cuestionario de modelos internos de relaciones de Apego adulto, CAMIR- r en su 

versión reducida (Lacasa, 2008; Muela, 2010) mide las representaciones pasadas y 
presentes de apego, está conformado por 7 dimensiones que representan diferentes 

características (seguridad, preocupación familiar, traumatismo infantil, valor de la 
autoridad de los padres, interferencia de los padres, autosuficiencia y rencor hacia 



 

 

los padres, y permisividad parental). Dirigido a adolescentes. Este instrumento tiene 
una versión española que presenta una óptima validez; con una confiabilidad de 0,85 

(Balluerka et al., 2011). La versión utilizada para este estudio es una adaptación 

peruana realizada por Gómez (2012), quien realizó la validación de este instrumento 
mediante el análisis ítem-test, obteniendo aquellos ítems que presentaban una 

correlación igual o superior a .20; seleccionando 31 ítems como versión final; la 
dimensionalidad del instrumento obtuvo niveles altos de confiabilidad, con una 

adecuada consistencia interna entre 0.60 y 0.85. Para fines de este estudio, el 
instrumento fue sometido a un análisis de fiabilidad mediante el alfa de Cronbach, 

arrojando un nivel alto α=,835 (IC 95%= ,100-,200).  

 

Inventario de Dependencia Emocional “IDE” (Aiquipa, 2015). Evalúa la dependencia 
emocional y estudia variables de la violencia doméstica, de pareja o conyugal, 

trastornos de dependencia a sustancias psicotrópicas y cuenta con 7 componentes.  
Este cuestionario es peruano y está dirigida a adultos mayores de 18 años. La validez 

de contenido se ejecutó por criterios de jueces; se obtuvieron valores de 0.80 y 1.00 
para más del 95% de los reactivos; la Confiabilidad mostró un alfa de Cronbach de 

0.96 que reflejan que es adecuado tanto a nivel general como respecto a sus 7 

reactivos (siendo el mínimo 0,77 y máximo 0.88). Para esta investigación el 
inventario fue sometido a un proceso de fiabilidad mediante el alfa de Cronbach, 

alcanzando un α=,979 (IC 95%= ,414 - ,585).  

Este estudio fue revisado y aprobado por el comité de ética tanto de la universidad 
Científica del Sur, con código N° 090-CIEI-CIENTÍFICA-2020; así como de la 

institución hospitalaria donde se realizó esta investigación, con código 
HMA/CIEI/0032/2021; cumpliéndose con los lineamientos en materia de 

investigación y normativa internacional vigente. Asimismo, este trabajo ha sido 
financiado gracias a la convocatoria de Concurso de Fondos internos para Proyectos 

de Tesis “Investiga para Lima” 2020-I de la Universidad Científica del Sur. 
Posteriormente se solicitaron los accesos tanto en el departamento de Psicología 

como en la oficina de Apoyo a la Docencia e investigación (OADI) de una institución 

de Salud en Lima Sur, con ello fue posible acceder a las fichas de atención de cada 
paciente y entablar la evaluación de las encuestas vía virtual a través del cuestionario 

Google Forms. En lo referente a la ética, cada paciente tuvo conocimiento del objetivo 
de la investigación, además de mostrarle un consentimiento informado de la misma, 

respetando el anonimato y confidencialidad. Cabe mencionar que la mayoría de este 
proceso no pudo llevarse de manera presencial a razón del confinamiento social por 

COVID-19.  

La base de datos obtenida fue procesada por el programa estadísticos IBM SPSS 
versión 26.0. Finalmente se realizaron 3 tipos de análisis: a) descriptivos, con el 

análisis de frecuencias y las características de la prueba, b) análisis psicométrico, 
para el tratamiento de la confiabilidad y validez de los instrumentos de investigación 

y c) análisis inferencial para lo inherente a las hipótesis, tomando como niveles de 

significancia p> 0,05.  

En base a los objetivos planteados, la hipótesis general de investigación es: Existe 

relación entre las Representaciones de Apego (RA) y la Dependencia emocional (DE) 

en agresores de pareja en un hospital general de Lima Sur.  
Las hipótesis específicas son: Existe relación entre las dimensiones de la variable RA 

y la DE en agresores de pareja en un hospital general de Lima Sur. 

 

 

 

 



 

 

Resultados y Discusiones 

En esta investigación participaron 71 varones, todos agresores de pareja; la edad 

mínima de la muestra fue de 19, y la máxima de 64 años. 

 

Tabla 1. Descripción de los agresores de pareja. 

Características generales 
Frecuencia 

(n=71) 
% 

Estado civil     

Soltero 34 47,9 

casado 18 25,4 

separado 11 15,5 

conviviente 8 11,3 

N° Hijos     

entre 1 y 3 47 66.1 

más de 3  12 16.9 

Nivel educativo     

primaria 2 2,8 

secundaria 32 45,1 

   

Técnico superior 20 28,2 

Universitario 9 12,7 

Profesional titulado 8 11,3 

Lugar de nacimiento     

Lima 51 71.8 

Provincia 20 28.2 

¿cuenta con antecedentes policiales?     

SI 17 23,9 

NO 54 76,1 

¿consume alcohol con frecuencia?     
SI 16 22,5 

NO 55 77,5 

¿consume drogas con frecuencia?     

SI 10 14,1 

NO 61 85,9 

La tabla 1, nos permite apreciar las características generales de los varones agresores 
que participaron del estudio, la edad osciló entre los 19 y 60 años (m=36,96 y ± 

10,519 DS); en cuanto al estado civil la mayoría fue soltero (47,9%); seguido del 
casado (25,4%); separado (15,5%) y conviviente (11,3%). En el grado de 

instrucción, en el nivel secundaria (45,1); seguido de un técnico superior (28,2%), 

nivel universitario (12.7%); profesional titulado (11,3%) y por último de nivel 

primario (2,8%).  

En cuanto a la ocupación, el 25,4 refirieron dedicarse al servicio de transporte urbano 

(en actividades como taxistas, mototaxistas, choferes de transporte público, etc.). El 

rubro de Ingeniería, industria y construcción (16,9%), Rubro de bienes y servicios 
como agentes inmobiliarios, seguridad, etc. (12,7%), Emprendedores y negociantes 

(11,3%) Actividades administrativas y empresariales (8,5%), Profesiones u 
ocupaciones relacionadas a la Salud (5,6%), Docencia y profesiones políticas y 

jurídicas (4,2%), Fuerzas armadas y Policiales (2,8%).  En lo relacionado a la 

paternidad, tienen entre 1 a 3 hijos (22,5), 2 hijos (21,1%), ninguno (16,9%), 4 



 

 

hijos (9,9%) respectivamente. El tiempo de relación de pareja oscila entre 0 y 45 
años, menos de un año (7,04%), 1 y 3 años (12,68%), 4años (8,5 %), 5 (7,0%), 6 

y 20 años (4,2%) 7, 9, 15, 30, 36 y 45 años (1,4%), 8,10,12 y 23 años (2,8%). Más 

de la mitad refirió ser de religión católica (57,75%), cristiana (19,72%), ateo 
(12,68%), adventista (5,63%). Asimismo, cuentan con antecedentes policiales 

(23,9%), consume alcohol con frecuencia (22,5%), consume drogas con frecuencia 
(14,1%) y tuvieron problemas, peleas, discusiones con la pareja o familia a causa 

del alcohol (39,4%). 

Tabla 2. Niveles de Dependencia emocional y estilos de apego. 

 

 

Frecuencia 

(ƒ¡) 

 Porcentaje 

      (р¡) 

Estilos de Apego Evitativo 21 29,6 

Preocupado 31 43,7 

Seguro 19 26,8 

Total 71 100,0 

Niveles de 
Dependencia 

emocional 

Bajo 21 29,6 

Medio 29 40,8 

Alto 21 29,6 

 Total 71 100,0 

Nota: Los niveles de apego se obtuvieron con baremos realizados para la muestra de estudio 
mediante el método de percentiles de 30 y 70. Partiendo de la puntuación general, el estilo 

evitativo, con un nivel bajo con rango de 66-93; estilo preocupado a un nivel medio con 94-

108 y un estilo seguro a un nivel alto con rango de 109-138 respectivamente. De forma similar 

fue el caso con los baremos para la variable DE.  

Como se indica en la tabla 2, la muestra arrojó en niveles de DE, alto (29,6%), medio 

(40,8%) y bajo (29,9%). En los estilos de Apego, este se caracterizó por un tipo 

evitativo (33,80%), tipo preocupado (43,7%) y un tipo seguro (26,8%).  

Los valores fueron sometidos a la prueba de normalidad mediante el estadístico 
Kolmogorov-Smirnov, y en vista de que las variables presentaron una distribución 

asimétrica o asintótica, no normal, (p<0.05), se optó por utilizar el estadístico no 

paramétrico Rho de Spearman, procediéndose finalmente a un análisis descriptivo de 

las variables del estudio. 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las variables Representaciones de Apego y 

Dependencia Emocional. 

Variables Rango M DS 95% IC Asimetría Curtosis 

RA 66-139 101.20 14.108 [97.86, 104.54] 0.468 0.551 

S 11 -33 24.25 4.245 [23.25, 25.26] -0.423  1.031 

PF 11-20 16.18  2.160  [15.67, 16.69]  -0.156  -0.109  

IP 6-19  12.14  2.160  [11.45, 12.83]  0.136  -0.410  

ARP 4-15 10.55  2.062  [10.06, 11.04]  -0.042  0.926  

TI 3-15  9.61  2.561  [9.00, 10.21]  0.418  0.043  

AP 4-18 10.83  3.443  [10.02, 11.65]  0.340  -0.490  

PP 8-25 17.63  3.172  [16.88, 18.38]  -0.032  0.907  

DE 52-216 128.92  42.769  [118.79, 139.04]  0.197  -0.760  

Nota: M=media, DS=desviación estándar, RA=Representaciones de Apego; dimensiones 
S=seguridad, PF=preocupación familiar, IP=interferencia de los padres, ARP= Autosuficiencia 



 

 

y rencor hacia los padres, TI=traumatismo infantil, AP=autoridad parental, PP=permisividad 

parental; DE=Dependencia emocional.  

En la tabla 3, se aprecia que la variable RA alcanzó un puntaje promedio 

correspondiente a un estilo de apego preocupado y respecto a sus 7 dimensiones (S, 

PF, IP, ARP, TI, AP, PP), estas alcanzaron puntuaciones a un nivel medio. La variable 

DE alcanzó un puntaje en la media a un nivel promedio.  

Tabla 4. Correlación entre la variable Representaciones de apego y Dependencia 

emocional. 

  RA S PF IP ARP TI AP PP 

DE Rho ,576** 0.186 0.216 ,518** ,410** ,520** ,479** ,417** 

Sig. 

(bilateral) 

0.000 0.120 0.070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Nota: *P<0.05; **P<0.01. DE=Dependencia emocional, RA=Representaciones de Apego: 
dimensiones S=seguridad, PF=preocupación familiar, IP=interferencia de los padres, ARP= 

Autosuficiencia y rencor hacia los padres, TI=traumatismo infantil, AP=autoridad parental, 
PP=permisividad parental.  

 

Los resultados obtenidos en la tabla 4, en primer lugar, revelan las relaciones entre 
el total de la variable Representaciones de apego y Dependencia emocional, y en 

segundo lugar las relaciones entre las dimensiones de las Representaciones de apego 
y el total de la variable DE.  Para la contrastación de la hipótesis general, en el primer 

punto, se halló que existe relación significativa entre DE y RA, además de una 

correlación moderada con un valor de rho=.576, р=0.00, aceptándose la hipótesis 

del investigador y rechazándose la hipótesis nula.  

En la contrastación de las hipótesis específicas; se encontró que existe relación 

significativa entre las dimensiones de la variable RA: IP, ARP, TI, AP y alcanzaron 
una correlación moderada; sin embargo, S y PF arrojaron que no guardan una 

relación significativa (р>0,05) respecto a la variable DE. Aceptándose en el primer 

caso la hipótesis alterna y en el segundo, las hipótesis nulas.  

Respecto a las discusiones, estos hallazgos se contrastan con un estudio que 
evidenció la existencia de una relación entre DE y apego adulto, se determinó que 

quienes presentan un apego seguro en mayor frecuencia, no presentan signos de DE 
(Valle & De la Villa, 2017). El resultado general encontrado en esta investigación 

puede ser comparada con lo encontrado por Aldazabal (2021), quien determinó una 

relación significativa entre empatía y el apego en agresores de pareja, donde 
predominó un estilo inseguro de apego que a su vez predeciría bajos puntajes en 

empatía.  

La DE explica que la violencia en las parejas sentimentales son impulsadas por 
amenazas de abandono respecto a su figura de apego; los agresores tienen mayor 

posibilidad de depender de la relación y mostrar ansiedad frente a la separación 
(como se citó en Pimentel & Santelices, 2017); se sabe que el estilo de apego 

evitativo (33,80%) está caracterizado por depender de su pareja con propensión a 
la violencia (como se citó en Barría, 2015) y que existe una relación entre la 

dependencia emocional y el maltrato psicológico, ya sea como agresor o víctima; así 
como entre la DE, el estilo de apego preocupado y los problemas de control de 

impulsos  (Estévez, et al., 2018; Martín & De la Villa, 2019). Asimismo, estudios 

previos indican que los agresores que maltratan a sus parejas manifiestan un apego 
inseguro a diferencia de aquellos que no tienen antecedentes de violencia; presentan 



 

 

impulsividad, DE y buscan justificar su comportamiento violento (López & Moral, 

2020; Pimentel & Santelices, 2017). 

Las dimensiones de la variable Representaciones de apego (RA) demostraron guardar 

relación con la variable Dependencia emocional (DE), ello puede explicarse mediante 
la atribución que la persona hace con sus figuras de apego mediante la pasividad y 

sometimiento para asegurar su proximidad con la misma, podría darse incluso de 

manera intermitente (Lacaza & Muela, 2014); de esta manera, la DE se relaciona con 
un estilo de apego preocupado (42,25%) que se suele expresar con una necesidad 

afectiva excesiva de la pareja sentimental (Lacaza & Muela, 2014; Aiquipa,2015).  

La estructura familiar (compuesta por AP y PP) esta descrita como aquella donde ha 
existido ausencia o poca claridad de límites con un estilo de crianza disfuncional, 

generando problemas sobre los deseos e impulsos, además de estilo de apego 
inseguro (Lacaza & Muela, 2014). Al respecto, existe evidencia encontrada en un 

estudio de agresores especializados en violencia de género, quienes tienden a tener 
mayores niveles de conflicto familiar de origen a diferencia de otros tipos de 

agresores como un factor predictivo en este grupo (Lacaza & Muela, 2014; Herrero, 
et al. 2016). Asimismo, estos resultados pueden ser contrastados con otro estudio 

previo, en el que se estableció que a medida que aumente la DE, mayor permisividad 

de los padres, trauma infantil e impulsividad; siendo la causa maltrato físico y 
emocional recibido por parte de sus figuras de apego durante la infancia (Estévez, et 

al., 2018). 

Asimismo, las hipótesis nulas encontradas, sugieren que las dimensiones Seguridad 
y preocupación familiar no guardan una relación significativa con la DE, lo cual según 

lo hallado por Balluerka et al (2011) estos factores no se correlacionan con los estilos 
de apegos seguros (estos estilos no están más relacionadas con la DE), razón por la 

cual no se han hallado como aceptables las hipótesis alternas planteadas para estos 

objetivos específicos.   

En este estudio se trabajó con agresores varones (N=71), lo cual según lo hallado no 

los excluye padecer DE. Al respecto Ponce et al. (2019) refieren que son las mujeres 
según algunos estudios comparativos quienes obtienen mayores puntuaciones en DE 

y que esta variable estaría relacionada a la violencia de pareja.  

El consumir alcohol (22,5%) y drogas con frecuencia (14,1%); al igual que tener 
antecedentes policiales (23.9%) o haber tenido peleas con el cónyuge bajo efectos 

del alcohol (39,4%) no serían determinantes en los agresores que participaron en 
este estudio. Un estudio realizado en maltratadores encontró que quienes consumían 

más sustancias adictivas eran aquellos que eran violentos fuera del entorno con sus 

parejas; sin embargo, si pueden aumentar la probabilidad de violencia en la relación 

de pareja (Herrero, et al., 2016).  

 

Conclusiones 

Se concluye que hubo relación significativa positiva entre las Representaciones de 
Apego (RA) y la variable DE en los maltratadores de pareja que contribuyeron del 

presente estudio; asimismo la correlación fue moderada, lo cual revela que a mayor 
RA mayor DE; dejando en evidencia que la última variable no es únicamente de las 

víctimas de violencia de género. Además, se encontró una relación significativa 

positiva entre las dimensiones de la variable RA (IP, ARP, TI, AP y PP) y la variable 
DE; alcanzaron una correlación moderada; es decir a mayores niveles en las 

dimensiones de RA, mayor DE. Del mismo modo, no se halló relación entre la 

dimensión S y PF respecto la variable DE. (véase Tabla 4). 

A partir de los resultados encontrados en este estudio, donde se tuvo como objetivo 
analizar la relación entre las representaciones de Apego y la Dependencia Emocional 



 

 

para determinar factores de riesgo en la población estudiada, se pone en manifiesto 
que es necesario establecer investigaciones enfocadas a las características y 

necesidades que vayan acorde al perfil del agresor de pareja, ya sea para modificar 

o crear nuevos programas que garanticen eficacia, minimicen recaídas y garanticen 
una adherencia a la misma (Carbajosa et al., 2017);solo de esta manera donde se 

integren ya sean medidas legales o judiciales, sociales, médicas y psicológicas se 

podrá intervenir eficazmente frente a este problema (Echeburúa y Amor, 2016). 

Finalmente, las variables estudiadas son factibles y pueden ser replicables en futuros 
estudios, como ya se ha mencionado en los antecedentes, el Perú y en general 

Latinoamérica, carecen de investigaciones que puedan ayudar a contrarrestar el 

fenómeno de la violencia contra la mujer y/o de género.  
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ANEXOS 

  



 

 

ANEXO 1: Constancia de publicación en revista científica: Universidad y Sociedad. 

 

 

 



 

 

ANEXO 2.  Documento de aprobación del comité de ética.  



 

 

ANEXO 3. Resolución directoral de aprobación del proyecto de tesis. 



 

 

ANEXO 4. Carta de aceptación del Departamento de Psicología del Hospital 

María Auxiliadora. 



 

 

ANEXO 5. Constancia de aprobación del Comité institucional de Ética del 

Hospital María Auxiliadora. 



 

 

ANEXO 6. Inventario de Dependencia Emocional “IDE” . 



 

 

  

Fuente: Aiquipa, 2015. Manual IDE Inventario de Dependencia Emocional. 

 



 

 

ANEXO 7. Cuestionario de Modelos Internos de Relaciones de Apego adulto, 

CAMIR- r, versión reducida. 



 

 

 



 

 

  

Fuente: Aldazabal ,2021. Apego adulto, empatía cognitiva y afectiva en agresores de 

pareja usuarios del Hospital San Juan de Lurigancho.  

 



 

 

ANEXO 8. Instrumentos virtualizados en Google Forms.  

( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFfJX-cErlQbnaXb7cUYJ0nacFWSKisKWhqufP3l6Lk_z9Mw/viewform?usp=sf_link) 

  



 

 

ANEXO 9. Base de datos en Excel de la muestra de estudios.  


