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INTRODUCCIÓN  

La presencia de violencia en las relaciones de pareja se ha convertido en uno de los 

principales problemas que viene enfrentando las sociedades, las estadísticas en torno a esta 

problemática son desalentadoras, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) a 

nivel mundial el 30% de las mujeres refiere (1 de cada 3) haber sufrido en algún momento 

dentro de sus relaciones de pareja violencia física, psicológica o sexual, claro está que este 

problema no solo atañe a las mujeres, en los varones también se han registrado víctimas de 

violencia, según el Instituto Mexicano de la Juventud (2019) de las denuncias registradas por 

violencia en el año 2019, el 23.8% fueron hechas por varones hacia sus parejas mujeres, sin 

embargo la estadística podría incrementar ya que se conoce que los varones por cuestiones 

culturales y sociales suelen no realizar las denuncias.  

Uno de los aspectos ligados a esta problemática guarda relación con el apego en los 

seres humanos, el cual según Bowlby, viene a ser los vínculos que se establecen entre un nuevo 

individuo y sus cuidadores de la primera infancia, vinculo que se volverá a reproducir en la vida 

adulta en las relaciones de pareja.   

Debido a ello la presente investigación buscó identificar la relación existente entre 

estilos de apego y dependencia emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica 

Alternativa de Lima, 2022. La metodología que se empleó fue de diseño descriptivo 

correlacional no experimental de corte transversal, a su vez la muestra del estudio estuvo 

conformada por 110 estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa “Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray”, a quienes se les evaluó con el Auto cuestionario de modelos internos de 

relaciones de Apego y el Cuestionario de Dependencia Emocional.  

A su vez la presente investigación está divida en 5 capítulos los cuales se detallan a 

continuación.   
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Capítulo I: Se desarrolló la descripción de la realidad problemática, se delimitó la 

investigación en función de espacio, tiempo y teoría, se plantearon los problemas y objetivos a 

alcanzar, así como se detalló la justificación del estudio.   

Capítulo II: Se describen los antecedentes de la investigación, se resumen las principales 

bases teóricas y se desarrolla el marco conceptual de la variable.   

Capítulo III: Se plantearon las hipótesis de investigación y se definieron conceptual y 

operacionalmente las variables de estudio.   

Capítulo IV: Se muestra la metodología empleada, se define la población y la muestra, 

se detallaron los instrumentos a utilizar, las técnicas de análisis de datos y los lineamientos 

éticos que se siguieron  

Capítulo V: Se describen los principales resultados de la investigación, tanto 

descriptivos como inferenciales, seguido de la discusión, conclusiones, recomendaciones y 

anexos.   
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RESUMEN 

La presente investigación planteó como problema general ¿Cuál es la relación existente 

entre estilo de apego y dependencia emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica 

Alternativa de Lima, 2022?, teniendo como objetivo general Identificar la relación existente 

entre estilo de apego y dependencia emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica 

Alternativa de Lima, 2022. La metodología empleada fue de diseño descriptivo correlacional 

no experimental de corte transversal, la muestra de estudio estuvo conformada por 110 

estudiantes a quienes se les aplicó el Auto cuestionario de modelos internos de apego (CaMir-

R) y el Cuestionario de dependencia emocional. Como resultado general de la contrastación de 

hipótesis con el estadígrafo Rho de Spearman se halló una sig.= ,098 > 0.05, por lo que se 

aceptó la hipótesis nula, encontrando que no existe relación entre estilos de apego y 

dependencia emocional, sin embargo, se halló relación estadística entre los aspectos 

permisividad parental (sig.= ,046 < 0.05, rho= ,191) autosuficiencia y rencor contra los padres 

(sig.= ,020 < 0.05, rho= ,222) y traumatismo infantil (sig.= ,006 < 0.05, rho= ,260). Se concluye 

que no existe relación estadística entre estilos de apego y dependencia emocional en estudiantes 

de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. Se recomendó a la institución 

educativa realizar campañas psicológicas que busquen promover la seguridad en los vínculos 

afectivos y ayudar a los estudiantes a desarrollar estilos de apego seguros  

Palabras clave: Estilos de apego, dependencia emocional, permisividad parental, traumatismo  

infantil.  
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  ABSTRACT    

The present investigation raised as a general problem what is the relationship between 

the attachment style and emotional dependence in students of an Alternative Basic Education 

Center in Lima, 2022? with the general objective of identifying the relationship between the 

attachment style and emotional dependence in students of an Alternative Basic Education 

Center in Lima, 2022. The methodology used was cross-sectional non-experimental 

correlational descriptive design, the study sample consisted of 110 students to whom the Self 

questionnaire of internal attachment models (CaMir-R) and the Emotional Dependency  

Questionnaire were applied. As a general result of the contrasting of hypotheses with 

Spearman's Rho statistician, a sig.= .098 > 0.05 was found, so the null hypothesis was accepted, 

finding that there is no relationship between attachment styles and emotional dependence, 

however, a statistical relationship was found between the aspects of parental permissiveness 

(sig.= .046 < 0.05, rho= .191) self-sufficiency and resentment against parents (sig.= .020 < 

0.05, rho= .222) and childhood trauma (sig.= .006 < 0.05, rho= .260). It is concluded that there 

is no statistical relationship between attachment styles and emotional dependence in students 

of an Alternative Basic Education Center in Lima, 2022. The educational institution was 

recommended to carry out psychological campaigns that seek to promote security in affective 

ties and help students develop secure attachment styles.  

Keywords: Attachment styles, emotional dependence, parental permissiveness, 

childhood trauma.  
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CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 Descripción de la realidad problemática  

Es bien sabido que los seres humanos, necesitamos del apoyo de otros para poder 

satisfacer aquellas necesidades básicas que suelen ser indispensables para el desarrollo, más 

aun los que se encuentran en sus primero años de vida, esto puede ilustrarse bajo lo que sostenía 

Donal Winnicott, según el cual “un bebe solo no existe, ya que este solo existe en los brazos de 

su madre” debido a que es aquella figura quien le brinda cuidados, afectos y nutrición 

alimentaria, por lo que el apego pasa a ser una urgencia biológica y una urgencia relacional, es 

por ello que la calidad del apego o mejor dicho la calidad del proceso de vinculación  del niño 

con su madre o padre, es de vital importancia ya que este suele orientar la salud a través de la 

vida (Kimelman, 2019).  

Diversas son las investigaciones que han demostrado la importancia que tiene el apego 

en la formación de adecuadas formas de relacionarse con lo demás, para Bowlby, el apego viene 

a ser aquel vínculo que el sujeto establece con sus padres o cuidador primario en la primera 

infancia, vínculo que será reproducido en la vida adulta, como en las relaciones sentimentales 

(Granillo-Velasco y Sánchez-Aragón, 2020).  

Así para Hazan y Shaver (Mónaco et al., 2021) la importancia del apego radica en que 

permite a los seres humanos construir y mantener vínculos emocionales con otras personas a lo 

largo de su desarrollo, además Hazan y Shaver afirman que una de las principales funciones 

del apego son la búsqueda de protección y seguridad que brindan las figuras de cuidado, cuyo 

vinculo servirá en la adultez al desarrollo de relaciones interpersonales, como la búsqueda de 

pareja en la vida adulta.  

Es por ello que el apego ha sido relacionado al desarrollo adecuado o inadecuado de las 

relaciones de pareja en la vida adulta, la investigación realizada por Rocha et al. (2019) sobre 
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los estilos de apego parentales y la dependencia emocional, encontró que todos los factores 

implicados en el desarrollo de la dependencia emocional, se relacionaban con los estilos de 

apego inseguro (ansiedad experimentada), a su vez  la investigación  desarrollada por Yupanqui 

(2022) encontró que el apego infantil basado en la preocupación y la permisividad, se asociaba 

con una mayor dependencia emocional en parejas jóvenes.   

Por el contrario, la investigación realiza por Granillo-Velasco y Sánchez-Aragón (2020) 

sobre la soledad en las relaciones de pareja y su relación con el apego, encontraron que aquellos 

sujetos con un apego seguro, mostraban menos ansiedad y a su vez un adecuado desarrollo 

emocional y adecuadas relaciones de pareja.  

Como hemos podido notar, el apego permite una formación adecuada de relaciones 

interpersonales en la vida adulta como también formar relaciones sentimentales sólidas, por lo 

que la dependencia emocional en las personas ha sido constantemente relacionada con la 

formación de vínculos primarios en la primera infancia. Para Urbiola et al. (2019) la 

dependencia emocional viene a ser aquella necesidad extrema de tipo emocional, que una 

persona tiene hacia su pareja y que en la mayoría de los casos suele estar asociada a episodios 

de violencia.  

Al respecto sobre la relación entre la dependencia emocional y la violencia, Hilario et 

al. (2020) se pregunta sobre ¿qué lleva a estas personas a priorizar la protección de su pareja 

sobre su propio sufrimiento y perdonar agresiones y humillaciones? En otras palabras, ¿por qué 

valoran más a su pareja que a su propia vida, sin importar la devaluación que experimentan, lo 

que solo confirma su dependencia emocional hacia ella? Según Castelló (2005), la dependencia 

emocional se refiere a la "necesidad extrema de afecto que una persona siente hacia su pareja 

a lo largo de sus diferentes relaciones" (p.17); además, este autor señala que existe una relación 

entre la dependencia emocional y la violencia doméstica. Aiquipa (2015) sostiene que la 

dependencia emocional surge a partir de la manipulación de una de las partes hacia su pareja, 
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lo que genera un apego hacia ella, explicado mediante mecanismos neurobiológicos y 

psicológicos relacionados con los sentimientos de afecto. La necesidad de afecto es crucial para 

el individuo, hasta el punto de permitir ser manipulado, humillado e incluso llegar a sufrir 

agresiones con tal de no separarse de su pareja.  

Esto puede comprobarse a través de las estadísticas sobre la violencia en las relaciones 

de pareja, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) en el caso de la violencia 

contra la mujer afirma que se ha vuelto un problema grave de salud pública además de que es 

una clara violación de los derechos humanos, esto debido a que se estima que a nivel mundial 

el 30% de las mujeres (1 de cada 3) ha sufrido en algún momento de violencia física, 

psicológica o sexual, además que en la mayoría de los casos la agresión suele ser perpetrada 

por la pareja, debido a que según cifras estadísticas un tercio de las mujeres (27%) reportaron 

haber sido víctimas de violencia física, sexual o psicológica dentro de sus relaciones de pareja.  

Figura 1 

Violencia contra la mujer en el mundo 

  

Nota: Datos según reporte de la OMS (2021)  
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Las cifras de la problemática en la región de las Américas aún son preocupantes. Según 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021), en el año 2020, 4.091 

mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países de América Latina y el Caribe, lo cual 

representa una reducción del 10.6% en comparación con el 2019, año en que se reportaron 

4.576 casos.  

Además, según la CEPAL (2021) en América Latina, Honduras es el país con más casos 

de feminicidios y de violencia contra la mujer reportándose 4.7 casos por cada 100.000 mujeres, 

seguido de República Dominicana con 2.4 casos por cada 100.000 mujeres y El Salvador con 

2.1 casos por cada 100.000 mujeres.   

En el caso del Perú, según el Observatorio Nacional de la violencia contra las mujeres 

y los integrantes del grupo familiar (2022) en base a un informe del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, en el 2020 de cada 10 mujeres, 5 reportaron haber sido víctimas de 

violencia en algún momento de su relación por el esposo, novio o conviviente equivalente al 

54.8%, además el 50.1% refiere haber sufrido violencia verbal o psicológica, el 27.1% violencia 

física y el 6.0% violencia sexual.  

Figura 2  

Violencia familiar contra la mujer en el Perú 

  
Nota: Cifras de la Encuesta demográfica de salud familiar (INEI, 2020).  
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Momeñe et al. (2021) refiere en su investigación que diversos estudios previos, han 

podido demostrar que las mujeres y varones víctimas de violencia en sus relaciones de pareja 

o aquellas que permanecen inmersas en una situación de violencia, han señalado haber vivido 

o experimentado situaciones traumáticas las cuales están relacionadas con un alto traumatismo 

parental, además para Castelló (2005, citado por Momeñe et al. 2021) el origen de la 

dependencia emocional, radicaría en la carencia de situaciones afectivas en la temprana 

infancia.   

Por lo que uno de los aspectos que han sido asociados a la dependencia emocional son 

los estilos de apego, según Meier (2020) diversos estudios han analizado el vínculo entre el 

apego en el infante y su influencia en la formación de la personalidad, así como también su 

relación con una mayor predisposición al desarrollo de trastornos psicopatológicos y como 

estos afectan a las personas en sus relaciones de pareja. Una investigación realizada por 

Momeñe y Estévez (2018, citado por Meier, 2020) buscó estudiar como las relaciones afectivas 

con los padres repercutieron en las relaciones afectivas de la población de estudio, así 

analizando aspectos como el abandono, estilos parentales, subyugación, fracaso abuso, 

relaciones interpersonales, violencia pasiva, entre otros., encontraron que en las personas que 

obtuvieron un mayor nivel de dependencia emocional presentaban mayores niveles de abuso 

psicológico hacia sus parejas, además presentaron un menor nivel de apego seguro y un mayor 

nivel de apego preocupado.  

Por todo lo expuesto la presente investigación buscó determinar la relación existente 

entre estilos de apego y dependencia emocional en estudiantes de un Centro de Educación 

Básica Alternativa de Lima. Con el desarrollo de la presente investigación pretendimos conocer 

cuál es el tipo de relación que existe entre las variables para con ello poder conocer como la 

crianza en las etapas tempranas de la infancia puede guardar relación con la formación de 
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vínculo afectivos inadecuados en la vida adulta, permitiendo así a través de conocimiento 

teórico abordar de una forma más eficaz el problema de la dependencia emocional.   

1.2 Delimitación del problema  

1.2.1 Delimitación Espacial  

El desarrollo de la presente investigación se llevó a cabo en el Centro de Educación  

Básica Alternativa “Andrés Avelino Cáceres Dorregaray” ubicado en el distrito de El Agustino, 

en la provincia de Lima.  

1.2.2 Delimitación Temporal  

La presente investigación tuvo comienzo desde el 03 de octubre de 2022 y finalizó el  

24 de marzo de 2023.  

1.2.3 Delimitación Teórica  

El desarrollo de la presente investigación partió de los planteamientos teóricos sobre el 

apego de Bowlby (2014) según el cual la teoría del apego consiste en comprender que los seres 

humanos desde su nacimiento necesitan establecer una relación con al menos uno de sus 

cuidadores principales, con el fin de que su desarrollo emocional y social se produzca con 

normalidad. Por lo que según refiere Bowlby (2014) cuando se establece este primer vínculo, 

sienta las bases de la seguridad del niño y a su vez sienta las bases futuras de la seguridad del 

adulto. Lo que demarca a largo plazo las dinámicas de las relaciones entre los seres humanos.  

A su vez la dependencia emocional partió de la definición que realiza Castelló (2005) 

según el cual la dependencia emocional es aquella necesidad extrema de carácter afectivo que 

una persona puede llegar a sentir hacia su pareja a lo largo de distintas relaciones. Según 

Castelló (2005) varias capas de comportamiento como pensamientos obsesivos, pensamientos 

de sumisión, sentimientos intensos de abandono y otros, dan lugar al corazón de la dependencia 

emocional, que se vuelve una necesidad afectica extrema hacia la pareja.  
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1.3 Formulación del Problema  

1.3.1 Problema General  

¿Cuál es la relación existente entre estilos de apego y dependencia emocional en 

estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022?  

1.3.2 Problemas específicos  

• ¿Cuál es la relación existente entre la dimensión seguridad y la dependencia emocional 

en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022?  

• ¿Cuál es la relación existente entre la dimensión preocupación familiar y la dependencia 

emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022?  

• ¿Cuál es la relación existente entre la dimensión interferencia de los padres y la 

dependencia emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa 

de Lima, 2022?  

• ¿Cuál es la relación existente entre la dimensión valor de la autoridad de los padres y 

la dependencia emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa 

de Lima, 2022?  

• ¿Cuál es la relación existente entre la dimensión permisividad parental y la dependencia 

emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022?  

• ¿Cuál es la relación existente entre la dimensión autosuficiencia y rencor contra los 

padres y la dependencia emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica 

Alternativa de Lima, 2022?  

• ¿Cuál es la relación existente entre la dimensión traumatismo infantil y la dependencia 

emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022?  
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1.4 Justificación  

1.4.1 Justificación Social  

La presente investigación contribuye a comprender cómo los eventos tempranos en la 

infancia, que dan forma a los estilos de apego, pueden estar relacionados con la formación de 

relaciones de pareja inadecuadas en la vida adulta. Específicamente, se enfoca en la 

dependencia emocional, la cual se ha asociado con un aumento de los casos de violencia en las 

parejas. Los resultados obtenidos permiten profundizar en los estilos de apego y la dependencia 

emocional en las relaciones de pareja, así como entender el aumento de la violencia en las 

relaciones de pareja. Esto a su vez permite fortalecer los programas existentes en prevención 

de la violencia y facilita el diseño de nuevos programas dirigidos a prevenir la violencia en las 

parejas, abordando aspectos relacionados con el apego y la dependencia emocional, además de 

promover relaciones saludables y prevenir la dependencia emocional.  

1.4.2 Justificación Teórica  

La actual situación requiere una revisión de las teorías, enfoques y técnicas de 

intervención en la violencia contra la mujer y en las relaciones de pareja. La presente 

investigación ha contribuido a llenar los vacíos en el conocimiento, encontrando que factores 

como la permisividad parental, la autosuficiencia y el rencor hacia los padres, así como el 

traumatismo infantil, contribuyen a la dependencia emocional. Además, se ha revisado la teoría 

sobre los estilos de apego desde los aportes de Bowlby y la dependencia emocional desde los 

aportes teóricos de Castelló. Como investigación científica, los métodos y resultados son 

confiables y objetivos, por lo que los resultados pueden ser usados en futuras investigaciones.  

1.4.3 Justificación Metodológica  

Para cumplir con los objetivos planteados en la presente investigación los cuales fueron 

determinar la relación existente entre los estilos de apego y la dependencia emocional, se 

emplearon instrumentos de recolección de datos, los mismos que fueron analizados para poder 
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medir la confiabilidad y la validez de los mismos, por lo que a nivel metodológico se contribuyó 

con una revisión y a su vez actualización de los niveles de validez y confiabilidad, mediante 

juicio de expertos y confiabilidad interna mediante alfa de Cronbach, por lo que los 

instrumentos pueden ser usados en futuras investigaciones que busquen analizar el 

comportamiento de las variables en otras poblaciones o ampliar los estudios.  

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo General  

Identificar la relación existente entre estilos de apego y dependencia emocional en 

estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

1.5.2 Objetivos Específicos  

• Determinar la relación existente entre la dimensión seguridad y la dependencia 

emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022.  

• Determinar la relación existente entre la dimensión preocupación familiar y la 

dependencia emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa 

de Lima, 2022.  

• Determinar la relación existente entre la dimensión interferencia de los padres y la 

dependencia emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa 

de Lima, 2022.  

• Determinar la relación existente entre la dimensión valor de la autoridad de los padres 

y la dependencia emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica 

Alternativa de Lima, 2022.  

• Determinar la relación existente entre la dimensión permisividad parental y la 

dependencia emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa 

de Lima, 2022.  
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• Determinar la relación existente entre la dimensión autosuficiencia y rencor contra los 

padres y la dependencia emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica 

Alternativa de Lima, 2022.  

• Determinar la relación existente entre la dimensión traumatismo infantil y la 

dependencia emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa 

de Lima, 2022.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes  

2.1.1 Antecedentes Nacionales  

A nivel nacional Cruz y Horna (2020) realizaron el estudio titulado: “Estilo de apego 

parental y dependencia emocional de las relaciones de pareja en los estudiantes de la escuela 

profesional de sociología de la UNPRG, Lambayeque 2020”, con el objetivo de poder  

encontrar la relación existente entre las variables de estudio. La metodología empleada fue de 

diseño descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por 107 estudiantes varones y 

mujeres entre los 18 y 27 años a quienes se les evaluó con el Cuestionario de Lazos parentales 

y el Cuestionario de dependencia emocional. Los resultados evidenciaron que no existe 

relación (p= ,163 > 0.05) entre el estilo de apego (madre y padre) con la dependencia 

emocional.  

Marín-Ocmin (2020), realizó la investigación titulada: “Dependencia emocional y 

autoestima: relación y características en una población de jóvenes limeños”, con el objetivo 

de poder determinar la relación entre la dependencia emocional y la autoestima en alumnos de 

un Centro académico. La metodología empleada en la investigación fue cuantitativo, no 

experimental de diseño correlacional de corte transversal, la muestra que participó de la 

investigación estuvo conformada por 172 alumnos con edades que oscilan entre los 17 a 35 

años, de ambos sexos. Los instrumentos que se les aplicó fueron; la Escala de Dependencia 

Emocional (CDE) y la Escala de Autoestima de Rosenberg. En cuanto a los resultados de la 

investigación según la variable dependencia emocional, el 45.93% se ubicó en un nivel de No 

dependencia, el 27.91% se ubicó en un nivel de Tendencia a la dependencia mientras que el 

26.16% si presentó Dependencia emocional. De la misma forma, se encontró relación entre la 

dependencia emocional y la autoestima (p=0.02). Concluyendo, que los alumnos que tiene un 
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nivel alto de autoestima no reportan dependencia emocional, debido a que esta persona con 

mayor autoestima desarrolla mayor seguridad, aprobación y afecto, disminuyendo a necesidad 

de buscarlo en otras personas.  

A su vez, Sullcahuamán (2020) ejecutó la investigación: “Creencias irracionales y 

dependencia emocional en estudiantes de una universidad nacional y privada de Lima 

metropolitana”, con el objetivo de determinar la relación existente entre las creencias 

irracionales y dependencia emocional en estudiantes de una universidad privada y estatal de 

Lima Metropolitana. La metodología de la investigación empleada fue de tipo descriptivo 

correlacional no experimental de corte transversal, la muestra que participó de la investigación 

estuvo conformada 543 alumnos de la carrera de psicología entre los 16 y 45 años de edad, 

quienes fueron evaluados con El Inventario de Conducta Racional elaborado por Shorkey y  

Whiteman (1997) y el cuestionario de dependencia emocional de Lemos y Londoño (2006). 

Los resultados de la investigación mostraron una relación estadísticamente significativa y 

positiva (p < 0.05) entre la dependencia emocional y las creencias irracionales como frustración 

exceso de culpa, necesidad de aprobación, sentimiento de culpa. En cuanto a la variable 

dependencia emocional, el 49% de los estudiantes representan un nivel entre moderado y alto 

de dependencia emocional, siendo los varones quienes muestran los puntajes más elevados.  

Barreto y Rodríguez (2019) realizaron la investigación: “Apego y dependencia 

emocional en estudiantes universitarios de la provincia de Santa”, cuyo objetivo fue poder 

determinar la relación existente entre las variables de estudio. El diseño metodológico fue 

descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por 355 estudiantes varones y mujeres 

de 18 a 30 años a quienes se les evaluó con el Cuestionario Camir y la Escala de dependencia 

emocional. En cuanto a los resultados de la investigación, la interpretación del coeficiente Rho 

de Spearman sugiere que existe una correlación negativa ligera entre el estilo de apego seguro 

y las dimensiones del miedo a la soledad (-,129; p-valor≤,05) y la expresión límite (-,157; 
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pvalor≤,01). Esto implica que a medida que aumenta la puntuación en el estilo de apego seguro, 

las puntuaciones en miedo a la soledad y en expresión límite tienden a disminuir. Además, los 

datos revelan una correlación positiva débil entre el estilo de apego evitativo (,171; pvalor≤,01) 

y la dependencia emocional. Sin embargo, no se identificó correlación alguna entre  

la dependencia emocional y los estilos de apego seguro y preocupado.  

Mendoza (2019) llevo a cabo el estudio: “Estilos de personalidad y dependencia 

emocional en estudiantes de secundaria del CEBA “Andrés Bello – Piura, 2018”, con el 

objetivo de poder determinar la relación existente entre los estilos de personalidad y la 

dependencia emocional. La metodología de la investigación empleada fue de tipo descriptiva 

correlacional no experimental de corte transversal, a su vez la muestra que participo de la 

investigación estuvo conformada por 225 estudiantes de CEBA, a quienes se les evaluó con el  

Cuestionario de personalidad de Eysenck y el Inventario de Dependencia emocional de 

Aiquipa. Los resultados de la investigación mostraron que el 33.2% de los estudiantes se ubicó 

en un nivel moderado de dependencia emocional. El estudio concluyó que existe una relación 

positiva y significativa (p < 0.05, rho= ,560) entre las variables de estudio.   

Cortegana e Inciso (2019) realizaron una investigación titulada: “Relación entre 

dependencia emocional y autoestima en estudiantes de CEBA de la ciudad de Cajamarca” con 

el objetivo de poder determinar la relación existente entre las variables de estudio. La 

metodología empleada fue de tipo descriptiva correlacional de corte transversal, a su vez la 

muestra que participó de la investigación estuvo conformada por 63 estudiantes de CEBA, 

varones y mujeres de 18 a 35 años, a quienes se les evaluó con un Cuestionario de Dependencia 

emocional de Lemos y Londoño y con la Escala de Autoestima de Rosemberg. Los resultados 

de la investigación evidenciaron que el 50% de los estudiantes se ubicó en un nivel alto de 

dependencia emocional, el 38.7% en un nivel medio mientras que el 11.3% se ubicó en un nivel 
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de dependencia emocional bajo. El estudio concluyó que no existe relación significativa 

(p=,828 > 0.05) entre las variables de estudio.  

Espinoza (2019), realizó su investigación titulada: “Estilos de apego y dependencia 

emocional en estudiantes de psicología de una institución educativa superior, Chimbote – 

2018”, con el objetivo de poder determinar la correlación entre estilos de apego y dependencia 

emocional en estudiantes de psicología de una institución educativa superior, Chimbote. La 

metodología de la investigación empleada fue descriptivo, correlacional, con diseño no 

experimental de corte transversal, la muestra que participó del estudio estuvo conformada por 

52 estudiantes de la carrera de psicología de la Universidad Privada Los Ángeles de Chimbote, 

quienes mantengan o hayan mantenido una relación de pareja de un año como mínimo. Los 

instrumentos de evaluación fueron; el Cuestionario de Dependencia Emocional de Lemos y 

Londoño (2006) y el Cuestionario de apego adulto – reducida de Balluerka, et. al. (2011). 

Mostrando como resultado que existe relación (p=0.00 < 0.05, rho= .542) entre ambas 

variables. Con respecto a los niveles de apego generales, se evidencia que el 3.8% de los 

evaluados muestran un grado de apego bajo, el 82.7% de los estudiantes tienen un nivel medio 

y el 13.5% obtienen un nivel alto. Mientras que en la variable dependencia emocional se obtiene 

que el 69.2% de los evaluados tienen un nivel bajo, el 26.9% un nivel moderado y 3.8% 

evidencia un nivel alto de dependencia emocional.  

Por último, en la misma línea, Salinas (2017) llevo a cabo el estudio: “Estilos de apego 

y dependencia emocional en estudiantes preuniversitarios de la Universidad Católica De Santa 

María”, con el objetivo de poder determinar la relación existente entre las variables de estudio. 

La metodología empleada fue de diseño descriptivo correlacional no experimental, la muestra 

estuvo conformada por 328 estudiantes de ambos sexos entre los 18 y los 27 años a quienes se 

les evaluó con el Cuestionario de Apego Camir y el Cuestionario de Dependencia emocional. 



27  

  

 

Los resultados evidenciaron la existencia de una relación positiva débil (p= 0,002; rho= -0,268), 

entre los estilos de apego y la dependencia emocional.  

2.1.2 Antecedentes internacionales  

Pinzón y Robles (2021), en Panamá, realizaron la investigación titulada: “Vínculos 

parentales tempranos y dependencia emocional en las relaciones de pareja de jóvenes 

universitarios panameños”, con el objetivo de poder determinar la relación que existe entre los 

vínculos parentales tempranos y la dependencia emocional en las relaciones de pareja de 

jóvenes universitarios. La metodología de la investigación empleada en el estudio fue de tipo 

no experimental de tipo transeccional y relacional, los participantes de este estudio estuvieron 

conformados por 383 estudiantes de ambos sexos, entre los 18 y 25 años, a quienes se les aplicó 

el Instrumento de Vínculo Parental de Parker (1979) y el Inventario de Dependencia Emocional 

(IDE) de Aiquipa (2012). En cuanto a los resultados de la evaluación, con respecto a la variable 

dependencia emocional se muestra que el 55.6% de los estudiantes presentan un nivel de 

dependencia emocional bajo o normal, el 24.2% un nivel significativo, el 10.5% un nivel 

moderado, mientras que el 9.8% de los participantes muestran un nivel de dependencia 

emocional alto. Concluyendo que existe una relación alta y significativa entre las variables 

dependencia emocional y el apego con las madres (x2= 17,252; p < .001) y la dependencia 

emocional y el apego con el padre (x2= 14,237; p < .003).   

Quiroz-Fonseca et al. (2021), en México, realizaron la investigación titulada: 

“Autoestima y dependencia emocional en relaciones de pareja de estudiantes universitarios”, 

con el objetivo de poder identificar el nivel de autoestima y dependencia emocional en 

estudiantes universitarios y de esta manera correlacionar las variables, con la intención de 

observar si alguna afectaba a la otra. La metodología de la investigación empleada fue de tipo 

descriptivo, correlacional, con diseño no experimental y corte transversal, la población que 

participó del estudio estuvo conformada por 82 estudiantes de psicología varones y mujeres de 
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18 a 25 años de una universidad pública, quienes contaban con una relación de pareja con al 

menos 4 meses de duración. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Autoestima de 

Rosenberg y la Escala de conducta en la relación de pareja. Los resultados de la investigación 

indican que existe una relación significativa entre autoestima y dependencia emocional. Con 

respecto a los resultados de la variable dependencia emocional se observa que el promedio se 

ubicó en el percentil 19, representando al 19% de la muestra total, con un 81% de estudiantes 

que se encuentran por arriba de este valor, además se halló relación entre la autoestima y la 

dependencia emocional (p < 0.01; rho= -0.364).  

Achina (2021) en Ecuador realizó la investigación titulada: “Dependencia emocional y 

estilos de apego durante las relaciones de noviazgo en jóvenes universitarios, 2021”, con el 

objetivo de poder determinar la relación existente entre las variables de estudio. El diseño 

metodológico empleado fue de diseño descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada 

por 102 jóvenes varones y mujeres de 19 a 25 años, a quienes se les evaluó con el Inventario 

de dependencia emocional y el Cuestionario de Apego adulto. Los resultados de la 

investigación evidenciaron que existe una relación estadísticamente significativa (x2= 32.279; 

p < 0.05) entre la dependencia emocional y los estilos de apego.  

Rocha et al. (2019) en Colombia llevaron a cabo el estudio: “Estilos de apego parental 

y dependencia emocional en las relaciones románticas de una muestra de jóvenes 

universitarios en Colombia”, cuyo objetivo fue poder determinar la relación existente entre el 

apego parental y la dependencia emocional. La metodología fue de diseño descriptivo 

correlacional, la muestra estuvo conformada por 500 estudiantes varones y mujeres de 18 a 25 

años a quienes se les evaluó con el Inventario de Apego con Padres y Pares modificado (IPPA 

modificado) y, Cuestionario de Dependencia Emocional. Los resultados de la investigación 

evidenciaron la existencia de relación estadística (p < 0.05) entre los estilos de apego parental 

y la dependencia emocional.    
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Por último, Valle y De la Villa (2018) realizaron el estudio titulado: “Dependencia 

emocional y estilo de apego adulto en las relaciones de noviazgo en jóvenes españoles”, con 

el objetivo de hallar la relación existente entre las variables del estudio. El diseño metodológico 

empleado fue de diseño descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por 382 

jóvenes de edades entre los 18 y 35 años, varones y mujeres, a quienes se les evaluó con el 

Cuestionario de dependencia emocional y el Cuestionario de Apego adulto. Los resultados 

evidenciaron la existencia de relación estadística (p = ,350, p < ,01).  entre la dependencia 

emocional y los estilos de apego   

2.2 Bases Teóricas o Científicas  

2.2.1 Apego  

Definición y teorías fundantes de la teoría del apego de Bowlby  

En cuanto a la definición del apego según Bowlby (2014) hemos mencionado que según 

el autor el apego se refiere al proceso mediante el cual un ser humano, desde su nacimiento, 

establece una relación con al menos un cuidador principal con el objetivo de desarrollarse social 

y emocionalmente de manera adecuada. Esta relación inicial no solo brinda seguridad al niño, 

sino que también impacta en la seguridad del adulto en el futuro, lo que define la dinámica a 

largo plazo de las relaciones humanas. El apego no se limita a los seres humanos, sino que 

también se desarrolla en otros mamíferos, y engloba diferentes teorías de la psicología evolutiva 

y la etología.  

En la teoría del apego, se enfoca principalmente en la interacción entre la madre (o 

cualquier figura protectora) y el hijo. Tanto la necesidad del bebé como la de los adultos que 

ocupan ese rol son importantes, ya que los adultos deben ser sensibles y receptivos en las 

relaciones sociales, actuando como cuidadores consistentes durante los primeros meses hasta 

los dos años de edad aproximadamente. A medida que el bebé comienza a gatear y caminar, 

utiliza a las figuras conocidas como fuente de confianza y seguridad. Las respuestas de los 
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padres aportan al desarrollo de patrones de apego y construyen modelos internos que guiarán 

las percepciones individuales, emociones y pensamientos del niño (Bowlby, 2014).  

En cuanto a las teorías fundantes que contribuyeron a la teoría del apego de Bowlby, 

inicialmente exploró diversos campos, como la biología evolutiva, la teoría de las relaciones 

objetales, la teoría de sistemas de control, la etología y la psicología cognitiva, con el fin de 

formular una teoría completa sobre los vínculos afectivos prematuros. Desde finales del siglo 

XIX, los profesionales de la salud mental han investigado las relaciones tempranas, y la teoría 

freudiana atribuyó los intentos del bebé de acercarse a una persona conocida a la motivación 

aprendida a través de la alimentación y la satisfacción de los impulsos libidinales (Bowlby, 

2014).  

Al desarrollar la teoría del apego, se enfatizó la importancia de las relaciones tempranas 

y la necesidad de afecto como una necesidad primaria, no motivada únicamente por el hambre 

u otras necesidades. También se destacó la dependencia de los bebés de sus cuidadores adultos, 

que, si no se superan en la vida adulta, pueden considerarse como conductas inmaduras y 

regresivas. Asimismo, se reconoció la importancia del desarrollo social y la necesidad de 

seguridad como parte del desarrollo humano normal (Bowlby, 2014).  

La teoría del apego postula que tanto los niños mayores como los adultos muestran 

comportamientos de apego en situaciones de estrés o riesgo, buscando figuras que les brinden 

protección y contención. Sin embargo, Bowlby criticó la perspectiva psicoanalítica por reducir 

el apego en los recién nacidos a la satisfacción del hambre y los impulsos libidinales, 

denominándolo "amor egoísta". Argumentó que el psicoanálisis no comprende el apego como 

un vínculo psicológico, sino como un instinto derivado de la alimentación o la sexualidad 

(Bowlby, 2014).  

Bowlby observó que el psicoanálisis se centró excesivamente en los peligros y fantasías 

internas, sin prestar suficiente atención a las relaciones y amenazas externas, y en entender el 
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desarrollo de la personalidad a través de estructuras lineales y conductas regresivas. Por el 

contrario, Bowlby propuso que el apego y su naturaleza dependen de la interacción entre el 

organismo y el entorno, adoptando el concepto de "modelo interno" en las relaciones sociales, 

basado en la capacidad de adaptación a través del pensamiento para predecir eventos y 

responder al presente y al futuro. Además, se vio influenciado por la teoría de la Cibernética 

desarrollada por Norbert Wiener (Bowlby, 2014).  

Bowlby comparó la necesidad de proximidad de un niño hacia su figura de apego con 

la homeostasis fisiológica, manteniendo un equilibrio mediante la variación de la distancia 

cuando cambian las necesidades. La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, especialmente la 

noción de externalización y la permanencia de los objetos, es relevante para comprender los 

comportamientos de apego. Además, se planteó una controversia con el conductismo, que 

considera el apego como aprendizaje de conductas a través del intercambio de refuerzos 

positivos entre la madre y el niño, sin atribuirlo a una cuestión biológica de supervivencia 

(Bowlby, 2014).  

En resumen, mientras los conductistas ven el apego como un fenómeno de sistemas y 

un aprendizaje condicionado, la teoría del apego sostiene que es una predisposición biológica 

innata y que el cuidador debe responder a los comportamientos de apego para promover la 

seguridad emocional del niño (Bowlby, 2014).  

Teorías del apego  

Teoría del Apego de John Bowlby  

En el artículo "La naturaleza del vínculo de los niños con su madre" de John Bowlby 

fue donde, introdujo los conceptos fundamentales de la teoría del apego. Bowlby se basó en los 

experimentos de Harry Harlow, en los que se observaba que las crías de monos Rhesus 

formaban vínculos emocionales con madres adoptivas. Este estudio sentó las bases para 
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comprender que los seres humanos, desde su nacimiento, necesitan establecer una relación con 

al menos un cuidador principal para un desarrollo social y emocional normal (Bowlby, 2014).  

La teoría del apego sostiene que el establecimiento de este primer vínculo no solo 

proporciona seguridad al niño, sino que también influye en la seguridad emocional del adulto 

a largo plazo, delineando así la dinámica de las relaciones humanas. Esta teoría se aplica no 

solo a los humanos, sino también a otros mamíferos, y se basa en principios de la psicología 

evolutiva y la etología (Bowlby, 2014).  

La investigación de Bowlby fue impulsada por la situación post Segunda Guerra 

Mundial, con un alto número de huérfanos y niños sin hogar, así como por la solicitud de las 

Naciones Unidas para que abordará el tema de la privación materna. Esta solicitud marcó el 

inicio del desarrollo de su teoría, aunque Bowlby ya había estado trabajando en esta dirección 

(Bowlby, 2014).  

La teoría del apego se centra en la interacción, principalmente, entre la madre y el hijo, 

o cualquier figura de cuidado sustituta. La necesidad de apego no solo es del bebé, sino también 

de los adultos que desempeñan ese papel. Estos adultos deben ser sensibles y receptivos a las 

relaciones sociales, y actuar como cuidadores consistentes durante los primeros meses hasta los 

dos años de edad aproximadamente. A medida que el bebé comienza a gatear y caminar, 

empieza a utilizar a las figuras conocidas como una fuente de confianza y seguridad. La 

reacción de los padres influye en el desarrollo de patrones de apego y en la construcción de 

modelos internos que guiarán las percepciones, emociones y pensamientos del niño (Bowlby, 

2014).  

La ansiedad por la separación o el dolor ante la pérdida de una figura de apego se 

considera una respuesta normal y adaptativa en los bebés con un apego seguro. Estos 

comportamientos pueden haber evolucionado para aumentar la probabilidad de supervivencia 

del niño (Bowlby, 2014).  
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Mientras Bowlby publicaba artículos que destacaban la pérdida de una figura de apego, 

su colega Mary Ainsworth desarrollaba investigaciones sobre la naturaleza de los vínculos en 

bebés. Ainsworth investigó los patrones de apego en diferentes culturas y desarrolló el 

Protocolo de Situación Extraña como una herramienta estandarizada para evaluar los patrones 

de apego en bebés y niños pequeños (Bowlby, 2014).  

Diversos factores, como el abuso, la negligencia, la enfermedad y el divorcio, se asocian 

con patrones de apego inestables desde la infancia hasta la edad adulta temprana. Los niños que 

han sufrido abuso o negligencia tienen dificultades para desarrollar apego seguro, y estos 

patrones inseguros pueden persistir durante la infancia. Los recién nacidos con apego seguro 

tienen más probabilidades de ser socialmente competentes que aquellos con apego inseguro. 

Los niveles de sociabilidad favorecen un mejor estado emocional, desarrollo intelectual y 

formación de la identidad social (Bowlby, 2014).  

La teoría del apego reconoce que las madres han asumido históricamente la 

responsabilidad principal de la protección y el cuidado de los hijos en los primeros años. Sin 

embargo, la teoría no es específica en cuanto al género, ya que cualquier persona que brinde 

cuidado y atención sensible y receptiva puede convertirse en una figura de apego principal 

(Bowlby, 2014).  

La teoría del apego ha sido ampliada para abarcar diferentes etapas de la vida, desde la 

adolescencia hasta la vejez. Se han identificado diferentes estilos de apego en los adultos, que 

se correlacionan aproximadamente con los estilos de apego en los recién nacidos. Estos estilos 

de apego en los adultos afectan la forma en que perciben a sí mismos, a sus parejas y a sus 

relaciones románticas (Bowlby, 2014).  

Además, según sostiene Vuyk (1983) Bowlby considera su teoría del apego como un 

paradigma nuevo que integra nociones de la etología, la teoría del control y la psicología 

constructivista. Esta teoría se basa en la idea de que los seres humanos tienen un programa 
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genético favorable a la supervivencia, que les permite desarrollar un apego hacia una figura de 

cuidado, generalmente la madre. Este apego tiene una función biológica de protección para el 

bebé.  

La teoría del apego destaca las diferencias cualitativas entre los niños y cómo estas se 

deben a las características tanto del bebé como de la madre. La disponibilidad de la madre y su 

capacidad para interesarse y comprender las señales del bebé son cruciales para el desarrollo 

de un apego seguro. Este apego seguro proporciona una autoevaluación positiva al niño y 

fomenta su exploración del entorno (Vuyk, 1983).  

Bowlby habla de "modelos operativos internos" para explicar la interacción en términos 

de la teoría del control. El apego seguro no solo tiene un impacto en la autoevaluación del niño, 

sino que también promueve la exploración y el juego, que son importantes en las interacciones 

con otros objetos y con la madre (Vuyk, 1983).  

Además de la madre, a medida que el niño crece, se desarrolla un apego hacia el padre, 

los hermanos u otras personas que cuidan regularmente al bebé. Estos apegos forman una 

jerarquía y afectan la confianza del niño en la disponibilidad de las personas de apego. En la 

adolescencia, el apego a la madre se transforma en una relación de compañerismo en la que 

madre e hijo comprenden y adaptan mutuamente sus proyectos (Vuyk, 1983).  

Bowlby reconoce que la seguridad en los primeros años de vida es importante para la 

salud mental en la adultez, pero también señala que otras experiencias familiares influyen en el 

desarrollo. Las separaciones y pérdidas pueden tener un impacto en el desarrollo, y las 

restricciones y carencias en los cuidados parentales también pueden afectarlo. Los eventos 

estresantes y las crisis también pueden llevar a trastornos en el desarrollo de la personalidad  

(Vuyk, 1983).  
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Nuevo Enfoque de la Teoría de Bowlby  

En una nueva interpretación de su teoría, Bowlby (2009) refiere que a diferencia de las 

teorías anteriores que se centraban en la alimentación como la base del apego, esta teoría 

postula que el apego es una forma fundamental de conducta con su propia motivación interna.  

Según este nuevo enfoque, el apego se refiere a cualquier forma de conducta que busca 

la proximidad y el contacto con una figura de apego identificada como la más capaz de brindar 

apoyo y enfrentar los desafíos del mundo. Este apego se manifiesta de manera evidente cuando 

el niño se siente asustado, cansado o enfermo y busca consuelo y cuidado. Sin embargo, 

también se observa en otras circunstancias en las que la figura de apego proporciona seguridad 

y confianza (Bowlby, 2009).  

Por último, este nuevo enfoque sostiene que la conducta de apego no se limita 

únicamente a la infancia, sino que puede manifestarse a lo largo de la vida, especialmente en 

situaciones de emergencia o estrés. La figura de apego puede cambiar a lo largo del tiempo, 

pero los vínculos duraderos y significativos tienden a limitarse a unas pocas personas o 

individuos conocidos (Bowlby, 2009).  

Teoría del apego de Bowlby y su vigencia actual  

Según Moneta (2014) la teoría del apego sigue siendo ampliamente reconocida y 

relevante en la actualidad, ya que proporciona una comprensión profunda de la importancia de 

establecer vínculos seguros desde la primera infancia. Se enfoca en la relación afectiva y de 

confianza entre un niño y su cuidador principal, generalmente la madre, y cómo esta relación 

influye en el desarrollo cognitivo, emocional y social del niño.  

Los estudios han demostrado que un apego seguro, caracterizado por una figura de 

apego sensible y receptiva que brinda cuidado constante y afecto, es fundamental para el 

desarrollo saludable del niño. Establecer un vínculo seguro en los primeros años de vida 
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proporciona una base sólida para futuras relaciones, así como para la capacidad del niño de 

explorar el mundo de manera segura y confiada (Moneta, 2014).   

Los pediatras y otros profesionales de la salud desempeñan un papel crucial al observar 

y promover el apego saludable en la interacción entre los cuidadores y los niños. La forma en 

que una madre o un cuidador presenta al niño al pediatra y cómo se desarrolla la interacción 

entre ellos puede ser indicativa de la calidad del apego. Los profesionales de la salud pueden 

brindar orientación y asesoramiento a los padres sobre comportamientos y prácticas que 

fomenten un apego seguro, como la sensibilidad hacia las necesidades del niño, la respuesta 

afectiva y la consistencia en el cuidado (Moneta, 2014).  

Por último, el apego seguro tiene efectos duraderos en la salud y el bienestar del 

individuo a lo largo de la vida. Los niños con un apego seguro tienden a tener una mejor 

regulación emocional, mayor resiliencia frente al estrés y una mayor capacidad para establecer 

relaciones satisfactorias en el futuro. Por otro lado, la ausencia de un apego seguro o la 

presencia de un apego inseguro pueden estar asociados con una serie de problemas emocionales 

y de comportamiento en la infancia y más adelante en la vida (Moneta, 2014).  

Diferencia entre apego y dependencia según Bowlby  

Bowlby (1993) menciona que existe una diferencia entre el apego y la dependencia, 

más allá del aspecto semántico. Afirma que el término "dependencia" se refiere a la idea de que 

un niño construye un vínculo con la madre porque depende de ella como fuente de gratificación 

fisiológica. Sin embargo, el apego es diferente de la dependencia. Durante las primeras semanas 

de vida, un bebé depende de los cuidados de la madre, pero aún no está apegado a ella. Por otro 

lado, un niño de dos o tres años puede estar apegado a su madre, aunque no dependa de ella en 

ese momento.  

La dependencia tiene una connotación funcional y se refiere al grado en que un 

individuo está subordinado a otro para asegurar su supervivencia. Por otro lado, el apego se 
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refiere a una forma de conducta y es puramente descriptivo. Mientras que la dependencia 

disminuye gradualmente a lo largo del tiempo, el apego se hace evidente después de los seis 

meses de edad (Bowlby, 1993).  

Además, el término "dependencia" conlleva implicaciones valorativas negativas, 

mientras que el "apego" suele considerarse deseable. Por lo tanto, utilizar el término 

"dependencia" en lugar de "apego" puede generar confusión y no refleja adecuadamente la 

naturaleza de la relación entre un niño y su cuidador (Bowlby, 1993).  

Tipos de apego según Bowlby  

En cuanto a los tipos de apego según la teoría de Bowlby (1969, citado por Mercedes 

et al., 2019) este sostiene que existen 4 tipos, los cuales tiene un impacto emocional y 

conductual en el adulto.  

Apego seguro: En este tipo de apego, el individuo tiene confianza en la disponibilidad, 

comprensión y ayuda de la figura parental en situaciones adversas. Se siente animado a explorar 

el mundo y muestra una búsqueda activa de contacto con la madre. Expresa una amplia gama 

de sentimientos positivos y negativos. Las personas con apego seguro en la infancia suelen 

interactuar de forma saludable en la edad adulta (Mercedes et al., 2019).  

Apego inseguro indeciso-evitativo: En este tipo de apego, el niño tiende a ignorar o 

esquivar a su madre, evitando el contacto o la mirada. Muestra mayor ansiedad o 

comportamiento ante padres que ante figuras extrañas. Manifiestan una impresión general de 

indiferencia o frialdad hacia el adulto. En la edad adulta, las personas con apego evitativo suelen 

tener dificultades en las relaciones íntimas y muestran resistencia a la intimidad (Mercedes et 

al., 2019).  

Apego inseguro ansioso-ambivalente: En este tipo de apego, el individuo no tiene la 

certeza de que la figura parental esté disponible o preparada para responder. La presencia de la 

madre no le calma después de una ausencia corta. Muestra ambivalencia, reaccionando hacia 
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su madre con cólera y rechazo, pero buscando ansiosamente el contacto. Suelen tener una 

angustia de separación pronunciada y una ausencia de conductas exploratorias. En la edad 

adulta, las personas con apego ansioso-ambivalente pueden experimentar miedo al rechazo y 

dificultades para establecer relaciones íntimas satisfactorias (Mercedes et al., 2019).  

Apego inseguro desorganizado-indiscriminado: En este tipo de apego, se desarrolla un 

modelo relacional caótico, cambiante e indiscriminado. Hay una relación desorganizada y 

cambiante con adultos, con comportamientos aparentemente casuales, confusos y 

desorganizados. Se produce una oscilación desorganizada entre búsqueda y evitación. Los 

adultos con este tipo de apego suelen tener una alta carga de frustración e ira, pueden sentirse 

no queridos y pueden tener relaciones conflictivas constantes (Mercedes et al., 2019).  

Teoría del apego según Mary Ainsworth  

Mary Ainsworth (1979) realizó sus investigaciones, basándose en la interacción entre 

las madres y sus hijos, bajo la cual pudo afirmar que, en la formación de un apego adecuado, 

suele influir la calidad de la interacción madre hijo, con lo cual pudo medirlas y clasificarlas. 

Con el apoyo de sus observaciones Ainsworth, diseñó una técnica ampliamente usada para 

medir y clasificar en el apego en los niños, esta técnica llamada la situación del extraño consta 

de 8 pasos con los cuales se puede medir el nivel de intensidad del apego en los niños y su 

relación con la madre (Ainsworth, 1979).  

 

 

 

 

 

 

 



39  

  

 

Tabla 1  

Episodios o pasos de la “Situación del extraño 

Episodio  Personas 

presentes  
Duración   Descripción  

1  Cuidador, niño y 

observador  
1 minutos  El observador les muestra la sala y se va.  

2  Cuidador y niño  3 minutos  El niño explora mientras el cuidador no 

participa (a no ser que sea necesario).  
3  Cuidador, niño y 

extraño  
3 minutos  El extraño entra, se queda en silencio, 

conversa con el cuidador, se aproxima al niño 

y juega con él.  
4  Niño y extraño  3 minutos  El cuidador se va de la sala.  

Primer episodio de separación.  
5  Cuidador y niño  3 minutos  El cuidador vuelve. El extraño se va. Primer 

episodio de reunión.  
6  Niño solo  3 minutos  El cuidador deja al niño solo en la habitación. 

Segundo episodio de separación.  
7  Niño y extraño  3 minutos  Continúa la separación. Entra el extraño.  
8  Cuidador y niño  3 minutos  El cuidador vuelve y el extraño se va. 

Segundo episodio de reunión.  

  

Con la aplicación del experimento de “situación del extraño”, Ainsworth pudo 

identificar tres tipos de apego que se presentan en los niños: el apego seguro, el apego inseguro 

- evitativo y el apego inseguro ambivalente (Ortiz-Granja et al., 2019).  

En cuanto al apego seguro, según Ainsworth, en este tipo de apego, los niños perciben 

a la madre o al cuidador como una figura segura, se sienten cómodos en situaciones nuevas 

donde pueden explorar lo que está a su alrededor, aunque cuando la madre se va suelen 

inquietarse, cuando esta regresa la buscan para tener contacto (Ortiz-Granja et al., 2019). Este 

tipo de apego según Flores (2010, citado por Ortiz-Granja et al., 2019) genera un nivel de 

homeostasis a nivel neurofisiológico, por lo que la ausencia genera alteraciones en el sistema 

nervioso.   

En relación al apego inseguro y evitativo (evasivo), el niño suele tener un concepto 

negativo de su entorno, pero no de sí mismo, además la figura cuidadora o la del apego se 

muestra hostil y poco flexible no atendiendo de forma adecuada las demandas del niño, por lo 
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que existe abandono de las necesidades afectivas, por lo que el niño formara una personalidad 

insegura de los demás, mostrando incapacidad de mostrar su lado emocional (Cobo, 2020).  

En cuanto al tipo de apego inseguro ambivalente, según Ainsworth., se caracteriza 

porque el cuidador o la figurade apego se muestra a veces indiferente a las demandas del niño 

y otras veces se muestra atento a sus necesidades, por lo que se genera en el niño una 

inseguridad, lo cual lo hace desconfiar de la figura del cuidador, desarrollando una respuesta 

de ansiedad y angustia (Cobo, 2020).  

Características del apego en adultos  

Si bien es cierto que el apego a sido discutido y formulado desde las relaciones a 

temprana edad, han surgido diversos estudios que investigan las teorías del apego en las 

relaciones que se forman en la vida adulta. Teniendo en cuenta que el estilo de apego suele 

mantenerse estable por los modelos internos operantes y por el ambiente familiar, no es algo 

que quede fijado para siempre, por lo que puede ser cambiado a través de nuevas experiencias 

gratificantes con figuras de apoyo seguro, cuando se experimenta un proceso de redefinición o 

se pasa por un proceso psicoterapéutico (Benlloch, 2020).   

Para Servan (2018, citado por Benlloch, 2020) cuando se habla en los adultos de apego, 

no solo y hace referencia a la representación de la relación con las figuras de cuidado en la 

infancia, sino también se hace referencia a aquellos modelos que operan internamente, que 

tienen la función de interpretación y los cuales suelen guiar de forma estratégica el 

procesamiento de la información, además que influyen en el registro emocional en la 

disposición hacia sus acciones.   

En base a esto Main (2000, citado por Benlloch, 2020), propone 3 estilos de apego en 

los adultos:  el primer tipo el apego seguro-autónomo, se caracteriza porque la persona suele 

ser más cálida a nivel interpersonal, más estables y forman relaciones íntimas más 

complacientes y satisfactorias. El segundo tipo el apego evitativo o rechazante, se caracteriza 
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porque la persona se suele mantener al lado de quien le brinda soporte o protege, sin embargo, 

no se relaciona adecuadamente por miedo al rechazo, a nivel interpersonal, suelen ser personas 

desconfiadas, se muestran inseguros con los demás y piensan constantemente que serán 

abandonados en base a experiencias previas. En cuanto al apego ambivalente o preocupado, la 

persona con este tipo de apego suele buscar siempre estar aferrados o cerca al cuidador, debido 

a que han experimentado respuestas incoherentes en situaciones de necesidad o angustia.  

Para la presente investigación se ha tomado en cuenta la teoría del apego según Bowlby, 

ya que es una teoría psicológica que se enfoca en los vínculos emocionales y afectivos que se 

desarrollan entre los individuos, especialmente en las primeras etapas de la vida. Esta teoría 

postula que los seres humanos tienen una necesidad innata de establecer relaciones cercanas y 

seguras con los demás, y que estas relaciones tienen un impacto significativo en el desarrollo 

emocional y social de las personas.  

En el contexto de la investigación, la teoría del apego de Bowlby, brinda un marco 

teórico sólido para comprender y analizar las relaciones entre los participantes de la 

investigación, sus patrones de apego y cómo estos se relacionan con diferentes variables o 

fenómenos.  

Efecto del apego en la personalidad  

En relación a los efectos del apego en la personalidad en cuanto a las formas de 

vincularse con los demás en la etapa adulta, Bartholomew (1990) explica que, las cuatro 

categorías del apego se manifiestan en la personalidad del adulto de diversas formas. en el 

apego seguro, las personas tienen una visión positiva de sí mismas y de los demás, y 

experimentan baja ansiedad y evitación. El apego preocupado, se caracteriza por una visión 

negativa de sí mismos pero positiva de los demás, con alta ansiedad y baja evitación. El apego 

rechazante, se caracteriza por una visión positiva de sí mismos pero negativa de los demás, con 
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baja ansiedad y alta evitación. El apego temeroso, presenta una visión negativa tanto de sí 

mismos como de los demás, con alta ansiedad y evitación.  

Según este modelo, los individuos pueden agruparse en función de su grado de 

dependencia de los demás. Aquellos con una visión negativa de los demás, es decir, rechazantes 

y temerosos, difieren en su grado de dependencia. Lo mismo ocurre con aquellos que tienen 

una visión positiva de los demás, es decir, seguros y preocupados. Tanto los preocupados como 

los temerosos muestran una gran dependencia de los demás, lo que les genera niveles elevados 

de ansiedad. Los rechazantes valoran mucho la independencia y prefieren la soledad a tener 

relaciones cercanas. Suelen ser personas frías en su carácter. Por otro lado, los temerosos son 

más dependientes de los demás, pero evitan las relaciones cercanas debido al miedo al rechazo. 

Necesitan constantemente la aprobación de los demás. Estos dos grupos, temerosos y 

rechazantes, coinciden en evitar el contacto con los demás, pero difieren en la razón subyacente 

de su rechazo. Del mismo modo, los grupos de preocupados y temerosos dependen mucho de 

los demás y buscan constantemente una autoevaluación positiva, aunque difieren en la forma 

en que lo hacen (Bartholomew, 1990).  

Los cuatro estilos de apego descritos presentan características distintivas en este 

sentido. Los sujetos con apego seguro muestran conductas positivas, integradas y coherentes 

con su personalidad. Tienen expectativas positivas sobre los demás y recuerdan los aspectos 

positivos de relaciones anteriores, con representaciones menos disociativas de sus amigos. Los 

sujetos con apego preocupado suelen experimentar una preocupación obsesiva por el abandono, 

un deseo exagerado de unión y reciprocidad, celos, desconfianza y miedo a la soledad. Los 

sujetos con apego evitativo ven a los demás como incapaces de proporcionarles lo que 

necesitan, como cercanía emocional, tranquilidad y apoyo social. Suelen tener falta de empatía 

y priorizan la autonomía e independencia, con emocionalidad restringida y a veces 

comportamientos antisociales. Mantienen una alta autoestima al tiempo que culpan a los demás 
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por sus errores. Por último, los sujetos con apego temeroso suelen mostrar desprecio o 

desagrado en las relaciones y tienen dificultades para identificar sus propias emociones y las 

de los demás. También tienden a evitar las relaciones íntimas debido al miedo al maltrato  

(Bartholomew, 1990).  

2.2.2 Dependencia emocional  

Definiciones de la dependencia emocional  

Diversas han sido las definiciones que se han dado en torno a la dependencia emocional, 

para Castelló (2012) la dependencia emocional se define como una recurrente serie de 

requerimientos emocionales no satisfechos que se buscan de manera inadecuada en compañía 

de otros.  

Para Riso (2010) la dependencia emocional se puede definir desde una comparación 

con una adicción, por lo que para él la dependencia emocional viene a ser una adicción afectiva 

con sus propias peculiaridades, donde el sujeto dependiente necesita de forma intensa del otro 

a quien ha idealizado. Para Riso (2010) la dependencia emocional es una forma de mutilación 

psicológica, ya que el sujeto regala y ofrenda su amor propio hacia la pareja de una forma 

irracional, como también su esencia y autorrespeto, además afirma que el sujeto dependiente 

forma un apego con la otra persona donde entregar su amor es una forma de rendirse por miedo 

a perder al sujeto de quien depende o como manera de poder mantener la satisfacción que recibe 

producto de la relación.   

A su vez, según Moral y Sirvent (Moral-Jiménez y González-Sáez, 2019) describen a 

la dependencia emocional como aquel comportamiento de tipo desadaptativo, que es 

contingente a una interrelación entre lo afectivo – dependiente, por lo que las personas con 

dependencia emocional, tratan de llenar o compensar sus necesidades afectivas forjando un 

apego patológico con otra persona.  
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Por último, para Lemos y Londoño (2006) la dependencia emocional está caracterizada 

por un patrón de conductas disfuncionales y desadaptativas que el sujeto presenta ante una 

persona que es la fuente de la dependencia, el dependiente emocional muestra una conducta de 

sumisión hacia la persona de la que depende ya que esta es percibida como una persona que 

brinda bienestar y seguridad.   

Para el caso de la presente investigación se tomó en consideración la definición de 

dependencia emocional dada por Castelló, según el cual (como se mencionó líneas arriba) esta 

viene a ser un patrón de conductas persistentes y recurrentes de necesidades emocionales 

insatisfechas, las cuales se intentan cubrir de forma desadaptativa con otras personas, además; 

esta definición se tomó como punto central en la construcción y la validación del Cuestionario 

de Dependencia emocional realizado por Lemos y Londoño (2006).   

Desarrollo de la dependencia emocional  

Una forma de comprender el desarrollo o el origen de la dependencia emocional, es 

partir de los planteamientos teóricos de Schore (Mayorga-Parra y Vega, 2021) quien aborda la 

dependencia emocional desde las relaciones tempranas o iniciales que los infantes tienen con 

sus padres y las cuales están asociadas a las relaciones interpersonales que forman los hijos ya 

siendo adultos, además que estás se adaptan a la forma en cómo se va moldeando el cerebro. 

Schore (2015) es importante tener en cuenta a las emociones como parte de los procesos 

afectivos, además que estas surgen como una respuesta temporal e intensa ante lo eventos del 

contexto, por lo que las distintas formas de expresar las emociones de angustia, enfado, entre 

otras, están relacionadas e influenciadas con los estilos de apego.  

Para Schore (2015) los estilos de apego tienen una vital importancia en la regulación de 

las emociones, por ende juegan un papel en la formación de la dependencia emocional, según 

Schore (2015) los estilos de apego interfieren en la regulación de las emociones negativas como 

la vergüenza, la ira o el miedo, por lo que una consecuencia de lo que él llama “traumas 
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relacionales” como aquellos eventos vividos en la infancia que involucran al niño y a los padres 

o la figura de apego, sería la incapacidad para poder procesar la información de tipo emocional 

en las interacciones, lo que genera que se construya modelos internos que puedan llegar a 

potenciar conductas violentas o dependencia.  

Además, existen diversas investigaciones que han encontrado cómo los estilos de apego 

se asocian a la presencia de problemas psicológicos y de tipo relacionales, según Ortiz-Granja 

et al. (2019) se ha encontrado en investigaciones realizadas en jóvenes y adultos, que aquellos 

que presentaban niveles más altos de apego seguro, tenían menos dificultades emocionales, 

menos confusión al establecer una relación sentimental, menos ansiedad y menor evitación, por 

lo que eran capaces de poder expresar sus emociones de mejor manera, además también 

demostraron tener menor dependencia emocional y presentaban una mayor estabilidad durante 

sus relaciones de noviazgo. Por lo que podemos ver que las experiencias infantiles ligadas a los 

estilos de apego, pueden influir en el desarrollo de la dependencia emocional o en cómo nos 

relacionamos o expresamos nuestras emociones.  

Tipos de dependientes emocionales  

Según Castelló (2005), con el avance de las investigaciones en torno a la dependencia 

emocional, se ha podido ampliar los conocimientos y características de las personas 

dependientes emocionales, ya que antes se calificaba como dependientes emocionales a quienes 

se mostraban sumisas y necesitadas de afecto, sin embargo, se ha podido evidenciar que existen 

diversos tipos de dependientes emocionales. Así para Castelló la dependencia emocional 

convencional, es aquella donde el sujeto dependiente se muestra sumiso o pasivo, este tipo de 

dependencia se presenta más en las mujeres y se caracteriza por la presencia de ansiedad de 

separación, pues es constante el pensamiento de ser abandonada por lo que buscan siempre 

retener a la pareja.  
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El segundo tipo de dependencia emocional que describe Castelló (2005) es la 

dependencia de vinculación oscilatoria, y se caracteriza en las personas que solo tienen 

dependencia por un periodo de tiempo, además la persona con vinculación oscilatoria suele 

evitar tener pareja después de haber pasado por un periodo donde mostró conductas 

dependientes, sin embargo, cuando vuelven a necesitar afecto se vuelven a vincular. Por último, 

la dependencia emocional de tipo dominante, suele ser característico en aquellas personas que 

suelen hacer uso del miedo o implantan terror en su pareja para así evitar ser abandonados, 

suelen dominar mediante desprecio, la imposición o la explotación, con lo cual pueden generar 

poder en la relación y así aseguran satisfacer sus necesidades.   

Modelos teóricos de la dependencia emocional  

Teoría de la dependencia emocional de Anicama  

Para Anicama (2016) la dependencia emocional puede describirse como una forma de 

reacción aprendida que ocurre frente a una serie de estímulos estresantes a los que el individuo 

responde al interactuar con su entorno. Estas respuestas pueden manifestarse de manera 

autónoma, motora, social, emocional y cognitiva, representando las diversas formas en que el 

sujeto responde a estímulos específicos. En el caso de las personas con dependencia emocional, 

el estímulo al que reaccionan es la pareja.  

De acuerdo con Anicama (2016), la respuesta autónoma indica que existe una 

percepción de control externo y los comportamientos están dirigidos hacia una gratificación a 

corto plazo, con el objetivo de evitar sentimientos desagradables. Estas respuestas buscan 

reducir la ansiedad de la persona dependiente al tener cierto control, como responder 

inmediatamente a una llamada o lograr que la pareja cumpla con sus peticiones. En relación a 

la respuesta emocional, Anicama señala que se caracteriza por una gran inestabilidad emocional 

en el sujeto, manifestándose cambios emocionales repentinos. Además, se dificulta la 
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identificación de las propias emociones y de las emociones de los demás, perpetuando así el 

temor irracional a estar solo.  

La respuesta motora en la dependencia emocional se manifiesta a través de conductas 

repetitivas, frecuentes e intensas. Estas conductas están destinadas a complacer a la pareja, 

dejando de lado los propios intereses del sujeto. Como resultado, la persona dependiente adopta 

una actitud pasiva y sumisa. En cuanto a la respuesta social, suele haber dificultades para 

establecer relaciones y el sujeto tiende a mostrar un comportamiento frío y poco empático. Esto 

se debe a la inhibición de las propias experiencias y emociones, lo que limita su capacidad para 

resolver problemas (Anicama, 2016).  

Por último, la respuesta cognitiva se presenta cuando el sujeto interpreta de manera 

incorrecta su entorno social. Como resultado, puede tener dificultades para comprender las 

"reglas y filosofía" de las relaciones de pareja, lo que genera miedo a estar solo y la formación 

de fuertes vínculos emocionales hacia la pareja. Esta respuesta suele ser aprendida a través de 

experiencias sentimentales previas o al observar a otras personas en su entorno (Anicama,  

2016).  

Teoría de la dependencia emocional de Castelló  

Castelló (2012) define a la dependencia emocional como: La dimensión disfuncional 

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

persona siente hacia otra, su pareja, a lo largo de sus diferentes relaciones de pareja. Por otra 

parte, sostiene que las personas con dependencia emocional requieren de constante afecto y 

contacto permanente son sumisas a la pareja, anteponiendo cualquier actividad, lo que trastoca 

la relación y que resulta un factor para conductas violentas. Además, señala que el problema de 

la dependencia emocional se genera a partir de cuatro causas: Carencias afectivas en la etapa 

temprana, fuentes externas de la autoestima, factores biológicos y factores culturales.  
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A su vez Castelló (2006, citado por Vargas et al., 2020) propone las características del 

dependiente emocional en el ámbito de las relaciones de pareja. Estas características incluyen, 

en primer lugar, tener necesidades excesivas del otro y un deseo constante de acceso hacia él. 

Esto se manifiesta a través de la necesidad constante de comunicarse, llamar, enviar mensajes, 

aparecer en su lugar de trabajo o gimnasio, realizar actividades siempre junto a la pareja, entre 

otros. En segundo lugar, se busca exclusividad en la relación, lo que lleva al aislamiento del 

círculo social para dedicar todo el tiempo a la pareja, esperando que él o ella haga lo mismo.  

En tercer lugar, la pareja se convierte en la máxima prioridad, considerándola el centro 

de la vida y dejando de lado otras cosas importantes, incluso uno mismo. En cuarto lugar, se 

idealiza a la pareja, sobrevalorando todas sus cualidades a pesar de ser consciente de sus 

defectos. Las relaciones se basan en la sumisión y subordinación, generando un desequilibrio 

en el que uno se somete y el otro domina. Además, el dependiente emocional tiene un historial 

de relaciones de pareja desequilibradas y tormentosas desde el principio, y constantemente 

teme la ruptura, mostrando ansiedad por la separación y aferrándose a su pareja para garantizar 

su permanencia (Castelló 2006, citado por Vargas et al., 2020).  

Causas de la dependencia emocional  

Castelló (2012) sostiene que, desde sus primeros trabajos sobre dependencia emocional 

en 1999, ha destacado la importancia crucial de una infancia inadecuada en el desarrollo de esta 

condición. En su libro sobre Dependencia emocional: características y tratamiento; se centra 

en las carencias afectivas tempranas como el factor principal. Sin embargo, refiere que su 

experiencia clínica y estudio exhaustivo de numerosos casos han mostrado que existen otros 

caminos que también pueden llevar a la dependencia emocional. En particular, identificó cuatro 

patrones familiares problemáticos que, a su parecer, son condiciones necesarias para el 

desarrollo de estos problemas en la adolescencia y la vida adulta.   
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• Carencias afectivas tempranas: Se refiere a la ausencia de cariño y afecto desde la 

infancia. Los niños que experimentan estas carencias pueden sentirse no queridos y 

buscar desesperadamente la atención y aprobación de figuras idealizadas en la edad 

adulta (Castelló, 2012).   

• Sobreprotección devaluadora: Implica un trato excesivamente protector hacia el niño, 

pero al mismo tiempo se le transmite la sensación de ser incompetente y menos válido. 

Esto puede resultar en baja autoestima y dependencia práctica o instrumental en la vida 

diaria (Castelló, 2012).  

• Hostilidad y malos tratos: Se refiere a la presencia de comportamientos agresivos 

sistemáticos en la relación entre padres e hijos. Esto incluye abuso físico o psicológico, 

lo que puede generar baja autoestima, culpa y dependencia emocional (Castelló, 2012).  

• Utilización afectiva egoísta: Es una pauta en la que uno de los padres utiliza al hijo para 

satisfacer sus propias necesidades emocionales, creando un vínculo posesivo y 

estrecho. Esto puede llevar a una dependencia emocional intensa y a una falta de 

independencia y autonomía en el hijo (Castelló, 2012).  

Consecuencias de la dependencia emocional  

Según refiere Aiquipa (2015) la dependencia emocional es un rasgo disfuncional de 

personalidad que puede conducir a graves consecuencias en las relaciones personales y el 

bienestar general. Las personas con dependencia emocional a menudo muestran 

comportamientos de sumisión y subordinación a su pareja, lo que significa que pueden 

sacrificar su propia autonomía y bienestar para satisfacer las necesidades y deseos de su pareja. 

Esta priorización de la pareja puede llegar a tal punto que el individuo puede sentir un miedo 

abrumador a que la relación termine.  

Una de las consecuencias más devastadoras de la dependencia emocional es la 

justificación y tolerancia de comportamientos perjudiciales y abusivos. Este patrón de 
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pensamiento puede llevar a la persona a justificar la infidelidad y las agresiones de su pareja, y 

en casos extremos, incluso puede hacer que ignoren órdenes judiciales de alejamiento.  

La dependencia emocional puede atrapar a la persona en un ciclo de relaciones abusivas. 

Es decir, pueden entrar y salir de relaciones con características similares de maltrato. Este 

patrón repetitivo puede deberse a una baja autoestima y desvalorización personal, a menudo 

asociadas con la dependencia emocional.  

Además, la dependencia emocional puede conducir a modificaciones significativas en 

los planes y proyectos de vida personales para retener a su pareja. Esto puede implicar cambios 

de residencia, alteración en los estudios y otras decisiones de vida importantes. La persona 

también puede experimentar un miedo intenso a la soledad, que puede llevar a la ansiedad y la 

depresión.  

Fundamentación de la hipótesis  

Los factores o dimensiones de los estilos de apego se relacionan con la dependencia 

emocional en adultos debido a la influencia que tienen en la regulación las emociones y en la 

forma en que las personas establecen y mantienen relaciones sentimentales. Esta relación se 

basa en la teoría del apego la cual fue desarrollada por John Bowlby y posteriormente ampliada 

por otros investigadores, como Mary Ainsworth.  

Según la teoría del apego de Bowlby, los estilos de apego se forman durante la infancia 

a partir de las interacciones tempranas entre el niño y sus cuidadores, los cuales generalmente 

son los padres. Estas interacciones generan patrones de respuesta y expectativas en el niño 

sobre cómo se satisfacen sus necesidades emocionales y cómo se relacionarán con los demás.  

Se han identificado cuatro estilos de apego principales: apego seguro, apego evitativo, 

apego ambivalente y apego desorganizado. Cada estilo de apego está asociado con diferentes 

patrones de comportamiento y estrategias de afrontamiento en las relaciones interpersonales. 

El apego seguro se caracteriza por la confianza en los demás, una sensación de seguridad 
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emocional y la capacidad de buscar apoyo y consuelo en momentos de estrés. Las personas con 

un estilo de apego seguro tienden a tener relaciones más saludables, equilibradas y menos 

dependientes emocionalmente.  

Por otro lado, los estilos de apego inseguros, como el evitativo, el ambivalente y el 

desorganizado, se relacionan con un mayor riesgo de desarrollar dependencia emocional en la 

edad adulta. Estos estilos de apego inseguros surgen de experiencias tempranas en las que los 

cuidadores no respondieron de manera consistente y adecuada a las necesidades emocionales 

del niño. En el caso del apego evitativo, las personas tienden a evitar la intimidad emocional y 

a independizarse emocionalmente de los demás como mecanismo de defensa ante el temor al 

rechazo o a ser lastimados. Esta evitación de la intimidad puede llevar a dificultades para 

establecer y mantener relaciones cercanas y comprometidas, lo que a su vez puede generar 

dependencia emocional.  

En el apego ambivalente, las personas muestran una fuerte necesidad de cercanía y 

atención, pero al mismo tiempo experimentan miedo a ser abandonadas. Esto puede conducir 

a una dependencia emocional intensa y a comportamientos de búsqueda de atención constante 

para aliviar la ansiedad y el miedo al abandono. En el caso del apego desorganizado, las 

personas han experimentado situaciones traumáticas o abusivas en sus primeras relaciones de 

apego. Este estilo de apego se caracteriza por una falta de coherencia en las respuestas hacia 

las figuras de apego y por comportamientos contradictorios. La falta de seguridad y estabilidad 

en las primeras relaciones puede dar lugar a dificultades en la regulación emocional y a la 

búsqueda de relaciones dependientes y desequilibradas en la edad adulta.  

2.3 Marco conceptual de las variables y sus dimensiones   

Apego  

Para Bowlby (1993, citado por Mercedes et al, 2019) el apego se define como cualquier 

comportamiento que busca establecer o mantener proximidad con un individuo específico y 
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preferido. Mientras la figura de apego esté disponible y responda, esta conducta puede 

manifestarse a través de acciones simples como observar o escuchar a la figura de apego, así 

como intercambiar miradas y saludos de vez en cuando.  

Seguridad  

Es la percepción de haberse sentido y sentirse querido por aquellas figuras en las que 

estableció apego, ya que estas le dieron y le dan confianza por saber que puede contar con ellas 

cuando las necesita (Nóblega y Traverso, 2013). 

Preocupación familiar  

Existe en el sujeto una percepción de ansiedad intensa ante la idea de la separación de 

los seres queridos además de preocupación excesiva por las figuras de apego actual (Nóblega 

y Traverso, 2013).  

Interferencia de los padres  

Es aquel recuerdo de haber sido criado con sobreprotección de los padres o de haber 

sido miedoso de niño o la preocupación constante de ser abandonado (Nóblega y Traverso,  

2013).  

Valor de la autoridad de los padres  

Es aquella valoración de tipo positiva que realiza la persona en relación a los valores 

de autoridad y jerarquía de su familia, es una característica del apego seguro que la persona 

reconozca el valor de la autoridad de los padres y el respeto a los mismos (Nóblega y Traverso,  

2013).  

Permisividad parental  

La persona recuerda no haber tenido una guía parental o falta de límites en su infancia, 

se diferencia de la persona con apego seguro ya que esta recuerda haber sido guiada por sus 

padres o cuidadores así mismo haber tenido límites ante sus impulsos (Nóblega y Traverso,  

2013).  
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Autosuficiencia y rencor contra los padres  

La persona muestra rechazo hacia los sentimientos de dependencia, como también 

muestra rencor hacia los padres (Nóblega y Traverso, 2013).  

Traumatismo Infantil  

La persona tiene recuerdos de haber sufrido amenazas, maltratos, violencia, durante la 

infancia por parte de las figuras que representan apego (Nóblega y Traverso, 2013).  

Dependencia emocional  

Para Castelló (2012) la dependencia emocional se puede entender como aquel patrón 

crónico de demandas afectivas insatisfechas, que hacen que la persona busque satisfacer esas 

demandas mediante la búsqueda de relaciones interpersonales estrechas.  

Ansiedad de separación  

Hace referencia a que el sujeto presenta miedo al abandono o preocupación excesiva de 

perder a la persona que ama, por el posible término de la relación amorosa. Lo cual genera 

ansiedad en la persona dependiente, lo que la hace aferrarse a la persona amada (Lemos y  

Lodoño, 2005, citado por Arellano, 2019).  

Expresión afectiva de la pareja  

 Expresa amor inmediato a la pareja al sentir o pensar que la pierde, de esta manera 

logran calmar la sensación de inseguridad (Lemos y Lodoño, 2005, citado por Arellano, 2019).  

Modificación de planes  

Consiste en pasar más tiempo con la pareja satisfaciendo sus deseos y demostrando 

atenciones a sus necesidades, llegando incluso a modificar sus planes por estar con su pareja  

(Lemos y Lodoño, 2005, citado por Arellano, 2019).  
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Miedo a la soledad  

Es aquel pensamiento o sensación consciente de querer estar junto a su pareja debido a 

que siente temor de estar sola o quedarse sola o solo, además teme perder el amor o no ser 

correspondido (Lemos y Lodoño, 2005, citado por Arellano, 2019).  

Expresión límite  

Esta dimensión se relaciona con características del trastorno límite de personalidad, 

debido a que el dependiente realiza acciones impulsivas llegando a la autoagresión, las cuales 

usa como una estrategia para aferrarse a la pareja (Lemos y Lodoño, 2005, citado por Arellano,  

2019).  

Búsqueda de atención  

Es aquella estrategia que emplea la persona dependiente para poder conseguir afecto y 

cuidado de su pareja, con la cual busca captar la atención (Lemos y Lodoño, 2005, citado por 

Arellano, 2019).  
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CAPÍTULO III  

HIPOTESIS  

3.1 Hipótesis general  

• H.I: Existe relación entre estilos de apego y dependencia emocional en estudiantes de 

un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022.  

• H.0: No existe relación entre estilos de apego y dependencia emocional en estudiantes 

de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022.  

3.2 Hipótesis Específicas  

• H.1: Existe relación entre la seguridad y la dependencia emocional en estudiantes de 

un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022.  

• H.0: No existe relación entre la seguridad y la dependencia emocional en estudiantes 

de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022.  

• H.2: Existe relación entre la preocupación familiar y la dependencia emocional en 

estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022.  

• H.0: No existe relación entre la preocupación familiar y la dependencia emocional en 

estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022.  

• H.3: Existe relación entre la interferencia de los padres y la dependencia emocional en 

estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022.  

• H.0: No existe relación entre la interferencia de los padres y la dependencia emocional 

en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022.  

• H.4: Existe relación entre el valor de la autoridad de los padres y la dependencia 

emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022.  

• H.0: No existe relación entre el valor de la autoridad de los padres y la dependencia 

emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022.  
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• H.5: Existe relación entre la permisividad parental y la dependencia emocional en 

estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022.  

• H.0: No existe relación entre la permisividad parental y la dependencia emocional en 

estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022.  

• H.6: Existe relación entre la autosuficiencia y rencor contra los padres y la dependencia 

emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022.  

• H.0: No existe relación entre la autosuficiencia y rencor contra los padres y la 

dependencia emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa 

de Lima, 2022.  

• H.7: Existe relación entre el traumatismo infantil y la dependencia emocional en 

estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022.  

• H.0: No existe relación entre el traumatismo infantil y la dependencia emocional en 

estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022.  

3.2 Variable de investigación   

3.2.1 Definiciones  

Variable 1: Apego  

Definición conceptual  

Según Bowlby (1993, citado por Mercedes et al, 2019) el apego se caracteriza por 

cualquier acción que busca crear o mantener cercanía con una persona en particular, a la que 

se prefiere. Si la figura de apego está presente y responde, esta conducta puede manifestarse a 

través de actos simples como observar o escuchar su ubicación, así como intercambiar miradas 

y saludos ocasionalmente.  

Definición operacional  

El estilo de apego es medido a través del Cuestionario de Apego CaMir- R, en su versión 

reducida, el cual está conformado por 32 ítems distribuidos en 7 dimensiones:  
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Seguridad, Preocupación familiar, Interferencia de los padres, Valor de la autoridad de 

los padres, Permisividad parental, Autosuficiencia y rencor contra los padres, Traumatismo 

infantil. Las respuestas al cuestionario se dan en función a una escala Likert de 5 opciones de 

respuesta.  

Variable 2: Dependencia emocional  

Definición conceptual  

Según Castelló (2012) la dependencia emocional se define como “un patrón persistente 

de necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir desadaptativamente con otras 

personas” (p. 17).  

Definición operacional  

Esta variable será medida a través del Cuestionario de Dependencia emocional de 

Lemos y Londoño, el cual está conformado por 23 ítems que están repartidos en 6 dimensiones: 

Ansiedad por separación, expresión afectiva, modificación de planes, miedo a la soledad, 

expresión límite y búsqueda de atención, a las cuales se responde a través de una escala Likert 

de 6 opciones de respuestas.  
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CAPITULO IV  

METODOLOGÍA  

4.1 Método de investigación   

Método general: En cuanto al método general de investigación empleado en el 

desarrollo del presente estudio, este fue el método científico, según Hernández y Mendoza 

(2018) el método científico se basa en un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o situación y que mediante el análisis de 

sus datos se puede obtener o ampliar su conocimiento.  

Método específico: El método específico empleado fue el método descriptivo, para 

Hernández et al. (2014) este consiste en la descripción de las características y propiedades más 

importantes del fenómeno u objeto a estudiar, mediante el cual se puede describir sus 

principales tendencias.  

4.2 Tipo de investigación  

Debido a la finalidad de la presente investigación, esta fue de tipo básica, para Vara 

(2015) las investigaciones básicas buscan aumentar o llenar vacíos en el conocimiento, 

comprobar teorías, así como también permite la construcción de instrumentos de recolección 

de datos.  

4.3 Nivel de investigación   

En cuanto al nivel de investigación esta fue relacional, para Gonzales et al. (2017) las 

investigaciones de tipo correlacional buscan establecer la asociación o relación entre dos o más 

variables de estudio, con lo cual se puede suponer relación de causalidad más no asegurarlo.   

4.4 Diseño de la investigación  

En relación al diseño de la presente investigación esta fue de diseño correlacional no 

experimental de corte transversal, según Baena (2017) las investigaciones descriptivas 

correlacionales buscan a través de la observación y la medición establecer la relación existente 
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entre las variables de estudio; a su vez fue no experimental debido a que no se manipularon 

dichas variables y, de corte transversal porque la recolección de los datos se realizó en un único 

momento dado.  

Por lo tanto, la presente investigación tendrá el siguiente esquema:  

  

 
V2  

Donde:  

M: Estudiantes de un centro de educación básica alternativa.  

V1: Estilos de apego.  

V2: Dependencia emocional. r: 

relación entre las variables.  

4.5 Población y muestra   

Población  

Según Hernández et al. (2014) la población de una investigación viene a ser el conjunto 

de fenómenos o elementos finitos o infinitos que comparten características en común, además 

la población de una investigación puede estar conformada por personas, objetos, empresas, 

registros entre otros, para quienes se extenderán los resultados de la investigación. Por lo que 

la población de la presente investigación estuvo conformada por 150 estudiantes del Centro de  

Educación Básica Alternativa “Andrés Avelino Cáceres Dorregaray” ubicado en el distrito de  

El Agustino, Lima.  

Muestra  

Según Vara (2015) cuando no se puede acceder a medir u observar a la totalidad de la 

población, se puede obtener una fracción de esta, a la que se le denomina muestra. Para el caso 

  

                        r   M 
  

V1   
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de la presente investigación, la muestra del estudio estuvo conformada por 110 estudiantes del 

Centro de Educación Básica Alternativa “Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”.  

La muestra que participó de la investigación estuvo conformada por estudiantes varones 

y mujeres, quienes se encontraban cursando el 3ro, 4to y 5to de secundaria de educación básica 

alternativa, los cuales en cuanto a su condición socioeconómica según el plano estratificado de  

Lima Metropolitana a nivel de Manzanas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2020) pertenecen al nivel socioeconómico medio y medio bajo.  

La muestra fue obtenida mediante el uso de una formula estadística para población 

conocida, y el muestreo fue de tipo probabilístico simple, en este tipo de muestreo, cada 

individuo de la población tiene una probabilidad conocida y no nula de ser seleccionado en la 

muestra.  

𝑛 =          𝑧2∗ (𝑝 ∗ 𝑞) ∗ 𝑁_____ 

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑧2 

  Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

z = Coeficiente de corrección del error=1.96 

p = Probabilidad de éxito = 0.5 

q = Probabilidad de Fracaso= 0.5 

e = Error máximo admisible = 5% 

N = Tamaño de la población: 150 

𝑛 =
1.962 ∗ (0.5 ∗ 0.5) ∗ 150

0.052 ∗ (149 − 1) + 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1.962
 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.25 ∗ 150

0.0025 ∗ 149 + 0.25 ∗ 3.84
 

𝑛 =
144

0.3725 + 0.96
 

𝑛 =
144

1.3325
 

𝑛 = 110 
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Criterios de inclusión de la muestra  

- Estudiantes que pertenecían al Centro de Educación Básica Alternativa “Andrés  

Avelino Cáceres Dorregaray”.  

- Estudiantes mayores de edad de 18 a 40 años.  

- Estudiantes que firmaron el consentimiento informado.  

- Estudiantes que respondieron correctamente el cuestionario.  

Criterios de exclusión de la muestra  

- Estudiantes que no pertenecían al Centro de Educación Básica Alternativa “Andrés  

Avelino Cáceres Dorregaray”.  

- Estudiantes menores de 18 y mayores de 40 de edad.  

- Estudiantes que no firmaron el consentimiento informado.  

- Estudiantes que no culminaron el cuestionario.  

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnicas   

En cuanto a la técnica de recolección de datos esta fue la encuesta, según Vara (2015) 

esta técnica es un proceso sistemático que permite la recolección de información en cuanto a 

pensamientos, actitudes u opiniones, información que es procesada y analizada con el fin de 

poder extrapolar datos.  De igual manera la recolección de la información se llevó a cabo de 

manera virtual, debido a que al ser un Centro de educación básica alternativa, muchos 

estudiantes no pueden asistir de manera presencial por lo que recibían clases a través de 

plataformas como Google Meet, a su vez el colegio se encontraba realizando trabajos de 

mejoramiento de la infraestructura (cerco perimétrico) por lo que para la recolección de los 

datos se transcribió los cuestionarios a emplear en formularios de Google Forms, los cuales 

fueron enviados previa coordinación con el director de la institución y los tutores, a la 

plataforma por la que reciben sus clases diarias.  
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Instrumentos  

Los instrumentos de recolección de datos empleados en la presente investigación fueron 

en el caso de la primera variable el Cuestionario de apego (CaMir-r) en su versión reducida, y 

en el caso de la segunda variable se utilizó el Cuestionario de Dependencia emocional de  

Lemos y Londoño, dichos instrumentos se detallan a continuación.  

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 1 

- Nombre: Auto cuestionario de modelos internos de relaciones de Apego (CaMir R)  

- Autores: Fernando Lacasa y Alexander Muela (2011)  

- Adaptación a la población peruana: Nóblega y Traverso (2013)   

- Tomado de: Maguiña y Palma (2021)  

- Administración: Individual y colectiva  

- Duración: 15 a 20 minutos   

- Aplicación: desde los 13 años de edad hasta los 40 años.  

Descripción del cuestionario: El Auto cuestionario CaMir R en su versión reducida, 

permite conocer los pensamientos y los sentimientos que tienen las personas sobre sus 

relaciones familiares y personales en el ahora y en cómo fueron en la infancia, está compuesto 

por 32 ítems distribuidos en 7 dimensiones: dimensión Seguridad compuestas por lo ítems  

(3,6,7,11,13,21, 30), Preocupación infantil comprendida por los ítems (12, 14, 18,26,31, 32) 

Interferencia de los padres cuyos ítems son (4,20,25 y 27) Valor de autoridad (19, 29, 5) 

Permisividad parental, (2,5,22) Traumatismo infantil (1,28,23,10 y 17) y Autosuficiencia y 

rencor contra los padres cuyos ítems son (8,9,16 y 20), además permite conocer 4 estilos de 

apego: seguro, evitativo, ambivalente y desorganizado. 
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Confiabilidad y validez  

Con respecto a los niveles de validez y confiabilidad originales del Auto cuestionario 

de modelos internos de relaciones de Apego, (Pierrehumbert et al., 1996) hallaron en cuanto a 

la confiabilidad por consistencia interna global un índice de alfa de Cronbach de .081, mientras 

que la validez analizada mediante análisis factorial, obtuvo valores cercanos a 1.0.  

En cuanto a la versión reducida del cuestionario realizada por Balluerka et al. (2011) se 

halló en el análisis de confiabilidad mediante consistencia interna índice de alfa de Cronbach 

entre el 0.60 y 0.85, además según refieren los autores, el cuestionario muestra pruebas de 

validez de decisión, ya que las variaciones notadas entre los participantes del grupo clínico y 

del grupo comunitario confirman que el apego seguro (bajo la dimensión de "Seguridad") actúa 

como un escudo frente a la psicopatología. Por otro lado, el apego inseguro (reflejado en las 

dimensiones de "Interferencia", "Autosuficiencia" y "Trauma infantil") se establece como un 

factor de riesgo.  

En relación a las propiedades psicométricas del cuestionario en población peruana, 

Nóblega y Traverso (2013) hallaron en cuanto a la confiabilidad mediante consistencia interna 

valores entre 0.70 y 0.81, mientras que el análisis de la validez de constructo, mediante análisis 

factorial exploratorio, halló valores de KMO = 0.934, de esfericidad de Bartlett (x 2 (372) = 

12343.5, p < 0.001) por lo que concluyen que el instrumento posee niveles adecuados de 

confiabilidad y validez.  

A su vez, diversas investigaciones han reportado niveles de validez y confiabilidad 

adecuados del Auto cuestionario de modelos internos de relaciones de Apego, así; Maguiña y 

Palma (2021) como parte de su estudio, hallaron un índice de Alfa de Cronbach de 0.770 y una 

validez que alcanzó una consistencia interna con valores entre 0.60 y 0.85. Asimismo, Espichán 

y Dorival (2021) analizaron las propiedades psicométricas del cuestionario, hallando como 

parte del análisis, adecuados índices de ajuste (CFI= .91, TLI=.89, GFI= .90, RMSEA= .051, 



64  

  

 

SRMR=.058) mientras que la confiabilidad, obtuvo un índice de Alfa de Cronbach de 0.88 y 

de Omega de McDonald de 0.87.   

Para el caso de la presente investigación, no se realizó prueba piloto del instrumento 

virtual, pero si se analizó la confiabilidad mediante alfa de Cronbach en la totalidad de los 

alumnos, obteniendo un índice de ,822 mientras que la validez fue analizada mediante la técnica 

de juicio de expertos y estadísticamente a través de V de Aiken, obteniendo un índice de 1.0.  

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 2 

- Nombre: Cuestionario de Dependencia emocional  

- Autores: Lemos y Londoño en el 2006  

- Adaptación a la población peruana: Ventura y Caycho (2016)  

- Tomado de: Vargas et al., (2020)  

- Administración: Individual y colectiva  

- Duración: 10 a 15 minutos   

- Aplicación: Jóvenes y adultos  

Descripción del inventario: El cuestionario de dependencia emocional de Lemos y 

Londoño, fue inicialmente construido por los autores en base a las teorías de Beck, sin embargo, 

producto de las adaptaciones que se hicieron al instrumento, se evidenció que el modelo teórico 

de Castelló se ajustaba mejor al instrumento. Este está conformado por 23 ítems, los cuales 

están distribuidos en 6 dimensiones: Ansiedad por separación, expresión afectiva de la pareja, 

modificación de planes, miedo a la soledad, expresión límite y búsqueda de atención. Las 

respuestas al cuestionario se dan a través de una escala Likert con 6 opciones de respuesta 

(Barbaran, 2020)  

Confiabilidad y validez  

El estudio de Lemos y Londoño (2006) sobre la construcción y validación del 

cuestionario de Dependencia emocional, halló en cuanto a la confiabilidad un alfa total de  
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0.950, mientras que el análisis de la validez de constructo mediante análisis factorial 

exploratorio, obtuvo un KMO superior a 0.7 y una significancia en la esfericidad de Bartlett 

menor que 0.05, por lo que concluyeron que la prueba tiene una adecuada validez.  

Ventura y Caycho (2016) en su análisis psicométrico para población peruana del 

Cuestionario de dependencia emocional, hallaron mediante el coeficiente de Omega, valores 

entre ,85 y ,93. Mientras que el análisis de validez mediante análisis factorial confirmatorio 

halló niveles adecuados de bondad de ajuste.   

Así mismo en un reciente estudio psicométrico, Vargas et al. (2020) analizó la validez 

de contenido mediante juicio de expertos, donde obtuvo valores entre 0.6 y 1., mientras que la 

confiabilidad fue analizada mediante el coeficiente de alfa de Cronbach obteniendo un valor 

de 0.94, por lo que el cuestionario tiene una adecuada validez y una alta confiabilidad. De igual 

manera otras investigaciones han demostrado los niveles adecuados de validez y confiabilidad 

del Cuestionario de dependencia emocional, así; Cajamarca y Silva (2020) realizaron un 

estudio psicométrico cuestionario, hallando mediante análisis factorial confirmatorio índices 

de ajuste aceptables (CFI=.92; GFI=.89; TLI=.91; NFI=.90; RMSEA=.07 y RMR=.03) y en 

cuanto a la confiabilidad se halló un índice de Alfa de Cronbach para la escala total de .927. 

Por otra parte, Garcia (2020) realizó un estudio psicométrico del cuestionario, hallando como 

validez de contenido mediante juicio de expertos un valor del 97% y mediante análisis factorial 

confirmatorio se halló adecuado índices de ajuste (CFI= .961 y RMSEA= .051) mientras que 

el análisis de confiabilidad por alfa de Cronbach obtuvo un índice de 0.899. Por último, Bedon 

(2019) en su estudio psicométrico, halló una validez mediante análisis de ítem-factor de 0.78 y 

la confiabilidad obtuvo un coeficiente de omega de 0.87.   

Cabe mencionar que no se realizó la prueba piloto del instrumento en su versión virtual, 

pero si se realizó el análisis de la confiabilidad en toda la muestra mediante alfa de Cronbach, 



66  

  

 

obteniendo un índice de ,950 mientras que la validez se analizó mediante la técnica de juicio 

de expertos, y se obtuvo estadísticamente el coeficiente de V de Aiken, siendo este 1.0.  

4.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Procesamiento descriptivo de los datos  

Una vez se recogieron los datos con los instrumentos de recolección, estos fueron 

vertidos en el software computacional Windows Excel, donde se procedió a obtener las 

sumatorias de los puntajes totales de cada una de las dimensiones, así como los puntajes 

generales. Obtenida esta información se procedió a emplear el software estadístico SPSS en su 

versión 26. Donde se realizó el análisis descriptivo de los datos, en base a tablas de frecuencia, 

porcentaje, entre otros.  

Procesamiento inferencial de los datos  

Debido a la finalidad de la investigación que fue poder determinar la relación existe 

entre las variables de estudio, para poder cumplir con este objetivo se procedió a analizar la 

normalidad de los datos para poder determinar el uso de pruebas paramétricas o no 

paramétricas. A su vez con respecto a la comprobación de las hipótesis se empleó el estadígrafo  

Rho Spearman, teniendo como criterio de significancia un “p valor” de 0.05  

4.8 Aspectos éticos de la investigación   

Debido a que toda actividad investigativa debe cumplir con lineamientos en cuanto a la 

ética de la investigación científica, el presente estudio tuvo como guía a seguir el Reglamento 

General de Investigación de la Universidad Peruana los Andes, el cual en sus artículos 27 y 28, 

estipulan los principios que debe seguir la investigación y las normas de comportamiento ético. 

Así, en cumplimiento del artículo 27 el cual estípula los principios que rigen la actividad 

investigativa, durante el proceso de recolección de datos se protegió a los estudiantes 

participantes como a toda persona que se vio involucrada en la realización del estudio, también 

con la finalidad que puedan conocer los fines de la investigación antes de recoger los datos se 



67  

  

 

entregó el correspondientes consentimiento informado, se buscó en todo momento aumentar 

los beneficios y disminuir los perjuicios, antes y durante la realización se actuó con 

responsabilidad y pertinencia asegurando así la veracidad de la información.  

En cuanto al artículo 28 del mismo reglamento, donde se detallan las normas del 

comportamiento ético de los investigadores, el presente estudio cumplió con ser pertinente, 

original, y coherente con las líneas de investigación institucional, además en todo momento se 

procedió con rigor científico, para asegurar la validez de la información así como su 

confiabilidad, por lo cual se asume la responsabilidad total de los resultados de la misma, como 

también se mantuvo en reserva la identidad de las personas que participen del estudio.   
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CAPÍTULO V  

RESULTADOS  

5.1 Descripción de resultados 

Tabla 2  

Distribución porcentual de los estilos de apego según el nivel alcanzado 

Estilos de Apego Niveles de apego 

 Bajo Medio Alto Total 

Apego evitativo f 2 f 45 f 63 f 110 

% 1.8 % 40.9 % 57.3 % 100.0 

Apego seguro f 9 f 50 f 51 f 110 

% 8.2 % 45.5 % 46.4 % 100.0 

Apego ambivalente preocupado f 13 f 65 f 32 f 110 

% 11.8 % 59.1 % 29.1 % 100.0 

Apego desorganizado f 23 f 48 f 39 f 110 

% 20.9 % 43.6 % 35.5 % 100.0 

Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

Interpretación: Se puede observar en la tabla 2, que el estilo de apego que más predomina en 

la muestra de estudio es el estilo de apego evitativo (57.3%), seguido del apego seguro donde 

se ubicó en 46.4% de la muestra, a su vez el 35.5% se ubicó en un estilo de apego 

desorganizado, por último, el 29.1% se ubicó en un estilo de apego ambivalente preocupado. 
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Dimensiones de los estilos de apego 

Figura 3  

Niveles porcentuales de la dimensión seguridad 

 
Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

Interpretación: Se puede observar en la figura 3 que el 46.4% de los evaluados se ubicaron en 

un nivel alto en la dimensión seguridad, el 45.5% se ubicó en un nivel medio, mientras que el 

8.2% se ubicó en un nivel bajo. 

Figura 4  

Niveles porcentuales de la dimensión preocupación familiar 

 

Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

Interpretación: Se puede observar en la figura 4 en cuanto a la dimensión preocupación familiar 

que el 42.7% de los evaluados se ubicó en un novel alto, el 41.8% en un nivel medio, mientras 

que el 15.5% se ubicó en un nivel bajo.  
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Figura 5  

Niveles porcentuales de la dimensión interferencia de los padres 

 
Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

Interpretación: Se puede observar en la figura 5, en relación a los niveles alcanzados en la 

dimensión Interferencia de los padres, que el 69.1% se ubicó en un nivel medio, el 21.8% se 

ubicó en un nivel alto mientras que el 9.1% se ubicó en un nivel bajo.  

Figura 6  

Niveles porcentuales de la dimensión valor de autoridad de los padres 

 
Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

 

Interpretación: Se puede observar en la figura 6, que el 57.3% de los participantes se ubicó en 

un nivel alto en la dimensión Valor de autoridad de los padres, el 40.9% se ubicó en un nivel 

medio, mientras que el 1.8% se ubicó en un nivel bajo.  
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Figura 7  

Niveles porcentuales de la dimensión permisividaad parental 

 
Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

 

Interpretación: En la figura 7 se observa que el 58.2% de los evaluados se ubicó en un nivel 

bajo en cuanto a la dimensión Permisividad parental, el 33.6% se ubicó en un nivel medio, 

mientras que el 8.2% se ubicó en un nivel alto.  

Figura 8  

Niveles porcentuales de la dimensión autosuficiencia y rencor contra los padres 

 
Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

Interpretación: En la figura 8 se observa en cuanto a los niveles alcanzados en la dimensión 

Autosuficiencia y rencor contra los padres, que el 55.5% se ubicó en un nivel medio, el 35.5% 

se ubicó en un nivel alto, mientras que el 9.1% se ubicó en un nivel bajo.  
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Figura 9  

Niveles porcentuales de la dimensión traumatismo infantil 

 
Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

 

Interpretación: En la figura 9 se puede observar que el 43.6% de los participantes se ubicó en 

un nivel medio en la dimensión traumatismo infantil, el 35.5% se ubicó en un nivel alto, 

mientras que el 20.9% se ubicó en un nivel bajo.  

Figura 10  

Niveles porcentuales de Dependencia emocional 

 
Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

Interpretación: En la figura 10 en relación a los niveles de dependencia emocional se puede 

observar que el 67.3% de los evaluados se ubicó en un nivel bajo, el 28.2% se ubicó en un nivel 

medio, mientras que el 4.5% se ubicó en un nivel alto. 
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Figura 11  

Niveles porcentuales de la dimensión ansiedad por separación 

 
Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

 

Interpretación: En la figura 11 en la dimensión Ansiedad por separación el 69.1% se ubicó en 

un nivel bajo, el 18.2% se ubicó en un nivel medio, mientras que el 12.7% se ubicó en un nivel 

alto. 

Figura 12  

Niveles porcentuales de la dimensión expresión afectiva con la pareja 

 
Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

 

Interpretación: Se observa en la figura 12 que el 52.7% se ubicó en un nivel bajo en la 

dimensión Expresión afectiva con la pareja, el 32.7% se ubicó en un nivel medio, mientras que 

el 14.5% se ubicó en un nivel alto.  
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Figura 13  

Niveles porcentuales de la dimensión modificación de planes 

 
Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

Interpretación: Se observa en la figura 13, que el 63.6% de los encuestados se ubicó en un nivel 

bajo en la dimensión modificación de planes, el 26.4% se ubicó en un nivel medio, mientras 

que el 10.0% se ubicó en un nivel alto. 

Figura 14  

Niveles porcentuales de la dimensión miedo a la soledad 

 
Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

Interpretación: Se observa en la figura 14, que el 64.5% se ubicó en un nivel bajo en la 

dimensión Miedo a la soledad, el 21.8% se ubicó en un nivel medio, mientras que el 13.6% se 

ubicó en un nivel alto. 
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Figura 15  

Niveles porcentuales de la dimensión expresión límite 

 
Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

Interpretación: Se observa en la figura 15, en cuanto a la dimensión Expresión límite, que el 

84.5% de los participantes se ubicó en un nivel bajo, el 13.6% se ubicó en un nivel medio, 

mientras que el 1.8% se ubicó en un nivel alto. 

Figura 16  

Niveles porcentuales de la dimensión búsqueda de atención 

 
Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

Interpretación: Se observa en la figura 16, en cuanto a la dimensión Búsqueda de atención, que 

el 50.9% se ubicó en un nivel bajo, el 33.6% se ubicó en un nivel medio, mientras que el 15.5% 

se ubicó en un nivel alto. 
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5.2 Contrastación de hipótesis 

Tabla 3  

Análisis de normalidad de los datos 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o 

gl Sig. Estadístic

o 

gl Sig. 

ESTILO DE APEGO ,079 110 ,045 ,920 110 ,000 

Seguridad ,121 110 ,000 ,965 110 ,006 

Preocupación familiar ,107 110 ,003 ,967 110 ,008 

Interferencia de los 

padres 

,110 110 ,002 ,982 110 ,135 

Valor de la autoridad 

de los padres 

,139 110 ,000 ,869 110 ,000 

Permisividad parental ,139 110 ,000 ,959 110 ,002 

Autosuficiencia y 

rencor contra los padres 

,104 110 ,005 ,978 110 ,063 

Traumatismo infantil ,087 110 ,041 ,975 110 ,039 

DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

,156 110 ,000 ,911 110 ,000 

Ansiedad por 

separación 

,184 110 ,000 ,868 110 ,000 

Expresión afectiva 

pareja 

,116 110 ,001 ,918 110 ,000 

Modificación de planes ,126 110 ,000 ,913 110 ,000 

Miedo a la soledad ,171 110 ,000 ,857 110 ,000 

Expresión límite ,285 110 ,000 ,684 110 ,000 

Búsqueda de atención ,141 110 ,000 ,911 110 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

 

Interpretación: En cuanto al análisis de normalidad de los datos recogidos, se puede observar 

en la tabla 3, según el análisis de significancias alcanzadas en el estadígrafo Kolmogorov-

Smirnov (por ser los datos mayores a 50) que las sig. de las variables y dimensiones son 

memores que 0.05, por lo que los datos no cuentan con una distribución normal, debido a ello 

para la comprobación de las hipótesis se hará uso de la prueba no paramétrica de correlación 

Rho de Spearman. 
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Tabla 4  

Niveles de Rho de Spearman 

RANGO RELACIÓN 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.100 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
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Prueba de Hipótesis general 

a) Planteamiento de la hipótesis 

Hi: Existe relación entre estilos de apego y dependencia emocional en estudiantes de un Centro 

de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

H.0: No existe relación entre estilos de apego y dependencia emocional en estudiantes de un 

Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

Tabla 5  

Prueba de hipótesis general 

 DEPENDENCIA EMOCIONAL 

Rho de 

Spearman 

ESTILOS DE 

APEGO 

Coeficiente de correlación ,159 

Sig. (bilateral) ,098 

N 110 

Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

- Nivel de significancia o riesgo: El grado de la significancia es 0.05 

- Utilización del estadístico de prueba: Rho de Spearman 

- Lectura de P. valor:  

Si: La Sig. < 0.05: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Si: La Sig. > 0.05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

- Decisión estadística: ,098 > 0.05, por lo tanto, en base a la regla de decisión, se 

acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. 

- Conclusiones estadísticas: Se llega a la conclusión que no existe relación entre el 

estilos de apego y la dependencia emocional en estudiantes de un Centro de 

Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

- Interpretación: Se puede inferir que las experiencias tempranas de vida expresadas 

mediante estilos de apego no influyen en el desarrollo de personalidad dependiente 

emocional. 

 



79  

  

 

Prueba de Hipótesis específica 1 

Hi: Existe relación entre la seguridad y la dependencia emocional en estudiantes de un Centro 

de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

H.0: No existe relación entre la seguridad y la dependencia emocional en estudiantes de un 

Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

Tabla 6  

Prueba de Hipótesis específica 1 

 DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

Rho de Spearman Seguridad Coeficiente de correlación -,125 

Sig. (bilateral) ,194 

N 110 

Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

- Nivel de significancia o riesgo: El grado de la significancia es 0.05 

- Utilización del estadístico de prueba: Rho de Spearman 

- Lectura de P. valor:  

Si: La Sig. < 0.05: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Si: La Sig. > 0.05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

- Decisión estadística: 

,194 > 0.05, por lo tanto, en base a la regla de decisión, se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis de investigación. 

- Conclusiones estadísticas:  

Se llega a la conclusión que no existe relación entre la seguridad y la dependencia 

emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

- Interpretación: Se infiere que el aspecto seguridad como parte de los estilos de 

apego no influyen en el desarrollo de dependencia emocional en los adultos.  
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Prueba de Hipótesis específica 2 

Hi: Existe relación entre la preocupación familiar y la dependencia emocional en estudiantes 

de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

H.0: No existe relación entre la preocupación familiar y la dependencia emocional en 

estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

Tabla 7  

Prueba de hipótesis específica 2 

 
DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

Rho de Spearman Preocupación familiar Coeficiente de correlación ,177 

Sig. (bilateral) ,064 

N 110 

Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

- Nivel de significancia o riesgo: El grado de la significancia es 0.05 

- Utilización del estadístico de prueba: Rho de Spearman 

- Lectura de P. valor:  

Si: La Sig. < 0.05: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Si: La Sig. > 0.05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

- Decisión estadística: 

,064 > 0.05, por lo tanto, en base a la regla de decisión, se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis de investigación. 

- Conclusiones estadísticas: Se llega a la conclusión que no existe relación entre la 

preocupación familiar y la dependencia emocional en estudiantes de un Centro de 

Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

- Interpretación: Al no existir relación entre el aspecto de preocupación familiar como 

parte del estilo de apego se infiere que este no influye en el desarrollo de dependencia 

emocional.  
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Prueba de Hipótesis específica 3 

Hi: Existe relación entre la interferencia de los padres y la dependencia emocional en 

estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

H.0: No existe relación entre la interferencia de los padres y la dependencia emocional en 

estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

Tabla 8  

Prueba de hipótesis específica 3 

 
DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

 

Rho de Spearman 
Interferencia de los padres Coeficiente de correlación ,077 

Sig. (bilateral) ,425 

N 110 

Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

- Nivel de significancia o riesgo: El grado de la significancia es 0.05 

- Utilización del estadístico de prueba: Rho de Spearman 

- Lectura de P. valor:  

Si: La Sig. < 0.05: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Si: La Sig. > 0.05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

- Decisión estadística: 

,425 > 0.05, por lo tanto, en base a la regla de decisión, se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis de investigación. 

- Conclusiones estadísticas: Se llega a la conclusión que no existe relación entre la 

interferencia de los padres y la dependencia emocional en estudiantes de un Centro de 

Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

- Interpretación: Se infiere que la experiencia o recuerdo de interferencia de los 

padres en la etapa de la niñez no influye en el desarrollo de la dependencia emocional. 

 

 



82  

  

 

Prueba de Hipótesis específica 4 

Hi: Existe relación entre el valor de la autoridad de los padres y la dependencia emocional en 

estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

H.0: No existe relación entre el valor de la autoridad de los padres y la dependencia emocional 

en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

Tabla 9  

Prueba de hipótesis específica 4 

 DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

 

Rho de Spearman 
Valor de la autoridad de los 

padres 

Coeficiente de correlación -,077 

Sig. (bilateral) ,426 

N 110 

Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

- Nivel de significancia o riesgo: El grado de la significancia es 0.05 

- Utilización del estadístico de prueba: Rho de Spearman 

- Lectura de P. valor:  

Si: La Sig. < 0.05: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Si: La Sig. > 0.05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

- Decisión estadística: 

,426 > 0.05, por lo tanto, en base a la regla de decisión, se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis de investigación. 

- Conclusiones estadísticas: Se llega a la conclusión que no existe relación entre el 

valor de la autoridad de los padres y la dependencia emocional en estudiantes de un 

Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

- Interpretación: Se puede inferir que la percepción sobre el valor de la autoridad de 

los padres por parte del sujeto no influye en el desarrollo de una personalidad 

dependiente emocional. 
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Prueba de Hipótesis específica 5 

Hi: Existe relación entre la permisividad parental y la dependencia emocional en estudiantes 

de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

H.0: No existe relación entre la permisividad parental y la dependencia emocional en 

estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

Tabla 10  

Prueba de Hipótesis específica 5 

 
DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

  

Rho de Spearman 
Permisividad parental Coeficiente de correlación ,191* 

Sig. (bilateral) ,046 

N 110 

Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

- Nivel de significancia o riesgo: El grado de la significancia es 0.05 

- Utilización del estadístico de prueba: Rho de Spearman 

- Lectura de P. valor:  

Si: La Sig. < 0.05: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Si: La Sig. > 0.05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

- Decisión estadística: 

,046 < 0.05, por lo tanto, en base a la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis de investigación. 

- Conclusiones estadísticas: Se llega a la conclusión que, si existe relación entre la 

permisividad parental y la dependencia emocional en estudiantes de un Centro de 

Educación Básica Alternativa de Lima, 2022, además esta relación es positiva débil 

(rho= ,191).  

- Interpretación: Se puede inferir que la experiencia de no haber tenido una guía 

paterna o materna siendo niño, influye en el desarrollo de dependencia emocional en 

la adultez. 
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Prueba de Hipótesis específica 6 

Hi: Existe relación entre la autosuficiencia y rencor contra los padres y la dependencia 

emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

H.0: No existe relación entre la autosuficiencia y rencor contra los padres y la dependencia 

emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

Tabla 11  

Prueba de Hipótesis específica 6 

 DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

 

Rho de Spearman 
Autosuficiencia y rencor 

contra los padres 

Coeficiente de correlación ,222* 

Sig. (bilateral) ,020 

N 110 

Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

- Nivel de significancia o riesgo: El grado de la significancia es 0.05 

- Utilización del estadístico de prueba: Rho de Spearman 

- Lectura de P. valor:  

Si: La Sig. < 0.05: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Si: La Sig. > 0.05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

- Decisión estadística: 

,020 < 0.05, por lo tanto, en base a la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis de investigación. 

- Conclusiones estadísticas: Se llega a la conclusión que, si existe relación entre la 

autosuficiencia y rencor contra los padres y la dependencia emocional en estudiantes 

de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022, además esta relación es 

positiva baja (rho= ,222).  

- Interpretación: Se infiere que la actitud de rechazo de ser dependientes de alguien, 

así como el sentimiento de rencor hacia los padres, influye en el desarrollo de 

dependencia emocional en la etapa de la adultez. 
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Prueba de Hipótesis específica 7 

Hi: Existe relación entre el traumatismo infantil y la dependencia emocional en estudiantes de 

un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

H.0: No existe relación entre el traumatismo infantil y la dependencia emocional en estudiantes 

de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

Tabla 12  

Prueba de hipótesis específica 7 

 

 DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

 

Rho de Spearman 
Traumatismo infantil Coeficiente de correlación ,260** 

Sig. (bilateral) ,006 

N 110 

Nota. Datos representan los resultados del programa SPSS – 26 

- Nivel de significancia o riesgo: El grado de la significancia es 0.05 

- Utilización del estadístico de prueba: Rho de Spearman 

- Lectura de P. valor:  

Si: La Sig. < 0.05: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Si: La Sig. > 0.05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

- Decisión estadística: 

,006 < 0.05, por lo tanto, en base a la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis de investigación. 

- Conclusiones estadísticas: Se llega a la conclusión que, si existe relación entre el 

traumatismo infantil y la dependencia emocional en estudiantes de un Centro de 

Educación Básica Alternativa de Lima, 2022, además esta relación es positiva baja 

(rho= ,260).  

- Interpretación: Se puede inferir que el recuerdo o experiencia de haber sufrido 

maltratos y traumas en la niñez influye en el desarrollo de dependencia emocional.  



86  

  

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Habiendo descrito los principales resultados producto de la recolección de datos, a 

continuación, procederemos a discutir los mismos en función de los objetivos planteados 

contrastando con los antecedentes y las teorías mencionadas. Así, el objetivo general de la 

presente investigación fue poder identificar la relación existente entre estilos de apego y 

dependencia emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 

2022, al realizar la contrastación de hipótesis con el estadígrafo Rho de Spearman, se halló una 

sig. ,098 > 0.05, la cual es mayor que el p valor, por lo que en función a la regla de decisión se 

aceptó la hipótesis nula y se rechazó la hipótesis de investigación, por lo que se llegó a la 

conclusión de que no existe relación estadística entre el estilo de apego y la dependencia 

emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima. A su vez a 

nivel descriptivo se halló que el estilo de apego que predomina en la muestra del estudio es el 

estilo de apego evitativo (57.3%) mientras que el nivel de dependencia emocional que 

predomina, es el nivel bajo (67.3%)  

Estos resultados guardan relación con lo encontrado por Cruz y Horna (2020) quienes 

como parte de su investigación encontraron que no existe relación entre los estilos de apego 

parental y la dependencia emocional. Así mismo, la investigación realizada por Barreto y 

Rodríguez (2019) que busco determinar la relación existente entre el apego y la dependencia 

emocional, encontró que no existía relación entre las variables de estudio.   

Si embargo los resultados a su vez, difieren de lo encontrado por Espinoza (2019) quien 

como parte de su investigación sobre los estilos de apego y dependencia emocional en 

estudiantes, si halló relación positiva estadísticamente significativa entre los estilos de apego y 

la dependencia emocional, por lo que a mayores sean los niveles de apego, mayor será el grado 

de dependencia emocional, al igual que lo encontrado por Salinas (2017) quien en su 
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investigación encontró una relación positiva débil entre los estilos de apego y la dependencia 

emocional.  

La discrepancia entre el resultado de nuestro objetivo general con otros estudios 

previos, puede deberse a factores como el tamaño y la selección de la muestra, la forma en que 

se midió las variables, ya que la aplicación fue de forma virtual. Las diferencias en estas áreas 

podrían explicar por qué en nuestro objetivo general no se encontró una relación estadística 

mientras que otros sí lo hicieron.   

Los resultados encontrados a su vez difieren de lo que afirma Bowlby sobre las 

implicancias del desarrollo del apego en los seres humanos, según sostiene Bowlby (1969, 

citado por Mercedes et al., 2019) los estilos de apego inseguros, como el apego evitativo, 

ambivalente y desorganizado, se han asociado con un mayor riesgo de desarrollar dependencia 

emocional en la edad adulta. Las experiencias tempranas de apego inseguro, donde los 

cuidadores no responden de manera consistente y adecuada a las necesidades emocionales del 

niño, pueden dar lugar a patrones de comportamiento y estrategias de afrontamiento poco 

saludables en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, las personas con apego evitativo 

tienden a evitar la intimidad emocional y a independizarse emocionalmente de los demás como 

mecanismo de defensa ante el temor al rechazo o ser lastimados. Por otro lado, las personas 

con apego ambivalente pueden mostrar una fuerte necesidad de cercanía y atención, pero al 

mismo tiempo experimentar miedo a ser abandonadas. Estos patrones de apego inseguro 

pueden llevar a una dependencia emocional intensa y a comportamientos de búsqueda constante 

de atención y aprobación.  

Si bien, el resultado de nuestro objetivo general no concuerda con algunos estudios 

anteriores, debido a causas como las variaciones en el tamaño y la selección de la muestra, la 

metodología de medición de las variables, o la presencia de variables intervinientes; es crucial 

tener en cuenta que estos resultados no necesariamente invalidan la teoría del apego de Bowlby, 
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sino que podrían indicar que la relación entre el estilo de apego y la dependencia emocional es 

más compleja de lo que se pensaba inicialmente. Además, los hallazgos pueden ser 

significativos en la educación, la psicoterapia y la formulación de políticas públicas, ya que 

podrían requerir un enfoque más complejo para abordar los problemas de dependencia 

emocional, más allá de centrarse únicamente en cuestiones de apego.  

En cuanto al primer objetivo específico el cual fue poder determinar la relación 

existente entre la seguridad y la dependencia emocional en estudiantes de un Centro de 

Educación Básica Alternativa, al realizar la contrastación de hipótesis se halló una sig.= ,194 

la cual es mayor que el p valor 0.05, por lo que se aceptó la hipótesis nula y se rechazó la 

hipótesis de investigación, concluyendo que no existe relación entre la seguridad y la 

dependencia emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa.  

Teniendo en cuenta que el apego seguro, se mide a través de las puntuaciones obtenidas 

en la dimensión seguridad, los resultados del primer objetivo específico guardan relación con 

lo hallado por Espinoza (2019) quien, como parte de su investigación, no halló relación (.624 

> 0.05) entre el apego seguro con la dependencia emocional en estudiantes de psicología.  

Sin embargo estos resultados difieren de los fundamentos teóricos, ya que para Bowlby 

(Nóblega  y Traverso, 2013) la seguridad como uno de los aspectos que conforman el apego en 

los humanos, está relacionado con la percepción de haberse sentido o sentirse querido por las 

figuras en las que se estableció el apego, ya que estas le dan la confianza de saber que puede 

contar con ellas cuando lo necesite, por lo que teniendo en cuenta que, según Castelló (Lemos 

et al., 2019) la dependencia emocional como parte de su aspecto cognitivo y emocional hace 

que se vea en la pareja una fuente de seguridad y satisfacción, la necesidad de seguridad 

generaría que el dependiente emocional, piense que la vida solo puede ser vivida en pareja por 

el sentimiento de seguridad que le genera.  
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En relación al segundo objetivo específico el cual fue poder determinar la relación 

existente entre la preocupación familiar y la dependencia emocional en estudiantes de un 

Centro de Educación Básica Alternativa, al realizar el contraste de la tercera hipótesis 

específica, se halló una sig.= ,064 mayor que el p valor 0.05, por lo que se aceptó la hipótesis 

nula y se rechazó la hipótesis de investigación, por lo que se concluyó que no existe relación 

entre la preocupación familiar y la dependencia emocional en estudiantes de un Centro de 

Educación Básica Alternativa, estos resultados difieren de lo mencionado por Ortiz-Granja et 

al. (2019) quienes sostienen que en diversos estudios sobre la asociación de los estilos de apego 

con el desarrollo de problemas psicológicos, se halló que aquellos individuos con un mayor 

nivel de apego seguro, presentaban menores niveles de ansiedad por separación, menor 

evitación.  

Según Bowlby (Nóblega y Traverso, 2013) y Castelló (2012) la dimensión de 

preocupación familiar se refiere a la ansiedad intensa que experimenta una persona ante la idea 

de separarse de sus seres queridos, así como una preocupación excesiva por las figuras de apego 

actuales. En el contexto de la dependencia emocional, esta dimensión puede manifestarse como 

un miedo intenso a ser abandonado por la pareja y una necesidad constante de estar cerca de 

ella. Las personas con altos niveles de preocupación familiar pueden mostrar una tendencia a 

buscar la aprobación y la atención constante de su pareja para aliviar su ansiedad y asegurarse 

de que la relación se mantenga.  

Esto puede llevar a comportamientos de búsqueda de atención, modificación de planes 

para pasar más tiempo con la pareja, y un temor significativo a la soledad. La dependencia 

emocional se alimenta de esta preocupación constante por mantener la conexión con la pareja 

y evitar el abandono.  

Cabe considerar que la dimensión preocupación familiar es una de las dimensiones con 

las cuales se evalúa es estilo de apego preocupado, por lo tanto, los resultados del segundo 
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objetivo específico se asemejan a lo encontrado por Barreto y Rodriguez (2019) quienes, como 

parte de su estudio, no encontró relación entre el apego preocupado como la dependencia 

emocional en estudiantes universitarios.   

En cuanto al tercer objetivo específico, el cual fue poder determinar la relación existente 

entre la interferencia de los padres y la dependencia emocional en estudiantes de un Centro de  

Educación Básica Alternativa, al realizar la contrastación de la hipótesis, se halló una sig.= ,425 

mayor que el p valor 0.05, por lo que se aceptó la hipótesis nula y se rechazó la hipótesis de 

investigación, concluyendo que no existe relación entre interferencia de los padres y la 

dependencia emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa. Los 

resultados se asemejan a lo encontrado por Barreto y Rodriguez (2019) quienes, como parte de 

su investigación sobre el apego y la dependencia emocional, halló que no existe relación entre 

el aspecto interferencia de los padres y la dependencia emocional.   

Estos resultados difieren de lo encontrado por Achina (2021) ya que al considerar que 

puntajes elevados en la dimensión interferencia de los padres, indica un estilo de apego 

preocupado, en su investigación sobre la relación entre los estilos de apego y dependencia 

emocional, si halló relación existente entre el apego preocupado (interferencia de los padres) 

con la dependencia emocional.  

Cabe mencionar que según Castelló (2012) una de las causas de la dependencia 

emocional, es la sobreprotección devaluadora, así; en el contexto de la dependencia emocional, 

la interferencia de los padres puede influir en la forma en que una persona establece y mantiene 

relaciones interpersonales en la edad adulta. Aquellos que han experimentado esta interferencia 

pueden desarrollar una necesidad excesiva de atención y aprobación de los demás, 

especialmente de sus parejas. Pueden depender de la pareja para satisfacer sus necesidades 

emocionales y tener dificultades para tomar decisiones o actuar de forma autónoma.  
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Además, la interferencia de los padres puede generar inseguridad y una sensación de no 

ser capaz de enfrentar el mundo por sí mismo. Esto puede llevar a una búsqueda constante de 

apoyo y validación en la pareja, y a una dependencia emocional en la relación. La persona 

puede sentir que necesita la presencia y el respaldo de su pareja para sentirse segura y válida.  

Como cuarto objetivo específico, el cual fue poder determinar la relación existente entre 

el valor de la autoridad de los padres y la dependencia emocional en estudiantes de un Centro 

de Educación Básica Alternativa, al realizar la contrastación de la hipótesis planteada, se halló 

una sig.= ,426 mayor que el p. valor 0.05, por tanto se aceptó la hipótesis nula y se rechazó la 

hipótesis de investigación, concluyéndose que no existe relación estadística entre el valor de la 

autoridad de los padres y la dependencia emocional en estudiantes de un Centro de Educación 

Básica Alternativa.   

Los resultados del cuarto objetivo específico, difieren del estudio de Salinas (2017) 

quien halló la existencia de relación entre el estilo evitativo (valor de autoridades de los padres) 

con la dependencia emocional.  

Según Bowlby (Nóblega y Traverso, 2013) el valor de la autoridad de los padres se 

refiere a la valoración positiva que realiza una persona en relación con los valores de autoridad 

y jerarquía de su familia. En el contexto de la dependencia emocional, aquellos que valoran 

positivamente la autoridad de sus padres pueden tener una tendencia a buscar la aprobación y 

seguir las expectativas establecidas por las figuras de autoridad en sus vidas. Pueden 

internalizar la creencia de que necesitan la aprobación y validación de otros para sentirse 

seguros y valiosos.  

Esta valoración positiva de la autoridad puede llevar a una dependencia emocional en 

las relaciones, ya que la persona puede colocar a su pareja en un pedestal y otorgarle un poder 

y una autoridad excesiva. Pueden estar dispuestos a sacrificar sus propias necesidades y deseos 

con tal de mantener la aprobación y el reconocimiento de su pareja.  
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Además, aquellos que valoran la autoridad de los padres pueden tener dificultades para 

establecer límites y tomar decisiones autónomas en sus relaciones. Pueden sentirse obligados a 

seguir las expectativas de su pareja y a colocarla en el centro de sus vidas, dejando de lado su 

propia identidad y bienestar.  

En cuanto al quinto objetivo específico el cual fue poder determinar la relación existente 

entre la permisividad parental y la dependencia emocional en estudiantes de un Centro de 

Educación Básica Alternativa, al realizar la contrastación de hipótesis, se halló una sig.= ,0.46 

menor que el p. valor 0.05, por lo que en base a la regla de decisión se rechazó la hipótesis nula 

y se aceptó la hipótesis de investigación, por lo que se llegó a la conclusión que si existe relación 

positiva débil (rho=, 191) entre la permisividad parental y la dependencia emocional en 

estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa, por lo que a mayores niveles de 

permisividad parental es probable que mayores sean los niveles de dependencia emocional.  

Este resultado guarda relación con la fundamentación teórica, es importante mencionar 

que la permisividad parental como aspecto de los estilos de apego, se relaciona con el recuerdo 

que tiene la persona de no haber tenido una guía parental cuando era niño o haber crecido con 

falta de límites, a diferencia de las personas con apego seguro que recuerdan haber tenido la 

guía de sus padres y cuidadores, según Schore (2015) el origen del desarrollo de la dependencia 

emocional parte de las relaciones tempranas o iniciales que tienen los infantes con sus figuras 

de apego, que por lo general suelen ser los padres; o sus cuidadores; por tanto cuando ésta 

relación del infante con los padres fue una relación inadecuada o  se caracteriza por el abandono 

emocional y físico, es más probable que se desarrolle dependencia emocional.  

En cuanto al sexto objetivo específico, el cual fue poder determinar la relación existente 

entre la autosuficiencia y rencor contra los padres y, la dependencia emocional en estudiantes 

de un Centro de Educación Básica Alternativa, al realizar la contrastación de las hipótesis se 

halló una sig.= ,020 menor que el p. valor 0.05, por lo que se rechazó la hipótesis nula y se 
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aceptó la hipótesis de investigación, concluyéndose que si existe relación entre la 

autosuficiencia y rencor contra los padres y la dependencia emocional en estudiantes de un 

Centro de Educación Básica Alternativa, a su vez ésta relación es positiva baja (rho= .222) por 

lo que se puede inferir que, a mayores niveles de autosuficiencia y rencor contra los padres, 

mayores pueden ser lo niveles de dependencia emocional.  

Según Bartholomew (1990) el apego rechazante, se caracteriza por una visión positiva 

de sí mismos pero negativa de los demás, con baja ansiedad y alta evitación, por lo tanto; esto 

guarda relación con la autosuficiencia, ya que esta se refiere a la tendencia de una persona a 

evitar la dependencia emocional y a buscar la independencia en sus relaciones. Por otro lado, 

el rencor contra los padres implica sentimientos de resentimiento o enojo hacia ellos.  

En el contexto de la dependencia emocional, aquellos que muestran autosuficiencia y 

rencor contra los padres pueden tener dificultades para establecer vínculos emocionales seguros 

y saludables. La autosuficiencia extrema puede llevar a una resistencia a confiar en los demás 

y a una falta de disposición para buscar apoyo y cercanía emocional en las relaciones. Esto 

puede resultar en una incapacidad para satisfacer las propias necesidades emocionales y una 

tendencia a evitar la intimidad emocional.  

Por otro lado, el rencor contra los padres puede generar una falta de confianza en las 

figuras de apego y una sensación de traición o abandono. Estos sentimientos de rencor y 

desconfianza pueden interferir en la capacidad de una persona para establecer vínculos seguros 

y satisfactorios en sus relaciones adultas. Pueden tener dificultades para abrirse 

emocionalmente y confiar en sus parejas, lo que puede contribuir a la dependencia emocional.  

Como séptimo y último objetivo específico, el cual fue poder determinar la relación 

existente entre el traumatismo infantil y la dependencia emocional en estudiantes de un Centro 

de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022, al contrastar la hipótesis planteada se halló 

una sig.= .006 menor que el p. valor 0.05, por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
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hipótesis de investigación, por tanto se concluyó que si existe relación entre el traumatismo 

infantil y la dependencia emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica 

Alternativa, además esta relación es positiva baja (rho= ,260) así se puede inferir que a mayores 

niveles de traumatismo infantil mayores pueden ser los niveles de dependencia emocional.  

Los resultados del séptimo objetivo específico, guardan relación con lo hallado en la 

investigación de Espinoza (2019) quien si halló relación entre el apego desorganizado 

(traumatismo infantil) con la dependencia emocional, por lo que concluyó que, ante un mayor 

apego desorganizado, que tiene como aspectos principales los recuerdos traumáticos infantiles, 

puede existir una mayor probabilidad de desarrollar dependencia emocional.   

A su vez, lo encontrado en el séptimo objetivo específico, guarda relación teórica con 

lo que afirma Bowlby (2014) quien sostiene que los factores de abuso en las etapas infantiles 

guardan relación con apegos inadecuado, así; las personas que han experimentado traumatismo 

infantil pueden desarrollar una dependencia emocional intensa como una forma de buscar 

seguridad y protección en las relaciones. El trauma puede generar una sensación de inseguridad 

y desconfianza en las personas, lo que puede llevar a una necesidad excesiva de estar cerca de 

las figuras de apego y a una búsqueda constante de su atención y aprobación.  

El traumatismo infantil puede afectar la capacidad de una persona para regular sus 

emociones y establecer límites saludables en las relaciones. Pueden experimentar dificultades 

para confiar en los demás y para manejar situaciones de separación o abandono, lo que puede 

dar lugar a una dependencia emocional en un intento de evitar la soledad y el dolor emocional.  

Además, el trauma infantil puede generar patrones de apego inseguro, como el apego 

ambivalente o el apego desorganizado, que se caracterizan por una necesidad intensa de 

cercanía emocional combinada con miedo al rechazo o a ser lastimado. Estos estilos de apego 

inseguros están asociados con una mayor probabilidad de desarrollar dependencia emocional 

en las relaciones adultas.  
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Con los resultados descritos líneas arriba, hemos podido encontrar que si bien no se 

halló relación entre los estilos de apego y la dependencia emocional, si se halló relación entre 

los componentes, permisividad parental, autosuficiencia y rencor contra los padres y 

traumatismo infantil con la dependencia emocional, aunque a un nivel bajo; por lo que podemos 

afirmar que las teorías sobre el apego explican en parte como existe una mayor probabilidad 

que la dependencia emocional se desarrolle con base en las experiencias vividas en la temprana 

infancia, sobre todo aquellas que tienen que ver con la formación de vínculos, con el recuerdo 

de sentirse abandonados o con las experiencias traumáticas en la primera infancia, por lo que 

se ha podido contribuir a una revisión de las bases teóricas.   

Es importante poder señalar algunas limitaciones que se encontraron durante la 

ejecución de la investigación, entre ellas el tener que realizar la recolección de datos de manera 

virtual debido a las medidas de restricción por el COVID-19 y trabajos de mejoramiento en la 

institución, por lo que no se pudo controlar algunas variables externas, o la facilidad con la que 

podían hacer consultas sobre algún ítem o alguna duda que podría surgir, además la cantidad 

de muestra es uno de los factores que han podido influir en no hallar relación entre las variables 

del estudio, por lo tanto los resultados no pueden ser generalizados a la población, sino solo 

son válidos para la muestra de estudio.  
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CONCLUSIONES  

1. En cuanto al objetivo general al realizar la comprobación de la hipótesis se halló una 

sig.= ,098 > 0.05, por lo que se aceptó la hipótesis nula y se rechazó la hipótesis de 

investigación por lo que se concluyó que no existe relación entre el estilo de apego y la 

dependencia emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa 

de Lima, 2022.  

2. En relación al primer objetivo específico, se halló una sig.= ,194 > 0.05, por lo que se 

aceptó la hipótesis nula y se rechazó la hipótesis de investigación, concluyendo que no 

existe relación entre la seguridad y la dependencia emocional en estudiantes de un 

Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022.  

3. En cuanto al segundo objetivo específico se halló una sig.= ,064 > 0.05, por lo que en 

base a la regla de decisión se aceptó la hipótesis nula y se rechazó la hipótesis de 

investigación, por lo que se concluyó que no existe relación entre la preocupación 

familiar y la dependencia emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica 

Alternativa de Lima, 2022.  

4. En el tercer objetivo específico de investigación se halló una sig.= ,425 > 0.05, por lo 

que se aceptó la hipótesis nula y se rechazó la hipótesis de investigación, llegando a la 

conclusión que no existe relación entre la interferencia de los padres y la dependencia 

emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2022.  

5. En cuanto al cuarto objetivo específico, al realizar la contrastación de hipótesis se halló 

una sig.= ,426 > 0.05 por lo que se aceptó la hipótesis nula y se rechazó la hipótesis de 

investigación, concluyendo que no existe relación entre valor de la autoridad de los 

padres y la dependencia emocional en estudiantes de un Centro de Educación Básica  

Alternativa de Lima, 2022.  

6. En relación al quinto objetivo específico, al realizar la contrastación de hipótesis se 

halló una sig.= ,046 < 0.05, por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
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hipótesis de investigación llegando a la conclusión que, si existe relación entre la 

permisividad parental y la dependencia emocional en estudiantes de un Centro de 

Educación Básica Alternativa de Lima, 2022, además esta relación es de nivel positiva 

débil (rho= ,191).   

7. En cuanto al sexto objetivo específico, se halló una sig.= ,020 < 0.05 por lo que en base 

a la regla de decisión se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de 

investigación por lo que se concluyó que, si existe relación entre la autosuficiencia y 

rencor contras los padres y la dependencia emocional en estudiantes de un Centro de 

Educación Básica Alternativa de Lima, 2022, a su vez esta relación es de nivel positiva 

baja (rho=, 222).  

8. En relación al séptimo objetivo específico de investigación, se halló una sig.= ,006 < 

0.05 por lo que en base a la regla de decisión se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 

hipótesis de investigación llegándose a la conclusión que, si existe relación entre el 

traumatismo infantil y la dependencia emocional en estudiantes de un Centro de 

Educación Básica Alternativa de Lima, 2022, en cuanto al nivel de relación, esta es 

positiva baja (rho= ,260).   
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RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda realizar campañas psicológicas que busquen promover la seguridad en 

los vínculos afectivos y ayudar a los estudiantes a desarrollar estilos de apego seguros. 

Esto les permitirá establecer relaciones sociales y sentimentales más saludables y 

adaptativas. Las campañas pueden incluir actividades grupales, terapia individual o 

talleres educativos.  

2. Se recomienda a la institución organizar charlas o talleres dirigidos a los alumnos, 

centrándose en incentivar el desarrollo de relaciones de pareja saludables, donde no 

prime la dependencia emocional. Estas charlas y talleres deben brindar a los estudiantes 

herramientas y estrategias para reconocer y abordar la dependencia emocional, así como 

comprender cómo las experiencias de vida en la infancia pueden afectar sus vínculos 

afectivos. Además, se puede proporcionar orientación sobre la importancia de 

establecer límites sanos y fomentar la autonomía emocional.  

3. Se recomienda llevar a cabo estudios adicionales sobre los estilos de apego y su relación 

con variables como la comunicación familiar, la autoestima y otros factores relevantes. 

Estos estudios pueden proporcionar una comprensión más completa de cómo los estilos 

de apego interactúan con otras variables en el contexto de los estudiantes de educación 

básica alternativa. Asimismo, se sugiere realizar estudios comparativos para investigar 

si existen diferencias significativas en los estilos de apego y la dependencia emocional 

entre hombres y mujeres. Esto puede ayudar a diseñar intervenciones más 

personalizadas y específicas según el género.  

4. Se recomienda brindar apoyo psicoeducativo a los padres y el núcleo familiar para 

promover relaciones saludables y prevenir la dependencia emocional en sus hijos, en 

base al fomento de la cohesión, adaptabilidad y la comunicación familiar.   
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ANEXOS 

ANEXO 1: Matriz de consistencia  

Problemas Objetivos Hipótesis Metodología 

Problema general: 

¿Cuál es la relación existente entre estilos de apego 

y dependencia emocional en estudiantes de un 

Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 

2022? 

Problemas específicos: 

¿Cuál es la relación existente entre la dimensión 

seguridad y la dependencia emocional en 

estudiantes de un Centro de Educación Básica 

Alternativa de Lima, 2022? 

 

¿Cuál es la relación existente entre la dimensión 

preocupación familiar y la dependencia emocional 

en estudiantes de un Centro de Educación Básica 

Alternativa de Lima, 2022? 

 

¿Cuál es la relación existente entre la dimensión 

interferencia de los padres y la dependencia 

emocional en estudiantes de un Centro de 

Educación Básica Alternativa de Lima, 2022? 

Objetivo general: 

Identificar la relación existente entre estilos de 

apego y dependencia emocional en estudiantes 

de un Centro de Educación Básica Alternativa de 

Lima, 2022. 

Objetivos específicos: 

Determinar la relación existente entre la 

seguridad y la dependencia emocional en 

estudiantes de un Centro de Educación Básica 

Alternativa de Lima, 2022. 

 

Determinar la relación existente entre la 

preocupación familiar y la dependencia 

emocional en estudiantes de un Centro de 

Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

 

Determinar la relación existente entre la 

interferencia de los padres y la dependencia 

emocional en estudiantes de un Centro de 

Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

Hipótesis general: 

Existe relación entre estilos de apego y 

dependencia emocional en estudiantes de un 

Centro de Educación Básica Alternativa de 

Lima, 2022. 

Hipótesis específicas: 

Existe relación entre la seguridad y la 

dependencia emocional en estudiantes de un 

Centro de Educación Básica Alternativa de 

Lima, 2022. 

 

Existe relación entre la preocupación familiar 

y la dependencia emocional en estudiantes de 

un Centro de Educación Básica Alternativa 

de Lima, 2022. 

 

Existe relación entre la interferencia de los 

padres y la dependencia emocional en 

estudiantes de un Centro de Educación 

Básica Alternativa de Lima, 2022. 

Población: 

150 estudiantes del Centro de 

Educación Básica Alternativa 

“Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray”. 

Muestra: 

110 estudiantes del Centro de 

Educación Básica Alternativa 

“Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray”, obtenidos a través 

de un muestreo probabilístico 

simple. 

Delimitación Temporal: 

Octubre 2022- Octubre 2023 

Tipo de Investigación: 

Investigación básica 

Diseño de investigación: 

Descriptiva correlacional no 

experimental de corte 

transversal. 

Variable: 
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¿Cuál es la relación existente entre la dimensión el 

valor de la autoridad de los padres y la 

dependencia emocional en estudiantes de un 

Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 

2022? 

 

¿Cuál es la relación existente entre la dimensión 

permisividad parental y la dependencia emocional 

en estudiantes de un Centro de Educación Básica 

Alternativa de Lima, 2022? 

 

¿Cuál es la relación existente entre la dimensión 

autosuficiencia y rencor contra los padres y la 

dependencia emocional en estudiantes de un 

Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 

2022? 

 

¿Cuál es la relación existente entre la dimensión el 

traumatismo infantil y la dependencia emocional 

en estudiantes de un Centro de Educación Básica 

Alternativa de Lima, 2022? 

Determinar la relación existente entre el valor de 

la autoridad de los padres y la dependencia 

emocional en estudiantes de un Centro de 

Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

 

Determinar la relación existente entre la 

permisividad parental y la dependencia 

emocional en estudiantes de un Centro de 

Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

 

Determinar la relación existente entre la 

autosuficiencia y rencor contra los padres y la 

dependencia emocional en estudiantes de un 

Centro de Educación Básica Alternativa de 

Lima, 2022. 

 

Determinar la relación existente entre el 

traumatismo infantil y la dependencia emocional 

en estudiantes de un Centro de Educación Básica 

Alternativa de Lima, 2022. 

Existe relación entre el valor de la autoridad 

de los padres y la dependencia emocional en 

estudiantes de un Centro de Educación 

Básica Alternativa de Lima, 2022. 

 

Existe relación entre la permisividad parental 

y la dependencia emocional en estudiantes de 

un Centro de Educación Básica Alternativa 

de Lima, 2022. 

 

Existe relación entre la autosuficiencia y 

rencor contra los padres y la dependencia 

emocional en estudiantes de un Centro de 

Educación Básica Alternativa de Lima, 2022. 

 

Existe relación entre el traumatismo infantil 

y la dependencia emocional en estudiantes de 

un Centro de Educación Básica Alternativa 

de Lima, 2022. 

Estilos de apego 

Dependencia emocional 

 

Instrumentos de recolección 

de datos: 

Auto cuestionario de modelos 

internos de relaciones de Apego 

(CaMir R) 

Autores: Pierrehumbert et al. 

(1996). 

Adaptación peruana: Nóblega y 

Traverso (2013) 

 

Cuestionario de Dependencia 

emocional.  

Autores: Lemos y Londoño 

(2006) 

Adaptación a la población 

peruana: Ventura y Caycho 

(2016) 
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ANEXO 2: Matriz de operacionalización de la variable  

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIÓN ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

 

Estilos de apego 

Según Bowlby (1993, citado por 

Mercedes et al, 2019) el apego se 

caracteriza por cualquier acción que 

busca crear o mantener cercanía con una 

persona en particular, a la que se prefiere. 

Si la figura de apego está presente y 

responde, esta conducta puede 

manifestarse a través de actos simples 

como observar o escuchar su ubicación, 

así como intercambiar miradas y saludos 

ocasionalmente. 

El estilo de apego es medido a través del 

Cuestionario de Apego CaMir- R, en su 

versión reducida, el cual está 

conformado por 32 ítems distribuidos en 

7 dimensiones: Seguridad, Preocupación 

familiar, Interferencia de los padres, 

Valor de la autoridad de los padres, 

Permisividad parental, Autosuficiencia y 

rencor contra los padres, Traumatismo 

infantil. 

Seguro Seguridad   

 

 

 

Ordinal 

Evitativo Preocupación 

familiar 

Ambivalente Interferencia de 

los padres 

Desorganizado Valor de la 

autoridad de los 

padres 

Permisividad 

parental 

Autosuficiencia y 

rencor contra los 

padres 

Traumatismo 

infantil 
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Dependencia 

emocional 

 

Según Castelló (2012) la 

dependencia emocional se define 

como “un patrón persistente de 

necesidades emocionales 

insatisfechas que se intentan cubrir 

desadaptativamente con otras 

personas” (p. 17). 

Esta variable será medida a través 

del Cuestionario de Dependencia 

emociona de Lemos y Londoño, 

el cual está conformado por 23 

ítems que están repartidos en 6 

dimensiones: Ansiedad por 

separación, expresión afectiva, 

modificación de planes, miedo a 

la soledad, expresión límite y 

búsqueda de atención, a las cuales 

se responde a través de una escala 

Likert de 6 opciones de 

respuestas. 

Ansiedad de separación  

Ordinal  

Expresión afectiva 

Modificación de planes 

Miedo a la soledad 

Expresión límite 

Búsqueda de atención 
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ANEXO 3: Matriz de operacionalización del instrumento  

Variable Dimensiones Ítems o reactivos Escala valorativa Instrumentos 

 

 

Estilos de apego 

Seguridad   

3,6,7,11,13,21, 30 

1: Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4: De acuerdo 

5: Totalmente de acuerdo 

 

Inventario de 

apego CaMir-R 

 

Preocupación familiar 12, 14, 18,26,31, 

32 

Interferencia de los padres 4,20,25 y 27 

Valor de la autoridad de los padres 19,29 y 5 

Permisividad parental 2,15 y 22 

Autosuficiencia y rencor contra los padres 8,9,16 y 20 

Traumatismo infantil 1,28,23,10 y 17 

Dependencia 

emocional  

Ansiedad por separación 2, 6, 7, 8, 13, 15, 

17 

Completamente falso de mi  

La mayor parte falso de mi 

Ligeramente más verdadero que 

falso  

Moderadamente verdadero de mí. 

La mayor parte verdadero de mi Me 

describe perfectamente 

Cuestionario 

de dependencia 

emocional de 

Lemos y 

Londoño. 

Expresión afectiva pareja 5, 11, 12, 14 

Modificación de planes 16, 21, 22, 23 

Miedo a la soledad 1, 18, 19 

Expresión de límite 9, 10, 20 

Búsqueda de atención 3, 4 
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ANEXO 4: Instrumento de investigación  
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Solicitud y Constancia de aplicación  
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ANEXO 5: Confiabilidad y validez del instrumento  

Confiabilidad del Cuestionario Camir-R  

  

Resumen de procesamiento de casos  

   N  %  

Casos  Válido  110  100,0  

 Excluidoa  0  ,0  

Total  110  100,0  

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento.  

  

Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de 

Cronbach  

N de 

elementos  

,822  32  

  

Confiabilidad del Cuestionario de Dependencia Emocional   

  

Resumen de procesamiento de casos  

   N  %  

Casos  Válido  110  100,0  

 Excluidoa  0  ,0  

Total  110  100,0  

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento.  

  

  

Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de 

Cronbach  

N de 

elementos  

,950  23  
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Coeficiente de V de Aiken “Autocuestionario de apego adulto Camir”  
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Coeficiente de V de Aiken “Cuestionario de dependencia emocional”  

  

  



161  

  

 

ANEXO 6: Data de procesamiento de datos  

Respuestas del Cuestionario Camir-R  
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Cuestionario de Dependencia emocional  
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ANEXO 7: Consentimiento informado  
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ANEXO 8: Fotos de la aplicación del instrumento  

Justificación de aplicación virtual de los instrumentos 
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ANEXO 9: Declaración de confidencialidad  
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ANEXO 10: Compromiso de Autoría   
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