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Resumen 

Al afrontar la pandemia del Covid-19 con dificultades, retos y desafíos, se realizó una 

investigación cuantitativa con el propósito de relacionar el apego con la dependencia emocional 

en 250 universitarios de Lima metropolitana. Se aplicó el Cuestionario Camir-R de Kaplan y 

Main (1986) y el Cuestionario de Dependencia emocional de Lemos y Londoño (2006). Se 

halló una correlación directa estadísticamente significativa de magnitud moderada (p .001 y r 

.645) en apego con dependencia emocional. De igual manera, se encontró con las dimensiones: 

apego seguro, preocupado y evitativo, correlación directa estadísticamente significativa en una 

magnitud muy alta (p .001 y r .954; p .000 y r .979; p .000 y r .938). Se concluye que mientras 

mayor apego presente el estudiante universitario, será mayor la dependencia emocional. 

Palabras clave.  apego, dependencia emocional, universitarios 
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Abstract 

When facing the Covid-19 pandemic with difficulties, challenges and challenges, quantitative 

research was conducted with the purpose of relating attachment to emotional dependence in 

250 university students of metropolitan Lima. The Camir-R Questionnaire of Kaplan and Main 

was applied (1986) and the Lemos and Londoño Emotional Dependence Questionnaire (2006). 

We found a statistically significant direct correlation of moderate magnitude (p .001 and r .645) 

in attachment and emotional dependence. Similarly, he found the dimensions: safe, concerned, 

and avoidant attachment, statistically significant direct correlation in a very high magnitude (p 

.001 and r .954; p .000 and r .979; p .000 and r .938). It is concluded that the greater the 

attachment present the university student, the greater the emotional dependence. 

Keywords: attachment, emotional dependence, university students. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La investigación realizada aborda la relación entre el apego y dependencia emocional 

en jóvenes universitarios, acentuado por el impacto de la pandemia, estudios citados indicaron 

que más del 40% de estudiantes presenta estilos de apego ansiosos e inseguros, afectando 

relaciones interpersonales, es así que, a nivel global, la pandemia ha intensificado los 

problemas de salud mental, incrementando casos de dependencia emocional en parejas jóvenes 

y adultos en el Perú, se reportan, asimismo, problemas similares en hospitales y universidades, 

denotando la prevalencia de dependencia emocional en el contexto actual. 

Esta investigación tuvo como objetivo explorar la relación existente entre los patrones 

de apego y la dependencia emocional en jóvenes universitarios que residen en Lima 

Metropolitana durante el año 2023, con la finalidad de comprender cómo los diferentes estilos 

de apego pueden influir en la manifestación de la dependencia emocional en esta etapa crucial 

del desarrollo profesional y personal de los estudiantes universitarios. 

Este estudio también se compone de un apartado de marco teórico donde se brinda la 

explicación detallada de los conceptos de apego y dependencia emocional, además, de una 

revisión de investigaciones previas sobre el apego en adultos jóvenes y su relación con la 

dependencia emocional, así como, una descripción de los tres estilos de apego: seguro, ansioso-

preocupado y evitativo. 

Asimismo, se compone de un apartado de metodología, en el cual se menciona el diseño 

de investigación (correlacional, transeccional, cuantitativo), así como, la descripción de la 

muestra: cómo se seleccionaron los jóvenes universitarios, los criterios de inclusión, el tamaño 

de la muestra, de igual manera, los instrumentos utilizados para medir el apego y la 

dependencia emocional, concluyendo con los procedimientos de recolección y análisis de los 

datos y los aspectos éticos de la investigación. 
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El apartado de resultados, donde se presenta hallazgos del análisis estadístico utilizado 

para determinar la relación entre las variables, mediante el uso de Tablas, gráficos y estadísticas 

relevantes. 

Igualmente, el apartado de discusión de resultados en el cual se realiza la interpretación 

de los resultados a la luz del marco teórico y las investigaciones previas, además, del análisis 

de la relación encontrada entre el apego y la dependencia emocional y la exploración de 

posibles explicaciones y mecanismos subyacentes a la relación observada. 

Finalmente, el apartado de conclusiones, donde se realiza la recapitulación de los 

hallazgos más importantes y recomendaciones donde se realiza la reflexión sobre la relevancia 

de los resultados para el entendimiento del apego y la dependencia emocional en jóvenes 

universitarios. 

La presente investigación ofrece un aporte importante al comprender la relación entre 

el apego y la dependencia emocional en jóvenes universitarios de Lima Metropolitana, puesto 

que, a raíz de los resultados, no solo se respalda esta conexión, sino que, también brindan una 

base concreta para la implementación de intervenciones y programas destinados a fortalecer la 

salud mental y el bienestar emocional de los estudiantes. Además, estos hallazgos tienen el 

potencial de informar la creación de currículos educativos más holísticos, enfocados en el 

desarrollo socioemocional, para que los estudiantes estén mejor equipados para afrontar los 

futuros desafíos emocionales y de relaciones interpersonales, tanto en su vida académica como 

profesional, por ende, esta investigación establece un fundamento sólido para futuras 

investigaciones y ofrece directrices valiosas para formular políticas que respalden el bienestar 

integral de los jóvenes universitarios. 

1.1 Descripción y formulación del problema 

A nivel mundial, y en el contexto peruano, en los últimos 3 años han sido periodos de 

grandes cambios y de dificultades, esto debido a la pandemia declarada por la Organización 
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Mundial de Salud (OMS - 2020) a consecuencia del Covid-19, el cual desencadenó problemas 

a nivel mundial en la economía, salud, sociedad, entre otros. Uno de los aspectos de la vida del 

ser humano más golpeado fue la salud mental, llegando reportes que mencionan que la 

incidencia de problemas relacionados a la salud mental han ido en aumento al punto de que 

cada 5 personas 1 presenta problemas en su salud mental (Moeti et al., 2022), de los cuales, se 

tiene una prevalencia en problemas de autoestima y en el área socioafectiva como lo son el 

apego y la dependencia emocional evidenciando así una problemática ligada a las variables 

estudiadas (Paiva et al., 2022). 

Es importante señalar que para entender la problemática del apego en universitarios se 

identificó el grupo etario en el que se ubica dicha población siendo en su mayoría adolescentes, 

adultos jóvenes y adultos, donde diversos investigadores han abordado el fenómeno del apego, 

uno de los estudios más relevantes realizado en Estados unidos señala que 75% de adultos, en 

dicho país, en sus relaciones interpersonales muestran estilos de apego disfuncionales como lo 

son el estilo inseguro y el estilo ansioso, ambos estilos son caracterizados por la preocupación, 

inseguridad y ansiedad que muestran las personas (YouGov, 2020). 

Otros estudio señala presencia de los estilos de apego ansioso e inseguro en el 50% de 

la población estudiada quienes presentan estos tipos de apego, así como también, se señaló en 

el contexto español que la población adulta perteneciente el 56% de los encuestados presentó 

también los estilos de apego ansioso e inseguro, por lo que, se evidencia que no solo es un 

fenómeno que ocurre en países de América, sino que también en otros países existe dicha 

problemática evidenciando así a la dependencia emocional como una problemática real y de 

una prevalencia presente en la población adulta (Mikulincer et al., 2019; Hernández et al., 

2021). 
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En referencia a estudios que se realizaron específicamente en población universitaria 

estudios cuyos propósitos fueron determinar el estilo de apego que predominaba en dicha 

población de estudio arrojaron que, en México, se presentó que el 29.5% de estudiantes 

evidencian un estilo de apego ansioso, asimismo, el 20.7% que presenta un estilo inseguro, por 

lo que, el estudio demuestra que, más del 50% presenta estilos de apego que suelen ser 

disfuncionales en las relaciones interpersonales (Díaz et al., 2020), de igual manera, en Chile, 

se evidenció que el 26.4% presenta un estilo de apego ansioso, en cuanto al apego inseguro es 

el 23% de los estudiantes los que muestran dicho estilo, por lo que en este caso los estudiantes 

chilenos en más del 49% se presentan el estilo de apego inseguro y ansioso, siendo una cifra 

alta que señala una alta prevalencia, lo que representa una problemática a tomar en 

consideración (Oyarzún y Rojas, 2020) 

Finalmente, en Estados Unidos, se encontró que el 23.4% presentó un estilo de apego 

ansioso y que solo un 18.8% presenta un estilo inseguro, siendo en este caso el menor número 

de incidencia en cuanto a estilos que generan disfuncionalidad en las relaciones interpersonales 

que establecen los estudiantes universitarios, por lo que, la evidencia menciona que es más del 

40% de estudiantes universitarios expuestos a una situación disfuncional sobre el estilo de 

apego presente en dicha población (Zimmerman et al., 2019)  

En el Perú, un reporte sobre la situación de la salud mental en estudiantes universitarios 

que fue realizado por el Ministerio de Salud, el cual informó a través de nota de prensa para el 

Gobierno del Perú, que la prevalencia de problemas de salud mental que existe en los 

estudiantes universitarios es más del 85%, se estimó que dentro de las prevalencias más 

comunes son la ansiedad cuya presencia e incidencia es del 82%, seguido del estrés con una 

presencia e incidencia del 79%  y también la violencia con un 52% de presencia e incidencia, 

dichos datos son características presentes directamente relacionadas con estilos disfuncionales 
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de apego (Gobierno del Perú, 2019), tal es el caso de algunos estudios realizados en la 

población universitaria peruana ,por ejemplo, se señaló que el 30.4% de los estudiantes 

presenta un estilo de apego ansioso, de igual manera, el 22.3% presenta un estilo de apego 

inseguro, siendo en sumo más del 52% de la población que presenta estilos de apego 

disfuncional afectando en su salud mental y socioemocional de los estudiantes universitarios 

(Zamalloa et al., 2018). 

Asimismo, otro estudio relevante informó que el 21.3% de la población universitaria 

presenta un estilo de apego ansioso, de igual forma, el 18.2% evidenció un estilo de apego 

inseguro, datos que evidencian que en sumo más del 39% presentan estilos de apego 

disfuncional que guardan una relación directa con la problemática señalada inicialmente por el 

MINSA, por lo que, se distingue que dicho fenómeno está presente en dicha población 

universitaria, lo que enciende las alarmas sobre la vulnerabilidad presente para el grupo etario 

de educación superior (Bravo et al., 2017) 

En cuanto a los países que han reportado problemas relacionados a la dependencia 

emocional se puede citar el caso de México que en reportes realizados por la Oficina de 

comunicación mexicana reportó un aumento de más del 46% para el año 2022 en referencia a 

años posteriores del 2021 y 2020 en cuanto a la dependencia emocional identificada en 

problemas de parejas en un grupo etario de adolescentes, jóvenes y adultos, los mismos que se 

encuentran en el rango de edad propio de los estudiantes universitarios, por lo que, se evidencia 

una problemática real en cuanto a cómo se están vinculando las parejas sobre los problemas de 

dependencia que puede aparecer en ellos (Oficina de Comunicación México, 2022). Casos 

similares se muestran en otros países tales como Ecuador y España, puesto que, estudios 

realizados en parejas en el mismo grupo etario de adolescentes y adultos, reportaron que en 

promedio de parejas que en las cuales se evidencia dependencia emocional es de 40% 
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aproximadamente es decir que 4 de cada 10 parejas suelen a presentar problemas de 

dependencia emocional (Guamán y Maldonado., 2021; Amor et al., 2022). 

En relación al Perú, la problemática existente en cuanto a la dependencia emocional 

también registró problemas vinculados a este tema, en el 2022 los casos recibidos en el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza fueron asociados a las relaciones interpersonales en cuando al 

aspecto socioemocional, esto a causa de la pandemia que incrementó el número de los casos 

que presentan ,entre las características principales, problemas relacionados al maltrato 

psicológico por parte las personas que acuden, así como, de maltrato físico, que se da en su 

mayoría, en parejas jóvenes y adultas, esto a causa de una dependencia emocional registrada 

en los casos evaluados que en la mayoría de los casos tienen un inicio en la niñez, por lo que, 

se reporta que en la sociedad peruana los hogares sufren de violencia a causa de dependencia 

emocional generando problemas de autoestima y valorización de la persona (Gobierno 

Nacional del Perú, 2022). 

En cuanto a la población universitaria, un estudio reportó evidencias de que el 73% de 

estudiantes universitarios evaluados presentan un nivel medio de dependencia emocional a 

diferencia del 22% que presenta un nivel alto, asimismo, en Arequipa se encontró que el 40% 

de universitarios presenta un nivel alto de dependencia emocional evidenciando así cifras que 

muestran la prevalencia a dicha problemática en estudiantes de educación superior (Vera, 2019; 

Manya y Tacilla, 2019). 

Asimismo, la evidencia actual muestra cómo estos patrones de interacción y 

vinculación emocional de los universitarios, al ser desadaptativos y haber sido adquiridos a lo 

largo de su vida, los lleva a consecuencias no saludables, por ejemplo, las investigaciones han 

mostrado cómo los tipos de apego ansioso e inseguro, así como también, la dependencia 

emocional en universitarios mostraron predecir e influir en la toma de decisiones, resolución 
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de conflictos, regulación emocional, conducta agresiva e impulsiva (Estévez et al., 2018), así 

como también, entender por qué algunos jóvenes mantienen la persistencia de interactuar con 

personas y mantener relaciones que muestran ser dañinas por medio de la violencia, la 

manipulación, entre otras conductas coercitivas presentes en la relación sentimental de los 

mismos (Del Castillo Arreola et al., 2015), finalmente, también como variables que influyen 

en sus actividad académica, su rendimiento, motivación y hasta deserción de la misma (Zárate 

et al., 2022).  

De la misma manera, estudios sugieren cómo individuos con un historial de apego poco 

adaptativo, tienden a presentar problemas de dependencia emocional, así como también, 

problemas para la elección de una pareja, mantener una pareja y calidad, como también, 

vínculos sanos con la misma, lo que, desemboca en conductas de riesgo como el consumo de 

sustancias, desregulación emocional, sintomatología depresiva y malestar asociado (Islas et al., 

2017; Martínez-Álvarez et al., 2015; Momeñe et al., 2021). Ello demuestra que, en principio, 

las variables estudiadas mantienen presencia en la población y tienen incidencia en cómo se 

relacionan, así como también, ante el afrontamiento o toma de decisiones en lo que respecta a 

su vida, sus relaciones sociales íntimas y su futuro académico. 

Frente a la realidad problemática planteada se formuló la siguiente interrogante: ¿Cuál 

es la relación entre el apego y la dependencia emocional en jóvenes universitarios de Lima 

Metropolitana? 

1.2 Antecedentes  

Antecedentes Nacionales 

En Cajamarca, Hernández y Cáceda (2021) ejecutaron un estudio con la finalidad de 

precisar la correlación entre la variable dependencia emocional y la variable apego, por lo que, 

emplearon una metodología comprendida en un estudio cuantitativo y correlacional y fue 
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aplicado en un conjunto de 85 universitarios. Los hallazgos demostraron la existencia de una 

correlación negativa y de alto tamaño de efecto entre las variables de estudio ya mencionadas 

(p <.05; r = -.836).  

En Huaraz, Maguiña y Palma (2021) ejecutaron un estudio para relacionar la variable 

dependencia emocional y el apego, para ello, emplearon una metodología comprendida en un 

estudio cuantitativo y correlacional, dicha investigación fue llevado a cabo en una muestra final 

de 373 universitarios. Los resultados mostraron la existencia de una correlación positiva y de 

tamaño de efecto bajo entre las variables de estudio de dependencia emocional y apego (p = 

.000; r = .255). 

En Lima, Salazar y Sotelo (2021) efectuaron un estudio con miras a estimar la 

correlación entre la variable dependencia emocional y la variable apego, para ello, emplearon 

una metodología comprendida en un estudio cuantitativo y correlacional en un conjunto de 220 

universitarios. Los resultados mostraron la existencia de una correlación de dirección positiva 

y de tamaño de efecto bajo entre las variables de estudio dependencia emocional y apego (p = 

.000; r = .20). 

En Chimbote, Bareto y Rodríguez (2019) efectuaron un estudio con miras a estimar el 

efecto de los distintos tipos de apego en la dependencia emocional, para ello, emplearon una 

metodología cuantitativa y modelo de regresión predictivo, dicha investigación fue llevado a 

cabo en 355 universitarios, a los cuales, se les evaluó mediante dos cuestionarios para la 

medición de las variables. Los resultados permitieron esclarecer los efectos del apego seguro 

(p = .572; β = - .126), preocupado (p = .935; β = .006) y evitativo (p = .019; β = .154).  

En Lima Metropolitana, Yoplac (2019) ejecutó un estudio para estimar la correlación 

entre la variable dependencia emocional y los subdimensiones de evitación y ansiedad del 

apego, para ello, emplearon una metodología comprendida en un estudio cuantitativo y 
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correlacional en un conjunto conformado por 388 universitarios. Los hallazgos determinaron 

una correlación de la dependencia emocional con la evitación positiva, estadísticamente 

significativa y de efecto bajo (p < .01; r = .17), así mismo, también se determinó una correlación 

positiva, estadísticamente significativa y de tamaño de efecto grande (p < .01; r = .77). 

Antecedentes Internacionales   

En Ecuador, Achina (2021), ejecutó un estudio para precisar la correlación entre la 

variable dependencia emocional y la variable apego, para ello, empleó una metodología 

comprendida en un estudio cuantitativo y correlacional. Fue llevado a cabo mediante la 

participación de 102 universitarios, cuyas edades rondaban entre los 19 a 25 años. Los 

resultados determinaron una asociación estadísticamente significativa entre los niveles de 

dependencia y los tipos de apego (χ2 
= 32.27; p = .000). 

En Colombia, Deluque et al. (2021) los investigadores ejecutaron un estudio en donde 

precisó la correlación entre la variable dependencia emocional y la variable apego en una 

muestra de 152 adultos jóvenes de entre 22 a 29 años, en estado de relación de pareja con, al 

menos, 6 meses de duración. Los resultados demostraron la presencia de estilos de apego 

inseguro y despreocupado en su gran mayoría, asimismo, también gran porcentaje de la muestra 

mostró indicadores de dependencia emocional. Finalmente, se reportó una relación 

estadísticamente significativa entre los estilos de apego y la dependencia emocional (χ2 
= 82.41; 

p = .000). 

En Colombia, Rocha et al. (2019) ejecutaron un estudio de correlación entre la variable 

dependencia emocional y la variable apego, dicha investigación fue aplicado en población 

universitaria con una muestra final de 500 universitarios de edades entre 18 a 25 años. Los 

resultados mostraron que la mayoría de la muestra (46%) reportó un estilo de apego de tipo 

seguro, asimismo, hallaron una asociación entre aquellos que reportaron apego inseguro y 
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mayor ansiedad de separación (p < .000); finalmente, determinaron una relación entre los 

estilos de apego y la dependencia emocional (p < .000). 

En España, Estévez et al (2018) evaluaron el papel de la dependencia emocional en la 

relación de la conducta impulsiva y el apego, dicha investigación se caracterizó por tener un 

diseño correlacional y fue aplicada en un conjunto de 1533 universitarios con edad promedio 

de 15.76 años. Los resultados sugirieron que existía relación positiva entre la dependencia 

emocional, los estilos de apego, la impulsividad infantil, el trauma infantil y la autosuficiencia 

(p < .000). Finalmente, demostraron el papel mediador de la dependencia emocional en la 

relación de apego y conducta impulsiva.  

Valle y De la Villa (2018), realizaron una investigación en donde se propusieron el 

análisis de la relación entre la dependencia emocional y los diferentes tipos de apego, además 

de señalar su prevalencia en función del género, su historial de relación y la edad, para ello, se 

utilizó una metodología caracterizada por un diseño descriptivo-correlacional y transversal. 

Fue aplicado en un conjunto de 382 universitarios, con edades entre los 18 a 35 años. Se 

encontró que el 23.3 % mostró signos de dependencia emocional, siendo más alto en el caso 

del sexo masculino, así como también, en aquellos que tuvieron más de dos relaciones. 

Finalmente se comprobó la asociación entre las variables resultando estadísticamente 

significativas (χ2 
= 60.77; p = < .001), la fuerza de la asociación resultó moderada (C = .37; p = 

< .001), asimismo, se reportó el coeficiente de correlación (r = .238; p = < .001). 

1.3.Objetivos  

Objetivo General 

✔ Determinar la relación que existe entre el Apego y la Dependencia Emocional en 

jóvenes universitarios de Lima metropolitana. 
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Objetivos Específicos  

✔ Identificar los niveles de Apego y sus dimensiones en jóvenes universitarios de 

Lima Metropolitana. 

✔ Identificar los niveles de dependencia emocional y sus dimensiones en jóvenes 

universitarios de Lima Metropolitana.  

✔ Establecer la relación entre las dimensiones de apego y dependencia emocional en 

jóvenes universitarios de Lima Metropolitana. 

✔ Establecer la relación entre Apego y las dimensiones de Dependencia emocional en 

jóvenes universitarios de Lima Metropolitana. 

 

1.4. Justificación  

El presente trabajo tiene como propósito conocer la relación que tiene el apego y la 

dependencia emocional desde la investigación que existe hoy en día en este tipo de 

problemáticas, asimismo, la justificación del estudio permite conocer la relevancia e 

importancia que presenta la realización de este (Hernández y Mendoza, 2018), por lo que, se 

presentan las siguientes justificaciones: 

A nivel teórico, permitirá conocer el vínculo entre los constructos estudiados, además 

son escasas las investigaciones en el grupo poblacional, siendo limitada la información que se 

tiene para las variables, más aún en la dependencia emocional hacia la pareja en el contexto 

posterior a la pandemia puesto que es innegable que el aislamiento y sus repercusiones 

impactaron sobre la pareja, y si a ello sumamos que el apego es un estilo con el cual la persona 

se maneja para establecer relaciones debe tener algún tipo de relación en casos de dependencia 

emocional. 
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Por otro lado, a nivel metodológico, el estudio evidenciará instrumentos válidos, 

confiables y brindará normas percentiles específicas de la muestra estudiada, facilitando un 

mejor tamizaje en jóvenes universitarios respecto al apego y la dependencia emocional. 

A nivel práctico, posibilitará conocer e identificar tanto los procesos y elementos que 

intervienen en la persona que presenta el apego y la dependencia emocional en el tiempo de su 

relación de pareja, así como los componentes que pudieran desarrollar problemas en la relación 

y el incremento de comportamientos de riesgo; esto, con el fin de adquirir estrategias de 

afrontamiento, lo que, permitirá prevenir pautas de riesgo y formular una intervención 

adecuada, todo ello con la finalidad de promover estilos de apego funcionales que permitan 

reducir los niveles de dependencia emocional en los estudiantes universitarios. 

1.5 Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis general 

H1: Existe una relación significativa entre el Apego y la Dependencia Emocional en 

jóvenes universitarios de Lima Metropolitana. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Bases Teóricas  

2.1.1 Apego 

Una de las primeras concepciones del apego se concibió como una necesidad de tipo 

biológico y evolutiva que hace su aparición en la infancia, pero mantiene un continuo en la 

adultez y la cual se caracteriza por una búsqueda de proximidad y seguridad en torno a una 

figura en específico, una persona, una relación, etc. Por lo tanto, esta calidad de relación tiene 

cierta influencia en el propio bienestar y la regulación emocional del individuo (Bowlby, 1988). 

Asimismo, también se resalta la perspectiva de Hazan y Shaver (1987) quienes 

agregaron que los estilos de apego en adultos se pueden clasificar en tres categorías: seguro, 

ansioso y evitativo y mantienen la idea primigenia de que los estilos. se relacionan con las 

experiencias tempranas de apego en la infancia y afectan la forma en que las personas perciben 

y responden a las relaciones interpersonales en la edad adulta. 

Por su parte, Bartholomew y Horowitz (1991) proponen cuatro estilos de apego en 

adultos: seguro, ansioso-preocupado, evitativo y temeroso-evitativo. Estos estilos se relacionan 

con la forma en que las personas se ven a sí mismas y a los demás en las relaciones 

interpersonales, y afectan la forma en que las personas buscan y mantienen relaciones íntimas. 

Mikulincer y Shave (2007) proponen que las personas pueden tener un estilo de apego 

seguro o inseguro, y que la seguridad en el apego se relaciona con una mayor capacidad para 

afrontar el estrés y la adversidad. 
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Figura 1 

Definiciones del apego 

La propuesta por Kaplan y Main (1986) teoría que inicia con el estudio de Main y Hesse 

que junto con sus colaboradores desarrollaron la técnica de la Entrevista de Apego en Adultos 

(Adult Attachment Interview, AAI), que permite evaluar el apego adulto de manera operacional, 

es en ese sentido que posteriormente, Kaplan y Main definieron operacionalmente el apego 

adulto a partir de la estructura y contenido de la AAI la cual era originalmente una entrevista 

semiestructurada que se utiliza para evaluar el estado de apego de un adulto, el mismo que 

compone de una serie de preguntas abiertas diseñadas para estimular la discusión sobre las 

experiencias de vida del entrevistado, sus relaciones pasadas y presentes, y su estilo cognitivo. 

la entrevista era grabada y transcrita para su análisis. 

La definición original del apego adulto de Kaplan y Main se basa en la forma en que 

los adultos hablan sobre sus relaciones tempranas y sobre sus experiencias en la infancia, es 

por ello por lo que, a partir de las respuestas del entrevistado, los investigadores identifican el 

tipo de discurso que el entrevistado utiliza para referirse a sus experiencias pasadas. Los tres 

tipos de discurso identificados por Kaplan y Main (1986) son: a) Discurso autónomo: el 

entrevistado puede hablar sobre sus experiencias de manera clara y coherente, y se muestra 

capaz de reflexionar sobre sus relaciones interpersonales y sobre su propia persona de manera 

 
 
 

Necesidad biológica que 
inicia en la infancia y 
continúa en adultos, 
buscando cercanía y 
seguridad emocional 
(Bowlby, 1988). 

Conducta reflejada en 
experiencias tempranas, 
percepciones y respuestas 
en las relaciones 
interpersonales (Hazan y 
Shaver, 1987). 

Búsqueda de seguridad 
emocional. Estilos seguro e 
inseguro se relacionan con 
enfrentar mejor estrés 
(Mikulincer y Shaver, 
2007). 

Afecta autoimagen y 
relaciones, guiadas en la 
búsqueda y mantenimiento 
de cercanía (Bartholomew 
y Horowitz, 1991). 
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objetiva. b) Discurso desorganizado: el entrevistado presenta dificultades para hablar sobre sus 

experiencias de manera coherente y clara, y muestra signos de contradicción y confusión en su 

relato. c) Discurso no autónomo: el entrevistado presenta una tendencia a minimizar, exagerar 

o distorsionar sus experiencias pasadas, o bien a hacer juicios de valor sobre ellas, mostrando 

dificultades para reflexionar de manera objetiva. 

Posteriormente, Main, Hesse y su grupo de investigación que desarrollaron la técnica 

de la Entrevista de Apego en Adultos (Adult Attachment Interview, AAI) que permitió evaluar 

el apego adulto de manera operacional, es entonces que a partir de la estructura y contenido de 

la AAI se identificaron tres estilos de apego adulto (Main et al., 2002): a) Apego seguro: se 

caracteriza por que las personas que presentan este estilo de apego adulto suelen ser capaces 

de hablar sobre sus experiencias de manera coherente y objetiva además suelen tener un sentido 

positivo de sí mismos y de los demás, y confían en que sus necesidades emocionales serán 

satisfechas. Asimismo, tienen relaciones interpersonales estables y satisfactorias. b) Apego 

ansioso-preocupado: se caracteriza por que las personas que presentan este estilo de apego 

adulto suelen tener dificultades para hablar sobre sus experiencias de manera coherente y 

objetiva además suelen tener un sentido negativo de sí mismos y un sentido positivo de los 

demás, y temen que sus necesidades emocionales no serán satisfechas. Asimismo, tienen 

relaciones interpersonales turbulentas y con altibajos emocionales. c) Apego evitativo: se 

caracteriza por que las personas que presentan este estilo de apego adulto suelen minimizar la 

importancia de las relaciones interpersonales y tienden a evitar la intimidad emocional además 

suelen tener un sentido positivo de sí mismos y un sentido negativo de los demás, y tienden a 

evitar el contacto emocional en sus relaciones interpersonales. Asimismo, tienen relaciones 

interpersonales superficiales y con poca intimidad emocional 
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Otras definiciones conceptuales se encuentran en la Escala de apego adulto de 

Bartholomew, quien entiende el apego en adultos como una serie de conductas que se reflejan 

en un estilo de interrelación con las personas integrada por la seguridad, ansiedad o 

inseguridad, esta escala se basa en la teoría del apego adulto de Bartholomew y Horowitz 

(1991) teoría que termina en una escala que mide el apego en adultos a través de un cuestionario 

de 28 ítems que evalúa cuatro dimensiones del apego: seguridad, ansiedad, evitación y temor.  

Asimismo, Hazan y Shaver (1987) refieren que el apego adulto es definido como un 

patrón conductual de seguridad, inseguridad y ansiedad; la evaluación del constructo se realiza 

a partir de tres estilos de apego: seguro, ansioso y evitativo. En esa misma línea Brennan et al., 

(1988) mencionan que el apego adulto es una manifestación del comportamiento en el área 

interpersonal y sugiere, en su marco teórico, un instrumento que lo evalúa en tres dimensiones 

del apego: seguridad, ansiedad y evitación. 

2.1.1.1 Apego en parejas y violencia. Diversas investigaciones se han centrado en 

cómo podría influir los estilos de apego, así como también, sus dimensiones, en las relaciones 

románticas de parejas y en la violencia que se pudiera experimentar dentro de la relación 

(Spencer et al., 2021; Velotti et al., 2022). Entre los distintos modelos acerca del apego en el 

adulto, las dimensiones de ansiedad y evitación se han mostrado como aquellas que predicen 

altos niveles de violencia física y psicológica (Brodie et al., 2018; McDermott et al., 2017). De 

la misma manera, niveles altos de estos indicadores se han observado en personas condenadas 

por delitos relacionados a la violencia frente a otros individuos condenados por motivos 

distintos; sin embargo, las investigaciones sugieren que no es únicamente el perfil de apego 

que puedan haber adquirido, sino que estos actúan con otros factores sociales y ambientales 

que contribuyen con la explosión de eventos violentos, por ejemplo, pobreza, psicopatología, 

entre otras características individuales (Ogilvie et al., 2014). 
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Por ejemplo, se conoce ya que tanto el apego ansioso y evitativo están relacionados con 

una dificultad y patrones alterados de comportamientos de regulación emocional, los cuales 

son insumos básicos o componentes centrales de las conductas violentas (Dimaggio et al., 

2017; Walker et al., 2022), entonces, un individuo con características o historial de apego 

desadaptativo, ante situaciones límite o estresantes, se muestra con mucha más probabilidad de 

actuar de manera violenta. Otras teorizaciones sugieren y explican que los hechos violentos, en 

individuos con estilo de apego evitativo, se da porque es una estrategia para disuadir a la pareja 

de acercarse o de crear una relación íntima, siendo que esto último suele ser muy aversivo en 

general para estos individuos (Spencer et al., 2021). De la misma manera, se ha propuesto que 

la reacción violenta se manifiesta en individuos con apego ansioso dado que esto tendría una 

funcionalidad coercitiva de mantener a la pareja dentro de la relación si esta percibiera que la 

pareja gana autonomía o se aleje de la relación (Lo et al., 2017; Spencer et al., 2021). 

2.1.2 Dependencia emocional 

Lemos y Londoño (2014) definen a la dependencia emocional como un patrón de 

comportamiento en el que una persona busca satisfacer sus necesidades emocionales a través 

de una relación interdependiente y desequilibrada con otra persona. Esta dependencia se 

caracteriza por la necesidad de tener cerca al otro, la búsqueda constante de su aprobación y 

afecto, así como la falta de autonomía e independencia emocional, por lo que la dependencia 

emocional es un problema emocional que puede estar relacionado con experiencias traumáticas 

en la infancia, como el abuso emocional o la falta de atención y afecto por parte de los 

cuidadores, de igual manera, también puede estar relacionado con factores culturales y sociales 

que valoran la unión y la dependencia como características positivas en las relaciones 

interpersonales, por lo que la dependencia emocional genera sufrimiento y malestar emocional 

en la persona que la experimenta, puesto que su autoestima y sentido de valía dependen del 
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otro, lo que puede llevar a una sensación de vacío y soledad cuando no se cuenta con la 

presencia o aprobación del otro. 

Otra propuesta, desde la teoría psicodinámica, menciona que la dependencia emocional 

se origina en experiencias tempranas de abandono o negligencia por parte de las figuras de 

apego en la infancia, lo que conduce a la formación de un yo débil e inseguro que busca en el 

otro la gratificación emocional y la protección necesaria (Johnson, 2018). 

Bajo la perspectiva de Bowlby (1988) la dependencia emocional se relaciona con la 

ansiedad de separación y la necesidad de mantener una proximidad emocional con la figura de 

apego para evitar la angustia y el malestar, por lo que, esta sería una estrategia adaptativa de 

afrontamiento ante la amenaza de pérdida del objeto de apego. 

Por su parte, desde la perspectiva cognitiva conductual, la dependencia emocional es el 

resultado de aprendizajes y patrones de conducta disfuncionales que se han mantenido a lo 

largo del tiempo, los cuales, suelen estar relacionados con creencias y pensamientos 

irracionales acerca del amor y las relaciones interpersonales (López et al., 2006). 

Asimismo, para Cantón y Cortés (2019) la dependencia emocional es la necesidad 

excesiva de otra persona para satisfacer necesidades emocionales, como la necesidad de 

sentirse amado, aceptado o protegido, y la falta de habilidades para satisfacer esas necesidades 

emocionales por sí mismo. 

Según Cortés (2018) la dependencia emocional se entiende como un patrón 

disfuncional de apego, que se manifiesta en una búsqueda excesiva de afecto y protección, 

miedo a la separación y una baja autoestima, que conduce a la pérdida de la propia identidad, 

así como a la idealización del otro y a la dependencia emocional de su aprobación y afecto. 
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De igual manera, para Martínez et al. (2015) la dependencia emocional se caracteriza 

por una necesidad afectiva desmedida hacia otra persona, que se expresa en la búsqueda 

constante de su aprobación, atención y afecto, la falta de autonomía e independencia 

emocional, y la incapacidad para manejar el dolor de una ruptura o separación. 

Figura 2 

Definiciones de la dependencia emocional 

 

 

Teoría de Lemos y Londoño. La posición teórica afirma que la dependencia emocional 

se refiere a un patrón de comportamiento en el que una persona busca satisfacer sus necesidades 

emocionales a través de una relación interdependiente y desequilibrada con otra persona, 

caracterizada por la necesidad de tener cerca al otro, la búsqueda constante de su aprobación y 

afecto, así como la falta de autonomía e independencia emocional, la cuales están integradas 

por las siguientes dimensiones: a) Ansiedad por Separación: se refiere al miedo o la angustia 

que experimenta una persona cuando se separa de su pareja o de la persona a la que está 
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emocionalmente dependiente. La ansiedad por separación puede manifestarse en 

comportamientos como llamadas o mensajes constantes, o en la incapacidad de estar separados 

por períodos prolongados. b) Expresión afectiva: se refiere a la capacidad de una persona para 

expresar sus emociones y sentimientos de manera adecuada y saludable. En el contexto de la 

dependencia emocional, una persona puede tener dificultades para expresar sus emociones de 

manera equilibrada, lo que puede llevar a comportamientos emocionales excesivos y una 

necesidad constante de atención y afecto. c) Modificación de planes: se refiere a la tendencia 

de una persona dependiente emocionalmente a cancelar o modificar sus planes para estar con 

su pareja o con la persona a la que está emocionalmente vinculada. Esta tendencia puede ser 

un indicador de una falta de independencia y autoestima, así como de una excesiva dependencia 

de la otra persona. d) Miedo a la soledad: se refiere al miedo o la ansiedad que una persona 

puede sentir al estar sola o sin la presencia de su pareja o de la persona a la que está 

emocionalmente dependiente. La persona puede sentirse incompleta o insegura sin la presencia 

de la otra persona y puede tener dificultades para estar sola. e) Expresión límite: se refiere a la 

tendencia de una persona a establecer límites poco saludables en sus relaciones interpersonales. 

En el contexto de la dependencia emocional, una persona puede establecer límites poco claros 

o inconsistentes con la esperanza de mantener la relación, lo que puede llevar a una dinámica 

poco saludable y a comportamientos manipuladores. f) Búsqueda de atención: se refiere a la 

necesidad constante de una persona de atención y validación por parte de su pareja o de la 

persona a la que está emocionalmente dependiente. La persona puede buscar atención a través 

de comportamientos excesivamente posesivos, celosos o necesitados de la otra persona. 

2.1.2.1. Dependencia emocional y su vinculación al género y violencia. La 

dependencia emocional implica un vínculo emocional  excesivo, desadaptativo y disfuncional 

con la otra persona o pareja. Un individuo se considera dependiente también cuando percibe 

de manera negativa el equilibrio actual y pasado de su relación de pareja estable y , por lo tanto, 
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se plantea terminar con esta; sin embargo, no se siente capaz de hacer incluso ante ausencia de 

dependencia económica o amenazas de permanecer en ella (Macía et al., 2022). Estudios 

mencionan que las relaciones entre la dependencia emocional y el género de la pareja no es 

muy claro, algunos estudios han demostrado que los hombres muestras niveles más altos de 

dependencia emocional (Arbinaga et al., 2021), mientras que otros no encontraron diferencias 

claras entre los hombre y mujeres (Cañete y Novas, 2012). 

Se sabe también que la dependencia emocional está involucrada y predispone al 

individuo a mostrar un comportamiento agresivo hacia la pareja (Ramos et al., 2020), el cual 

comúnmente es perpetrado por el sexo masculino (Agadullina et al., 2022). Dicha dependencia 

podría también retroalimentar la relación violenta mediante la tolerancia al abuso recibido y 

esto podría hacer mucho más difícil terminar la relación  (Arbinaga et al., 2021). Ramos et al. 

(2020) reportaron que la mayoría de los jóvenes que reportaron ser víctimas de violencia en 

una relación por parte de la pareja, presentaron mayores indicadores de dependencia 

emocional. Se relaciona una deficiente habilidad de los individuos en la regulación emocional 

que ante eventos aversivos, aumenta la probabilidad de ejercer violencia, haciendo que  este 

tenga un efecto de mantener la relación mediante el miedo o la incertidumbre de recibir daño 

o que la otra persona se dañe así mismo (Dimaggio et al., 2017; Macía et al., 2022; Ogilvie et 

al., 2014).
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III. MÉTODO 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación corresponde al enfoque cuantitativo (Hernández y Mendoza ,2018), la 

recolección de datos, el análisis de los datos y los resultados se presentarán en términos 

numéricos estadísticos. El diseño de la investigación fue no experimental puesto que la 

recolección de datos fue sin la intervención del investigador, de igual manera, la toma de 

muestra de las variables se realizó en un único momento por lo que el corte de la investigación 

fue transeccional. El presente estudio es de nivel correlacional, pues pretende determinar si las 

variables del estudio guardan relación entre sí.  

3.2 Ámbito temporal y espacial 

La investigación se realizó en Lima Metropolitana – Perú, durante los meses de enero 

a noviembre del 2023 y se recogieron los datos en los meses de mayo y junio en estudiantes 

universitarios de dos universidades pública y privada. 

3.3 Variables de estudio 

3.3.1 Apego 

Definición conceptual. Es una necesidad biológica y evolutiva que se origina en la 

infancia y continúa en la edad adulta. El apego en adultos se caracteriza por buscar cercanía y 

seguridad emocional con una figura de apego, influyendo en el bienestar y la regulación 

emocionales (Bowlby, 1988). 

Definición operacional de medida. El Apego se mide a través del Cuestionario Camir 

– R de Kaplan y Main (1986), con 32 ítems distribuidos en 3 dimensiones: estilo seguro, estilo 

precavido y estilo evitativo. 
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable apego 

Variables Dimensiones Ítems Respuestas 
Escala de 
medida 

Apego 

Estilo seguro 3, 6, 7, 11, 13, 21, 30 

(1) Muy desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Muy de acuerdo 

Ordinal  

Estilo precavido 2, 5, 8, 9, 15, 16, 24 

Estilo evitativo 
1, 4, 10, 12, 14, 18, 20, 

25, 26, 27, 31, 32 

3.1.2. Dependencia emocional  

Definición conceptual. Patrón de comportamiento en el cual una persona busca 

satisfacer sus necesidades emocionales a través de una relación interdependiente y 

desequilibrada. Esto involucra la necesidad constante de aprobación, afecto y proximidad, a 

expensas de la autonomía y la independencia emocional (Lemos y Londoño, 2014). 

Definición operacional de medida. La dependencia emocional se mide a través de la 

Escala de Dependencia Emocional de Lemos y Londoño (2014), que consta de 20 ítems y que 

evalúan 6 dimensiones: ansiedad por separación, expresión afectiva, modificación de planes, 

miedo a la soledad, expresión límite, búsqueda de atención 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable dependencia emocional 

Variables Dimensiones Ítems Respuestas 
Escala de 
medida 

Dependencia 
emocional 

Ansiedad por 
separación 

2, 6, 7, 8, 13, 15, 17 
(1) Completamente 

falso de mí 

Ordinal  

Expresión 
afectiva 

5, 11, 12, 14 
(2) Mayormente falso 

para mí 

Modificación de 
planes 

16, 21, 22, 23 
(3) Ligeramente más 
verdadero que falso 

Miedo a la 
soledad 

1, 18, 19 
(4) Moderadamente 

verdadero 

Expresión límite 9, 10, 20 
(5) Mayormente 

verdadero 

Búsqueda de 
atención 

3, 4  
(6) Me describe 
perfectamente 

3.4 Población y Muestra 

La población es un término que se refiere al total de unidades de estudio identificadas 

por el investigador, lo cual corresponde al total de número de casos de estudio, por lo que en 

la presente investigación se determinó trabajar con una población universitaria de Lima 

Metropolitana del año 2023 y para conocer el número real de estudiantes se necesitó el registro 

actualizado de las universidades de Lima Metropolitana y al ser dicha información de carácter 

privado en algunos casos, se determina una población infinita. Asimismo, para seleccionar y 

perfilar la muestra en la cual se realizó el estudio (Hernández y Mendoza, 2018). 

La muestra es un término que refiere a un subconjunto o un subgrupo cuya finalidad es 

la de representar a la población de estudios, que, por cuestiones metodológicas, de recursos, 

etc. No se puede realizar en la población total, para el presente estudio se realizó un muestreo 

no probabilístico por conveniencia, pues debido a la naturaleza del estudio es el investigador 

que trabajará con un número determinado en base a las características que presenta el estudio 

(Hernández y Mendoza, 2018), por lo que, se determinó que la muestra la conforman 250 

estudiantes universitarios de pregrado de universidades públicas y privadas de Lima 
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Metropolitana, matriculados en el año académico 2023. Para ello se consideraron como 

criterios de inclusión a los estudiantes que respondan con un Sí el consentimiento informado 

en el formulario virtual. Se excluyeron a los universitarios que desistieron participar 

voluntariamente.   

3.5. Instrumentos  

En cuanto a la recolección de los datos se trabajó con instrumentos de medición 

documentaria pues los mismos permiten la obtención de la información necesaria sobre las 

variables de estudio (Hernández y Mendoza, 2018) por lo cual se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

3.5.1. Cuestionario Camir – R de Kaplan y Main 

Este instrumento está creado para medir el apego y cómo este se da en adultos según 

estilos que se configuran en ellos, fue creado originalmente por Kaplan y Main y parte de una 

entrevista diagnóstica Adult Attachment Interview elaborado en 1985, el cual fue 

posteriormente adaptado por el equipo de Balluerka et al., 2011 para posteriormente ser 

reducido pues la versión original presenta 111 preguntas, la adaptación y reducción fue 

realizada por Gómez en el año 2012, dicho instrumento es una escala Likert de 1 a 5 puntos 

directos, los cuales corresponden a las afirmaciones de totalmente en desacuerdo, hasta, 

totalmente de acuerdo, cuyo puntaje total es calificado directamente donde en una escala 

general de 0 a 40 presenta un nivel bajo de apego, en cuanto a 41 a 90 puntos presenta un nivel 

medio y de 91 a 160 presenta un nivel alto de apego, asimismo para sus dimensiones.  

En cuanto a los valores psicométricos, el cuestionario presenta evidencias de fiabilidad 

y validez realizadas por Noblega y Traverso (2013) por estimación de la consistencia interna 

cuyo coeficiente fue aceptable (α = .77), también reportaron la confiabilidad a través del test-

retest con valores que fluctuó de .60 a .85. Los autores realizaron el análisis factorial 
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exploratorio con un valor de KMO de .954 lo que indica un ajuste óptimo con un valor de 

significancia de la prueba esfericidad de Bartlett (χ2(372) = 124; p<.001), confirmando así, 

según los autores, una estructura de 5 dimensiones que explica el 61% de la varianza. En cuanto 

a las propiedades psicométricas más recientes, Espichán y Dorival (2021) evaluaron el 

comportamiento psicométrico del CaMiR-R reportando índices de ajuste realizados mediante 

análisis factorial confirmatorio, esto es, CFI de .91, de TLI de .89, de GFI de 90, de RMSEA 

de .90 y SRMR de .58, valores que concluyen que el instrumento presenta validez estructural, 

asimismo, en cuanto al análisis de confiabilidad reportan valores generales obtenidos mediante 

consistencia interna (α = .87; ω = .88), por lo que, concluyen que el instrumento presenta 

propiedades psicométricas en población peruana y baremación en adultos y jóvenes peruanos. 

Asimismo, para el presente estudio se evidenció la validez por Análisis Factorial 

Exploratorio con un valor de KMO de .872 lo que indica una medida de idoneidad adecuada 

con un valor de esfericidad de Bartlett (χ2(496) = 22188; p<.001), asimismo, se obtuvo una 

confiabilidad adecuada por consistencia interna (α = .96; ω = .98), concluyendo así, que el 

instrumento CaMiR-R presenta evidencias de validez y confiabilidad adecuados.  

3.5.2. Cuestionario de Dependencia Emocional de Lemos y Londoño  

Este instrumento mide los niveles de dependencia emocional presentes en adolescentes 

y adultos, fue creado originalmente por los autores Lemos y Londoño (2006) en Colombia, 

dicho instrumento es de tipo Likert con 6 opciones de respuesta los cuales son puntuados de 1 

a 6 puntos directos, los cuales corresponden a las afirmaciones de; completamente falso de mí, 

hasta, Me describe perfectamente. Por lo que la puntuación directa son las mismas que 

establecen los niveles obtenidos que van desde bajo puntuaciones menores a 49, nivel medio 

que va de puntuaciones de 50 a 85 y finalmente un nivel alto con puntuaciones mayores a 86, 

asimismo, el instrumento presenta valores de confiablidad y validez obtenidos por los propios 
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autores los cuales fueron mediante consistencia interna (α = .92), para la validez se utilizó el 

método de KMO con un valor de .954. asimismo, presenta una adaptación al Perú por 

Casaretto, (2016) quien determinó su confiabilidad con el análisis de la consistencia interna (α 

= .847), también presento su valor de Validez realizada con el análisis de KMO con un valor 

de .834. Finalmente, el instrumento reporta propiedades psicométricas recientes en Vargas et 

al. (2020) donde estimaron una confiabilidad mediante coeficiente de consistencia interna Alfa 

de Cronbach con un valor general de .94 y evidencias validez reportada mediante juicio de 

expertos con valores que incluyen las dimensiones, así como el nivel general que oscila en un 

rango de .60 a 1.0. 

Asimismo, para el presente estudio se evidenció la validez a través del Análisis 

Factorial Exploratorio con un valor de KMO de .930 lo que indica una medida de idoneidad 

adecuada con un valor de esfericidad de Bartlett (χ2(253) = 11870; p<.001), asimismo, se estimó 

la confiabilidad por consistencia interna (α = .984; ω = .987), concluyendo así, que el 

Cuestionario de dependencia emocional presenta validez y confiabilidad adecuados.  

3.6 Procedimientos 

En una primera instancia se virtualizó los instrumentos de recolección de datos 

mediante Google Forms. Se contactó e identificó grupos de WhatsApp de estudiantes 

universitarios de dos universidades de Lima Metropolitana. Se envió los instrumentos a los 

grupos de WhatsApp identificados. Se realizó la presentación del tema de investigación, los 

objetivos y se agradeció la participación de los estudiantes. Asimismo, se hizo uso de la 

extensión de Google Forms que notifica al participante en caso de haber omitido alguna 

pregunta y así este decidirá a conciencia si desea responderlo u omitirlo. Se dejó una última 

pregunta de llenado a modo de recibir comentarios en caso haya algo del cuestionario o dudas 

ocurridas en el proceso para poder subsanarlo o tenerlo en cuenta. 
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Una vez obtenidos los datos necesarios se procedió a cerrar el cuestionario virtual. Se 

descargaron los datos en hoja de cálculo Excel, después, se trabajó la base de datos y se 

reemplazó los valores cualitativos por cuantitativos para el análisis mediante el Software IBM 

SPSS mediante la codificación respectiva. 

3.7 Análisis de datos 

Para el análisis de los datos se empleó el software de hoja de cálculo de Excel de 

Microsoft del cual se exportó los datos al software estadístico de IBM SPSS en el cual se 

analizó la estadística descriptiva a través de frecuencia, asimismo, se realizó exploración de 

prueba de normalidad, posteriormente, se realizó el análisis inferencial mediante el coeficiente 

de correlación de Rho de Spearman, puesto que los datos no presentaban normalidad.  

3.8 Consideraciones éticas 

En cuanto a las consideraciones que se tomaron en cuenta para la realización del 

presente estudio en relación a la ética y moral del investigador se trabajó bajo el capítulo 3 en 

los artículos 22 al 27 consignados en el Código de ética y deontología del Colegio de Psicólogos 

del Perú (2019) que en síntesis conmina al investigador a cumplir ciertos criterios como el 

respeto a la dignidad humana la investigación prosiguió el trabajo bajo consentimiento 

informado, el mismo que abordó informar sobre los objetivos y métodos del estudio, asimismo, 

se protegió la privacidad de los datos proporcionados y la confidencialidad de las personas que 

integren el estudio, así como, trabajar bajo el respeto de libre decisión sobre continuar o no del 

estudio, preservando también la dignidad de los participantes, de igual forma, el trabajo fue 

elaborado en su integridad con honestidad, sin la manipulación deliberada de los resultados o 

procesos establecidos, también se trabajó bajo la transparencia sin compromisos o interés 

personales o de terceros, finalmente, se cumplió con respetar la responsabilidad social que tiene 

el investigador en cuanto al impacto que el estudio pueda generar en la sociedad. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Resultados descriptivos  

Se presentan los resultados obtenidos como respuesta al primer objetivo específico el 

cual consistió en identificar los niveles de dependencia emocional y dimensiones. En la Tabla 

3, se observa que el 62% de los encuestados presenta una dependencia emocional de nivel 

medio, mientras que cerca del 20% reportaron niveles altos de dependencia emocional. Con 

respecto al primer componente, el 80% presentó ansiedad por separación de nivel medio y el 

19.6% de participantes reportaron un nivel bajo. Prosiguiendo con el segundo componente, el 

80.4% presentó una expresión afectiva de pareja de nivel medio. En el tercer componente, el 

82.4% presenta una modificación de planes de nivel medio. En la cuarta dimensión, se obtuvo 

nivel medio en miedo a la soledad (77.6%) y cerca del 23% reportaron niveles bajos. Con 

respecto a la quinta dimensión, se halló que el 75.6% de los participantes presentaron un nivel 

medio de expresión límite. Finalmente, el 57.6% presenta un nivel medio de búsqueda de 

atención y el 16.8% mostraron niveles altos. 
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Tabla 3 

Niveles obtenidos de la variable dependencia emocional y dimensiones 

Variable Categoría f % 

Dependencia emocional 

Alto 48 19.2 

Medio 155 62 

Baja 47 18.8 

Ansiedad de separación 

Alto 1 0.4 

Medio 200 80 

Baja 49 19.6 

Expresión afectiva de pareja 
Medio 201 80.4 

Baja 49 19.6 

Modificación de planes 
Medio 206 82.4 

Baja 44 17.6 

Miedo a la soledad 
Medio 194 77.6 

Baja 56 22.4 

Expresión límite 
Medio 189 75.6 

Baja 61 24.4 

Búsqueda de atención 

Alto 42 16.8 

Medio 144 57.6 

Baja 64 25.6 

Se observa en la tabla 4, los niveles reportados por los participantes en función de los 

puntajes obtenidos tanto en la escala principal, como también, en sus respectivos componentes. 

En la escala total: apego, se reportaron niveles altos en 65.2% de los participantes. Con respecto 

al estilo de apego seguro, el 60% los participantes reportaron niveles medios, mientras que el 

20% de personas reportaron niveles altos, como también, niveles bajos. Con respecto al estilo 

precavido, el mayor porcentaje (61.2%) presentaron niveles medios. De la misma manera, con 

respecto al estilo evitativo, en su mayoría (61.2%) presentan nivel medio, seguido de un 20.4% 

que reportaron niveles bajos. 
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Tabla 4 

Niveles obtenidos de la variable apego y dimensiones 

Variable Categoría F % 

Apego 
Alto 163 65.2 

Medio 87 34.8 

    

Estilo seguro 

Alto 50 20 

Medio 150 60 

Bajo 50 20 

    

Estilo precavido 

Alto 49 19.6 

Medio 153 61.2 

Bajo 48 19.2 

    

Estilo evitativo 

Alto 46 18.4 

Medio 153 61.2 

Bajo 51 20.4 

4.2 Resultados correlacionales  

Previo al análisis de correlación se realizó la prueba para evaluar el supuesto de 

normalidad en la muestra constituida para 250 encuestados. Para ello, se realizó la prueba de 

Kolmogórov-Smirnov con la corrección de significación de Lilliefors, tal y como se observa 

en la Tabla 5, se aprecia para ambas variables principales y sus respectivas dimensiones un 

valor de significancia (p) de .000, indicando así, que no se cumple el supuesto de normalidad 

en los datos pues son menores al valor de Sig. de .05, por lo tanto, las pruebas estadísticas 

inferenciales estuvieron bajo la óptica no paramétrica. 
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Tabla 5 

Prueba de normalidad del apego, dependencia emocional y sus dimensiones respectivas 

Variables de estudio 
       Kolmogórov-Smirnov 

K-S p 

Apego .134 .000 

Seguro .189 .000 

Evitativo .194 .000 

Precavido .129 .000 

Dependencia emocional .130 .000 

Ansiedad por separación .188 .000 

Expresión afectiva .211 .000 

Modificación de planes .196 .000 

Miedo a la soledad .187 .000 

Expresión límite .157 .000 

Búsqueda de atención .263 .000 

En la Tabla 6 se observa que los resultados obtenidos a través del estadístico no 

paramétrico de Rho de Spearman con un valor de Sig. de .000 se evidencia que la correlación 

es estadísticamente significativa y con un valor de coeficiente de correlación de .941 se 

evidencia una relación de dirección directa y de magnitud alta, así como también, el coeficiente 

de determinación indica un efecto grande. 

Tabla 6 

Correlación entre el apego y la dependencia emocional  

 Dependencia emocional 

Apego 

Rho R2 p 

.941 .885 .000 

Prosiguiendo, en la tabla 7, se aprecia las correlaciones entre las dimensiones del apego 

y la dependencia emocional; es posible visualizar que todas las correlaciones se muestran con 

una intensidad alta, de tendencia positiva y son estadísticamente significativas. Asimismo, se 

muestra que la menor correlación se encuentre en la relación estilo evitativo y dependencia 
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emocional (r = .833; p = .000), lo cual sugiere que a medida que aumente los puntajes en esta 

dimensión, también acrecentará los puntajes de la dependencia emocional, asimismo, el 

coeficiente de determinación (R2) señala un efecto grande. Por otro lado, la correlación de 

mayor coeficiente se encuentra en el estilo seguro y la dependencia emocional (r = .957; p = 

.000), lo que sugiere que un aumento en la puntuación de dicha dimensión acrecentará la 

puntuación obtenida en la dependencia emocional, de la misma manera, se evidencia un tamaño 

de efecto grande. 

Tabla 7 

Correlación entre las dimensiones del apego y la dependencia emocional 

 Dependencia emocional 

 Rho R2 p 

Estilo seguro .933 .870 .000 

Estilo evitativo .833 .689 .000 

Estilo precavido .840 .710 .000 

Finalmente, en la tabla 8, se muestran todas las correlaciones entre el apego y las 

distintas dimensiones de la dependencia emocional; nótese, a primera vista, que todos los 

coeficientes de correlación son de tendencia positiva o directa, con intensidades que se podría 

clasificar como altas y son estadísticamente significativas. En primer lugar, resaltamos que el 

coeficiente de correlación más bajo se presentó en el par apego y el componente expresión 

afectiva (r = .902; p = .000), lo cual sugiere que un aumento en el puntaje de apego predice un 

aumento en los puntajes de expresión afectiva, así mismo, es notorio un tamaño de grande. Por 

otro lado, la correlación más alta, se ubica entre el apego y el miedo a la soledad (r = .954; p = 

.000) mostrándose que a medida que haya un incremento en el puntaje de apego, el miedo a la 

soledad también incrementa, de la misma manera, es posible apreciar que el tamaño de efecto 

es grande.
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Tabla 8 

Correlación entre el apego y las dimensiones de la dependencia emocional 

 Apego 

 Rho R2 p 

Ansiedad por 
separación 

.939 .881 .000 

Expresión afectiva .902 .813 .000 

Modificación de planes .939 .881 .000 

Miedo a la soledad .954 .910 .000 

Expresión límite .917 .840 .000 

Búsqueda de atención .942 .888 .000 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En relación con el objetivo general la evidencia empírica demostró que coexiste 

correlación entre el apego y la dependencia emocional, dicha relación es directa y positiva en 

cuanto a la dirección y alta de acuerdo con la magnitud (p = .000 y rho = .941), en base a lo 

hallado, y en relación con los antecedentes citados en el estudio, se evidencia que el apego 

guarda relación en cuanto a dirección, pero no en magnitud con la dependencia emocional, 

dentro de los estudios de; Maguiña y Palma (2021) pues en dicho antecedente menciona un 

grado de magnitud bajo (p = .000 y rho = .255); así como también, es similar a lo reportado en 

Salazar y Sotelo (2021), Achina (2021),  Deluque et al. (2021) y Valle y De la Villa (2018), el 

cual muestra, en el primer estudio, una relación mucho más cercana (p = .000 y r = .641), 

mientras que los otros tres estudios reportaron asociación entre los niveles de dependencia y 

apego estadísticamente significativa (p<.001). Estos resultados implican que los estudiantes 

universitarios que presentan un apego más fuerte, tienden a experimentar una mayor 

dependencia emocional hacia sus parejas o figuras de apego, por lo que pueden mostrar una 

necesidad constante de la aprobación y afecto de los demás, así como una falta de autonomía e 

independencia emocional, dicha situación se convierte en una dependencia emocional la que 

puede estar relacionada con experiencias pasadas de abandono o negligencia, así como con 

factores culturales y sociales que valoran la unión y la dependencia en las relaciones 

interpersonales, por lo que, a mayor apego de modo disfuncional este puede generar una mayor 

dependencia emocional en el ámbito académico (Kaplan y Main, 1986; Lemos y Londoño, 

2006). 

De igual manera, en referencia al primer objetivo específico, la evidencia empírica 

demuestra que coexiste correlación entre el estilo seguro y la dependencia emocional, dicha 

relación es directa en cuanto a la dirección y muy alta de acuerdo a su magnitud (p = .000 y rho 

= .933), en base a lo hallado y en relación a los antecedentes citados en el estudio, por ejemplo, 
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Hernández y Cáceda (2021) reportan que el estilo seguro guarda una relación inversa en cuanto 

a su dirección  alta en cuanto a su magnitud (p = .000 y rho = - .836), de igual manera, Barreto 

y Rodríguez (2019) reportan que el estilo seguro no guarda una relación con la dependencia 

emocional (p = .62 y rho = - .079), teóricamente los resultados infieren que el apego seguro 

proporciona una base segura desde la cual los estudiantes universitarios pueden enfrentar los 

desafíos académicos, pues al tener una percepción positiva de sí mismos y de los demás, 

teniendo así sus necesidades emocionales satisfechas, por lo que la dependencia emocional 

implica que las personas con un estilo de apego seguro pueden experimentar un mayor grado 

de dependencia emocional en sus relaciones, a razón de que confiarse en que sus necesidades 

emocionales serán satisfechas por su pareja o figura de apego, lo que, puede llevar a una mayor 

necesidad de cercanía y aprobación, por lo que a mayores niveles de apego seguro en 

universitarios también  se evidencian niveles promedio de dependencia (Kaplan y Main, 1986; 

Lemos y Londoño, 2006). 

Asimismo, en referencia al segundo objetivo específico, la evidencia empírica 

demuestra que coexiste correlación entre el estilo precavido y la dependencia emocional, dicha 

relación es directa en cuanto a la dirección y se caracteriza por tener una magnitud alta (p = 

.000 y rho = .840), en base a lo hallado y, en relación a los antecedentes citados en el estudio, 

se evidencia que el estilo guarda relación en cuanto a dirección, así como también, en magnitud 

con la dependencia emocional, dentro de los estudios de Hernández y Cáceda (2021) pues en 

dicho antecedente menciona un grado de magnitud alto (p = .000 y rho = .854); no obstante, los 

resultados de Barreto y Rodríguez (2019) mencionaron que el estilo precavido no guarda 

relación con la dependencia emocional (p = .204 y rho = .047). Teóricamente los resultados 

infieren que el estilo de apego precavido el cual se caracteriza por la minimización de la 

importancia de las relaciones interpersonales y la evitación de la intimidad emocional, que en 

la persona puede implicar dificultades para expresar sus emociones de manera equilibrada, 
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llevándolos a buscar constantemente la aprobación y el afecto de los demás, en este contexto, 

las personas con este estilo de apego son especialmente propensas a depender emocionalmente 

de sus parejas o figuras de apego. Su miedo a que sus necesidades emocionales no sean 

satisfechas los lleva a buscar constantemente la aprobación y el afecto de los demás, lo que 

puede resultar en una falta de autonomía e independencia emocional, por lo que, a más altos 

niveles de apego precavido, serán también más altos los niveles presentes en los estudiantes de 

dependencia emocional (Kaplan y Main, 1986; Lemos y Londoño, 2006). 

De igual manera, en referencia al tercer objetivo específico, las evidencias empíricas 

demuestran que coexiste correlación entre el estilo evitativo y la dependencia emocional, dicha 

relación es directa en cuanto a la dirección y muy alta de acuerdo a su magnitud (p = .000 y rho 

= .833),   en base a lo hallado y en relación a los antecedentes citados en el estudio, se evidencia 

que el estilo guarda relación en cuanto a dirección, pero no en magnitud con la dependencia 

emocional, dentro de los estudios de; Hernández y Cáceda (2021) pues en dicho antecedente 

menciona un grado de magnitud bajo (p = .000 y rho = .384); de igual manera, los resultados de 

Barreto y Rodríguez (2019) mencionaron que el estilo precavido guarda relación directa en 

cuanto a su dirección y de nivel muy bajo en cuanto a su magnitud con la dependencia 

emocional (p = .000 y rho = .171). Estos los resultados sugieren que el estilo de apego evitativo, 

el cual se caracteriza por minimizar la importancia de las relaciones interpersonales y evitar la 

intimidad emocional, donde la persona presenta una visión positiva de sí mismas pero una 

visión negativa de los demás, evitando así el contacto emocional que puede traer dificultades 

para expresar y enfrentar sus propias emociones, por lo que, las personas con estilo de apego 

evitativo pueden manifestar una necesidad constante de atención y afecto, a pesar de su 

tendencia a evitar la intimidad emocional, llevándolos a una dinámica poco saludable en la cual 

buscan la aprobación y el afecto de los demás, pero al mismo tiempo tienen dificultades para 

establecer vínculos emocionales profundos, características que influyen en la respuesta al 
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apego evitativo, puesto que pueden presentar una tendencia a evitar buscar apoyo emocional  

para enfrentar los desafíos académicos de manera independiente, es justamente esa falta de 

búsqueda ayuda o recursos externos, aumentando así sus niveles de dependencia emocional en 

medida que también el apego sea mayor en los estudiantes universitarios (Kaplan y Main, 1986; 

Lemos y Londoño, 2006). 

Prosiguiendo, con respecto al último objetivo específico donde se exploró las relaciones 

entre las dimensiones de la dependencia emocional y el apego, los resultados fueron 

congruentes y similares a los reportados en Maguiña y Palma (2021) y Barreto y Rodríguez 

(2019), los cuales, refieren correlaciones positivas, aunque se difiere en la intensidad del 

coeficiente. Esto se podría entender de la mano de la teoría, dado que aquellas personas que 

muestran niveles de apego hacia una persona o una relación tienen altas probabilidades de 

experimentar reacciones de ansiedad o angustia, así como también, experimentan miedo al 

abandono, llevándolos a modificar patrones conductuales, estilos de vida y de planes para 

mantener a la persona mediante formas de conducta que sugieran la llamada de atención, 

cambios en la expresión de afectos, pudiendo ser excesivas y provocando, posiblemente, 

mucho más rechazo de la pareja (Martinez et al., 2015; Cantón y Cortés; 2019).  

Asimismo, es importante recalcar que se encontró indicadores de presencia de niveles 

altos y medios en lo que respecta a la dependencia emocional, siendo esto del 81.2% de los 

participantes, tales resultados son compatibles con los reportado por Barreto y Rodríguez 

(2019), así como también, en Hernández y Cáceda (2021), dado que, aunque en distintas 

proporciones, tales niveles de presencia del fenómeno están y se muestran en la mayoría de 

participantes, sugiriendo, la presencia de las posibles consecuencias problemáticas de la 

dependencia emocional en los estudiantes universitarios, esto es, problemas a nivel de 
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relaciones sociales e íntimas, problemas con la regulación emocional e impulsividad, etc 

(Momeñe et al., 2021).  

En los estudios de Maguiña y Palma (2021) y Barreto y Rodríguez (2019) se reportaron 

la presencia mayoritaria de participantes que presentaban apegos del tipo precavido y evitativo, 

ello también, va en congruencia con lo hallado, dado que, los resultados muestran que la 

mayoría de los participantes se encuentran entre los niveles medio y alto de apego evitativo y 

precavido. Por lo que se refuerza mucho más la relación ya estimada en los párrafos anteriores 

donde las experiencias emocionales infantiles con los primeros congéneres con quienes se 

socializa tienen un efecto en cómo interactuará el sujeto afectivamente en su presente y, por lo 

tanto, si es vulnerable a los riesgos psicosociales o psicopatologías ya mencionadas. 

Finalmente, las limitaciones presentes en el estudio fueron de índole burocrático pues no se 

contó con el acceso a una base de datos oficial que permita conocer el número oficial de 

estudiantes para trabajar bajo un índice de confianza y así poder extrapolar los resultados 

obtenidos en la muestra a la población de estudio por lo que no se pueden generalizar los datos. 

Asimismo, las implicancias del estudio consisten en que teóricamente se validó las teorías que 

explican dichas variables, permitiendo así explicar los resultados del estudio, asimismo, los 

resultados implica que se debe tomar acción para mejorar la salud de los estudiantes 

universitarios a vista de los resultados que muestran una tendencia a mayores niveles de 

dependencia emocional, de igual manera, metodológicamente los instrumentos cumplieron 

eficazmente en la medición de las variables por lo que futuros investigadores podrán también 

utilizarlos en la misma población de estudio. 



 50 
 

VI. CONCLUSIONES 

6.1 Se encontró correlación directa estadísticamente significativa entre el Apego y la 

Dependencia Emocional en jóvenes universitarios de Lima Metropolitana. 

6.2 Se identificó que a nivel general la dependencia emocional es de nivel medio, la ansiedad 

por separación es de nivel medio, la expresión afectiva es de nivel medio, la modificación 

de planes es de nivel medio, el miedo a la soledad es de nivel medio, la expresión limite 

es de nivel medio y la búsqueda de atención es de nivel medio. 

6.3 Se identificó que a nivel general el apego es de nivel alto, el estilo seguro es de nivel 

medio, el estilo precavido es de nivel medio y el estilo evitativo es de nivel medio. 

6.4 Se encontró correlaciones estadísticamente significativas entre las dimensiones del 

apego, es decir, seguro, evitativo y precavido, y la dependencia emocional en jóvenes 

universitarios de Lima Metropolitana. 

6.5 Se encontró correlaciones estadísticamente significativas entre las dimensiones de la 

dependencia emocional, es decir, ansiedad por separación, expresión afectiva, 

modificación de planes, miedo a la soledad, expresión límite, búsqueda de la atención, y 

el apego en jóvenes universitarios de Lima Metropolitana. 
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VII. RECOMENDACIONES 

7.1 Implementar intervenciones y programas que promuevan estrategias de afrontamiento 

saludables, el apoyo emocional y social, el desarrollo de la autonomía emocional y la 

sensibilización sobre la dependencia emocional de cómo el mismo puede perjudicar no 

solo a su rendimiento académico, sino, a sus relaciones interpersonales dentro del 

contexto académico, puesto que estas acciones de sensibilización podrían ayudar a los 

estudiantes a ser conscientes de los diversos problemas que puede acarrear la 

dependencia emocional, incentivándolos así a manejar de manera más efectiva las 

demandas y presiones del entorno académico y mejorar su bienestar emocional en 

general. 

7.2 Promover y fortalecer el desarrollo de los diferentes estilos de apego en los estudiantes 

universitarios como una estrategia para mejorar su capacidad para enfrentar la 

dependencia emocional y reducir la dependencia emocional, la misma que puede lograrse 

a través de programas de apoyo emocional, talleres de habilidades socioemocionales y la 

educación sobre los beneficios del apego seguro en el ámbito académico, así como, 

diseñar e implementar intervenciones dirigidas a estudiantes universitarios con un estilo 

de apego específico, con el objetivo de fortalecer la autoestima, promover habilidades de 

expresión emocional equilibrada y fomentar relaciones interpersonales saludables, las 

mismas que pueden incluir estrategias para mejorar la autoestima, regulación emocional, 

habilidades de comunicación y programas de entrenamiento en afrontamiento y gestión 

de la dependencia emocional. 

7.3 Fomentar la participación de talleres e intereses en la formación socioemocional dentro 

de la formación académica, puesto que la misma tendrá repercusión en las relaciones 

interpersonales de futuros trabajos que no solo le permitan establecer relaciones 

favorables, sino, también manejar el estrés en contextos de trabajo e incluso personal. 
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VIII. Anexos 

Anexo 1: Matriz de consistencia  

Problema de investigación Objetivos Hipótesis Método  
 

¿Cuál es la relación entre el 
apego y la dependencia 
emocional en jóvenes 
universitarios de Lima 

Metropolitana? 

Objetivo General General Tipo de investigación  

Determinar la relación que existe 
entre el Apego y la Dependencia 
Emocional en jóvenes universitarios 
de Lima 

Existe una relación significativa entre 
el Apego y la Dependencia Emocional 
en jóvenes universitarios de Lima 
Metropolitana. 

Correlacional - transversal  

Diseño de investigación  

No experimental  

Población  

Estudiantes universitarios 
(indeterminado o infinito) 

 

 

Objetivos específicos Específicos Muestreo  

Identificar los niveles de Apego y 
sus dimensiones en jóvenes 
universitarios de Lima 
Metropolitana. 

H1: Existe una relación significativa 
entre el apego seguro y la dependencia 
emocional en jóvenes universitarios 
de Lima Metropolitana. 

No probabilístico y de tipo elegido a 
conveniencia 

 

 

Muestra  

250 estudiantes universitarios de 
pregrado de universidades públicas y 
privadas de Lima Metropolitana 
matriculadas en el año académico 
2023 

 

Identificar los niveles de 
dependencia emocional y sus 
dimensiones en jóvenes 
universitarios de Lima 
Metropolitana.  

H2: Existe una relación significativa 
entre el apego precavido y la 
dependencia emocional en jóvenes 
universitarios de Lima Metropolitana. 

 

 

 

Establecer la relación entre las 
dimensiones de apego y 

H3: Existe una relación significativa 
entre apego evitativo y la dependencia 
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dependencia emocional en jóvenes 
universitarios de Lima 
Metropolitana. 

emocional en jóvenes universitarios 
de Lima Metropolitana. 

    

H4: Existe una relación significativa 
entre la ansiedad por separación y el 
apego en jóvenes universitarios de 
Lima Metropolitana. 

    

Establecer la relación entre Apego y 
las dimensiones de Dependencia 
emocional en jóvenes universitarios 
de Lima Metropolitana. 

    

    

H5: Existe una relación significativa 
entre la expresión afectiva y el apego 
en jóvenes universitarios de Lima 
Metropolitana. 

    

       

       

   H6: Existe una relación significativa 
entre la modificación de planes y el 
apego en jóvenes universitarios de 
Lima Metropolitana. 

    

       

       

   H7: Existe una relación significativa 
entre el miedo a la soledad y el apego 
en jóvenes universitarios de Lima 
Metropolitana. 

    

       

       

   H8: Existe una relación significativa 
entre la expresión límite y el apego en 
jóvenes universitarios de Lima 
Metropolitana. 
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Anexo 2: instrumentos 

Cuestionario de apego CaMir-R 
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Cuestionario de Dependencia Emocional (Lemos y Londoño, 2006) 
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