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Resumen 

En el presente estudio, se tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

dependencia emocional y los estilos de apego en universitarios de Chimbote 2022, y 

se contó con una muestra de 582 estudiantes de la universidad nacional del santa, 

conformado por varones y mujeres voluntarias, dentro de las cuales también pueden 

ser víctimas de violencia por parte de la pareja. La investigación es de tipo 

descriptivo y correlacional, para ello se empleó la escala de dependencia emocional 

(CDE) y el cuestionario de modelos internos de apego (CaMir). Asimismo, en los 

resultados de correlación se consigue un valor de 0.236** entre las variables 

gestionadas, es decir, que cuando aumenta la dependencia emocional también 

aumenta el apego. De acuerdo a la violencia, se evidencia una significancia ≤,05. 

Además, se determina que existe una correlación positiva entre las variables 

sociodemográficas y las variables de estudio y sus dimensiones. 

Palabras clave: Dependencia emocional, estilos de apego y universitarios. 
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Abstract 

In the present study, the objective was to determine the relationship between 

emotional dependence and attachment styles in university students from Chimbote 

2022, and there was a sample of 582 students from the National University of Santa, 

made up of men and women volunteers, within which they can also be victims of 

intimate partner violence. The research is descriptive and correlational, for which the 

Emotional Dependence Scale (CDE) and the Internal Attachment Models 

Questionnaire (CaMir) were used. Likewise, in the correlation results, a value of 

0.236** is achieved between the managed variables, that is, when emotional 

dependence increases, attachment also increases. According to violence, a 

significance ≤.05 is evidenced. In addition, it is determined that there is a positive 

correlation between the sociodemographic variables and the study variables and their 

dimensions. 

Keywords: Emotional dependency, attachment styles, university students. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La escasez emocional pertenece a una forma de inadaptación en la cual se 

expresa emociones descontentas que pretenden proporcionar al entorno. A 

su vez, la relación que se ve con los demás; con estas relaciones, se tiende 

a sobre estimarse, tanto en una relación de pareja como en una de simple 

amistad. En la juventud, el problema más habitual es la dependencia 

emocional dado que está relacionado con la violencia dentro del noviazgo. 

Dicha violencia se manifiesta en abuso físico, abuso emocional y 

comportamiento abusivo; lo que muestra que los jóvenes victimizados en 

estas relaciones tienen una mayor dependencia emocional, que se 

manifiesta principalmente en conductas de sometimiento y subordinación 

(Castelló, 2000; Moral et al., 2017). 

 

Estas conductas de sometimiento y subordinación se deben a la 

interdependencia de elementos, tales como el apego enfermizo, sucesión 

de autoengaño, adaptación y manipulación en relaciones. Por tanto, se ha 

previsto abordar conflictos que como eje sostenible de dicha violencia es la 

dependencia emocional, así pues, Díaz (2018), indica que coexiste una 

distorsión del significado del amor, dado que se manifiesta que el dolor 

garantiza una relación afectiva. De la misma forma, señala que la 

dependencia emocional ha tenido incidencia en la infancia y en el núcleo 

familiar, y sí no se soluciona de manera asertiva, posteriormente deriva en 

trastornos tales como la ansiedad, depresión e inclusive padecer de 

violencia de género. 

 

El psicólogo Bowlby, explica que, en los primeros meses de vida, 

integramos aprendizajes constantes que nos permiten desarrollarnos a nivel 

cognitivo, físico, psíquico y social, es así que, como entes sociales, 

requerimos del cuidado para dicho desarrollo, es por ello la importancia de 

establecer vínculos apropiados con nuestros cuidadores, siendo éstos, en la 

mayoría de ocasiones, nuestros progenitores.  
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Lo cual indica que un apego seguro, efectúa un adecuado desenvolvimiento 

socio-afectivo. (Rocha et al., 2019).  

 

Además, que componer lazos saludables pretende de una destreza social, 

debido a que se procura poseer apertura al aprendizaje y un grado 

moderado de responsabilidad. Asimismo, es óptimo que un individuo 

disfrute de relaciones sanas, ya que ello beneficiará en su calidad de vida, 

cabe decir, que en dicho contexto es elemental instaurar la relación de 

pareja (Núñez, 2017). 

 

En suma, respecto a la ocurrencia de apego parental y dependencia 

emocional en el desarrollo del ámbito familiar, se concluyó que las 

relaciones a temprana edad forjan un esquema mental que proyecta una 

distribución cognitiva y ésta a su vez influye significativamente en las 

experiencias, asimismo dentro de las posibilidades, éstas pueden ser 

desadaptativas (Balola et al., 2019). En la investigación de Machado et al. 

(2015) manifiesta la correlación del vínculo paternal y el vínculo afectuoso, 

revelando que presenta una correlación significativa entre el vínculo 

parental y complacencia con la vida en los factores de comunicación y amor 

digno de confianza. Asimismo, Lozano et al. (2016) hallaron un vínculo en el 

apego parental, apego romántico a los adultos y la dependencia afectiva en 

personas entre 18 a 40 años, y llegaron a la conclusión que la madre 

efectúa la forma en que los individuos se conectan entre sí con el futuro y el 

control paterno dosifica la evitación hacia la pareja. 

 

Retomando la idea, la violencia hacia las mujeres, que es principalmente 

perpetrada por sus parejas y la violencia de tipo sexual, es un problema que 

atenta contra la salud pública y una transgresión directa a sus derechos 

humanos. Las apreciaciones globales anunciadas por la Organización 

mundial de la Salud, indican que aproximadamente el 30% de mujeres, 

entre 15 a 49 años en una relación, han padecido de agresión tanto física 
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como sexual de parte de una pareja o intimidación sexual proveniente de 

otra persona en algún momento de su vida. En la mayoría de ocasiones, el 

agresor son los cónyuges. Recíprocamente la Carta de las Naciones 

Unidas, expone la preocupación de la prevalencia del machismo, así como 

también que quienes más la padecen son mujeres entre 15 a 24 años, 

resaltando el hecho de que, en su mayoría, ya son progenitoras (OMS, 

2018; ONU, 2021). 

 

A nivel nacional, de acuerdo a la indagación demográfica y de salud familiar 

(ENDES) en el 2018, se reportó que el 63.2% de mujeres, sufrió de 

violencia en alguna ocasión de su vida. Así pues, mediante los centros de 

Emergencia Mujer, se registraron 40705 casos de violencia de índole físico, 

psicológico, sexual y económico, en el último trimestre del 2021. Además 

1759 casos pertenecen concretamente a la región de Ancash, ubicándolo 

en el sexto lugar donde se padece de la violencia hacia la mujer, A su vez, 

se corrobora que el 48%, que se traduce en 740 casos, incide en la 

provincia del Santa, de los cuales 339 casos se manifestaron en el distrito 

de Nuevo Chimbote. Cabe resaltar que solo se estima a quienes lograron 

registrar el maltrato, puesto que prevalece la posibilidad de abusos no 

registrados (Instituto peruano de economía, 2019; Diario de Chimbote, 

2022). 

 

De acuerdo a lo referido, se expone, el trazado del problema ¿Cuál es la 

relación de la dependencia emocional y los estilos de apego en 

universitarios de Chimbote 2022? 

 

En cuanto a la justificación, la consecución de lo trazado permite a nivel 

teórico, fundamentar las variables tratadas de manera que se ha sintetizado 

diversas conceptualizaciones y a su vez se ha enriquecido la literatura 

científica. A nivel metodológico, es un precedente para futuras 

investigaciones, para proveer el entendimiento de las necesidades de un 
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infante y promover un apego seguro, asimismo, inducir al desarrollo 

sostenible del empoderamiento de la mujer en varios ámbitos. A nivel 

práctico, será referente para actividades de intervención o abordaje, a nivel 

social, aporta de manera significativa la comprensión de la problemática 

tratada para así fomentar una mejora en la calidad de vida. 

 

Entonces, el objetivo general es determinar la relación entre la dependencia 

emocional y los estilos de apego en universitarios de Chimbote 2022. Por 

ende, se plantearon los siguientes objetivos específicos: determinar la 

correlación de la dependencia emocional y las dimensiones de los estilos de 

apego, asimismo determinar la correlación del estilo de apego y las 

dimensiones de la dependencia emocional. Además, determinar la 

correlación de las variables de Dependencia Emocional y estilos de apego 

según violencia. Por otro lado, consideramos nuestra hipótesis de estudio: 

La dependencia emocional se relaciona con los estilos de apego en 

universitarios de Chimbote 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Es necesario abordar estudios que hacen referencia a las variables 

estudiadas en la investigación, de manera que se sinteticen los resultados 

obtenidos a modo de muestra de la efectividad correlacional que respalda la 

resolución del planteamiento de la problemática propuesta. 

 

Achina (2021), tuvo como propósito comprobar la relación entre la 

dependencia emocional y los estilos de apego en jóvenes universitarios de 

la Central de Ecuador, quienes mantenían relaciones de noviazgo, con un 

total de 102 personas con edades entre los 19 y 25. El estudio fue de tipo 

correlacional-descriptivo no experimental. Los instrumentos empleados 

fueron el cuestionario de Apego adulto, el inventario de Dependencia 

emocional (IDE) y una encuesta sociodemográfica. Otorgando como 

evidencia que en ambas variables sí existe una correlación significativa, 

además gran parte de la población obtuvo un nivel bajo o normal de 

dependencia afectiva y los estilos de apego que predominaron fueron el 

alejado y el temerosos-hostil. Se dedujo que quienes presentan bajos 

niveles de dependencia se asocian a las personas que poseen un estilo de 

apego seguro, alejado y temeroso, a diferencia de los que presentaron un 

apego preocupado, que se asocian a quienes obtuvieron un nivel de 

dependencia significativa. 

 

Gonzales et al. (2020), el objetivo de su investigación es medir influencia de 

la estructura del apego a la solución de problemas de pareja y la aptitud de 

relación, a nivel de estilos de apego, a su vez se verifica qué estilos difieren 

en cuanto a la calidad de relación romántica. El estudio fue de tipo 

correlacional. Para ello, se utilizó una muestra de 405 parejas, los 

instrumentos aplicados fueron Apego adulto e Inventario de estilos de 

resolución de conflictos.  
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Es así que, como resultado, las parejas que presentaban estilos seguros o 

mixtos manifestaban en mayor medida eficacia de relación y menor empleo 

de modos disfuncionales de resolución de problemas. A diferencia de 

quienes presentaban estilos inseguros, dado que presentaban una carente 

calidad de relación efectiva. 

 

Rocha et al. (2019), en su trabajo, el objetivo fue identificar la correlación, 

entre los estilos de apego parental y la dependencia emocional, en términos 

de los noviazgos, en estudiantes de universidad en Colombia. Fue un 

estudio descriptivo-correlacional cuantitativo. La muestra con la que se 

trabajó fue de 500 estudiantes. Las herramientas utilizadas fueron el 

Cuestionario de Apego de Padres y Compañeros modificado (IPPA 

modificado), y el Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE). Por tanto, 

como resultado, si existe una correlación positiva entre la dependencia 

emocional y estilos de apego, siendo predominante la asociación del apego 

inseguro ambivalente con el factor de la ansiedad de separación, en cuanto 

al apego seguro, se correlaciono en su mayoría con las dimensiones de 

expresión limite, modificación de planes, búsqueda de atención, expresión 

afectiva de la pareja y miedo a la soledad.   

 

Valle y Moral (2018) formularon como propósito estudiar la correlación entre 

la dependencia emocional y los variados tipos de apego adulto, asimismo 

evaluar prevalencias y perfiles por sexo y edad y la historia de las parejas, 

La naturaleza del estudio, fue descriptiva correlativo y se trabajó con una 

población de 382 jóvenes de España. Además, del cuestionario de apego, 

se implementaron los siguientes cuestionarios, el inventario de relaciones 

interpersonales y dependencias emocionales.  
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Como resultado, se corroboró de manera positiva la relación entre los 

estilos de apego adulto y la dependencia emocional además de su 

intensidad, lo cual significa que quienes exteriorizan mayor ausencia de 

dependencia emocional, se clasifican en un apego seguro y quienes 

presentan mayor intensidad de dependencia emocional son quienes poseen 

un apego huidizo-temeroso, caracterizados por su preocupación al 

abandono, temor a la soledad y ansiedad a la separación.  

   

El objetivo de Momeñe y Estévez (2018), en su estudio, fue comprobar la 

correlación entre estilos de crianza parentales y el apego adulto con la 

dependencia emocional y el abuso psicológico en las relaciones de parejas 

españolas. El diseño del estudio fue descriptivo-correlacional, participaron 

269 personas que oscilaban desde los 18 a 65 años. Se utilizaron los 

siguientes instrumentos, Inventario de estilos parentales (YPI), Inventario de 

relaciones interpersonales y dependencias sentimentales (IRIDS), Escala 

de abuso psicológico sutil y manifiesto a las mujeres (SOPAS), Modelos de 

relación individuales (CaMir) y el cuestionarlo de esquemas forma reducida 

(SQ-SF). Por lo tanto, se ultimó que los tipos de crianza parentales, así 

como también, la privación emocional durante la niñez, pronosticaría la 

sumisión emocional, la constancia en relaciones insanas y la permanencia 

de relaciones donde se manifiesta la dependencia emocional además de la 

violencia psicológica. A su vez, cabe recalcar la correlación positiva de la 

dependencia emocional con el abuso psicológico, la preocupación familiar, 

la interferencia de los padres, la permisividad, el apego preocupado, el 

rencor y el traumatismo infantil, la autosuficiencia, así como, la correlación 

negativa con el apego seguro.  

 

Cruzado y Machuca (2020), tuvieron como propósito, establecer la 

correlación de los estilos de apego emocional con la dependencia 

emocional en estudiantes de un Instituto Superior Pedagógico de 

Cajamarca, 2020. 
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Se evaluó a un total de 85 universitarias de la edad entre 18 a 35. Se 

utilizaron cuestionarios tales como el de Dependencia Emocional (CDE). Se 

halló una correlación positiva directa moderada en los estilos de apego 

ambivalente y apego evitativo con la dependencia emocional. Asimismo, no 

se encontró una relación del estilo de apego seguro con la dependencia 

emocional. Y por último se llegó a la conclusión que el apego seguro, 

exhibe una asociación negativa muy baja, no relacionada con la 

dependencia afectiva. 

 

Maguiña y Palma (2021) reportaron la correlación en la dependencia 

emocional y estilos de apego, por ello se aplicó a un total de 373 

universitarios de la ciudad de Huaraz, quienes oscilaban entre de edades 

de 18 a 26.  La El tipo de estudio fue básica, y su diseño descriptivo. Las 

cuestionarios empleados fueron el de Dependencia Emocional CDE y el de 

Camir-R, conforme a los deducciones se comprobó que hay una correlación 

positiva entre las variables planteadas, de tal modo que el estilo seguro se 

asocia con la ausencia de las dimensiones de dependencia emocional, que 

sin embargo, las puntuaciones más elevadas de dichos indicadores como la 

ansiedad de separación, miedo a la soledad y búsqueda de atención, están 

directamente relaciones con quienes presentan estilos inseguros.   

 

Salinas (2018), en la ciudad de Arequipa, estudió la sociedad de estilos de 

apego, así como la dependencia afectiva, finalmente se aplicaron los 

instrumentos previamente administrados a un total de 328 pre-

universitarios, de los cuales sus edades oscilaban entre 15 a más. Cabe 

mencionar que se utilizó Camir-R, para adultos y el CDE, para dependencia 

emocional. Se halló una correlación demostrativa débil y conflictiva entre la 

dependencia y el apego seguro, es decir, a mayor nivel de apego seguro, 

existen menos indicadores de dependencia emocional.  
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Por otra parte, el estilo de apego inseguro tanto evitativo como 

desorganizado con mayores incidencias se correlacionaron directamente 

con las dimensiones pertenecientes a la dependencia emocional. 

 

Y para concluir con las investigaciones relacionadas, el cometido del 

estudio de Espinoza (2018), fue comprobar la correlación en las variables 

de dependencia emocional y estilos de apego en estudiantes de psicología 

de educación superior. El estudio fue descriptivo y correlativo, con una 

muestra de 52 estudiantes. Las herramientas utilizadas fueron el 

Cuestionario de Adicciones Emocionales y el Cuestionario de Apego para 

Adultos. Como resultado, si bien en la población evaluada se hallaron bajos 

niveles de dependencia, se mostró una correlación significativa entre las 

variables propuestas. Así como también se dedujo que los estilos inseguros 

tal como el evitativo y desorganizado, se relacionan de manera significativa 

con la dependencia afectiva, además se obtiene una correlación 

significativamente alta con el estilo inseguro preocupado, por otra parte, el 

estilo seguro no se relaciona con la dependencia emocional.   

 

En cuanto al enfoque teórico de las variables a trabajar, la principal 

problemática manifestada es acerca de la violencia hacia la mujer, que de 

acuerdo a Reyna (2016), diversos estudios han tratado de hallar una 

explicación del porqué se da y cuáles son las motivaciones para trasgredir, 

si bien dicha violencia se ha ejercido desde décadas, el dilema es saber 

que se propaga, en la mayoría de casos, dentro del núcleo familiar, 

difiriendo preocupantemente con lo que una familia debe promulgar, como 

los vínculos afectivos. Cabe añadir, que la violencia familiar, trasciende, 

afectando directamente a parientes vulnerables como niños, ancianos y 

personas con discapacidad. 

 

Sin embargo, el factor común, sea cual sea el motivo de violencia dirigida a 

la mujer, es la dependencia emocional que posee la víctima, ubicándola en 
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un estado donde se le es imposible la idea de separación de su agresor 

dado el declive emocional y comportamiento obsesivo, que puede 

desencadenar en trastornos psicológicos y físicos. 

 

Entonces, Barroso (2019), hace referencia a la teoría del psicólogo John 

Bowlby, quien aportó significativamente al campo de la salud, tanto física 

como mental, dado que se corrobora la importancia de la identificación del 

tipo de apego, y la actuación inmediata en caso de emergencias, para así 

solidificar los lazos afectivos que tiene el infante con su cuidador y entorno. 

Cabe indicar, que dichos lazos, se pueden manifestar desde los primeros 

seis meses de vida hasta la longevidad. Por ende, se pretende obtener el 

sentido de pertenencia a un entorno que favorezca el apego seguro para 

proporcionar un desarrollo funcional en el margen psicosocial, mental y 

físico (Mikulincer y Shaver, 2020) 

 

Con respecto al estilo de apego seguro, Richaud de Minzi, refiere que, si las 

figuras paternas establecen la aceptación, ello conlleva al desarrollo 

positivo, dado que se ha forjado una base segura para dicho desarrollo, 

esto se traduce en que la seguridad de cada infante será el reflejo de la 

disposición que los progenitores le otorgan a sus necesidades (Paez et al., 

2019). Esto se explica de manera que la conducta paternal óptima y la 

seguridad del apego en padres, proporciona la fácil identificación de 

comportamientos conflictivos, a nivel intrínseco y extrínseco, en los niños 

(Cowan y Pruett, 2019). Y que, conforme a Bowlby, permite que los niños 

tengan la confianza para reconocer y abordar sentimientos y emociones 

negativas, debido a que lo exteriorizan con sus padres, mostrando así un 

vínculo seguro (Valle y Moral, 2018) 

 

En torno a los estilos poco favorables, la psiquiatra Ainsworth indico que, en 

el apego ambivalente, la confianza del niño se ve afectada por la presencia 

y ausencia inconsistente del progenitor, generando así una inseguridad que 
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provoca un impulso de rechazo hacia los padres, al mismo tiempo que el 

deseo de tenerlos cerca, originando incongruencia en su sentir. En cuanto 

al apego evitativo, el infante posee indiferencia a los padres, que en 

consecuencia se forja en ellos distanciamiento hacia su entorno (Torres, 

2019). Añadiendo el hecho de que los progenitores, quienes evitan el 

establecimiento del apego y manifiestan ansiedad, inducen a un declive en 

la salud mental de los infantes generando así un ambiente familiar 

problemático (Klemfuss et al., 2018). 

 

En cuanto al apego desorganizado, los infantes manifiestan carencias en 

cuanto a la gestión emocional dado que no se ha estimulado correctamente 

el aspecto cognitivo y conductual (Muñoz, 2017) 

 

Por lo que refiere Huaiquián et al. (2016), la teoría del apego expuesta por 

John Bowlby a mediado de los cincuentas, se encuentra vigente al día de 

hoy, ya que ha sido respaldado por diversos estudios que se basan en el 

análisis del apego primario, que se determina a inicios de la vida, otorgando 

como resultado las consecuencias de las vivencias del infante, a corto, 

mediano y largo plazo, en pocas palabras, al margen de la disposición 

genética, el vínculo afectivo del progenitor con el niño, sí influye en las 

características fundamentales que estructuran la personalidad a nivel 

psíquica, física, emocional y social. Dentro de dicha gama, el aspecto social 

es determinado por el vínculo anteriormente establecido, y ello repercutirá 

en sus relaciones posteriores, siendo una de las más relevantes, la que 

tenga eventualmente con su pareja amorosa.  

Por ende, se deduce que es de suma importancia, implementar 

instrumentos validados para clasificar el nivel de apego y actuar en base a 

las necesidades encontradas y optimizarlas.  

En términos generales, la regulación emocional de un niño, está 

íntimamente relacionada con el tipo de interacción y gestión emocional que 

recibió de sus padres, haciendo que su manejo de emociones sea 
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predecible a futuro ya que ha establecido implicaciones como 

consecuencias de la crianza (Lai, 2020). 

 

Por otra parte, Pérez (2015), destaca que la dependencia emocional es una 

posición psicológica que presenta varias características: sentimiento de no 

poder vivir sin el otro, baja o muy baja autoestima, ansiedad, idealización de 

la pareja, temor a terminar la relación, no ser suficiente, impresiones de 

culpa, vacío o preocupación, el rol que se adopta es el de completa 

sumisión y se cree que es la pareja quien está encima de todo, entonces se 

requiere de su aprobación.   

 

Según la Teoría de la Dependencia Emocional de Castelló, la dependencia 

emocional incluye conductas sumisas, pensamientos obsesivo-compulsivos 

hacia la pareja, sentimientos de miedo a ser ignorados y principalmente a 

las mujeres. Es natural tener sentimientos positivos, querer estar juntos, 

tener su apoyo, saber que son amados y apreciados. Sin embargo, 

Rodríguez et al. (2016) señalan acerca de que los típicos deseos de pareja 

son más intensos o exagerados, se llama dependencia emocional.  

 

Adicionalmente, se indica que las personas emocionalmente dependientes 

generalmente han tenido pareja desde que eran jóvenes y siempre están 

tratando de estar con alguien. Cabe decir que ese "alguien" es significativo 

(Valle y Mora, 2018)  

 

Asimismo, Moral et al. (2017), destacan que el emocionalmente 

dependiente busca personas con soberbia, egocéntrica, peculiar o con el 

pretexto de ser diferente y especial, con una personalidad dominante.  

En otras palabras, poseen preferencia por personas que buscan ser 

aduladas o idealizadas, con cierto grado de encanto interpersonal, que 

manifiestan cierto grado de excentricidad, aptitud y personalidad 

humorística o ingenio, Schore (2016). 
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Debido a las tipologías de la pareja emocional y la baja autoestima, la 

correlación no es equilibrada. Urbiola et al. (2017) señalaron que el adicto 

emocional toma una posición de sometimiento y embellecimiento de la 

pareja, a quien posiciona como su foco de atención y existencia, con el fin 

de mantener la relación. La pareja de quien es emocionalmente 

dependiente ocupa una posición dominante.  

 

Cuetos (2018), señala que luego de una ruptura, experimentando la 

dependencia emocional entre otras cosas como un evento verdaderamente 

catastrófico, o intentan fingir recuperar la relación, por mala que sea, o 

buscan a otra persona y preguntan alguien que los acompañe.  

 

Sobre Bernardo y Estrellado (2017), explican que, si bien la dependencia 

emocional es un término ampliamente utilizado, sus límites aún no están 

claros en la literatura científica actual. Tenga en cuenta que varios factores 

desencadenantes relacionados con la salud mental, debido a la limitada 

investigación realizada sobre el tema, pueden conducir a la adicción 

emocional, en otros términos (Lozano et al., 2016). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Es una investigación básica, ya que según (CONCYTEC 2018), se 

buscó la información pertinente acerca de las variables, la cual 

permitió indagar en la relación que existe entre dos variables en una 

población especifica.  

Diseño no experimental: Descriptiva correlacional, cuyo propósito fue 

establecer el nivel de relación en las variables predeterminadas 

además de, previamente definir, describir y clasificar las variables 

tratadas. (Ato et al, 2013).  

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Apego 

Definición conceptual: El apego representa la unión emocional que 

pretende abastecer las necesidades cercanas a un nivel afectivo, y 

esto se realiza mediante interacción activa entre dos o más personas 

(Bowlby, 2009). 

Definición operacional: Se asumió las puntuaciones del 

cuestionario de modelos internos de apego (CAMI-R), donde se 

evaluó las siguientes dimensiones: apego seguro que lo integra los 

ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el apego preocupado siendo el 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, seguidamente el apego evitativo de manera 

que lo engloba el 24, 25, 26, 27 y por último el estilo no organizado 

que se le adjudica al 28, 29, 30, 31 y 32. 

Indicadores: Seguridad, preocupación de la familia, intolerancia 

paterna, valoración de la autoridad paternal, permitividad de los 

padres, rencor y autosuficiencia contra los padres y traumas 

infantiles. 
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Escala de medición: Medida ordinal (Totalmente en desacuerdo, en 

desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y 

totalmente de acuerdo). 

Variable 2: Dependencia emocional 

Definición conceptual: Se trata de un conjunto de conductas que 

expresan una necesidad persistente a nivel afectivo, además de que 

se caracteriza por la insatisfacción y con ello, se pretende que sean 

satisfechas adecuadamente en algunas personas (Castelló, 2005). 

Definición operacional: Se asumió las puntuaciones del 

cuestionario de dependencia emocional (CDE), donde se evaluó las 

siguientes dimensiones; ansiedad de separación y lo conforma los 

ítems 2, 6, 7, 8, 13, 15, 17, expresión afectiva que son el 5, 11, 12, 

14, modificación de planes el cual lo integra el 16, 21, 22, 23, miedo 

a la soledad siendo el 1, 18, 19, continuando con expresión límite con 

los ítems 9,10,20 y finalmente el 3 y 4 que representa búsqueda de 

atención. 

Indicadores: Expresión de temor por disolución de la relación, 

preocupación excesiva por la perdida o separación, necesita 

constante afecto, para que disminuya la inseguridad, cambio de 

planes para satisfacer a la pareja, miedo a la falta de una relación de 

pareja, perdida de sentido de la vida y ser el centro de atención de la 

pareja. 

Escala de medición: Medida ordinal (Completamente falso de mí, el 

mayor parte falso de mí, ligeramente más verdadero que falso, 

moderadamente verdadero que mí, el mayor parte verdadero de mí y 

me describe perfectamente). 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

La población se constituyó por 4000 estudiantes universitarios, la 

edad comprende entre las personas de 18 años a 35 años en la 

Ciudad de Chimbote, 2022. 

Criterios de inclusión: Participaron del estudio varones y 

mujeres voluntarias, dentro de las cuales también pudieron ser 

víctimas de violencia por parte de la pareja, en más de un año de 

relación. 

Criterios de exclusión: Se excluyeron del estudio personas que 

no poseían la edad clasificada.  

3.3.2. Muestra 

La muestra estuvo conformada por 582 personas víctimas que han 

sufrido violencia por parte de la pareja, la edad comprende entre 

las personas de 18 años a 35 años que estén en una relación de 

pareja en la Ciudad de Chimbote, 2022. 

3.3.3. Muestreo 

El tipo que se realizó, correspondió al probabilístico, ya que cada 

uno de los elementos pertenecientes a la población, fueron 

equivalentes en cuanto a la elección, asimismo se forjo una unidad 

definida de dicha población de estudio. Además, de haber sido 

estratificada, debido a que se dividió la población en segmentos y 

se seleccionó una muestra para cada segmento. (Sánchez, Reyes 

y Mejía, 2018). 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica:  

Con respecto a la técnica, Hernández (2012) planteo: Emplear 

cuestionarios; en la que estas variables gestionadas a través de 

preguntas, debe abarcar el problema que se estudia, además de 

constatar a la población que participará y los variados procesos de 

recolección de datos.  

Instrumentos: 

Para la evaluación de la variable dependencia emocional, se utilizó el 

Cuestionario de Dependencia Emocional (Lemos y Londoño, 2006) el 

cual esta conformada por 23 preguntas, fraccionado en seis factores, 

siendo estos la expresión afectiva, la ansiedad de separación, 

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

expresión límite. Con seis indicadores: Expresión de temor por 

disolución de la relación, constante afecto para que disminuya la 

inseguridad, cambios de planes para satisfacer a la pareja, miedo a 

la falta de una relación de pareja, perdido de sentido de la vida y ser 

el centro de atención de la pareja. 

Por otro lado, la confiabilidad confirmo la medición de la dependencia 

emocional en términos generales (0.770) y las escalas oscilan entre 

0.575 a 0.770 (Lemos et al., 2019). 

Como respaldo, el estudio de Sosa (2019) validó el cuestionario en la 

ciudad de Chimbote, por el análisis factorial confirmatorio, del cual 

obtuvo un ajuste adecuado de las dimensiones del instrumento, 

siendo que la consistencia interna logró un alfa de .938.  
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En el estudio de la segunda variable se utilizó el cuestionario de 

apegos internos (CAMI-R), que está estructurada por 32 preguntas, 

así como también se encuentra distribuida por cinco factores: Apego 

seguro, apego preocupado, estructura de la familia, apego evitativo y 

estilo no organizado. Con siete indicadores: Seguridad, preocupación 

de la familia, intolerancia paterna, valoración de la autoridad paternal, 

permisividad de los padres, rencor- autosuficiencia contra los padres 

y traumas infantiles. 

La validez, en la que se presenta 7 dimensiones, permitió indicar 

correlaciones a nivel teórico en las diferentes escalas de la cual se 

obtuvo valores aceptables entre 0,60 y 0,85, de manera que 

efectivamente se mide las características del apego. Y, por último, la 

confiabilidad es de 0.770, en otras palabras, es aceptable (Balluerka 

et al., 2011). 

3.5. Procedimientos 

Previamente se eligió las variables del estudio, seguido a ello se 

elaboró las coordinaciones convenientes con el fin de aplicar los 

instrumentos de investigación en la muestra previamente 

seleccionada. El formulario de Google fue través de una plataforma 

virtual, se evidenció el consentimiento informado para proteger la 

confidencialidad de los participantes, los datos relacionados con el 

estudio y luego la transferencia a los respectivos cuestionarios.  

 

Luego se procesaron los datos a través del programa estadístico 

SPPSS versión 24, obteniendo así los resultados, para ejecutar el 

estudio estadístico de los datos para el estudio de correlación. 
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3.6. Método de análisis de datos 

Consecuentemente, con la información obtenida, se utilizó el 

programa SPSS versión 26, con el fin de analizar los resultados, 

empleando la estadística a nivel descriptivo para realizar la 

exposición de tablas; dentro del cual, se estableció el análisis de 

fiabilidad, determinó las dos variables de estudio, estableció a su vez 

correlaciones no paramétricas; y se generó un análisis de 

frecuencias con las preguntas sociodemográficas. 

3.7. Aspectos éticos 

En relación con la valoración ética y principios, que se administran en 

el Colegio de Psicólogos del Perú (2017), se estipulan códigos y 

deontologías, que estructuran reglamentos fidedignos que se ejerce 

en la vocación mencionada. Concretamente en el capítulo III que 

hace referencia a la Investigación, lo constituye el artículo 22° hasta 

el artículo 27°. Donde principalmente se despliega caracteres que se 

deben respetar, tal es lo citado como que todo trabajo de 

investigación se debe ejecutar bajo reglamentos nacionales e 

internacionales, así como también, el estudio previsto requiere, el 

consentimiento del comité de ética de investigación.  

Además de contar, con la aprobación informada de la población, o 

muestra sobre la que se pretenda trabajar. Teniendo en cuenta que 

el bienestar psicológico, del individuo, predomina por sobre intereses 

externos. Conviene subrayar, que los trabajos contractuales se 

cumplieron dentro de las normativas legales, sin exponerse a 

falsificaciones o trabajos inválidos.  
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IV. RESULTADOS 

Análisis descriptivo  

En la tabla 1, se observa los resultados descriptivos y de comparación según 

violencia, en la variable de dependencia emocional quienes no sufrieron violencia 

tiene un efecto medio más baja y menos variación que la que sí sufrieron violencia 

con una significancia de t=-19.040***, es decir que, los que sufren violencia tienen 

mayor dependencia emocional; asimismo en la ansiedad de separación los que no 

sufrieron violencia tiene un efecto medio más baja y menos variación de los que sí 

sufrieron violencia con una significativa t= -18.063,  es decir, que los que sí sufren 

violencia manifiestan mayor ansiedad por separación. En Expresión afectiva los 

que no sufren violencia tiene un efecto medio baja y menos variación de los que sí 

sufren violencia con una significativa t=-18.967***, es decir que lo que si sufren 

violencia tienden a manifestar mayor expresión afectiva. En cuanto, a la 

modificación de planes, los que no sufrieron violencia tiene un efecto medio más 

bajo y menos variación de los que sí sufrieron violencia con una significativa t=-

17.368***, es decir que los que sí sufren violencia tienden a ser modificar sus 

planes. En cuanto, Miedo a la soledad, lo que no sufrieron violencia tiene efecto 

medio más baja y menos variación de los que sí sufrieron violencia con una 

significativa t=-16.255***, En expresión limite los que no sufrieron violencia tiene 

un efecto más bajo y menos variación a los que sí sufrieron con significativa t=-

16.254***, es decir que los que sufren violencia se limitan en la expresión. En 

Búsqueda de atención los que no sufren violencia tiene efecto medio bajo y menos 

variación de los que sí sufren violencia con significativa t=-16.807**. En apego los 

que no sufren violencia tiene efecto más baja y menos variación de los que sí 

sufre con significativa t=-3.613***, es decir que lo que sufren violencia generan 

mayor apego. En apego familiar tiene efecto medio bajo y menos variación de los 

que sí sufren con una significativa t=-4.123***, Intolerancia paterna de los que no 

sufren violencia tiene efecto medio más bajo y menos variación de los que sí 

sufren violencia con significativa t=-6.889***. Por último, Autosuficiencia contra los 



 

21 
 

padres y traumas infantiles tienen una variación baja de los que si sufren violencia 

(-7.547***, -12.203***). 

Asimismo, se muestra que en apego general y la valoración de la autoridad 

paternal se muestran que los que no sufren violencia tiene efecto alto en la 

variación de los que sí sufren violencia con significativa t=9.029*** y 7.058***. 

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos y comparación de medias según violencia (n=582) 

SEGÚN VIOLENCIA  N M DE t 

Dependencia Emocional 
No 351 47.93 28.105 

-19.040*** 
Sí 221 99.65 36.556 

Ansiedad de separación 
No 351 14.34 9.424 

-18.063*** 
Sí 221 30.28 11.498 

Expresión afectiva 
No 351 8.79 5.644 

-18.967*** 
Sí 221 18.26 6.085 

Modificación de planes 
No 351 7.86 5.264 

-17.368*** 
Sí 221 17.01 7.311 

Miedo a la soledad 
No 351 7.03 4.131 

-16.255*** 
Sí 221 13.27 4.959 

Expresión limite 
No 351 5.05 3.639 

-16.254*** 
Sí 221 11.69 6.120 

Búsqueda de atención 
No 351 4.85 3.026 

-16.807*** 
Sí 221 9.14 2.884 

Apego 
No 351 105.86 12.839 

-3.613*** 
Sí 221 111.05 21.539 

Apego seguro 
No 351 25.71 6.542 

9.029*** 
Sí 221 19.53 9.819 

Preocupación de la Familia 
No 351 21.44 5.069 

-4.123*** 
Sí 221 23.27 5.343 

Intolerancia paterna 
No 351 12.69 3.504 

-6.889*** 
Sí 221 14.90 4.110 

Valoración de la autoridad paternal 
No 351 12.78 2.118 

7.058*** 
Sí 221 11.17 3.339 

Permisividad de los padres 
No 351 7.12 2.395 

-1.329 
Sí 221 7.47 3.842 

Rencor y autosuficiencia contra los 
padres 

No 351 12.89 3.708 
-7.547*** 

Sí 221 15.26 3.570 

Traumas infantiles 
No 351 13.24 5.662 

-12.203*** 
Sí 221 19.45 6.338 

Nota: p<.05*; p<.01** 
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Análisis de correlación  

Se observa, la correlación (tabla 2) entre las variables de dependencia emocional 

y los estilos de apego 0.236**, con una significancia de p= 01**, es decir, que 

cuando aumenta la dependencia emocional también aumenta el apego. Asimismo, 

existe una correlación positiva entre la variable de la dependencia emocional y las 

dimensiones del apego (apego general 0.530**, preocupación familiar 0.372**, 

intolerancia paterna 0.492**, valoración de la autoridad paternal 0.344**, rencor y 

autosuficiencia contra los padres 0.404** y traumas infantiles 0.633**) con 

significancias de p= 01**, es decir, que cuando aumenta la dependencia 

emocional también aumenta tales dimensiones del apego. 

También existe una correlación positiva entre la variable del apego y las 

dimensiones de la dependencia emocional (ansiedad de separación 0.235**, 

expresión afectiva 0.243**, modificación de planes 0.243**, miedo a la soledad 

0.232**, expresión limite 0.224** y búsqueda de atención 0.155**), es decir que 

cuando aumenta el apego también aumenta estas dimensiones de la dependencia 

emocional. 

Finalmente, entre la dimensión de apego seguro y la variable dependencia 

emocional existe la presencia de una correlación negativa (-0.530**); asimismo, 

para la misma dimensión se correlaciona de modo negativa entres las 

dimensiones de la dependencia emocional (<0), lo cual, esto significa que están 

asociadas en sentido inverso, como también, los promedios se aproximan a -1, 

que significa, mayor es la fuerza de esa relación invertida. 
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Tabla 2  

Índices de correlación entre la dependencia emocional y los estilos de apegos y sus dimensiones (n=582) 

VARIABLE  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Dependencia Emocional 1 
        

    
  

2. Ansiedad de separación ,981
**
 1 

             

3. Expresión afectiva ,957
**
 ,938

**
 1 

            

4. Modificación de planes ,951
**
 ,910

**
 ,872

**
 1 

           

5. Miedo a la soledad ,910
**
 ,861

**
 ,844

**
 ,846

**
 1 

          

6. Expresión limite ,937
**
 ,897

**
 ,859

**
 ,911

**
 ,846

**
 1 

         

7. Búsqueda de atención ,878
**
 ,860

**
 ,852

**
 ,791

**
 ,763

**
 ,755

**
 1 

        

8. Apego ,236
**
 ,235

**
 ,243

**
 ,232

**
 ,224

**
 ,204

**
 ,155

**
 1 

       

9. Apego seguro -,530
**
 -,515

**
 -,486

**
 -,488

**
 -,513

**
 -,526

**
 -,465

**
 ,338

**
 1 

      
10. Preocupación de la 
Familia 

,372
**
 ,370

**
 ,352

**
 ,339

**
 ,368

**
 ,353

**
 ,292

**
 ,684

**
 0.004 1 

     

11. Intolerancia paterna ,492
**
 ,477

**
 ,476

**
 ,469

**
 ,439

**
 ,493

**
 ,405

**
 ,590

**
 ,247

**
 ,505

**
 1 

    
12. Valoración de la autoridad 
paternal 

-,344
**
 -,330

**
 -,298

**
 -,332

**
 -,317

**
 -,373

**
 -,294

**
 ,452

**
 ,586

**
 ,160

**
 0.042 1 

   
13. Permisividad de los 
padres 

-0.060 -0.052 -0.043 -0.023 -,083
*
 -,095

*
 -.070 ,532

**
 ,348

**
 0.063 ,108

**
 ,337

**
 1 

  
14. Rencor y autosuficiencia 
contra los padres 

,404
**
 ,394

**
 ,413

**
 ,372

**
 ,416

**
 ,358

**
 ,293

**
 ,609

**
 -,252

**
 ,410

**
 ,482

**
 -0.018 ,201

**
 1 

 

15. Traumas infantiles ,633
**
 ,618

**
 ,588

**
 ,606

**
 ,610

**
 ,617

**
 ,505

**
 ,443

**
 -,528

**
 ,328

**
 ,487

**
 -,310

**
 ,083

*
 ,605

**
 1 

Nota: p<.05*; p<.01** 
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Análisis de correlación de contraste  

En la tercera tabla, se procuró ampliar la visualización entre las correlaciones de 

personas quienes sufrieron violencia y de las que no, para notar la diferencia que 

se da en el análisis de las variables y como éstas denotan un contraste en la 

población determinada. Fue así que, la correlación entre la valoración de la 

autoridad paternal con la dependencia emocional y sus dimensiones, prevalece en 

mayor medida en personas que si han sufrido violencia, a diferencia de las 

personas que no han sufrido. Por otro lado, no existe una correlación positiva 

entre la permisividad de los padres y la variable de dependencia en personas que 

no han sufrido violencia, asimismo, tampoco puntúa de manera significativa dicha 

correlación en personas que si han sufrido violencia. Por último, la dependencia y 

sus dimensiones, en personas que sufrieron violencia, puntuaron una correlación 

significativa con el factor Traumas de apego a diferencia de las personas que no 

sufrieron violencia, puesto que su correlación fue negativa, exceptuando la 

expresión límite. En este sentido, tanto para varones como para mujeres ante 

mayor la dependencia emocional también aumenta el apego y a su vez presencia 

de violencia en universitarios de Chimbote. 
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Tabla 3  

Índices de correlación del Apego y las dimensiones de Dependencia emocional en personas que sufrieron violencia y 
personas que no sufrieron violencia (n=582) 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.Dependencia 
Emocional 

- ,976
**
 ,947

**
 ,939

**
 ,915

**
 ,941

**
 ,838

**
 ,195

**
 -,550

**
 ,454

**
 ,605

**
 -,317

**
 -,191

**
 ,421

**
 ,757

**
 

2.Ansiedad de 
separación 

,966
**
 - ,926

**
 ,883

**
 ,854

**
 ,891

**
 ,828

**
 ,178

**
 -,539

**
 ,440

**
 ,562

**
 -,310

**
 -,199

**
 ,411

**
 ,731

**
 

3.Expresión 
afectiva 

,924
**
 ,886

**
 - ,837

**
 ,874

**
 ,852

**
 ,779

**
 ,247

**
 -,491

**
 ,487

**
 ,603

**
 -,228

**
 -,158

*
 ,463

**
 ,726

**
 

4.Modificación de 
planes 

,909
**
 ,842

**
 ,781

**
 - ,830

**
 ,921

**
 ,708

**
 ,213

**
 -,463

**
 ,425

**
 ,576

**
 -,297

**
 -,127 ,384

**
 ,699

**
 

5.Miedo a la 
soledad 

,820
**
 ,736

**
 ,675

**
 ,717

**
 - ,820

**
 ,785

**
 ,183

**
 -,543

**
 ,421

**
 ,580

**
 -,285

**
 -,184

**
 ,443

**
 ,718

**
 

6.Expresión limite ,880
**
 ,815

**
 ,760

**
 ,804

**
 ,748

**
 - ,721

**
 ,159

*
 -,543

**
 ,404

**
 ,584

**
 -,351

**
 -,176

**
 ,353

**
 ,730

**
 

7.Búsqueda de 
atención 

,813
**
 ,771

**
 ,777

**
 ,695

**
 ,563

**
 ,612

**
 - ,049 -,524

**
 ,315

**
 ,457

**
 -,309

**
 -,278

**
 ,247

**
 ,591

**
 

8.Apego ,196
**
 ,217

**
 ,161

**
 ,154

**
 ,181

**
 ,150

**
 ,151

**
 - ,516

**
 ,709

**
 ,635

**
 ,645

**
 ,696

**
 ,668

**
 ,405

**
 

9.Apegseg -,279
**
 -,262

**
 -,254

**
 -,263

**
 -,264

**
 -,243

**
 -,199

**
 ,241

**
 - ,073 -,111 ,650

**
 ,614

**
 -,056 -,474

**
 

10.PreocFami ,248
**
 ,256

**
 ,193

**
 ,184

**
 ,262

**
 ,231

**
 ,191

**
 ,677

**
 ,044 - ,623

**
 ,257

**
 ,200

**
 ,516

**
 ,468

**
 

11.Intolerancia 
paterna 

,269
**
 ,278

**
 ,260

**
 ,224

**
 ,167

**
 ,257

**
 ,227

**
 ,526

**
 -,257

**
 ,372

**
 - ,181

**
 ,157

*
 ,552

**
 ,617

**
 

12.Valoración de la 
autoridad paternal 

-,096 -,077 -,092 -,093 -,096 -,127
*
 -,033 ,291

**
 ,367

**
 ,191

**
 ,058 - ,617

**
 ,182

**
 -,172

**
 

13.Permisividad de 
los padres 

-,013 ,020 -,027 ,025 -,073 -,097 ,038 ,244
**
 ,031 -,102 ,028 -,056 - ,344

**
 -,004 

14.Rencor y 
autosuficiencia 
contra los padres 

,189
**
 ,182

**
 ,193

**
 ,149

**
 ,218

**
 ,143

**
 ,103 ,572

**
 -,287

**
 ,291

**
 ,356

**
 -,037 ,052 - ,653

**
 

15.Traumas 
infantiles 

,291
**
 ,289

**
 ,240

**
 ,272

**
 ,296

**
 ,246

**
 ,185

**
 ,475

**
 -,435

**
 ,143

**
 ,267

**
 -,282

**
 ,155

**
 ,482

**
 - 
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Análisis de correlación de contraste  

En la tabla 4, se observa la correlación positiva entre las variables 

sociodemográficas y las variables de estudio y sus dimensiones, es decir, cuando 

una variable aumenta, la otra variable también.  

Asimismo, se observa en los pares de apego general y valoración de la autoridad 

paternal entre el sexo, la edad, si tiene pareja, situación sentimental, tiempo de 

relación, si tiene hijo, sí sufrió violencia y el tipo de violencia existe una correlación 

negativa, es decir, que cuando aumenta el apego y la valoración de la autoridad 

disminuye las dimensiones sociodemográficas con la que se correlaciona. 

Finalmente, existe la presencia de correlaciones negativas entre la dimensión 

apego seguro con los datos sociodemográficos, como también entre la dimensión 

valoración y los datos sociodemográficos, que quiere decir, se evidencia la 

relación inversamente proporcional entre estos factores, con una correlación 

negativa considerable (<0). 
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Tabla 4  

Índices de correlación del Apego y las dimensiones de Dependencia emocional en 
personas que sufrieron violencia y personas que no sufrieron violencia (n=582) 

Variable  Sexo Edad 
Tiene 
pareja 

Situación 
sentimenta

l  

Tiempo 
de 

relación 

Tiene 
Hijo 

Sufrió  
violencia 

Tipo de 
Violencia 

Dependencia  
Emocional 

,181
**
 ,391

**
 ,318

**
 ,259

**
 ,456

**
 ,142

**
 ,623

**
 ,612

**
 

Ansiedad por 
separación 

,171
**
 ,361

**
 ,301

**
 ,251

**
 ,434

**
 ,139

**
 ,603

**
 ,593

**
 

Expresión afectiva ,180
**
 ,347

**
 ,320

**
 ,278

**
 ,456

**
 ,139

**
 ,622

**
 ,616

**
 

Modificación de 
planes 

,149
**
 ,416

**
 ,319

**
 ,258

**
 ,449

**
 ,139

**
 ,588

**
 ,579

**
 

Miedo a la soledad ,181
**
 ,342

**
 ,276

**
 ,203

**
 ,392

**
 ,123

**
 ,563

**
 ,553

**
 

Expresión limite ,198
**
 ,432

**
 ,289

**
 ,230

**
 ,434

**
 ,143

**
 ,563

**
 ,548

**
 

Búsqueda de ,153
**
 ,297

**
 ,287

**
 ,227

**
 ,399

**
 ,100

*
 ,576

**
 ,559

**
 

Apego -0.036 ,112
**
 ,085

*
 0.055 ,148

**
 0.047 ,150

**
 ,137

**
 

Apego seguro -,145
**
 -,279

**
 -,160

**
 -,123

**
 -,231

**
 -0.068 -,354

**
 -,340

**
 

Preocupación 0.038 ,149
**
 ,092

*
 0.028 ,155

**
 0.025 ,170

**
 ,169

**
 

Intolerancia paterna 0.068 ,290
**
 ,111

**
 ,088

*
 ,240

**
 ,084

*
 ,277

**
 ,258

**
 

Valoración -,152
**
 -,304

**
 -,197

**
 -,173

**
 -,217

**
 -0.022 -,284

**
 -,285

**
 

Permisividad -0.056 -0.018 0.010 0.017 0.033 0.012 0.056 0.052 

Rencor y 
autosuficiencia 

0.014 ,177
**
 ,135

**
 0.078 ,185

**
 0.041 ,301

**
 ,298

**
 

Traumas infantiles ,104
*
 ,389

**
 ,282

**
 ,242

**
 ,378

**
 ,117

**
 ,455

**
 ,423

**
 

Nota: p<.05*; p<.01** 
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V. DISCUSIÓ N 

Los resultados del estudio realizado de dependencia emocional y estilos de 

apego: un análisis según violencia en universitarios de Chimbote, 2022. 

señalan que existen una relación positiva entre estas dos variables, porque 

a medida que aumenta la dependencia emocional también aumenta el estilo 

de apego, hallándose una relación altamente significativa t=0.236**, esto se 

puede apreciar (tabla 2), estos resultados son semejantes a las 

investigaciones realizadas por Achina (2021), Rocha et al. (2019) y Valley 

Moral (2018) donde concluyen que la dependencia se asocia a las personas 

que poseen un estilo de apego preocupado, lo cual significa que quienes 

exteriorizan mayor ausencia de dependencia emocional, se clasifican en un 

apego seguro y quienes presentan mayor intensidad de dependencia 

emocional son quienes poseen un apego huidizo-temeroso, caracterizados 

por su preocupación al abandono, temor a la soledad y ansiedad a la 

separación. Por otro lado, se discrepa con la investigación realizada por 

Salinas (2018) donde hallo que existe una correlación demostrativa débil y 

conflictiva entre la dependencia y el apego seguro, es decir, a mayor nivel 

de apego seguro, existen menos indicadores de dependencia emocional. 

Como lo señala Barroso (2019) que corrobora la importancia de la 

identificación del tipo de apego, y la actuación inmediata en caso de 

emergencias, para así solidificar los lazos afectivos que tiene el individuo, 

mostrando y dando a conocer así nuestro objetivo general planteado en 

esta investigación. 

 

Del mismo modo, las correlaciones entre quienes sufrieron violencia y de 

las que no, la correlación entre la valoración de la autoridad paternal y la 

dependencia emocional y sus dimensiones, predomina en quienes sufrieron 

violencia, a diferencia de las personas que no han sufrido.  

 

Por otra parte, no hubo correlación positiva entre la permisividad de los 

padres y la variable de dependencia en personas que no han sufrido 
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violencia, asimismo, tampoco puntúa de manera significativa dicha 

correlación en personas que si han sufrido violencia. Por último, la 

dependencia y sus dimensiones, en personas que sufrieron violencia, 

puntuaron una correlación significativa con el factor Traumas de apego a 

diferencia de las personas que no sufrieron violencia, puesto que su 

correlación fue negativa, exceptuando la expresión límite. En este sentido, 

tanto para varones como para mujeres, ante mayor dependencia emocional 

también aumenta el apego y a su vez presencia de violencia en 

universitarios de Chimbote. 

 

Es así que, García et al. (2011) destaca que una de las características de 

los dependientes es la falta de autocontrol y que sus patrones de 

comportamiento afectivo son fuente de inestabilidad y dificultad, creando 

vínculos de apego con las personas percibidas en su circulo protector, es 

por ello que pueden ser abusados. 

 

En cuanto a nuestro primer objetivo específico fue determinar la correlación 

entre la dependencia emocional y las dimensiones de los estilos de apego, 

se evidencia una correlación positiva (tabla 2), se asemeja a las 

investigaciones realizadas por Valle y Moral (2018), Espinoza (2018), 

Gonzales et al. (2020) y Momeñe y Estévez (2018), donde hallaron bajos 

niveles de dependencia, se mostró una correlación significativa entre las 

variables propuestas. Deduciendo que los estilos inseguros tal como el 

evitativo y desorganizado, se relacionan de manera significativa con la 

dependencia afectiva, por otra parte, el estilo seguro no se relaciona con la 

dependencia emocional, recalcando el abuso psicológico, la preocupación 

familiar, la interferencia de los padres, la permisividad, el apego 

preocupado, el rencor y el traumatismo infantil, la autosuficiencia, así como, 

la correlación negativa con el apego seguro.   

Como lo mencionan Huaiquián et al. (2016) en la teoría del apego expuesta 

por John Bowlby que los inicios de la vida, las consecuencias de las 
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vivencias del infante, a corto, mediano y largo plazo, la disposición genética, 

el vínculo afectivo del progenitor con el niño, sí influye en las características 

fundamentales a nivel psíquica, física, emocional y social. El cual determina 

por el vínculo que se tenga con su pareja.  

 

Asimismo, como segundo objetivo específico fue determinar la correlación 

entre el estilo de apego y las dimensiones de la dependencia emocional, 

donde se evidencia una correlación positiva (tabla 2), asemejándose a las 

investigaciones realizadas por Cruzado y Machuca (2020) y Maguiña y 

Palma (2021) donde se evidencia una correlación positiva entre las 

variables planteadas, de tal modo que el estilo seguro se asocia con la 

ausencia de las dimensiones de dependencia emocional, que sin embargo, 

las puntuaciones más elevadas de dichos indicadores como la ansiedad de 

separación, miedo a la soledad y búsqueda de atención, están directamente 

relaciones con quienes presentan estilos inseguros.  Como lo mencionan 

Bernardo y Estrellado (2017) quienes explican que la dependencia 

emocional tiene factores desencadenantes relacionados con la salud mental 

Urbiola et al. (2017) que expresan que el adicto emocional toma una 

posición de sometimiento y embellecimiento de la pareja, a quien posiciona 

como su foco de atención y existencia.  

 

Por otra parte, se halló la tabla descriptiva y comparación entre las medias 

según la violencia (n=582) (tabla 1), evidenciando una significancia ≤,05 

(desde -1.329*** a -19.040***), esto significa que cuanto mayor es la 

puntuación de la violencia sufrida, menor es la puntuación de las variables 

correlacionadas.  

 

Cabe mencionar que también se encontraron correlaciones entre las 

variables sociodemográficas y las variables de estudio, en las cuales se 

encontró que existe una relación positiva, a excepción del apego general y 

la valoración de la autoridad que tienen una relación negativa.  
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Por lo tanto, los estudiantes universitarios de la provincia de Chimbote que 

se encuentran en dependencia emocional pueden tener un estilo de apego 

alto, por lo que se puede suponer que tienen una relación afectiva con 

autocontrol de su propia vida, no de la del otro. 

Finalmente, cabe mencionar que la dependencia emocional, manifestada en 

estudiantes universitarios de Chimbote, tiende a afectar la autoestima, por 

lo que este rasgo debe ser investigado en futuras investigaciones, así como 

su transferencia y estudio a otros contextos, como en el nivel secundario.  
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VI. CONCLUSIÓN 

Se evidencia relación positiva altamente significativa, t=0.236**, entre la 

dependencia emocional y el apego, ya que a medida que aumenta la 

dependencia emocional, aumenta el estilo de apego. 

 

Asimismo, en la dependencia emocional y las dimensiones de los estilos de 

apego, se evidencia una correlación positiva en cuatro dimensiones, y una 

relación negativa con el apego seguro y la valoración de la autoridad 

paternal, por último, no posee relación con la permisividad de los padres. 

 

En cuanto al estilo de apego y las dimensiones de la dependencia 

emocional, se evidenció una correlación positiva en general. 

 

Por otro lado, según violencia se evidencia una significancia ≤,05 esto 

significa que cuanto mayor es la puntuación de violencia sufrida, menor es 

la puntuación de las variables correlacionadas. 

 

Finalmente, se encontró una correlación entre las variables 

sociodemográficas y las variables de investigación, donde se encontró que 

existe una relación positiva, a excepción del apego general y la valoración 

de la autoridad que tienen una relación negativa. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Desarrollar talleres con los estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional del Santa, utilizando técnicas y herramientas para mejorar la 

autoestima, las habilidades de comunicación interpersonal, el trabajo 

basado en la confianza y sobre todo aprender a ser independientes y así 

mejorar el bienestar personal y la calidad de vida. vida. 

 

Prosiguiendo, para otros estudiantes de psicología, a seguir el desarrollo de 

estudios en el eje del desarrollo emocional, que se ocupa principalmente la 

dependencia emocional y el apego.  

 

Y en general, para estudiantes universitarios de la Universidad Nacional del 

Santa, para que sirva de base y referencia para otras investigaciones 

aplicadas y eventualmente para extenderse a otros colectivos, incluyendo 

casos específicos en áreas de la salud, clínicos, educativos y psicosociales, 

especificando el aporte de mención en la intervención. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 
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dencia 
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las 
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apego
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Anexo 2 

Cuadro de operacionalización 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

medición  

 

 

 

 

Apego 

 

El apego 

representa la 

unión 

emocional que 

pretende 

abastecer las 

necesidades 

cercanas a un 

nivel afectivo, 

y esto se 

realiza 

mediante 

interacción 

activa entre 

dos o más 

personas 

(Bowlby, 

2009). 

 

Es el  

resultado 

obtenido de  
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apego a  

través de 
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Moderado y 

Bajo 

 

 

Apego seguro Seguridad 1,2,3,4,5,6,7  
Ordinal 

  

Tipo Likert, con 

puntajes del 1 al 5 

  

Totalmente en 

desacuerdo =1 

En Desacuerdo = 2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo =3 

De acuerdo =4 

Totalmente de 

acuerdo =5 

 

 

 

 

 

Apego 

preocupado  

 

Preocupación de la 

familia 

8,9,10,11,12,13 

Intolerancia paterna 14,15,16,17 

 

Estructura de la 

familia 

Valoración de la 

autoridad paternal 

18,19,20 

Permisividad de los 

padres 

21,22,23 

Apego evitativo Rencor y 

autosuficiencia 

contra los padres 

24,25,26,27 

Estilo no 

organizado 

 

 

 

 

Traumas infantiles 

 

28,29,30,31,32 

 

 

 

 

 

Es un conjunto 

 

Es el  

resultado 

Ansiedad de 

separación  

Expresión de temor 

por disolución de la 

relación. 

 

 

 
Ordinal 
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Dependenc

ia 

 

emocional 

de conductas 

que 

representan 

una necesidad 

persistente a 

nivel afectivo, 

además de 

que se 

caracterizan 

por ser 

insatisfechas y 

con ello se 

pretende 

satisfacer de 

forma de 

manera 

inadaptada en 

determinadas 

personas 

(Castelló, 

2005). 

obtenido de  

medir la 

dependencia 

emocional 

a  

través de 

categorías  

Alta 

Moderada y 

Baja 

Preocupación 

excesiva por la 

perdida o 

separación  

2,6,7,8,13,15,17  

Tipo Likert, con 

puntajes del 1 al 6 

 

Completamente falso 

de mi =1 

El mayor parte falso 

de mi = 2 

Ligeramente mas 

verdadero que falso 

=3 

Moderadamente 

verdadero de mi =4 

El mayor parte 

verdadero de mi =5 

Me describe 

perfectamente=6 

 
 

Expresión 

afectiva 

Necesita constante 

afecto, para que 

disminuya la 

inseguridad 

 

5,11,12,14 

Modificación de 

planes 

Cambios de planes 

para satisfacer a la 

pareja 

 

16, 21,22,23 

Miedo a la 

soledad 

Miedo a la falta de 

una relación de 

pareja 

 

1,18,19 

Expresión limite Perdida de sentido 

de la vida 

9,10,20 

Búsqueda de 

atención 

Ser el centro de 

atención de la pareja 

 

3 y 4 
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CUESTIONARIO DE MODELOS INTERNOS DE APEGO (CAMI-R) 

Instrucciones: Este cuestionario es sobre las ideas y sentimientos que usted puede 

tener acerca de sus relaciones personales y familiares. Tanto del presente, como de 

su infancia. Por favor, lea cada frase y elija el puntaje de 1 a 5 que lo describa mejor. 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 

CUESTIONARIO 1 2 3 4 5 

1. Cuando yo era niño(a) mis seres queridos me hacían sentir 
que les gustaba compartir su tiempo conmigo. 

     

2. Cuando yo era niño(a) sabía que siempre encontraría 
consuelo 

     

3. En caso de necesidad, mis seres queridos estoy seguro(a) de 
que puedo contar con mis seres queridos para encontrar 
consuelo 

     

4. Cuando mis seres yo era niño(a) encontré suficiente cariño en 
mis seres queridos como para no buscarlo en otra parte 

     

5. Mis seres queridos siempre me han dado lo mejor de sí 
mismos. 

     

6. Las relaciones con mis seres queridos durante mi niñez me 
parecen en general, positivas. 

     

7. Siento confianza en mis seres queridos.      

8. No puedo concentrarme sobre otra cosa sabiendo que alguno 
de mis seres queridos tiene problemas. 

     

9. Siempre estoy preocupado(a) por la pena que puedo causar a 
mis seres queridos al dejarlos. 

     

10. A menudo me siento preocupado(a), sin razón, por la salud 
de mis seres queridos. 

     

11. Tengo la sensación de que nunca superaría la muerte de uno 
de mis seres queridos. 

     

12. La idea de una separación momentánea de uno de mis seres 
queridos me deja una sensación de inquietud. 

     

13. Cuando me alejo de mis seres queridos no me siento bien 
conmigo mismo. 

     

14. Cuando mismo. yo era niño(a) se preocuparon tanto por mi 
salud y mi seguridad que me sentía aprisionado(a) 

     

15. Mis padres podían evitar controlarlo todo: mi apariencia, mis 
resultados escolares e incluso mis amigos. 
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16. Mis padres no se han dado cuenta de que un niño(a) cuando 
crece tiene necesidad de tener vida propia. 

     

17. Desearía que mis hijos fueran más autónomos de lo que yo 
lo he sido. 

     

18. Es importante que el niño aprenda a obedecer.      

19. Los niños deben sentir que existe una autoridad respetada de 
la familia. 

     

20. En la vida de la familia, el respeto a los padres es muy 
importante. 

     

21. Mis padres me han dado demasiada libertad para hacer todo 
lo que yo quería. 

     

22. Cuando era niño(a) tenían una actitud de dejarme hacer.      

23. Mis padres eran incapaces de tener autoridad cuando era 
necesario. 

     

24. Detesto el sentimiento de depender de los demás.      

25. De adolescente nadie de mi entorno entendía del todo mis 
preocupaciones. 

     

26. Solo cuento conmigo mismo para resolver mis problemas.      

27. A partir de mi experiencia de niño(a), he comprendido que 
nunca somos suficientemente buenos para los padres. 

     

28. Las amenazas de separación, de traslado a otro lugar, o de 
ruptura de los lazos familiares son parte de mis recuerdos 
infantiles. 

     

29. Cuando era niño(a) había peleas insoportables en casa       

30. Cuando yo era niño(a) tuve que enfrentarme a la violencia de 
uno de mis seres queridos. 

     

31. Cuando yo era niño(a) queridos, a menudo mis seres 
queridos se mostraban impacientes e irritables. 

     

32. Cuando yo era niño(a) teníamos mucha dificultad para tomar 
decisiones en familia. 
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Anexo 4:  

FICHA TÉCNICA DE MODELOS INTERNOS DE APEGO (CaMi-R) 

 

Nombre: Cuestionario de apego adulto – versión 
reducida (Cami-R) 

Autores: Balluerka, Lacasa, Gorostiaga, Musela y 
Pierrehumbert. 

Procedencia: Barcelona - España 
Año: 1996 

Objetivo: Permite evaluar las representaciones de 
apego adulto desde dos perspectivas, a 
nivel de cogniciones de apego y a nivel 
de estilo de apego. 

Dimensiones: Está compuesto por 7 factores: 
Seguridad; disponibilidad y apoyo de las 
figuras de apego. Preocupación familiar. 
Interferencia de los padres. Valor de la 
autoridad de los padres. Permisividad 
parental. Autosuficiencia y rencor contra 
los padres. Traumatismo infantil. 

Aplicación: Adolescentes y adultos 
Duración: 15 a 20 minutos 

Administración: Individual o colectiva 
Puntuación: Calificación manual o computarizada 

Validez: Presenta 7 dimensiones, con índices de 
consistencia interna oscilaron entre 0,60 
y 0,85. Que evalúan las representaciones 
de apego y la concepción acerca del 
funcionamiento de forma válida y 
confiable. 

Confiabilidad: Aceptable de 0.770. 
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Anexo 5:  

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ESCALA DE DEPENDENCIA 

EMOCIONAL – CDE 

Instrucciones: Enumeradas aquí, usted encontrará unas afirmaciones que una 

persona podría usar para describirse a sí misma con respecto a sus relaciones de 

pareja. Por favor, lea cada frase y decida que tan bien lo(a) describe. Cuando no esté 

seguro(a), base su respuesta en lo que usted siente, no en lo que usted piense que 

es correcto.  

Elija el puntaje más alto de 1 a 6 que mejor lo(a) describa según la siguiente escala: 

1 2 3 4 5 6 

Completame
nte falso de 

mi 

La mayor 
parte falso 

de mi 

Ligerament
e más 

verdadero 
que falso 

Moderadame
nte verdadero 

de mi 

La mayor 
parte 

verdadero de 
mi 

Me describe 
perfectament

e 

 

CUESTIONARIO 1 2 3 4 5 6 

1. Me siento desamparado cuando estoy solo       

2. Me preocupa la idea de ser abandonado por mi pareja       

3. Para atraer a mi pareja busco deslumbrarla o divertirla       

4. Hago todo lo posible por ser el centro de atención en la 
vida de mi pareja 

      

5. Necesito constantemente expresiones de afecto de mi 
pareja 

      

6. Si mi pareja no llama o no aparece a la hora acordada me 
angustia pensar que está enojada conmigo 

      

7. Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me 
siento angustiado 

      

8. Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de 
quererme 

      

9. He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no 
me deje 

      

10. Soy alguien necesitado y débil       

11. Necesito demasiado que mi pareja sea expresiva 
conmigo 

      

12. Necesito tener a una persona para quien yo sea más 
especial que los demás 

      

13. Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento 
vacío 

      

14. Me siento muy mal si mi pareja no me expresa 
constantemente el afecto 

      



 

50 
 

15. Siento temor a que mi pareja me abandone       
 

16. Si mi pareja me propone un programa dejo todas las 
actividades que tenga para estar con ella 

      

17. Si desconozco dónde está mi pareja me siento intranquilo       

18. Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy solo       

19. No tolero la soledad       

20. Soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta arriesgar mi 
vida, por conservar el amor del otro 

      

21. Si tengo planes y mi pareja aparece los cambio sólo por 
estar con ella 

      

22. Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una 
relación de pareja 

      

23. Me divierto solo cuando estoy con mi pareja       
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Anexo 6:  

FICHA TÉCNICA DE ESCALA DE DEPENDENCIA EMOCIONAL - CDE 

Nombre: Cuestionario de Dependencia Emocional 
Autores: María Antonia Lemos y Helena Londoño 

Procedencia: Colombia  
Año: 2006 

Objetivo: Evaluar la dependencia emocional en 
relación de pareja. 

Dimensiones: Está compuesto por 6 factores 

Aplicación: Adolescencia y Adultos 
Duración: 10 a 15 minutos 

Tipificación: Baremos de población general (varones-
mujeres/jóvenes-adultos). 

Validez: Al inicio del cuestionario tuvo 66 ítems de 
los cuales 43 ítems fueron excluidos por 
criterios de selección a través del análisis 
factorial. En cuanto a la evidencia de 
validez del instrumento así configurado, 
se puede concluir lo siguiente: I) Validez 
de contenido ha sido revisada 
previamente a este piloto, y se le ha 
concluido suficiente por parte de la 
tesista, II) Validez interna 
(homogeneidad) es moderadamente alta 
para todas las escalas del CDE, III) 
Validez de estructura, se ha podido 
confirmar la unidimensionalidad de cada 
una de las escalas del CDE mediante el 
AFE, IV) en cuanto a la validez de 
constructo, los resultados del AFE clásico 
indican una confirmación de 
dimensionalidad muy próxima a la 
planteada por lo autores, avalando 
asimismo la medición de un constructo 
común: Dependencia Emocional. 

Confiabilidad: Mide la dependencia emocional de 
manera general (0.770) y por cada una 
de las 6 dimensiones siendo la mínima 
0.575 y la máxima de 0.770. 
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Anexo 7:  

DATOS DE CONFIABILIADAD DE INSTRUMENTOS EMPLEADOS 

- Análisis de modelos internos de apego (CAMI-R): 
 

Resumen del procesamiento de 
los casos 

  N % 

Casos 

Válidos 582 100.0 

Excluidosa 0 .0 

Total 582 100.0 

 
 

Estadísticos de 
fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.835 32 

 
- Análisis de  escala de dependencia emocional (CDE): 

 
Resumen del procesamiento de 

los casos 

  N % 

Casos 

Válidos 582 100.0 

Excluidosa 0 .0 

Total 582 100.0 

 

Estadísticos de 
fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.988 23 
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Anexo 8:  

Print del trabajo de investigación de donde se obtuvo ambos instrumentos (de acceso 

libre) 
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Anexo 9:  

Print de autorización del cuestionario Modelos Internos De Apego (CAMI-R) 
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Anexo 10:  

Print de autorización de la Escala De Dependencia Emocional – CDE 
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Anexo 11:  

Print de la carta de autorización de la Universidad Nacional del Santa. 
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