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Resumen
El presente estudio tuvo como propósito identificar la 
relación entre los estilos de apego parental y la de-
pendencia emocional en las relaciones románticas de 
un grupo de jóvenes universitarios en Colombia. Es un 
estudio cuantitativo de tipo descriptivo correlacio-
nal. La muestra a conveniencia fue de 500 estudian-
tes universitarios pertenecientes a 15 ciudades de 
Colombia, de la cual 34,2 % fueron hombres y 65,8 % 
mujeres entre los 18 y los 25 años. El cuestionario de 
recolección de datos estuvo conformado por 81 pre-
guntas a partir de los siguientes instrumentos: datos 
sociodemográficos, Inventario de Apego con Padres 
y Pares modificado (IPPA modificado) y, Cuestionario 
de Dependencia Emocional (CDE). Se encuentra una 
correlación positiva entre los estilos de apego pa-
rental y la dependencia emocional en las relaciones 
románticas de los jóvenes que componen la mues-
tra, así como una correlación positiva entre el nivel 
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socioeconómico y la variable sexo en las manifestaciones de dependencia emocional dentro de la 
relación romántica.

Palabras clave: apego, jóvenes, universitarios, relaciones románticas, dependencia emocional

Abstract
The purpose of the research was to identify the relationship between parental attachment styles and 
emotional dependence in the romantic relationships of a group of university students in Colombia. 
This is a quantitative study of descriptive correlational type.  The sample selected, a convenience 
one, was 500 university students, of which 34.2 % were men and 65.8 % women between 18 and 25 
years. The data collection questionnaire consisted of 81 questions. The questions were based on 
the following instruments: sociodemographic data, Parental Attachment Inventory (IPPA); Emotional 
Dependency Questionnaire (CDE). We found that there is a positive relationship between parental 
lifestyles and emotional dependence in romantic relationships, young people, the components, the 
sample, as well as the positive relationship between socioeconomic status and gender in the mani-
festations of emotional dependence within the romantic relationship. 

Keywords: attachment, young people, university students, romantic relationships, emotio-
nal dependence

Introducción
Desde 1987, Hazan y Shaver determinaron que el 
amor romántico es un proceso de apego, mediante 
el cual se establecen vínculos afectivos, sociales y 
emocionales entre adultos, de la misma forma en 
que se crean vínculos afectivos entre los bebés y 
sus padres o cuidadores en la infancia. 

Respecto al tema del apego Bowlby (1980), conside-
rado el padre de esta teoría, afirma que los seres hu-
manos desde el momento de su concepción hasta el 
día de su muerte, se encuentran expuestos a diver-
sos modelos de interacciones afectivas con quienes 
los rodean; estos modelos de interacciones ayudan 
al individuo a percibir e interpretar las acciones e 
intenciones del otro y a dirigir su conducta positiva 
o negativamente hacia las personas con quienes ten-
ga relaciones durante su ciclo vital. Bowlby (1995), 
define la teoría del apego como una forma de con-
ducta que logra o conserva la proximidad con otro 
individuo identificado, a quien se considera más ca-
pacitado para enfrentar al mundo. Según el modelo 
de Bowlby (propuesto en 1969,1982) el individuo que 
enfrenta situaciones de amenaza activa el sistema 

de apego seguro si sus cuidadores se muestran dis-
ponibles y cercanos para atenderlo y cuidarlo; si no 
es así, el apego será inseguro (Martínez, Fuertes, 
Orgaz, Vicario, & González, 2014). Ainsworth et al. 
(2015) afirman que las relaciones de apego madre-
hijo pueden ser medidas y clasificadas, y para esto 
propone la “situación del extraño”. Esta es una me-
todología de laboratorio que le permitió clasificar 
las diferencias en el apego de la siguiente forma: 
apego seguro, apego evitativo, apego ambivalente 
o resistente. En cuanto al apego seguro, encontró 
que en la sala de juego, los niños en presencia de su 
madre se sentían seguros con ella y de esta manera, 
daban inicio a la exploración.  Al ausentarse la ma-
dre de la habitación, se afectaba su capacidad de 
exploración y su comportamiento, hasta que volvía 
a entrar en contacto físico con ella y continuaba con 
la exploración. Ainsworth et al. (2015) observaron 
que la relación de estos niños con sus madres al 
interior del hogar era de inmensa disponibilidad y 
sensibilidad a los llamados de los pequeños, y ca-
lificó este patrón de conducta como saludable, ya 
que las madres les brindaban confianza y protección 
frente a la exploración.
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Con respecto al apego inseguro ambivalente, en la 
metodología de la situación del extraño, los estos 
niños exploraban con dificultad el espacio frente 
a la preocupación por la presencia o ausencia de 
sus madres.  Sufrían por su ausencia, pero cuando 
estas regresaban dudaban en acercarse resistién-
dose al contacto. La misma situación se reflejaba 
en los hogares, donde las madres de estos niños 
oscilaban entre conductas sensibles e indiferentes 
lo que generaba estos comportamientos inciertos 
en los niños.

En la situación de laboratorio, para el apego inse-
guro- evitativo se encontró el comportamiento de 
unos niños independientes de la presencia de su ma-
dre a la hora de comenzar la exploración llegando a 
ignorarla. Así, cuando la madre abandonaba el salón 
no se notaban afectados, y al regresar no variaba la 
conducta tratando más bien de mantenerse lejos de 
sus mamás. Al interior del hogar, Ainsworth et al. 
(2015) encontraron madres insensibles y rechazan-
tes frente a los pedidos de los niños, lo que gene-
raba inseguridad de parte de estos y preocupación 
por la proximidad. Se encontraba que ante distintas 
situaciones de frustración preferían asumir una po-
sición de indiferencia frente a ellas.

 Posteriormente, Main y Solomon (1990) establecie-
ron un cuarto tipo de apego, denominado “desorga-
nizado”. Se trata de la utilización de estrategias por 
parte del niño que desbordan y colapsan lo que se 
puede calificar de apego seguro e inseguro.  Lo que 
sucede es que el niño ante una situación de estrés 
(situación del extraño), incluso con la presencia de la 
figura de apego es para ellos fuente de temor y des-
control, generando reacciones conflictivas; muchas 
veces este apego se genera frente a situaciones de 
abandono extremo o de abuso (Soares & Dias, 2007). 

En esta línea de las interacciones afectivas, Cuervo 
Martínez (2010) destaca el papel de la familia como 
influenciadora en el proceso del desarrollo socioa-
fectivo de los niños, lo cual se verá reflejado en sus 
habilidades adaptativas, sus conductas prosociales 
y en la regulación emocional en situaciones como 
el estrés, la depresión, la agresividad, la baja au-
toestima y la ansiedad, entre otras.

Por su parte Masota, Sedano y de Soria (2005) se 
refieren a la relación parental y familiar como una 

de las principales fuentes de sociabilidad a partir 
del aspecto afectivo y del estado emocional de las 
personas. De acuerdo con Schore (2016), las interac-
ciones afectivas negativas a nivel parental pueden 
conducir a una desconfiguración a nivel cerebral, ya 
que durante la infancia, el cerebro se moldea sig-
nificativamente y forma circuitos neuronales en la 
corteza orbifrontal, puesto que ésta regula la con-
ducta social, la toma de decisiones y la inhibición 
de conductas (García Molina, Enseñat Cantallops, 
Tirapu Ustárroz, & Roig Rovira 2009). Así, esta es-
tructura cerebral se ve afectada al recibir la in-
fluencia de las relaciones positivas o negativas con 
personas cercanas, registrándose en especial las re-
laciones negativas. Por lo tanto, si desde la infancia 
se producen relaciones con características de apego 
inseguro, estas relaciones podrán marcar los circui-
tos neuronales y limitarán la capacidad para regular 
las emociones y como consecuencia la persona en la 
adultez manifestará estos mismos comportamientos 
de apego inseguro considerados negativos. 

Dentro de las variadas definiciones que existen 
de las relaciones interpersonales, Salgado et al., 
(2016) las definen como asociaciones a largo plazo 
entre personas, que pueden basarse en emociones 
y sentimientos; por ejemplo, el amor, el interés 
por los negocios, las actividades sociales, las inte-
racciones y la convivencia en el hogar, entre otras. 
Yepes Stork (1996) afirma que a lo largo de la vida 
las personas necesitan relacionarse con otros pa-
ra reconocerse a sí mismos, desarrollar sus vidas 
con normalidad y alcanzar la plenitud en su vida 
afectiva. Dentro de los diferentes tipos de relacio-
nes interpersonales se encuentran las relaciones 
románticas. Blandón y López (2016), las presentan 
como una variable importante en las expectativas 
de pareja que tienen los jóvenes, puesto que en 
este tipo de relaciones se conjugan aspectos que 
trascienden más allá de la atracción y del contacto 
físico. Por tanto, es importante estudiar la calidad 
de las relaciones afectivas entre los jóvenes, ya 
que estas se ven afectadas por variables como los 
celos, la violencia, la idealización del amor y el 
control exagerado, entre otras, sobre las cuales se 
debe intervenir asertivamente, con herramientas y 
conocimientos, dirigidos a fortalecer tanto compor-
tamiento como actitudes saludables dentro de las 



Brenda Liz Rocha Narváez, Jaqueline Umbarila Castiblanco, Magda Meza Valencia, Fabián Andrés Riveros

288 REVISTA DIVERSITAS - PERSPECTIVAS EN PSICOLOGÍA - Vol. 15, N.o 2, 2019

relaciones románticas (Hernando-Gómez, Maraver-
López, & Pazos-Gómez, 2016). 

Martínez et al. (2014) al referirse al ajuste y cali-
dad de las relaciones de pareja de jóvenes adul-
tos, resaltan la importancia de reconocer el papel 
que juegan los procesos afectivos de la infancia, 
y a su vez, abordan la conexión entre el apego en 
la infancia, el apego en las relaciones de jóvenes 
adultos y la calidad de estas. Furman y Collibee 
(2018) afirman que las relaciones con los padres 
pueden ser la base para tener intimidad con los 
demás, e igualmente, los amigos aportan al desa-
rrollo de las relaciones de intimidad, del apego y 
del cuidado mutuo, aspectos fundamentales en las 
relaciones románticas.

Dentro de las características de las relaciones ro-
mánticas se encuentran: la colaboración, la reci-
procidad, la solidaridad, la co-construcción, la 
afiliación, el mutuo cuidado y la atracción sexual 
(Furman & Simón, 1999). Estas características al 
ser adecuadas son un instrumento para favorecer 
el cambio de actitudes en positivo; por lo tanto, 
son fundamentales para tener una buena calidad de 
vida, una sociedad sana y una buena educación sen-
timental (Callejón-Chinchilla & Gila-Ordoñez, 2018). 

Castelló Blasco (2013) afirma que, si los rasgos de 
colaboración, reciprocidad, solidaridad, co-cons-
trucción, afiliación, mutuo cuidado y atracción 
sexual, dejan de ser adaptativos, frecuentes y de-
seables en las relaciones románticas, y se mani-
fiestan de una forma exagerada, podrían conducir 
a una dependencia emocional. Cabe subrayar, que 
la diferencia entre las relaciones románticas que 
presentan dependencia emocional y las que no la 
presentan está en “la magnitud de todos los sen-
timientos y comportamientos implicados” (p.172). 
Así mismo, Jorge Castelló Blasco, considera que la 
dependencia emocional es “un patrón crónico de 
demandas afectivas frustradas, que buscan deses-
peradamente satisfacerse mediante relaciones in-
terpersonales estrechas” (2000, p.7), y afirma que, 
para las personas dependientes emocionalmente, el 
amor es lo más relevante, pues viven sus relaciones 
intensamente, donde lo que  más les importa es 
que la otra persona esté a su lado, y por lo tanto, 
desarrollan relaciones de pareja desequilibradas, 

ya que el dependiente emocional aporta más que 
el otro (Castelló Blasco, 2012). 

La dependencia emocional, se caracteriza por el 
énfasis extremo de tipo afectivo que una persona 
siente hacia otra dentro de una relación, genera-
do por un apego ansioso y en donde persiste un 
fuerte deseo de intimidad con su pareja (Castelló 
Blasco, 2005). 

Moral, García, Cuetos y Sirvent (2017) destacan que 
en la población de jóvenes, la dependencia emo-
cional representa una problemática vinculada a la 
violencia en el noviazgo. Esta violencia, se manifies-
ta con el maltrato físico, maltrato emocional y con 
conductas de abuso; lo que indica, que los jóvenes 
victimizados en esas relaciones presentan mayor 
dependencia emocional, la cual se muestra princi-
palmente con comportamientos de sumisión y sub-
ordinación. Estos comportamientos, son dados por la 
interrelación de factores como el apego patológico, 
los procesos de autoengaño, acomodación y mani-
pulación relacional.  Al respecto, Moral et al. (2018) 
encontraron en su trabajo, que los dependientes 
emocionales presentan antecedentes familiares 
como interdependencia, autoengaño, adicciones, 
sentimientos negativos y acomodación situacional. 

En cuanto a la incidencia que tiene el apego paren-
tal y la dependencia emocional en el desarrollo de 
las relaciones dentro del grupo familiar, Guzmán 
y Contreras (2012), concluyeron que las personas 
con estilo de apego seguro son las que reportan 
los niveles de satisfacción marital más altos y las 
personas con estilos de apego inseguro-evitativo, 
los más bajos. Machado, Dias-da-Costa y da Silva 
(2015), muestran en su estudio que la relación entre 
el apego parental y el apego amoroso tiene valores 
significativos y que existen relaciones significativas 
entre el apego parental y la satisfacción con la vida, 
en las dimensiones de comunicación y de confian-
za. Igualmente, Lozano-Sapuy, Albarracín-Ángel y 
Vásquez-Amézquita (2016) encontraron relación 
entre el apego parental, el apego adulto romántico 
y la dependencia afectiva, en personas entre los 
18 y 40 años, y concluyeron que la madre regula 
la manera en que se relacionan los individuos a 
futuro y el control del padre dosifica la evitación 
hacia la pareja. 
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De acuerdo con lo anterior, el interés de este es-
tudio se fundamenta en la importancia de cubrir 
el vacío existente en la temática de los comporta-
mientos que se manifiestan en los diferentes estilos 
de apego y su correlación con los comportamientos 
que se manifiestan en la dependencia emocional, 
mencionados en párrafos anteriores, en una mues-
tra amplia y homogénea de jóvenes universitarios 
en Colombia, como sugieren Acosta, Amaya y De 
la Espriella (2013), ya que los estudios encontra-
dos en Colombia, se aplicaron en Bogotá, Ibagué 
y Medellín, con muestras más pequeñas. Debido 
a lo expuesto, este estudio tuvo como objetivos: 
Establecer los estilos de apego parental; describir 
las manifestaciones de dependencia emocional y 
su relación con sexo y el nivel socioeconómico; y, 
determinar la relación entre el estilo de apego pa-
rental y la dependencia emocional de los jóvenes 
universitarios que componen la muestra. 

Método

Tipo de estudio
El presente estudio utilizó un enfoque cuantitati-
vo, con un alcance de tipo descriptivo correlacional 
cuyo propósito fue “conocer la relación o grado de 
asociación que existe entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular” 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 93). Se 
analizó la asociación de los estilos de apego paren-
tal y la dependencia emocional en las relaciones 
románticas de una muestra de jóvenes universita-
rios en Colombia. 

Participantes
La muestra estuvo conformada por un total de 
500 estudiantes universitarios de 15 ciudades de 
Colombia, los cuales fueron seleccionados por con-
veniencia, ya que la elección dependió del crite-
rio de los investigadores a través de un método no 
probabilístico (Hernández et al., 2014). Los partici-
pantes fueron 171 hombres, (34,20 %) y 329 muje-
res (65,80 %), entre los 18 y los 25 años cuya edad 
promedio fue de 23,75 años. Respecto al tipo de 
instituciones de educación superior, un 16,2 % (81 
estudiantes) pertenecían a instituciones públicas y 

un 83,8 % (419 estudiantes) a instituciones privadas. 
El nivel socioeconómico correspondió a: bajo 107 
(21,4 %), medio 298 (59,6 %) y alto 95 (19 %).

Los criterios de inclusión para los participantes fue-
ron: tener una edad comprendida entre los 18 años 
y los 25 años, ser soltero y estar o haber estado vin-
culado en una relación romántica con una duración 
mínima de 6 meses (ver tabla 1).

Tabla 1.  
Caracterización de la muestra

Número Porcentaje

Sexo
Hombre 171 34.20

Mujer 329 65.80

Institución 
educativa

Pública 81 16.20

Privada 419 83.80

Nivel socioe-
conómico

Bajo 107 21.40

Medio 298 59.60

Alto 95 19.00

Fuente: elaboración propia.

Instrumentos
La recolección de datos se hizo a través de un cues-
tionario conformado por 81 preguntas a partir de 
los siguientes instrumentos: datos sociodemográ-
ficos, Inventario de Apego con Padres y Pares mo-
dificado (IPPA-M) y Cuestionario de Dependencia 
Emocional (CDE).

Cuestionario sociodemográfico. 

Las preguntas del cuestionario sociodemográfico 
estuvieron dirigidas a indagar en los participan-
tes, el sexo, la edad, el nivel socioeconómico y el 
estado civil.

Inventario de Apego con Padres y Pares 
modificado (IPPA-M, Pardo, Pineda, 
Carrillo, & Castro, 2006). 

Se optó por utilizar el instrumento IPPA-M (Pardo et 
al., 2006), con las dos dimensiones de alienación y 
comunicación y confianza, que se realizó a partir 
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de la propuesta “Implicaciones psicométricas de la 
versión española del Inventario de Apego a Padres 
y Pares (IPPA, Armsden & Greenberg, 1987).  Para la 
identificación de los perfiles de apegos reportados 
por Ainsworth et al. (2015), y Vivona (2000), quie-
nes proponen tres tipos de apego: seguro, inseguro 
evitativo e inseguro ambivalente, se generaron los 
puntajes ponderados a partir del análisis confir-
matorio de factores para cada uno de los partici-
pantes. Este análisis confirmatorio de factores del 
instrumento de 15 ítems arrojó valores adecuados 
de ajuste: SRMR (raíz del cuadrado medio residual 
estandarizado) =0.0588; RMSEA (error cuadrático 
medio de la aproximación) = 0.0824; IC RMSEA 90 %= 
[0.0741-0.099], CFI (índice del ajuste compartido) 
=0.9203, contra la versión original de SRMR=0.0698; 
RMSEA=0.0735; IC RMSEA 90 %= [0.0686-0.0783], 
CFI=0.8794. Donde, además, se observaron pro-
blemas de validez convergente en parámetros con 
probabilidades superiores al 1 % y correlaciones al-
tas entre los factores de comunicación y confianza  
(r = 0.87 con IC 90 %= [0.83-0.9]).

El instrumento midió la calidad del apego paren-
tal percibido por los jóvenes de la muestra. Estuvo 
conformado por 25 ítems para cada padre, con 
una escala tipo Likert de cuatro puntos, donde 1 
correspondía a “total acuerdo” y 4 a “total des-
acuerdo”, con un alfa de Cronbach entre .7 y .9.  
Categorización: apego seguro, apego inseguro am-
bivalente, apego inseguro evitativo.

Cuestionario de Dependencia 
Emocional (CDE Lemos Hoyos & 
Londoño Arredondo, 2006). 
Este cuestionario consta de 23 ítems y 6 factores, 
con una escala tipo Likert desde 1 (completamente 
falso en mí) hasta 6 (me describe perfectamente). 
Busca medir las diferentes dimensiones de la de-
pendencia emocional en los jóvenes de la muestra. 
Categorización: ansiedad de separación, expresión 
afectiva de la pareja, modificación de planes, 
miedo a la soledad, expresión límite y búsqueda 
de atención.

Procedimiento y Análisis de datos
Antes de aplicar en la muestra total de estudian-
tes el cuestionario de 81 preguntas, que contenía 
los tres instrumentos mencionados, se realizó una 
prueba con este cuestionario en 10 estudiantes uni-
versitarios, para determinar si entendían las pre-
guntas y las escalas de respuestas. Posteriormente, 
se aplicó el cuestionario, de forma autoadministra-
da, en 15 ciudades colombianas de 4 regiones del 
país y se realizó la recolección de datos a través de 
la aplicación Google-Docs, aplicando los principios 
de ética y responsabilidad para este tipo de estu-
dios, para no generar daños o riesgos a los parti-
cipantes. Posteriormente, se realizó el análisis de 
estos de acuerdo con los tres objetivos del estudio.

Para establecer los estilos de apego parental de la 
muestra se aplicaron técnicas de conglomerados de 
k-medias, en donde se asignaron todos los partici-
pantes a uno de los tres tipos de apegos posibles.

Para relacionar el sexo y el nivel socioeconómico y 
el perfil de apego, se utilizó la técnica no paramé-
trica de Kruskal Wallis y pruebas de comparación 
de medias de Tukey aplicadas a los rangos de las 
variables de respuesta emocional, siempre y cuando 
se presentaran efectos significativos de los factores 
evaluados al nivel de p < .05.

Para describir las manifestaciones de dependencia 
emocional en las relaciones románticas del grupo 
de jóvenes, se utilizó lo que ya estaba teorizado 
en la validación del instrumento con el que se mi-
dió la dependencia emocional, por Lemos Hoyos y 
Londoño Arredondo (2006) así: factor 1, ansiedad de 
separación: se describen las expresiones emociona-
les del miedo que se producen ante la posibilidad 
de disolución de la relación; factor 2, expresión 
afectiva: necesidad del sujeto de tener constantes 
expresiones de afecto de su pareja que reafirmen 
el amor que se sienten y que calme la sensación 
de inseguridad; factor 3, modificación de planes: 
el cambio de actividades, planes y comportamien-
tos debido a los deseos implícitos o explícitos por 
satisfacer a la pareja o a la simple posibilidad de 
compartir mayor tiempo con ella; factor 4, miedo a 
la soledad: dentro de la descripción del componen-
te, se identifica el temor por no tener una relación 
de pareja, o por sentir que no es amado; factor 5, 
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expresión límite: la posible ruptura de una relación 
para el dependiente emocional puede ser algo tan 
catastrófico por su enfrentamiento con la soledad 
y la pérdida del sentido de vida, que puede llevar 
a que el sujeto realice acciones y manifieste expre-
siones impulsivas de autoagresión, relacionadas con 
las características de la persona con un trastorno 
límite de la personalidad; y factor 6, búsqueda de 
atención: se tiende a la búsqueda activa de aten-
ción de la pareja para asegurar su permanencia en 
la relación y tratar de ser el centro en la vida de 
éste(a). (p. 136-137) 

Para describir las manifestaciones de dependencia 
emocional en las relaciones románticas y su rela-
ción con sexo y nivel socio económico del grupo 
de jóvenes, se tomaron las variables: dependencia 
emocional versus sexo y nivel socioeconómico y se 
establecieron los promedios de las respectivas com-
paraciones entre las mismas variables a través de 
la prueba de Tukey.

Finalmente, la relación entre el estilo de apego pa-
rental y la dependencia emocional de los jóvenes, 
se obtuvo a través de la prueba de Kruskal-Wallis, 
de las dimensiones de dependencia emocio-
nal y el apego.

Resultados

Estilos de apego parental 
El apego seguro puntuó con el 46.60 %, en su ma-
yoría expresado por las mujeres (60.52 %) con re-
lación a los hombres (39.48 %). Respecto al apego 

seguro y el nivel socioeconómico, en su mayoría se 
constató en jóvenes de nivel socioeconómico medio 
(58.80 %). Igualmente, se obtuvieron los mayores 
porcentajes en este mismo nivel para el apego am-
bivalente (65.15 %) y el apego evitativo (55.56 %).

El restante de la población, 53.40 %, puntuó con 
indicadores de apego inseguro. Así, el 27 % de esta 
población puntuó para un estilo de apego evitativo 
y 26.40 % en un estilo de apego ambivalente. Las 
mujeres puntuaron con porcentajes altos en am-
bos componentes, es decir, 62.12 % ambivalentes y 
78.52 % evitativas (ver tabla 2).

Manifestaciones de dependencia 
emocional y su relación con sexo y 
nivel socioeconómico. 
La población objeto de estudio, en las dimensiones 
ansiedad de separación, expresión afectiva de la 
pareja, modificación de planes, miedo a la soledad 
y expresión límite, se comportó de manera similar, 
sin presentar diferencias significativas en las ma-
nifestaciones de dependencia emocional, tanto en 
hombres como en mujeres de los diferentes niveles 
socioeconómicos.

En la dimensión búsqueda de atención se encon-
tró que los hombres de nivel socioeconómico ba-
jo presentaron las calificaciones más altas en las 
manifestaciones de dependencia emocional en sus 
relaciones románticas, seguidos por los hombres 
correspondientes al nivel socioeconómico medio; 
y finalmente los hombres de nivel socioeconómi-

Tabla 2. 
Estilos de apego, nivel socioeconómico y sexo

   Apego seguro Apego ambivalente Apego evitativo

Total 233(46.60 %) 132 (26.40 %) 135 (27.00 %)

Sexo
Hombre 92(39.485) 50 (38.88 %) 29 (21.48 %)

Mujer 141(60.52 %) 82 (61.12 %) 106 (78.52 %)

Nivel Socioeconómico

Bajo 50(21.46 %) 27 (20.46 %) 30 (22.22 %)

Medio 137(58.80 %) 86 (65.15 %) 75 (55.56 %)

Alto 46(19.74 %) 19 (14.39 %) 30 (22.22 %)

Fuente: elaboración propia
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co alto. Se encontró también que, a mayor nivel 
socioeconómico las manifestaciones de búsqueda 
de atención disminuyen. En los niveles socioeco-
nómicos bajo y medio los hombres manifiestan una 
tendencia más alta en cuanto a la dimensión de 
búsqueda de atención con relación a las mujeres 
de los mismos niveles socioeconómicos (ver figura1).

Relación entre los estilos de apego 
parental y la dependencia emocional. 
En todas las dimensiones de dependencia emocional 
se presentaron diferencias en contra de los perfiles 
de apego seguro. En algunas dimensiones se notan 
valores significativos hacia el apego inseguro am-
bivalente; el apego inseguro evitativo se encontró 
en valores intermedios, y el apego seguro siempre 
se presentó con valores bajos en las diferentes di-
mensiones de dependencia emocional (ver fig. 2).

Discusión
El objetivo principal del presente estudio fue de-
terminar si existe una correlación entre los estilos 
de apego parental y la dependencia emocional en 
jóvenes universitarios en Colombia. En efecto, se 

encontró una correlación positiva entre estas dos 
variables. A partir del objetivo principal se deri-
varon otros tres objetivos y se pudo determinar lo 
siguiente. En cuanto al primer objetivo en donde se 
buscaba establecer los estilos de apego parental, se 
evidenció que prevaleció el apego seguro; en su ma-
yoría manifestado por las mujeres. En este sentido, 
Valle y Moral (2018) hallaron que los jóvenes entre 
22 y 25 años mostraron un estilo de apego seguro, 
al igual que Martínez, Castañeiras y Posada (2011), 
quienes afirman que en su investigación predominó 
el estilo vínculo óptimo (alto afecto y bajo control), 
probablemente porque coincide con el mismo grupo 
etario (18-25 años).

Autores como Oliva (2004), mencionan que si en la 
infancia se tuvo un apego seguro con los padres o 
con otras personas con alto significado que mostra-
ran sensibilidad y consciencia, en su vida posterior 
la persona tendrá una actitud de confianza con las 
personas que se relacione. Al analizar la variable 
de dependencia emocional, es factible corroborar 
lo que autores como Feeney y Noller (1990) afirman 
en cuanto a que el apego seguro, es una base pa-
ra que se den relaciones amorosas más confiables, 
satisfactorias y estables. De acuerdo con Sroufe 
(2000) son las relaciones tempranas de apego las 

Figura 1. Dimensión de búsqueda de atención y sexo- nivel socioeconómico. Prome-
dios con la misma letra son estadísticamente iguales bajo prueba de Tukey aplicada 
a rangos, p<.05.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Dimensiones de dependencia emocional y estilos de apego

Fuente: elaboración propia.

que se pueden constituir en un prototipo de las 
relaciones más vinculantes que el individuo puede 
conformar en el transcurso de la vida. Bowlby (1995) 
se refiere a este proceso como la forma en que 
los niños infieren expectativas sobre los probables 
comportamientos de los demás y de ellos mismos 
en sus relaciones. 

Con respecto a los hallazgos en los estilos de apego 
y los niveles socioeconómicos, se podrían explicar 
que al enfrentarse a mayores eventos estresantes y 
a un nivel de escolaridad bajo. Los padres pueden 
disminuir su calidad relacional con sus hijos al no 
poder prestar la necesaria atención y reflexión a las 
demandas propias del desarrollo de estos, lo cual, 
genera dificultades en la relación con sus cuidado-
res, evidenciando que el apego seguro está más 
afectado en los niveles socioeconómicos más bajos 
(Torres & Rodrigo, 2014), lo cual se constituye en 
la base fundamental para lograr modelos represen-
tacionales internos que determinan la manera de 
percibir e interpretar las relaciones con los demás 
(Bowlby, 1980). 

Por otro lado, se destaca en este estudio que el res-
to de la población puntuó con indicadores de apego 
inseguro. Así, el 27 % de los participantes puntuaron 

para un apego evitativo y el 26.40 % para un apego 
ambivalente. Las mujeres sobresalieron con por-
centajes altos en ambos componentes (62.12 % am-
bivalentes y 78.52 % evitativas). Se puede explicar 
la preponderancia de la población femenina con 
apego ansioso al acudir a los diferentes roles de 
género establecidos socialmente (Carreras, Brizzio, 
González, Mele, & Casullo, 2008).

Estos hallazgos coinciden con lo encontrado por 
Gómez Maquet et al., (2009) quienes puntúan para 
lazo paterno y materno altos niveles de constricción 
cariñosa y control sin afecto de las mujeres perte-
necientes a la muestra.  Aunque su estudio difiere 
en el rango de edad utilizado (16–46 años).

Igualmente, en el estudio realizado por Lozano-
Sapuy et al. (2016) se evidencia que la población 
estudiada presentó bajos niveles de afecto y altos 
de control, los cuales son características del apego 
inseguro ambivalente. No obstante, no distinguen 
los resultados por sexo y se observa que la mayoría 
de estudiantes que compusieron la muestra fueron 
mujeres. Lo que sugiere que pudo haber en la in-
fancia uso de amenazas de abandono como medio 
de control, por lo cual, habrían manifestado una 
tendencia para aferrarse a sus padres o cuidadores 
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al presentar exploración ansiosa y apego ambivalen-
te; o bien, fueron rechazadas por sus padres cuando 
buscaron protección y mostraron apego evitativo 
(Reyes & Reidl, 2015).

En cuanto al segundo objetivo de la investigación, 
acerca de las manifestaciones de dependencia 
emocional en las relaciones románticas y su rela-
ción con sexo y nivel socio económico del grupo de 
jóvenes universitarios, los hallazgos muestran que 
en los niveles socioeconómicos bajo, medio y alto, 
los hombres manifiestan una tendencia más alta en 
cuanto a la dimensión de búsqueda de atención, 
con relación a las mujeres de los mismos niveles. 
Esto indica una manifestación por ser el centro 
de atención y así asegurar su permanencia en la 
relación. De ahí que, esto sea coherente con un 
reciente estudio realizado en población mexicana, 
en una muestra de 200 personas con un rango de 
edad entre los 18 y los 35 años por Laca Arocena y 
Mejía Ceballos (2017), en donde encontraron simili-
tudes con relación al ítem de búsqueda de atención 
similar a los hallazgos obtenidos en este estudio. Se 
identificaron también puntuaciones más altas en los 
hombres que en las mujeres en las dimensiones de 
búsqueda de atención y ansiedad por la separación. 
En cuanto a la búsqueda de atención de la pareja 
en la población mexicana, los autores relacionan 
el resultado directamente con el rol que el hombre 
desempeña en esta sociedad, en donde es él, quien 
ejerce el papel protagónico en la pareja, es decir, es 
quien habla y actúa en nombre de la pareja, lo que 
supone atraer su atención constantemente. 

En este mismo sentido, en el estudio de Lemos, 
Jaller, González, Díaz y De la Ossa (2012) acerca 
del perfil cognitivo de dependencia emocional en 
jóvenes universitarios en Medellín, encontraron que 
el bajo desarrollo de estrategias de afrontamiento 
de autonomía, se evidencian comportamientos de 
aferramiento hacia la pareja y búsqueda de aten-
ción, al punto de hacer que su vida gire en torno 
a ésta al dejar de lado sus propios planes y ne-
cesidades. Si bien no se establece una diferencia 
con relación al sexo, sí se establece que, quien 
presenta este patrón de comportamiento se aleja 
notoriamente de la autonomía. Por lo anterior, la 
búsqueda de atención hace parte de las conduc-
tas auto-derrotistas que llevan al individuo a sabo-

tear sus propias posibilidades de realización. Esto 
conlleva además a validar una vez más lo afirmado 
por Castelló Blasco (2005) cuando describe que las 
personas con dependencia emocional generalmente 
son débiles afectivamente y pueden sentirse nece-
sitadas de protección.  Figueroa y Franzoni (2011) 
a su vez, sostienen que el nivel socioeconómico, 
la escolaridad, el reconocimiento social, el lugar 
de residencia, la generación de pertenencia y las 
características de la familia de origen, configuran 
el significado y la forma de vivir la masculinidad.

De acuerdo con lo anterior, los hallazgos de este es-
tudio se pueden relacionar con la teoría propuesta 
por Castelló Blasco (2005) quien afirma que, existe 
un estilo de dependencia para mujeres y otro para 
hombres, además, señala que los hombres expresan 
especialmente un tipo de dependencia emocional 
dominante con respecto a las mujeres, por cuanto 
estos poseen baja habilidad para regular su expre-
sión de afecto y por su tendencia hacia la domi-
nación, en lugar de sumisión, la cual es expresada 
muchas veces en actitudes y comportamientos de 
maltrato. A su vez afirma, que el comportamiento 
de los maltratadores —en su mayoría hombres— está 
relacionado con normas culturales machistas, en 
sociedades que aún consideran a la mujer como 
persona–objeto, para demostrar su poder o descar-
gar todo tipo de frustraciones. 

Al tener en cuenta los resultados del presente estu-
dio y la teoría de Castelló sobre dependencia emo-
cional dominante, se puede inferir que la tendencia 
a la violencia intrafamiliar en poblaciones de nivel 
socioeconómico bajo es mucho más alta que en 
otros niveles socioeconómicos.

Finalmente, el tercer objetivo de esta investigación 
fue identificar la relación entre el estilo de apego 
parental y la dependencia emocional en las rela-
ciones románticas de la muestra. Los resultados 
concuerdan con los del estudio realizado por Lozano 
Sapuy et al. (2016), en donde encontraron que to-
dos los factores de dependencia emocional estu-
vieron directamente relacionados con la ansiedad 
experimentada (apego inseguro) hacia la pareja. 
Del mismo modo, Valle y Moral (2018) afirman que 
existe una  relación entre dependencia emocional 
y estilos de apego, en el sentido de que el estilo 
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seguro se asocia con la ausencia de dependencia 
emocional. De esta manera, una historia de ape-
go seguro podría actuar como factor de protección 
frente a relaciones afectivas desequilibradas en el 
futuro, según Smith Etxeberría et al. (2014).

Quiñones y Wilson (2013) utilizaron el cuestiona-
rio de dependencia emocional de Lemos Hoyos y 
Londoño Arredondo (2006), para evaluar el nivel 
de dependencia emocional en una muestra de ado-
lescentes bogotanos y concluyeron que no existía 
asociación entre el apego parental y la dependencia 
emocional. En este sentido, Cerdán Fievez (2016) 
habla de la posibilidad de la “reparación” de apegos 
inseguros por la influencia de otras variables.

En el presente estudio también se encontró que la 
población que muestra apego inseguro ambivalente 
presenta una media más alta de relación con las 
diferentes dimensiones de dependencia emocional. 
Cavero (2008), afirma que el afecto y el control 
parental inestable percibido en la niñez, están 
relacionados positivamente con el apego ambiva-
lente, el cual incrementa la necesidad de recibir 
constantemente muestras de afecto por parte de la 
pareja para sentirse amado y valorado. Así mismo, 
Castelló Blasco (2000) afirma que la dependencia 
emocional tiene una relación directa con el apego 
ansioso o ambivalente. Refiriéndose a los hallazgos 
de Alonso-Arbiol, Shaver y Yárnoz (2002) y Castelló 
Blasco (2013), quienes consideran que el apego am-
bivalente es la pauta predominante de las personas 
que presentan dependencia emocional pero no se 
aplica en caso inverso.

Valle y Moral (2018), tuvieron como propósito en su 
estudio, comprobar si existía una relación significa-
tiva entre los conceptos de dependencia emocional 
y apego adulto. En efecto, se obtuvo una correla-
ción positiva tanto entre los estilos de apego y la 
existencia de dependencia emocional, como con 
su intensidad; aunque, contrario al presente estu-
dio, fueron los jóvenes clasificados en el estilo de 
apego evitativo los de mayores niveles de depen-
dencia emocional.

Los resultados de la presente investigación, van de 
acuerdo con lo afirmado por Castelló Blasco (2013), 
quien dice que las relaciones románticas son el área 
más relevante y en donde más se manifiestan las 

características del dependiente emocional, quien 
necesita estar siempre con su pareja, recibir apro-
bación, lograr relaciones exclusivas; además, tie-
ne necesidad de expresiones de afecto constante, 
adopción de posiciones subordinadas y sumisas en 
las relaciones, con tal de retener a su pareja, hasta 
modificar  sus planes por el miedo a la soledad. 
Ésta última, característica reseñada por Carvajal y 
Caro, (2009) quienes indican que la soledad puede 
manifestarse en los adolescentes a partir de dos 
contextos: en la relación parental y en la relación 
social a partir de los pares. Las características ante-
riormente mencionadas para el dependiente emo-
cional, las asocia Bowlby (1993), en su teoría del 
apego parental con la” ansiedad de separación”, en 
donde la persona con un sistema de apego ansioso 
activa exageradamente el sistema en situaciones 
que no percibe la cercanía con sus cuidadores. 

Conclusiones
A partir de los hallazgos encontrados se concluye 
que todos los factores de dependencia emocional, 
están directamente relacionados con la ansiedad 
experimentada (apego inseguro) hacia la pareja, 
por lo tanto, sí existe una relación entre los es-
tilos de apego parental y dependencia emocional 
en las relaciones románticas de los jóvenes que 
participaron. 

En cuanto a las manifestaciones de dependencia 
emocional en las relaciones románticas y su rela-
ción con sexo y nivel socio económico, es posible 
concluir que sí hay una relación en cuanto al nivel 
socioeconómico y el sexo en las manifestaciones 
de dependencia emocional dentro de la relación 
románticas. La composición de la muestra permi-
te obtener puntuaciones diferentes en los estilos 
de apego parental y dependencia emocional con 
relación a anteriores estudios que se realizaron 
en muestras puntuales en poblaciones específicas 
de Colombia.

Se sugiere que los estudios futuros obtengan una 
muestra más amplia por regiones, para evidenciar 
el contraste que los resultados puedan arrojar de 
acuerdo a los contextos culturales. Incluyendo, un 
estudio de la correlación de la dependencia emo-
cional y el apego, a partir de una muestra aleatoria 
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que permita determinar una visión de la realidad de 
Colombia. Finalmente, investigar en las diferentes 
etapas del ciclo vital, la correlación entre apego y 
dependencia emocional.
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