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I. Resumen 
 

John Bowlby fue el primer autor que desarrolló una teoría 

sobre el apego y Mary Ainsworth fue la primera autora en proponer 

un procedimiento que permitiera evaluar la calidad del apego. A 

partir de las evaluaciones que realizó Ainsworth, esta autora 

propuso tres estilos principales de apego en la infancia: apego 

seguro, apego inseguro evitativo, y apego inseguro ambivalente.  

Diversos autores sostienen que en la edad adulta habría una 

correspondencia con estos tres estilos de apego infantiles gracias a 

los modelos internos de trabajo, que se desarrollan desde que 

nacemos a partir de las experiencias vinculadas al apego. Estos 

modelos internos de trabajo tienden a ser estables, pero pueden 

modificarse (Bothe, 2015; Hazan y Shaver, 1987; Marrone, 2009).   

Sin embargo, no existe un consenso sobre si la evaluación de 

los estilos de apego adulto debería ser abordada desde una 

aproximación categórica o dimensional. De hecho, tradicionalmente 

se había abordado de forma categórica, pero autores como Fraley y 

Waller (1998), y Fraley et al. (2015) han criticado esta 

aproximación, considerándola poco realista, dado que implica que 

hay pocas diferencias, o ninguna, entre los sujetos que están dentro 

de una misma categoría. Bartholomew y Horowitz (1991) 

propusieron aunar la aproximación categórica con la dimensional, 

para evaluar el apego de forma más precisa. Partiendo de esta visión 

más global, uno de los objetivos de la presente tesis consiste en 

determinar qué estilos de apego permite diferenciar el Cuestionario 
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de Apego Adulto (CAA, Melero y Cantero, 2008) utilizando el 

Análisis Factorial de Mixturas (AFM). Este procedimiento permite 

que la estructura derivada de las respuestas a los ítems sea tanto 

categórica como dimensional simultáneamente, reconciliando 

ambas perspectivas, por lo que resulta más adecuado que otros 

procedimientos utilizados previamente en este ámbito. Los 

resultados muestran que el cuestionario CAA diferencia entre dos 

perfiles principales de apego. Uno de estos perfiles abarca la 

mayoría de los participantes (77.48%) e implica niveles medios en 

los diferentes factores vinculados al apego. El otro perfil se 

caracteriza por niveles altos de miedo al rechazo, necesidad de 

aprobación y baja autoestima, niveles altos de resolución hostil de 

conflictos, rencor y posesividad, niveles muy altos de 

autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad, y 

niveles bajos de expresión de sentimientos y comodidad con las 

relaciones. Por eso, se denominó este segundo perfil como apego 

inseguro. Dado que el primer perfil implica un patrón de apego más 

positivo, fue denominado como apego seguro. Sin embargo, los 

resultados no sustentan la diferenciación entre cuatro perfiles, al 

contrario de lo que propusieron Melero y Cantero (2008). 

Por otra parte, los resultados del presente estudio muestran 

que estos dos perfiles de apego están relacionados con variables 

como la vinculación parental experimentada en la infancia, la 

personalidad, la madurez, etc., tal como se esperaba. 

Concretamente, los resultados sugieren que el tipo de vinculación 

parental experimentado en la infancia tiene una influencia en el tipo 

de apego observado en la edad adulta, de modo que las personas 
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con un apego seguro tienden a haber experimentado más cuidados y 

afecto y menos control y sobreprotección por parte del padre y de la 

madre con respecto a las personas con un estilo de apego inseguro. 

Además, las personas que recibieron un alto afecto y bajo control 

del padre y de la madre tienden a expresar en mayor medida sus 

sentimientos y a sentirse cómodas con las relaciones. En cambio, 

aquellas personas que experimentaron un alto control y un bajo 

afecto por parte de ambos padres tienden a caracterizarse por una 

resolución hostil de conflictos, mostrando rencor y posesividad, 

autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad, además 

de una baja autoestima y una mayor necesidad de aprobación y de 

miedo al rechazo.  

En cuanto a las estrategias cognitivo-emocionales, se han 

obtenido diferencias significativas entre los dos grupos en la 

variable ajuste del cuestionario Moldes. Estos resultados sugieren 

que los sujetos con un apego más seguro tienden a experimentar 

mayor bienestar subjetivo, afrontando la vida de manera más 

ajustada y positiva, en comparación con el grupo de apego inseguro. 

Sin embargo, no se han encontrado diferencias significativas entre 

los dos perfiles de apego en cuanto a las variables espontaneidad 

vital y optimización, en contra de lo esperado. Por otro lado, en la 

línea de las hipótesis planteadas, se obtuvieron correlaciones 

significativas entre las cuatro dimensiones afectivas del apego que 

evalúa el cuestionario CAA y las variables espontaneidad vital, 

ajuste y optimización. Estos resultados sugieren que las personas 

que se caracterizan por una mayor expresión de sentimientos y 

comodidad con las relaciones suelen dejarse llevar y disfrutar más 
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de la vida, afrontando las situaciones de manera más apropiada y 

positiva, obteniendo rendimiento de sus potencialidades y de las 

situaciones adversas. En cambio, las personas que se caracterizan 

por una autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad, 

una baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo, 

con una resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad, suelen 

disfrutar menos de la vida, presentan menos bienestar personal y 

más problemas para adaptarse a la realidad, y no suelen sacar 

provecho de las dificultades ni de su propia capacidad. Sin 

embargo, no se ha obtenido una correlación significativa entre 

espontaneidad vital y la dimensión de autosuficiencia emocional e 

incomodidad con la intimidad.  

Respecto a la inteligencia, se han observado pocas 

diferencias entre los dos grupos, y estas diferencias tienen un 

tamaño del efecto pequeño, por lo que los resultados sugieren que 

no hay diferencias relevantes en inteligencia entre los dos grupos. 

En cambio, sí se han obtenido diferencias significativas en diversos 

rasgos de personalidad. Concretamente, el grupo con un apego más 

seguro ha obtenido puntuaciones significativamente superiores en 

estabilidad emocional y responsabilidad que las obtenidas por el 

grupo de apego inseguro, tal y como se esperaba. Igualmente, las 

cuatro dimensiones afectivas del apego correlacionaron con los 

rasgos de personalidad, también en la dirección esperada. Así, las 

personas que se caracterizan por una mayor expresión de 

sentimientos y comodidad con las relaciones tienden a presentar una 

mayor estabilidad emocional y tienden a ser más extrovertidas, 

responsables y, amables, con una mayor apertura a la experiencia. 
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En cambio, aquellos que se caracterizan por una resolución hostil de 

conflictos, rencor y posesividad, baja autoestima, necesidad de 

aprobación y miedo al rechazo, con autosuficiencia emocional e 

incomodidad con la intimidad tienden a ser menos estables 

emocionalmente, menos extravertidos, menos amables, menos 

responsables y menos abiertos a la experiencia.  

Por último, en cuanto a la madurez psicológica, el grupo con 

un apego más seguro obtuvo puntuaciones significativamente 

superiores en orientación al trabajo y en identidad, y también en la 

madurez psicológica global, en comparación con el grupo de apego 

inseguro, tal y como se esperaba. Por lo tanto, los resultados 

sugieren que un apego más seguro facilita alcanzar un mayor nivel 

de madurez psicológica, tal como se esperaba, en especial en lo que 

respecta a la responsabilidad y a la identidad, aunque no en 

autonomía. Por otro lado, las cuatro dimensiones afectivas del 

apego están relacionadas con las subescalas de madurez 

psicológica, en la línea de las hipótesis planteadas. Estos resultados 

muestran la relevancia del apego en el desarrollo de la madurez 

psicológica. 

Por lo tanto, los resultados de presente estudio sugieren que 

el cuestionario CAA permite diferenciar entre dos perfiles de apego, 

y no entre cuatro perfiles como habían propuesto las autoras del 

cuestionario. En general, estos dos perfiles presentan el patrón 

esperado de relaciones con variables como los rasgos de 

personalidad, el tipo de vinculación parental, las estrategias 

cognitivo-emocionales y la madurez psicológica. Sin embargo, los 
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resultados sugieren que el apego adulto no está relacionado con la 

inteligencia.  
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II. Organización de la tesis 
 

Este trabajo se divide en cuatro capítulos. El primer capítulo 

es la introducción teórica, y en ella se describen los elementos más 

importantes del apego. Así, primero se hace referencia a la 

conceptualización del apego y a las características propias en la 

infancia, ya que es la base para entender las características del 

apego en las futuras etapas del desarrollo. Después se profundiza en 

las características del apego en la edad adulta. Se incluye la relación 

del apego con la pareja, la transmisión intergeneracional, las 

aportaciones de la neurociencia en este ámbito, y las diferencias 

culturales y de sexo. Posteriormente, se expone la relación del 

apego adulto con diversas variables psicológicas, como son el tipo 

de vínculo parental, las estrategias cognitivo-emocionales, la 

inteligencia, la personalidad y la madurez psicológica. Cabe 

destacar que algunas de estas relaciones han sido poco exploradas 

en la literatura. Para finalizar este capítulo, se describen los 

objetivos y las hipótesis de la investigación. En el segundo capítulo 

se describen los sujetos que han participado, los instrumentos que se 

han empleado y sus características psicométricas, y el 

procedimiento utilizado. En el tercer capítulo se exponen los 

resultados de la investigación con las respectivas tablas que 

muestran los resultados obtenidos en los diferentes análisis. Y, 

finalmente, en el cuarto capítulo, se discuten los resultados 

presentados relacionándolos con la introducción teórica y con la 

literatura previa. En este capítulo se exponen también las 
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conclusiones generales. Además, se señalan las limitaciones de este 

estudio y se sugieren nuevas líneas para investigar en el futuro. 

A lo largo de la tesis se empleará el término “niño” como 

genérico de “niño/niña”.  
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CAPÍTULO 1. 

Introducción teórica 
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1. El apego: de la niñez a la adultez 
 

Según Bowlby (1998), la conducta de apego que se da en la 

infancia se prolonga hasta la adultez. Sin embargo, en la 

adolescencia otras personas pueden empezar a tener igual o mayor 

peso que los padres. De hecho, en esta etapa puede ser que el 

adolescente se distancie emocionalmente de sus padres, pero 

también puede ser que continúe muy apegado. Sin embargo, lo más 

frecuente es que, aunque considere que los padres son importantes, 

también lo sean otras personas. Por lo tanto, frecuentemente el 

apego con los progenitores continúa en la adolescencia y en la 

adultez. En los adultos, se suele manifestar, o incluso aumentar, la 

conducta de apego cuando se tiene una enfermedad, cuando se sufre 

una catástrofe o cuando se está ante un peligro, buscando la 

cercanía de una figura de apego. Tal y como apuntan Lafuente y 

Cantero (2010), en los adultos, la pareja suele ser la figura principal 

de apego, aunque hay personas que consideran a los padres o a los 

hijos como sus principales figuras de apego. Cuando aparece la 

pareja, los padres suelen descender en la jerarquía de apegos. 

Finalmente, la conducta de apego en la vejez suele dirigirse hacia 

generaciones más jóvenes, ya que generalmente no pueden hacerlo 

con las generaciones anteriores ni muchas veces con los de la suya. 

Dependiendo de cómo se establezcan las relaciones de apego 

durante la infancia, tendrán un efecto protector/resiliente o un efecto 

de vulnerabilidad/riesgo sobre la salud mental y sobre el desarrollo 

de una posible psicopatología (Camps-Pons, et al., 2014; Widom et 
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al., 2018; Zan, 2004). Así, según como sea la calidad del vínculo 

que se establece entre el cuidador y el niño durante la infancia, éste 

favorecerá o dificultará que el niño desarrolle competencias para 

poder relacionarse con su entorno y para hacer frente a las 

situaciones de la vida cuando sea adulto (e. g. Bayrak et al., 2018; 

Marrone, 2014). Por eso, si se ha establecido un tipo de vínculo de 

apego óptimo, el niño tendrá en el futuro menos posibilidades de 

padecer problemas de salud mental al haber desarrollado 

competencias para hacer frente, por ejemplo, a situaciones de estrés, 

mientras que si no se ha tenido un vínculo de apego óptimo, el niño 

tendrá menos posibilidades de desarrollar competencias personales 

para hacer frente a las situaciones de la vida en un futuro, lo que 

puede constituir un factor de riesgo para el desarrollo de problemas 

de salud mental.  
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2. ¿Qué es el apego? 
 

El apego es aquel vínculo afectivo intenso y particular que 

se establece entre dos personas a través de una interacción recíproca 

y que tiende a perdurar en el tiempo. Se busca la cercanía con la 

figura de apego para conseguir protección y cuidados que permitan 

experimentar a la persona bienestar y seguridad a nivel físico y 

psicológico (Lafuente, 1989). 

El interés por las vinculaciones afectivas surgió alrededor de 

los años 40, cuando se empezó a ver las consecuencias que tenía 

para el desarrollo de la persona la falta de la figura de apego en la 

niñez. El primer autor en desarrollar una teoría del apego fue John 

Bowlby, sobre los años 60, y la primera autora que propuso un 

procedimiento para evaluar la calidad del apego fue Mary 

Ainsworth, durante la misma década (Lafuente y Cantero, 2010).  

J. Bowlby distinguió entre apego, que es la tendencia a 

permanecer cerca de una persona concreta (especialmente en 

situaciones de vulnerabilidad), y que es un atributo interno del 

menor que no cambia con facilidad, de la conducta de apego, que 

serían las conductas que utiliza el menor para estar cerca de su 

figura de apego y que se manifiestan o no según el momento. El 

sistema de apego está compuesto por el modelo interno de trabajo, 

las conductas de apego, y la esfera emocional (Lafuente y Cantero, 

2010). 

Para J. Bowlby la principal función de la conducta de apego 

es la de la supervivencia. Defendía que el origen del vínculo 
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afectivo se podía explicar desde la teoría de la conducta instintiva, 

la cual propone que el vínculo que establece el bebé con su figura 

materna es debido a la acción de unos sistemas de conducta 

(entendido como un conjunto de comportamientos que se irán 

haciendo más complejos y más coordinados con el fin de conseguir 

la adaptación) que llevan a acercarse a la figura de apego, y se da de 

manera instintiva. Estos sistemas de conducta se ponen 

especialmente de manifiesto cuando se va la figura materna o ante 

estímulos que les generan miedo, aunque el hecho de volver a ver, 

oír o contactar físicamente con la figura de apego puede 

interrumpirlos. Hasta alrededor de los 3 años estos sistemas se 

activarán con facilidad, después costará más debido a que el menor 

tendrá otras estrategias y no le hará tanta falta estar cerca de su 

figura de apego. 

J. Bowlby explicó que la conducta de apego se podía dar ante 

una serie de factores: 

- Factores que afectan al niño: cuando tiene hambre, dolor, frío, 

está cansado, o enfermo. La intensidad de la conducta de apego 

suele ser alta y generalmente solo se interrumpe con el contacto 

físico de su figura de apego. Si no tiene este contacto, suele 

aumentar la conducta de apego.  

- Situación de la madre: el menor intentará aferrarse a ella cuando 

ésta se va (o el niño imagina que puede irse), cuando no está 

presente, o cuando ella evita acercarse a su hijo/a. 

- Otros factores ambientales: la conducta de apego suele 

incrementar cuando el menor está alarmado, ya sea por un 
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cambio brusco (ruido fuerte, si se hace oscuro repentinamente, 

etc), o bien por objetos extraños, donde el niño buscará el 

contacto con la figura de apego.  

Si la conducta de apego es muy intensa, solamente el contacto 

físico de su figura de apego podrá disminuirlo, mientras que si la 

conducta de apego es poco intensa, se podrá calmar con ver o 

escuchar a su figura de apego o cuando se le acerque otra figura 

secundaria.   

Según Bowlby, la conducta de apego se desarrolla en cuatro fases:  

- Fase inicial: Orientación y señales con discriminación limitada 

de la figura. Se da en las primeras 12 semanas de vida. El bebé 

distingue a las personas por el olor y el oído, y suele sonreír, 

balbucear, orientarse hacia la persona, seguir con los ojos, etc.  

- Fase de formación del vínculo: Orientación y señales hacia 

figuras discriminadas. Desde los 3 a los 6 meses 

aproximadamente, las conductas comentadas en la fase inicial se 

ven con mayor claridad hacia la figura de referencia que con las 

otras personas.  

- Fase determinante de la vinculación: mantenimiento de la 

proximidad con la figura discriminada mediante la locomoción 

y las señales. Se suele dar a partir de los 6-7 meses hasta los 3 

años aproximadamente (si el niño no tiene una figura central 

entre los 6-7 meses de edad, esta fase puede llegar a iniciarse 

más tarde del primer año). En esta fase se ve con claridad el 

apego hacia la figura de referencia y también aparecen figuras 

de apego secundarias. En esta fase también se puede ver cómo 
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el niño amplía su repertorio conductual (puede seguir a su figura 

de apego, saludarla, utilizarla como base segura para 

explorar,…). El bebé reacciona de forma diferente en función de 

la persona, mostrando prudencia y distancia hacia las personas 

desconocidas. Alrededor de los 8 meses, la mayoría de los 

niños/as tienen miedo a lo extraño y a las personas que no 

conocen. Debido a ello, a partir de esta edad será más 

complicado que forme un vínculo de apego con una nueva 

persona.  

- Fase de la formación de una pareja con corrección de 

objetivos: se suele dar a los 3 años y medio. Se activan, aunque 

de manera sencilla, sistemas con corrección de objetivos 

(selección de determinadas conductas que posibilitan acercarse 

a la meta prefijada, corrigiéndose continuamente). Por ejemplo, 

cuando el niño quiera llamar la atención de su figura de apego 

utilizará un repertorio de conductas hasta conseguir su objetivo 

(Lafuente y Cantero, 2010). El niño empieza a entender 

ligeramente las motivaciones y sentimientos de la figura de 

apego. Puede tolerar que esta figura no esté presente durante un 

tiempo, las conductas de apego se dan con menor frecuencia y 

puede esperar un poco a ser atendido. 

En esta fase, el menor está completamente apegado a su figura 

de apego (se ha formado la pareja de vínculo), es más autónomo 

y explora su entorno, dado que ya tiene una representación 

mental de esta figura y sabe que si necesita su ayuda la obtendrá 

(Sadurní, 2011). 
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Se establece un orden jerárquico entre las diferentes personas 

con las que hay un vínculo de apego, y normalmente se suele tener 

preferencia por la figura materna. Cuando el bebé establece un 

vínculo con su figura de apego, siempre la preferirá ante otras 

personas, aunque estén separados (Bowlby, 1998). A pesar de que 

la madre suele ser la principal figura de apego, en la teoría de 

Bowlby cualquier persona puede ser esta figura principal de apego 

mientras su comportamiento sea “maternal”, entendiéndolo como 

alguien que proporciona la mayoría de cuidados y de interacciones 

con el niño (Bowlby, 2014). 

El sistema de apego está en interacción con otros sistemas, de 

los cuales Bowlby puso especial énfasis en dos: el sistema 

exploratorio y el sistema de miedo. Cuando el sistema de miedo se 

activa, el sistema de apego suele incrementar su activación, 

mientras que la activación del sistema de exploración puede reducir 

la activación del sistema de apego siempre y cuando el sistema de 

apego no esté muy activado (Cassidy, 2016). A continuación, se 

exponen los sistemas que se suelen relacionar más con el sistema de 

apego y cómo es su interacción:  

- El sistema exploratorio 

Según Bowlby, este sistema es importante para la 

supervivencia porque permite obtener información sobre el 

entorno. Así, el sistema de apego y el sistema exploratorio son 

dos sistemas complementarios y mutuamente inhibitorios que 

permiten que mientras el niño esté protegido al lado de su figura 

de apego, este pueda aprender de su entorno mediante la 
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exploración. El niño equilibra estos dos sistemas y actúa según 

como evalúe el entorno y la disponibilidad de la figura de 

apego.  

- El sistema de miedo 

El miedo a determinados estímulos es adaptativo y 

generalmente se desencadena por estímulos peligrosos innatos o 

aprendidos y cuando no está la figura de apego. Cuando un niño 

tiene miedo aumenta su conducta de apego buscando 

protección, y la disponibilidad de la figura de apego permitirá 

modular el sistema de miedo.  

- El sistema de cuidado 

Es otro sistema que se relaciona con el sistema de apego. Su 

función básica es la de proteger al hijo. Englobaría aquellas 

conductas que los padres ponen en funcionamiento para 

acercarse y reconfortar cuando se percibe que el hijo está en una 

situación peligrosa o de angustia, real o potencial. La figura de 

apego y el niño mantendrán una distancia que les resulta 

cómoda, de manera que si el niño se aleja, la figura de apego se 

aproximará a él y viceversa. Así, cuando este sistema se activa, 

el sistema de apego puede estar en parte desactivado, ya que la 

figura de apego se encarga de mantener la proximidad.  

- El sistema afiliativo o sociable 

Cabe distinguir este sistema del sistema de apego. El sistema 

afiliativo o sociable implica un interés por los demás y el deseo 

de hacer cosas con otras personas, y tiene la función de 
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favorecer la supervivencia y la reproducción mediante la 

socialización con los demás. Este sistema suele activarse cuando 

no lo está el de apego. Así, un niño cuando no está seguro de 

dónde está su figura de apego, o cuando está enfermo, cansado, 

etc., en el momento que encuentra a su figura de apego, quiere 

permanecer con ella. En cambio, el niño quiere interactuar con 

otra persona cuando se encuentra bien y sabe dónde está su 

figura de apego.  

 

A modo de resumen, la idea central de la teoría de Bowlby es 

que desde el nacimiento es necesario establecer una relación con un 

cuidador para garantizar un buen desarrollo físico, emocional y 

social, y por ello los bebés se apegan de manera instintiva al 

cuidador. La finalidad biológica es sobrevivir y la finalidad 

psicológica es sentirse seguro. El primer vínculo es la base de la 

seguridad del menor y también de su seguridad en la adultez, por lo 

que tendrá una repercusión en las futuras relaciones interpersonales. 

Según el comportamiento de los padres ante las demandas del niño, 

el pequeño elaborará unos modelos internos que dirigirán sus 

pensamientos, percepciones y emociones, y presentará un estilo de 

apego u otro. Así, en el apego intervienen tanto las conductas de 

apego del niño como la respuesta del cuidador (Bowlby, 2014). 
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3. Tipos de apego en la infancia  
 

Mary Ainsworth fue la primera autora en estudiar de manera 

empírica el apego y su desarrollo, poniendo especial énfasis en las 

diferencias individuales en el apego (Keller, 2013). Esta autora, 

juntamente con su grupo de investigación, creó en 1969 la conocida 

como “situación extraña”, que posibilitaba la evaluación 

estandarizada de la relación y la calidad de apego madre-hijo en los 

dos primeros años de vida. Su nombre deriva de dos situaciones 

que, según la teoría de Bowlby, le producirían miedo o ansiedad al 

niño y que activarían la conducta de apego: un sitio que no conoce 

(el laboratorio) y la presencia de una persona desconocida.  

Para poner en práctica la “situación extraña” se utiliza una 

sala con dos sillas, juguetes, una cámara para grabar y una pantalla 

de visionado unidireccional. En teoría, la presencia de la madre 

ofrece la suficiente seguridad para que el niño explore su entorno y 

juegue, a pesar de la presencia de esos dos estresores. Tras una 

señal, la madre debe abandonar la sala dejando a su hijo con la 

persona desconocida y, más adelante, dejándolo solo (Sadurní, 

2011; Marrone, 2014). En la tabla 1, que se presenta a continuación, 

se describen los ocho episodios de la situación extraña, su duración, 

y en qué consiste cada uno de ellos.  
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Tabla 1  

Descripción de los episodios y la duración de una “situación extraña” 

Episodio Duración Descripción 

1 1 minuto 

El investigador da las instrucciones a la madre y 

los hace pasar a ella y a su hijo a la sala. El 

experimentador sale. 

2 3 minutos 

El niño empieza a explorar y la madre no 

participa. Si pasados dos minutos el niño no 

juega, se le anima a hacerlo.  

3 3 minutos 

Entra la persona desconocida. Durante el primer 

minuto permanece callada, en el segundo 

minuto habla con la madre, y en el tercer minuto 

se aproxima al niño. 

4 3 minutos 

Se da la primera separación. La madre se va sin 

decir nada. El desconocido sigue sentado pero 

puede intentar calmar el niño si este lo necesita.  

5 3 minutos 

Primer reencuentro con la madre y la persona 

extraña se va. La madre intenta consolar al niño 

e intenta que vuelva a jugar.  

6 3 minutos 
Se da la segunda separación. La madre sale de la 

sala diciendo “adiós”. 

7 3 minutos 
El desconocido entra y consuela al niño si lo 

necesita. Si no es el caso, se sienta. 

8 3 minutos 

Segundo reencuentro. Entra la madre y consuela 

al niño, pueden jugar juntos. La persona 

desconocida sale de la sala. 
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En este experimento lo más importante es ver cómo el niño 

reacciona cuando su madre vuelve. Según su reacción, Ainsworth 

describió que se podían establecer tres tipos de apego (Lafuente y 

Cantero, 2010) que se describen a continuación. Concretamente, 

aunque el apego seguro se corresponde con el tipo B, no con el A, 

se ha optado por presentar primero este tipo de apego, para facilitar 

la comparación entre este apego con los demás. Los tres tipos de 

apego son:  

- Apego seguro (tipo B): este tipo de apego es predictor de un 

desarrollo emocional, cognitivo y social sano. Reacciones del 

niño con este tipo de apego en función de la situación: 

• Ante la “situación extraña” con su figura de apego: el 

niño explora su entorno. 

• En la separación: puede manifestar o no estrés. 

• En el reencuentro: busca activamente a su figura de 

apego, se le puede consolar en caso de ser necesario y 

puede volver a explorar. 

Características de los padres: los padres de estos niños perciben 

e interpretan correctamente las señales de su hijo y responden 

adecuadamente (son sensibles), aceptan a sus hijos tal y como 

son y aceptan sus responsabilidades como padres. Además, 

tienen en cuenta los deseos del hijo y promueven su autonomía 

sin ser invasivos. El niño sabe que puede recurrir a ellos cuando 

lo necesite (son accesibles). Estos padres expresan sus 

sentimientos, sin mostrarse rígidos.  
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Características de los niños: Barudy y Dantagnan (2005) señalan 

que los menores con un estilo de apego seguro pueden explorar 

gracias a que interiorizan que su figura de apego estará cuando 

la necesiten. De esta forma, el niño utiliza a su cuidador como 

base de seguridad, lo que le permite explorar y también ir 

adquiriendo confianza consigo mismo y con los demás. Todo 

ello posibilitará que en el futuro se pueda vincular de manera 

positiva con los otros y pueda desarrollar competencias como la 

autorregulación, la reciprocidad, la empatía, la capacidad de 

hacer frente a situaciones de pérdida, etc.  

 

- Apego inseguro evitativo o huidizo (tipo A). Reacciones del niño 

con este tipo de apego en función de la situación: 

• Ante la “situación extraña” con su figura de apego: tiene 

poco interés en la figura de apego, no suele buscarla y 

explora mucho.  

• En la separación: no acostumbra a manifestar angustia. 

• En el reencuentro: suele evitar contactar con la figura de 

apego. 

Característica de los padres: suelen ser insensibles, es decir, no 

perciben ni interpretan correctamente las señales de su hijo y su 

respuesta no es adecuada. No le ofrecen muestras de cariño y 

suelen rechazar el contacto corporal y emocional del menor, ya 

que tienden a quitar valor a las relaciones afectivas. También 

suelen mostrarse enfadados, irritables y con una actitud de 

reproche y hostilidad hacia el hijo. Según Barudy y Dantagnan 
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(2005), la expresión de estas actitudes negativas hacia el hijo se 

manifiesta en forma de intrusión, control y sobreestimulación al 

menor.  

Cuando el bebé tiene alguna necesidad genera una gran 

tensión en el cuidador. Para gestionar esta tensión y no verse 

sobrepasado por las necesidades del bebé, el cuidador puede 

distanciarse emocionalmente de su hijo y negar las necesidades 

del pequeño, como por ejemplo, diciéndose que el bebé no 

tiene hambre, sueño, miedo, etc., haciendo una interpretación 

más tolerable de lo que le sucede al menor. Así, estas figuras de 

apego se suelen mostrar insensibles a las demandas del niño.  

Características de los niños: debido a que la figura de apego no 

tiene en cuenta sus necesidades emocionales y la interacción 

con ella le genera estrés y dolor, el niño crea una defensa 

conteniendo sus conductas de apego y sus emociones, 

mostrando una falsa imagen de autosuficiencia afectiva con 

comportamientos evitativos. Además, para protegerse de la 

sobreestimulación, intrusión y control parental, el niño utiliza la 

evitación como defensa del agobio que experimenta.  

Según Barudy y Dantagnan (2005), el niño con un estilo de 

apego evitativo observa que cuando pide que se le satisfaga una 

necesidad o cuando muestra conductas de apego, es rechazado 

por su figura de apego, mientras que si no lo pide no suele 

producirse este rechazo. De esta forma aprende que mostrar las 

emociones conlleva consecuencias negativas mientras que su 

represión las disminuye. Como resultado, reprimirá sus 
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emociones y sus conductas de apego, creando una disociación 

con su mundo afectivo (negando, ignorando o cambiando sus 

verdaderos sentimientos) y sus necesidades. Es así como 

organiza su sistema de apego con el fin de mantener la 

proximidad con el cuidador.  

A medida que el niño tenga mayor función simbólica irá 

cambiando el comportamiento evitativo por la inhibición 

psicológica. Así, se focalizará en actividades que no impliquen 

afectividad, buscando el éxito en otros ámbitos (mundo 

académico, deporte, etc.), para llamar la atención de sus padres, 

pudiendo volverse perfeccionistas y complacientes. En el 

ámbito social, estos niños pueden mostrar dificultades. Es 

posible que quieran, por un lado, conectarse a nivel afectivo 

con los demás, pero, por otro lado, ser extremadamente 

independientes. Puede ser que tengan una aparente buena 

relación con sus compañeros y comprender qué les pasa a los 

demás, pero los vínculos que establecen son superfluos y no 

comprenden su propio mundo afectivo. Tampoco suelen 

expresar directamente su ira ni entrar rápidamente en una 

disputa. En la escuela, no suelen mostrar dificultades en sus 

notas (incluso pueden sobresalir) y pueden pasar inadvertidos, 

ya que no suelen generar conflictos ni participar durante las 

clases. 

Su modelo interno de trabajo sobre los demás se basa en que 

no estarán disponibles y en que no saben exactamente qué 

esperar de ellos. Su representación sobre sí mismo es de 
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alguien independiente, fuerte, que controla la situación y que 

no se conmueve fácilmente en las relaciones interpersonales. 

Sin embargo, en realidad suelen mostrar una baja autoestima, 

falta de confianza en sí mismos y en los otros, y tienen una 

falsa ilusión de no necesitar a los demás en el plano afectivo.  

En el caso de los jóvenes y adolescentes, suelen utilizar 

estrategias para no involucrarse en situaciones ni en relaciones 

que implican emocionalidad. Tienden a minimizar la 

importancia de los afectos y no hay demasiada emotividad en 

sus conversaciones. En las relaciones interpersonales suelen 

mostrarse independientes, no suelen demandar y estas 

relaciones tienden a ser instrumentalizadas, es decir, sirven para 

un objetivo como, por ejemplo, obtener alguna cosa. Esta 

disociación que hacen a nivel emocional impide que muchas 

veces puedan recordar situaciones con un alto contenido 

afectivo.  

Estas personas necesitan la aprobación de los demás porque 

para ellos es sinónimo de que les quieren. De esta forma, suelen 

adaptarse en situaciones sociales sin crear conflictos, y estas 

relaciones pueden perdurar en el tiempo si no hay mucha carga 

emocional. En caso de que las relaciones sociales empezaran a 

volverse cercanas les generaría mucha inseguridad porqué han 

aprendido que si muestran abiertamente sus sentimientos, tarde 

o temprano les rechazarán/abandonarán. Es por este motivo que 

cuando se empieza a crear un vínculo más estrecho, estas 

personas suelen gestionar sus emociones poniendo distancia o 
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racionalizando. Pueden aparecer obsesiones para poder 

controlar las situaciones estresantes. Incluso puede haber una 

dejadez en el aseo personal o mostrar una apariencia 

desagradable con el fin de poner distancia con los demás. 

Hay diferentes grados de afectación dentro de este grupo de 

jóvenes, pero en las áreas en las que no está implicado lo 

emocional no suelen tener problemas. Sin embargo, hay 

adolescentes que ante situaciones estresantes tienen problemas 

de comportamiento, y su dificultad para pedir consuelo o para 

compartir con los demás sus propias vivencias les puede 

conducir a conductas antisociales y hostiles. Dependerá de 

muchos factores, pero es clave la calidad de las relaciones que 

mantenga durante la adolescencia, y si son positivas podrán 

llegar a manejarse mucho mejor en las relaciones 

interpersonales. 

  

- Apego inseguro ambivalente o resistente (tipo C). Reacciones 

del niño con este tipo de apego en función de la situación: 

• Ante la “situación extraña” con su figura de apego: está 

ansioso y tiende a no explorar. Suele mostrar conductas 

muy dependientes para llamar la atención de su figura de 

apego.  

• En la separación: está muy desolado. 

• En el reencuentro: cuesta mucho consolarle y muestra 

ambivalencia ante su figura de apego. En otras palabras, 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
El apego adulto: perfiles de sujetos evaluados por el Cuestionario de Apego Adulto y su 
relación con otras variables psicológicas 
Gisela Ferré Rey 



 

35 

 

quiere estar en contacto con ella, pero, a la vez, está 

enfadado con la figura de apego porque se ha ido.  

Características de los padres: suelen ser insensibles e 

inaccesibles, no se implican demasiado a nivel conductual ni 

afectivo (incluso puede haber indiferencia) y tampoco los 

estimulan. Dentro de este tipo de apego también se engloban 

los padres que son inconsistentes en la crianza. 

Para Barudy y Dantagnan (2005), puede ser que estos padres 

no atiendan a las demandas físicas y afectivas de los niños 

durante bastante tiempo, por lo que en este estilo de apego 

suele producirse negligencia emocional y física. La ausencia 

física y psicológica de la figura de apego hacia su hijo genera 

inconsistencia, incongruencia y falta de predictibilidad de los 

cuidados y atenciones hacia el menor.  

Es frecuente ver a madres que intentan resolver sus 

carencias emocionales y de apego mediante la situación de 

intimidad que proporciona la maternidad. Cuando no se 

cumplen sus expectativas, el cuidado de su hijo se vuelve 

angustiante y desalentador, repercutiendo en una menor 

sensibilidad hacia el niño. Su inseguridad y sensación de no ser 

competente ante las demandas del menor la puede bloquear, lo 

que puede derivar en negligencia.   

Características de los niños: suelen ser dependientes de su 

figura de apego y tienen sentimientos de ira y frustración 

porque no reciben su atención. Los niños con padres 

inconsistentes tienen un gran malestar por la incertidumbre que 
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les genera sus progenitores. No saben qué esperar de su entorno 

ni qué consecuencias tienen sus conductas, por lo que muchas 

veces utilizan estrategias como rabietas, agresiones, etc., para 

disminuir la incertidumbre y buscar conductas predecibles de 

sus padres. Es preferible para el niño comportarse de esta 

manera y conocer las consecuencias (aunque sean negativas, 

como podría ser un castigo) a no poder predecir qué sucederá.  

Según Barudy y Dantagnan (2005) estos niños tienen mucho 

malestar por si los demás responderán a sus demandas 

emocionales y una preocupación por si les quieren y si les 

consideran importantes. Las conductas de los cuidadores no 

permiten que el niño aprenda a gestionar sus emociones ni le 

ayudan a pasar de la angustia a la calma. Estos menores 

muestran sentimientos ambivalentes con respecto a sus 

cuidadores y la manera que tienen de estar cerca de ellos es 

aumentando las conductas de apego, prefiriendo alcanzar una 

“fusión” con el otro. Sentir que no le quieren tendrá 

repercusión en su autoconcepto y autoestima, es el origen de 

creencias como que no les va a querer nunca nadie, y todas las 

relaciones interpersonales futuras estarán bajo el prisma de esta 

creencia.  

El hecho de que la figura de apego responda a las 

necesidades del menor de manera variable hará que el niño no 

encuentre relación entre su conducta y la de su cuidador. Por un 

lado, esto le generará sentimientos de incertidumbre y falta de 

control sobre su entorno (sintiéndose solo, abandonado e 
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impotente, ocasionándole una fuerte angustia), con lo que 

intensificará sus conductas de apego (llegando a ser muy 

demandante) pero exponiéndose a que el cuidador pueda acabar 

agrediéndole física/verbalmente. Por otro lado, no podrá hacer 

predicciones ni controlar su entorno, por lo que lo percibirá 

como peligroso y tendrá dificultades en la cognición sobre el 

plano emocional y social, ya que si no puede hacer 

predicciones no podrá regular su comportamiento en función de 

las reacciones que esperaría de su figura de apego. Esto se 

extrapola en las otras relaciones, donde no pueden predecir los 

comportamientos de los demás y no saben cómo obtener algo 

del otro de la mejor forma. Además, como las conductas de 

apego están hiperactivadas, no pueden reflexionar acerca de las 

mejores opciones según las circunstancias ni explorar su 

entorno, ya que sus esfuerzos se dirigen a mantenerse próximo 

a la figura de apego. Esto puede tener repercusiones sobre su 

rendimiento académico y concentración, ya que al depositar 

tanta energía en el área emocional dejan poco para aprender (no 

suelen explorar, realizar actividades cognitivas, etc.). En este 

grupo suelen verse niños con problemas académicos, con 

trastornos del aprendizaje, y con trastornos de déficit de 

atención/hiperactividad. También suelen querer llamar la 

atención del/a maestro/a, bien pidiendo que les ayuden con los 

ejercicios o bien mostrando problemas de comportamiento. 

A medida que el niño crece, aprende otras estrategias para 

ejercer cierto control sobre el entorno y que el otro esté cerca 
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de él. Utilizan principalmente dos tipos de estrategias 

coercitivas: 

1. Estrategia coercitiva-agresiva: estos niños suelen demandar 

mucho, mostrar agresividad, enfado, etc. Esto genera 

mucha angustia en las figuras de apego, teniendo la 

sensación de que no son competentes y que no se les 

quiere. Habrá padres que contestarán con agresiones 

verbales/físicas, entre las cuales están amenazarlo con 

abandonarlo, aislarlo o pegarle. 

 

2. Estrategia coercitiva-indefensa: estos niños suelen reprimir 

la rabia que sienten, se muestran muy dependientes estando 

permanentemente cerca del otro, o siendo excesivamente 

agradables con los demás (hasta con extraños). Otros niños 

pueden optar por intentar dar pena y generar compasión en 

los demás mostrándose como víctimas para que les cuiden.  

En el área social, su necesidad de ser aceptados y reconocidos 

les puede llevar a tener enfrentamientos con los demás cuando 

sienten celos o quieren ser los únicos para alguien. Por otro 

lado, esta necesidad de aceptación se puede manifestar con 

distintos comportamientos, como desear la aprobación 

insistentemente, sentir temor a que los abandonen, o pertenecer 

a una banda. Estos niños también suelen presentar ansiedad, ira, 

frustración, inseguridad, etc., en sus relaciones y pueden tener 

problemas para manejarlo. Además, estos niños también 

pueden buscar pertenecer a una banda. La fusión que suelen 
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establecer estos niños con otros miembros del grupo les 

proporcionaría un sentimiento de seguridad. 

 

- Apego desorganizado o desorientado (tipo D): posteriormente, 

Main y Solomon en la década de los 80 incluyeron este cuarto 

tipo de apego. Estos niños suelen mostrar a lo largo de la 

“situación extraña” conductas contradictorias, como querer 

acercarse a la figura de apego y, a la vez, alejarse, quedarse 

congelado, mostrar angustia, ira, buscar el contacto de manera 

intensa, etc.  

Características de los padres: suelen abusar o ser negligentes 

con sus hijos, y es frecuente que tengan unas competencias 

parentales deficientes. Es habitual que estos padres hayan 

experimentado situaciones traumáticas, como abusos sexuales, 

marcada negligencia o malos tratos físicos severos. Además, un 

porcentaje elevado de ellos tiene problemas psiquiátricos o con 

las drogas.  

Hay casos en que estos padres se angustian cuando el niño 

les busca para que les atienda a nivel físico y emocional, sin 

embargo, si el niño se distancia sentirán que los están 

provocando y responderán con rechazo y hostilidad. Por otro 

lado, hay padres que no abusan de sus hijos, pero debido a que 

no tienen el duelo elaborado por la muerte de una figura de 

apego en la niñez, generan este estilo de apego en sus hijos. 

Concretamente, puede ser que estos padres sientan de repente un 
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miedo injustificado, sin una causa objetiva, alarmando a su hijo 

de manera inesperada, y desorganizándolo.  

Características de los niños: en estos niños se suele activar a la 

vez el sistema de apego y el de miedo, presentando una lucha 

interna entre acercarse a su figura de apego, para que lo 

consuele, y distanciarse de ella para estar seguro. Este tipo de 

apego se suele asociar a niños que han vivido situaciones 

traumáticas con respecto a su figura de apego y se considera que 

es un factor de vulnerabilidad para desarrollar en el futuro una 

psicopatología.  

 

En los casos de niños que ven que tanto acercarse como 

alejarse de la figura de apego tiene consecuencias negativas, 

esta situación les generará sentimientos repetidos de 

desesperanza, impotencia, confusión, temor, percepción de falta 

de control sobre la situación, y ansiedad, ya que no podrán hacer 

nada para evitar la hostilidad y el rechazo de su figura parental, 

ni estar protegidos, ni rebajar su angustia. En las relaciones con 

los demás siempre estará presente el miedo. También se suele 

dar este estilo de apego en niños que han experimentado varias 

veces la separación, pasando por diferentes cuidadores.  

Existen dos tipos de apego desorganizado/desorientado: el 

apego desorganizado controlador y el apego desorganizado 

desapegado (Barudy y Dantagnan, 2005):  

1. Apego desorganizado controlador (Cassidy y Marvin, 

1990): suelen utilizar estas estrategias para combatir las 
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agresiones o los déficits de competencias de sus padres, pero 

no son adaptativas para otros entornos. Aunque estas 

estrategias están organizadas a nivel conductual, a nivel 

representacional están desorganizadas, integrando confusión, 

miedo, etc. 

A su vez, el apego desorganizado controlador se 

podría dividir en tres subgrupos:  

 

• Apego desorganizado agresivo o punitivo: suele darse en 

niños maltratados. Cuando el menor busca protección y 

cuidado, las figuras de apego responden violentamente, 

abusando, sin atender a sus necesidades, etc., de forma 

recurrente. Estos niños suelen tener intensos 

sentimientos de miedo, ira e impotencia, que deriva en 

agresividad hacia los demás. A través de la ira, la 

agresividad, el castigo y el abuso, estos niños sienten que 

controlan la situación, a los demás y a sí mismos. Esta es 

la manera que tienen de adaptarse frente a sus figuras de 

apego, y en el futuro actuarán de la misma forma con 

otras personas.  

 

• Apego desorganizado cuidador compulsivo (inversión de 

roles): los padres no tienen competencias para ejercer la 

paternidad (por ejemplo, en caso de depresión, víctimas 

de violencia de género, etc.) y se invierten los roles, 

donde los hijos pasan a hacer de “padres” o de “pareja” 
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de sus padres, además de asumir faenas del hogar y de 

cuidado. Los menores actúan asumiendo estos roles para 

agradar a sus padres y así poder mantenerse cerca de 

ellos, además de sentir que tienen un mínimo de control 

y de competencia. Estos niños y niñas suelen presentar 

conductas evitativas, muestras excesivas de afecto hacia 

los padres, y una represión negativa a nivel emocional. 

 

• Apego desorganizado complaciente compulsivo: a 

diferencia de los anteriores niños, que buscan proteger y 

cuidar a sus progenitores, estos buscan complacer de 

manera desmesurada a sus padres y a otras personas, a 

costa de sus necesidades emocionales, con la misma 

finalidad (sentir control, competencia y estar cerca de 

ellos). Sus padres suelen ser violentos y cometer abusos. 

Como consecuencia, estos menores suelen tener miedo, 

ansiedad e hipervigilancia hacia sus progenitores. 

2.  Apego desorganizado desapegado (Zeanah, 1996): se suele 

dar en niños que han cambiado de residencia frecuentemente 

y no han podido establecer un vínculo duradero con alguien, 

por lo que no tienen una figura de apego que les de 

seguridad cuando lo necesiten ni tampoco una afectividad 

estable. Como consecuencia, estos menores no buscan en el 

adulto consolación o ayuda cuando lo necesitan, las 

relaciones interpersonales suelen ser superficiales y sin 

preferencia por alguien. En este grupo también hay niños 

que, debido a enfermedades psiquiátricas graves de sus 
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padres, se vinculan de manera extraña o caótica, llevando a 

que el menor tenga problemas para crear su propia identidad.  

En general, estos menores no pueden vincularse con otras 

personas y no encuentran placer ni en su entorno ni en las 

interacciones con los demás y, por ello, tienden a encerrarse 

en sí mismos. Hay dos grupos, dependiendo de cómo se 

muestran a nivel social: 

• Inhibido: estos niños no suelen interesarse en las 

relaciones sociales, ni en la exploración, ni en los juegos, 

por lo que se encierran en sí mismos. Se muestran 

hipervigilantes y pasivos con los adultos o con sus 

cuidadores y pueden aparecer balanceos. El menor puede 

mostrar conductas autistas, confundiendo 

frecuentemente el diagnóstico.  

 

• Desinhibido: se suele dar en menores que desde 

pequeños han estado en casas de acogida. A nivel 

emocional hay confusión y no saben cómo actuar con los 

extraños. Por ejemplo, pueden ir a abrazar a alguien que 

acaban de ver. Sus compañeros suelen rechazarlos, por 

lo que tienen pocas relaciones con sus iguales y estas 

suelen ser deficientes. En cuanto a la interacción con los 

adultos, los pueden utilizar para lograr sus objetivos, 

pero no valoran la relación en sí. Cuando los adultos se 

tienen que marchar, no suelen mostrar angustia. En el 

futuro, la falta de empatía, los estallidos de ira y las 
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conductas disruptivas les suele llevar a tener problemas 

con las otras personas, lo que dificulta que puedan crear 

relaciones afectivas importantes. Por otro lado, si sienten 

que las relaciones se vuelven próximas tienden a 

angustiarse y suelen ejercer control o exigir al otro para 

poder gestionar esta situación.  

Es beneficioso para estos menores los ambientes que 

tengan las normas y los límites bien definidos.  

 

Según Lafuente y Cantero (2010), los estilos de apego seguro, 

evitativo y ambivalente tienen en común una organización 

conductual coherente: 

- Apego seguro: toman como base de seguridad a su figura de 

apego y combinan conductas de apego y exploratorias.  

- Apego inseguro evitativo: pasan la mayor parte del tiempo 

explorando e ignorando el resto, lo que les permite no centrarse 

en las idas y venidas de su figura de apego. 

- Apego inseguro ambivalente: realizan comportamientos muy 

dependientes para llamar la atención de su figura de apego.  

Sin embargo, el tipo de apego desorganizado no tendría una 

coherencia en la organización conductual, sino más bien parece que 

se ponen en marcha sistemas comportamentales contradictorios a la 

vez, como el sistema de apego y el de miedo ante la figura de 

apego, ocasionando conflictos internos sobre si acercarse a buscar 

consuelo o separarse para no recibir una agresión.  
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Bowlby (1998) defiende que el tipo de apego tiende a ser 

estable, pero que ante determinadas circunstancias puede cambiar, 

al igual que se puede tener un tipo de apego diferente para cada 

padre.  

Ha habido investigaciones que han evaluado el tipo de apego en 

la infancia y después en la adolescencia o en la adultez y han 

mostrado que, ante una población con un perfil de bajo riesgo, el 

estilo de apego de la infancia suele permanecer en la adolescencia y 

en la adultez. Sin embargo, en población de alto riesgo no se dio esa 

correspondencia. Ante factores adversos, se suele tener un estilo de 

apego inseguro, aunque en la infancia fuera seguro. De este modo 

se puede ver que el tipo de apego seguro o inseguro no está 

plenamente determinado en la infancia, sino que puede sufrir 

modificaciones según las distintas vivencias. No obstante, en 

general, el tipo de apego seguro tiende a ser el más estable 

(Rozenel, 2006).   

Se suele considerar que el tipo de apego que tenga el niño 

dependerá de la sensibilidad del cuidador para responder a las 

demandas del menor, y también en la calidad de sus cuidados 

(Bothe, 2015; Lafuente y Cantero, 2010; Moreno, 2006). No 

obstante, como se verá más adelante, hay autores que no están de 

acuerdo en que la sensibilidad parental sea la base del tipo de 

apego.   

Las experiencias que va teniendo el bebé con las personas que le 

cuidan le originan un sistema de recuerdos, pensamientos, 

emociones, expectativas, creencias y comportamientos sobre él 
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mismo y sobre los demás, denominado modelo interno de trabajo 

(Mercer, 2006).  
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4. Modelo interno de trabajo o modelo operativo 
interno   (internal working model) 
 

El modelo interno de trabajo, o modelo mental de la relación 

(Lafuente y Cantero, 2010), se refiere a la representación mental 

que tenemos acerca de las relaciones (conjunto de atribuciones y de 

expectativas sobre mí, sobre la otra persona y sobre lo que la otra 

persona piensa de mí), del tipo de relación emocional (sentimientos 

negativos, positivos o ambivalentes), y de las conductas realizadas 

(López, 2006).  

Así, el modelo interno de trabajo interpreta, regula y predice 

las conductas de vínculo con la figura de apego (Bowlby, 2014), y 

afecta a la calidad del apego (si es seguro o inseguro) (Lafuente y 

Cantero, 2010). Las ideas que se integran en este modelo interno 

pueden ser de carácter consciente o inconsciente (Marrone, 2009). 

Estos modelos operativos organizan las experiencias, 

tienden a ser estables y a auto-perpetuarse (aunque pueden 

modificarse) y cuando se han establecido tienden a ser 

inconscientes (Bothe, 2015; Marrone, 2009). Por otro lado, la 

imagen que tendrá la persona de sí misma será complementaria a la 

imagen que tiene de su figura de apego. Por ejemplo, una figura de 

apego que rechaza, es intrusiva, reprocha, etc., comportará que el 

niño tenga una imagen de sí mismo de alguien sin valor, que no es 

digno de ser amado, incapaz de hacer las cosas, etc. (Lafuente y 

Cantero, 2010). Así, el modelo interno tiene relación con la 

identidad y la autoestima de la persona (Marrone, 2014), al igual 
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que con la regulación emocional y la manifestación, gestión y 

comprensión de los afectos (Ibáñez, 2013). 

Los modelos internos de trabajo se crean desde que se es un 

bebé y se desarrollan a partir de las experiencias vinculadas al 

apego (Marrone, 2009). En condiciones normales, hacia el final del 

primer año del bebé ya se crea un modelo operativo interno 

organizado de su figura de apego (Rozenel, 2006). Es probable que 

los primeros modelos sean clave porque, a partir de estos, el niño 

percibe y siente su entorno de una manera concreta, a la vez que 

posiblemente repercutan en los futuros modelos internos que se 

vayan incorporando. Estos modelos internos de trabajo tienen altos 

componentes afectivos, ya que integran diversas experiencias de 

apego, en las cuales se ponen en juego las emociones (Marrone, 

2009; Miljkovitch et al., 2015). 

Este modelo interno tiene un componente objetivo (lo que 

pasa en la realidad) y otro subjetivo (cómo se interpreta la 

experiencia), que se crea a partir de la interpretación que hace la 

persona de la interacción con el otro y que repercutirá a la hora de 

hacer predicciones sobre las futuras relaciones (Lafuente y Cantero, 

2010). A medida que la persona crece, puede relacionarse con otras 

figuras de apego que le ofrecerán un trato distinto, y también va 

teniendo cada vez más experiencias y capacidad cognitiva, y esto 

implicará que a la hora de interpretar las relaciones tendrá en cuenta 

más variables, permitiéndole crear nuevos modelos internos 

(Marrone, 2014). En la persona suelen convivir varios modelos 

internos que pueden estar en conflicto (Marrone, 2014). Sin 
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embargo, entre ellos siempre sobresale un modelo interno, 

correspondiente al de la figura de apego principal (Lafuente y 

Cantero, 2010; Miljkovitch et al., 2015).  

 

El modelo operativo interno tiene efectos a tres niveles:  

- Cognitivo: en un estilo de apego inseguro, el modelo interno 

suele integrar una imagen propia y del otro distorsionada, por lo 

que la capacidad del sujeto para seleccionar y procesar la 

información relativa al apego estará disminuida. Por otro lado, 

un estilo de apego seguro suele tener un modelo interno con una 

imagen más positiva y objetiva, por lo que la persona estará más 

dispuesta a procesar información tanto positiva como negativa 

(Bretherton y Munholland, 1999; Leyh et al., 2016).  

 

- Conductual: ante un modelo interno positivo, tanto las 

conductas de apego como su intensidad estarán bien ajustadas, 

mientras que, si el modelo es negativo, las conductas de apego y 

su intensidad pueden ser inapropiadas (por ejemplo, un niño con 

un estilo de apego ambivalente que responde de manera 

exagerada al dolor, ya que tiene que asegurarse la respuesta de 

su figura de apego porque ésta es inconsistente en sus cuidados) 

(Lafuente y Cantero, 2010).  

 

- Emocional: con un modelo interno negativo, la persona tiende a 

sentirse insegura, enfadada, ansiosa, etc., mientras que un 
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modelo interno positivo fomenta sentimientos de bienestar, 

seguridad, etc. (Adam et al., 2004). 

 

Según Ibáñez (2013), hay cuatro tipos de modelos internos de 

trabajo. En la Tabla 2 se pueden observar cuáles son estos modelos 

y sus características. 

 

Tabla 2  

Tipos de modelos internos de trabajo y sus características  

Modelo interno 

de trabajo 

Representación de sí 

mismo 

Representación 

del otro 

Representación de la 

relación entre ambos 

Seguro Es digno de recibir 

ayuda. Ve que 

necesita ayuda y 

puede pedirla. 

Le ayudará 

cuando sea 

necesario. 

Existe confianza, le 

proporcionará bienestar 

y le ayudará a superar 

las dificultades  

Inseguro 

evitativo 

No es digno de 

recibir ayuda y su 

manera de gestionar 

la falta de apoyo por 

parte del otro es 

diciéndose a sí 

mismo que no 

necesita ayuda, 

sobreestimando su 

capacidad de valerse 

por sí mismo. 

Desvaloriza sus 

necesidades. 

Idealizado, no le 

culpa de no 

ayudarle, lo ve 

incluso normal 

y positivo.  

No le proporciona 

bienestar pero cree que 

le da igual porque 

piensa que no necesita 

a los demás. 

La expresión de los 

afectos positivos y 

negativos es limitada. 

La estrategia que usa 

para estar cerca de su 

figura de apego es 

permanecer sin pedir 

ayuda y creer que se 
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puede valer por sí 

mismo (viéndolo como 

algo positivo), sin 

conectar con su 

sufrimiento ni con su 

“yo niño”. 

Inseguro 

ambivalente/ 

preocupado 

No es digno de 

recibir ayuda. Ve que 

necesita ayuda y la 

pide. 

No le ayudará 

cuando sea 

necesario. 

No le proporcionará 

bienestar y no le 

ayudará a superar las 

dificultades. Reproches 

y enfados debido a que 

el otro no quiere 

ayudarle. En la relación 

habrá mucha 

emocionalidad.  

Su estrategia para 

mantenerse cerca de su 

figura de apego es 

pedir ayuda de manera 

frecuente. 

Desorganizado Debe ser el adulto y 

cuidar del otro. 

 

 

 

Es malo e indigno de 

recibir un buen trato 

(Barudy y 

Dantagnan, 2005) 

Infantil, no 

puede ayudarle 

por no tener la 

capacidad. 

 

Alguien 

peligroso e 

inaccesible 

(Barudy y 

Dantagnan, 

2005) 

La persona representa 

esta relación como 

rara, dañina, anárquica. 

Suele haber violencia. 
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Dependiendo del tipo de respuesta que el cuidador dé al niño 

cuando demande satisfacer una necesidad, este creará un 

determinado modelo interno de trabajo que le permitirá prever la 

reacción de su cuidador. Esto tendrá unas consecuencias futuras y 

se establecerán diferentes estilos de apego (Bothe, 2015; Lafuente y 

Cantero, 2010). Así, por ejemplo, los menores que han sido 

maltratados no aprenden que esto se da en situaciones concretas, 

sino que estas vivencias acaban siendo filtros sobre la percepción de 

sí mismo, sobre cómo lo perciben los demás, sobre cómo son las 

relaciones interpersonales y qué puede esperar de estas relaciones. 

Cuando estos niños pasan de esta situación de maltrato a uno de 

cuidado y cariño, los dos modelos de relación (el de rechazo y 

abuso, y el de disponibilidad, cuidado y cariño) conviven y 

compiten entre sí, y lleva tiempo hasta que se imponga el nuevo 

modelo (a largo plazo). Incluso, en distintas ocasiones, estos niños 

provocan a sus nuevos cuidadores para que les apliquen castigos 

con gran carga emocional, con el fin de acceder a tipos de actuación 

parental con los que están familiarizados e intentar confirmar el 

modelo anterior, reforzándolo (Bovenschen et al., 2016; Moreno, 

2006). 

Como se ha mencionado previamente, el niño puede tener 

diferentes tipos de apego dependiendo de su cuidador. Por ejemplo, 

puede ser que tenga un apego seguro/inseguro tanto con el padre 

como con la madre, o con un padre un apego seguro y con otro un 

apego inseguro, o bien tener un apego inseguro con ambos padres, 

pero mostrar un apego seguro con una figura secundaria próxima. 
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Además, puede tener diversos modelos internos sobre una misma 

figura de apego debido a que puede haber cambios que afecten a 

esta relación como, por ejemplo, que la figura de apego tenga 

depresión. De este modo, cuando distintos modelos operativos sobre 

la misma persona conviven a la vez, es probable que se hayan 

originado en distintas épocas y tengan diferentes grados de 

relevancia y de nivel de consciencia (Marrone, 2009; Miljkovitch et 

al., 2015).  

Hay diferentes factores que favorecen el mantenimiento de los 

modelos operativos a lo largo del tiempo (Rozenel, 2006):   

- Constancia en la calidad del cuidado hacia el menor a lo largo 

de la infancia y la adolescencia. Esto permitirá que los modelos 

internos se vayan consolidando mediante esta repetición, con lo 

que el niño lo irá integrando y cada vez dependerá menos de la 

relación en sí. Cuando los modelos estén establecidos costará 

más que cambien.  

- Las representaciones de las relaciones pasadas afectaran al 

modo de percibir futuras situaciones con las figuras de apego, 

de modo que sucesos nuevos o ambiguos se analizarán en 

función de las propias vivencias pasadas.  

- Las personas solemos escoger entornos que están en 

consonancia con las representaciones de uno mismo y de los 

otros.  

- Actuar acorde con el modelo operativo hace que muchas veces 

se deriven consecuencias que lo reafirman.  
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- Ante situaciones de estrés se suelen activar las respuestas que se 

han practicado en mayor medida, por lo que se tiende a activar 

modelos operativos antiguos.  

- Posibles círculos viciosos que se den en interacción con el otro. 

Por ejemplo, sería el caso de una persona con un estilo de apego 

evitativo que no pide ayuda a su figura de apego ante una 

necesidad, facilitando que esta figura de apego no le 

proporcione ayuda, lo que a su vez reafirmaría su modelo 

interno, en relación a la falta de ayuda por parte de los demás. 

Esta situación puede ser interpretada como un rechazo, lo que 

incrementa la probabilidad de que en el futuro tampoco solicite 

ayuda.   

 

Por otro lado, hay una serie de factores que predisponen al 

cambio de estos modelos internos (Rozenel, 2006):   

- Vivir sucesos vitales importantes (tener un hijo, muerte de un 

padre, enfermedad grave, etc).  

- Cambios en la figura de apego. Por ejemplo, que reciba apoyo 

social, tenga depresión, etc.  

- Capacidad de la persona para reflexionar sobre vivencias del 

pasado y sus modelos internos.  

- Tener experiencias relacionales importantes que hagan 

modificar el modelo interno. 

 

También habría que destacar el papel de la psicoterapia en el 

cambio de los modelos internos, dado que esta puede facilitar la 
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reflexión sobre las vivencias pasadas, explicitando aspectos 

vinculados a estos modelos internos. Tal y como señala Marrone 

(2009), personas que han tenido una infancia difícil con respecto a 

sus figuras de apego, después en la adultez han podido conseguir un 

apego seguro, destacando que muchas de estas personas pasaron por 

un proceso terapéutico.    
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5. El apego en la edad adulta 
 

Tal y como apunta López (2006), nuestra capacidad para 

vincularnos con nuevas figuras de apego perdura a lo largo del ciclo 

vital. Hay diferencias entre el apego en la edad infantil y en la edad 

adulta. En los adultos se suele establecer un vínculo de apego con la 

pareja, hijos y amigos íntimos, donde es habitual que haya mucha 

reciprocidad (aunque no es indispensable), mientras que en la 

infancia se suele dar una asimetría en las relaciones de apego 

debido a la diferencia de edad, el grado de desarrollo, etc. Además, 

tal y como indican Lafuente y Cantero (2010), en la adultez la 

principal figura de apego es, generalmente, otro igual, mientras que 

en la infancia suele ser la madre; en la edad adulta se pueden dar, a 

la vez, vínculos de apego, sexuales y afiliativos (vinculados a la 

afiliación con otras personas, como por ejemplo, las amistades), 

mientras que en la niñez prevalecen los vínculos de apego. Además, 

los adultos, gracias al desarrollo de las capacidades mentales, 

pueden tolerar mejor y durante mayor tiempo las separaciones con 

la figura de apego, mientras que en la infancia se necesita 

comprobar de manera frecuente que la figura de apego está 

disponible (Lafuente y Cantero, 2010). Quezada y Guendelman 

(2012) añaden que, en los adultos, el apego también serviría a nivel 

evolutivo para sentirse protegido y seguro, pero, a diferencia de los 

menores, las conductas de apego en los adultos no se activan con 

tanta frecuencia y, a veces, son difíciles de identificar. Además, Del 

Giudice (2019) afirma que el apego romántico también serviría 

como estrategia de reproducción y de apareamiento.  
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Mikulincer y Shaver (2003) diseñaron un modelo integrador de 

la activación y dinámica del sistema de apego en la adultez. En él 

describen los tres módulos en que se daría esta activación y la 

dinámica del sistema de apego:  

- Primer módulo: es el responsable de evaluar las posibles 

amenazas y su seguimiento. Si hay una amenaza, se activa el 

sistema de apego y, con ello, la estrategia primaria de 

apego, consistente en buscar la proximidad con la figura de 

apego para que proporcione protección y apoyo. Esto se 

puede llevar a cabo mediante diferentes conductas como, 

por ejemplo, mostrar las emociones negativas, acercarse 

activamente a la otra persona, etc. No obstante, en los 

adultos no es necesario que se dé esta aproximación real, 

sino que puede ser simbólica, mediante la activación de las 

representaciones mentales de sus figuras de apego, lo que les 

proporcionaría seguridad, aunque a veces esta estrategia no 

es suficiente y se necesita un acercamiento a la figura de 

apego.  

 

- Segundo módulo: se encarga de vigilar y evaluar si la figura 

de apego está disponible. En función de su respuesta, tendrá 

una repercusión en la sensación de seguridad dentro de una 

relación de apego, que será distinta para cada persona, y que 

tendrá consecuencias psicológicas y en el estilo de apego.  

El hecho de que la figura de apego responda de forma 

adecuada cuando se la necesita, posibilita que la persona 

vuelva a restablecerse emocionalmente y se sienta segura. 
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Que la persona vea que acercándose al otro puede regularse 

a nivel emocional, hará que confíe en que los demás estarán 

cuando los necesite y que serán capaces de responder a sus 

peticiones. Además, les permitirá creer que ellos mismos 

podrán hacer frente a las situaciones estresantes. Estas 

personas utilizarán estrategias basadas en la seguridad, 

donde se busca disminuir la angustia, crear y mantener 

vínculos estrechos con los otros, y fortalecer el propio ajuste 

personal. La repetición de estas experiencias permitirá que la 

persona tenga un estilo de apego seguro. 

Por el contrario, cuando la figura de apego no responde 

apropiadamente a nivel físico y/o emocional, la persona no 

puede disminuir su angustia, lo que le genera un sentimiento 

de vulnerabilidad y de incerteza al no saber si puede estar 

seguro. Además, repercute en la percepción de no poder 

gestionar el estrés y refuerza la idea de que no puede confiar 

en el otro. La repetición de estas experiencias genera un 

estilo de apego inseguro. 

 

- Tercer módulo: es el responsable de la evaluación de si la 

aproximación a la figura de apego permitiría gestionar la 

inseguridad y la amenaza. Así, si la estrategia de apego 

primaria no sirve para regularse emocionalmente sino al 

contrario, ello no hace más que incrementar la angustia y la 

inseguridad, lo que requiere buscar otra alternativa, 

desarrollando estrategias de apego secundarias que 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
El apego adulto: perfiles de sujetos evaluados por el Cuestionario de Apego Adulto y su 
relación con otras variables psicológicas 
Gisela Ferré Rey 



 

59 

 

implican la desactivación o hiperactivación del sistema de 

apego. Estas estrategias consisten en lo siguiente:  

 

o Estrategias de desactivación: estas personas optan 

por enfrentarse solas a las amenazas y no buscan al 

otro. Con el fin de evitar sentir el dolor que le 

provoca la falta de disponibilidad de la figura de 

apego, desactivan su sistema de apego.  

 

o Estrategias de hiperactivación: a pesar de que la 

figura de apego no responde a sus necesidades, estas 

personas siguen buscando estar cerca de ella, 

intensificando y manteniendo la activación y la 

vigilancia hacia esta figura con el fin de recibir su 

apoyo. 

 

Este módulo está implicado en la expresión de los estilos de 

apego (ambivalente o evitativo) y de las estrategias de 

regulación emocional (hiperactivación o desactivación) de 

cada persona. 

 

El modelo añade, además, que la utilización reiterada de 

estas estrategias de desactivación y de hiperactivación repercute en 

el seguimiento y la evaluación que se hace tanto de las amenazas 

como de la disponibilidad de la figura de apego (señalado con las 

flechas en la siguiente figura).  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
El apego adulto: perfiles de sujetos evaluados por el Cuestionario de Apego Adulto y su 
relación con otras variables psicológicas 
Gisela Ferré Rey 



 

60 

 

 

 

Figura 1. Modelo integrador de la activación y dinámica del sistema de 

apego en la adultez (Mikulincer y Shaver, 2003). 
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¿La figura de apego está disponible, 
es sensible, atenta, etc.? 

Apego seguro, se 
emplean estrategias 

basadas en la seguridad 

Implicación en actividades 
sin relación con el apego 

(p. ej.: cuidado, 
exploración, etc.) 

Apego inseguro 

(se incrementa la angustia) 

¿La búsqueda de proximidad 
es una opción viable? 

Distanciamiento de las 
señales relacionadas con 
las amenazas y el apego 
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Según López (2006), el estilo de apego de cada persona 

tiende a manifestarse en las diferentes relaciones de apego que se 

tienen. Además, el autor expone que las investigaciones suelen 

mostrar varias conclusiones: 

- se pueden formar nuevos vínculos de apego a lo largo de 

todo el ciclo vital, 

- el sistema de apego tiende a ser estable aunque pueden haber 

reelaboraciones en diferentes momentos de la vida, dado que 

en determinadas situaciones pueden producirse cambios, 

tanto positivos (como una adopción) como negativos (por 

ejemplo, situaciones traumáticas), cambiando el estilo de 

apego,  

- puede haber diferentes grados dentro de cada estilo de 

apego, 

- el sistema de apego se relaciona con otros sistemas (por 

ejemplo, el afiliativo, sexual, etc), 

- se da importancia a la formación del apego. 
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6. Tipos de apego en la edad adulta  
 

En la adultez, el tipo de apego que se muestra tiene relación 

con las experiencias de vínculo que la persona ha vivido con 

respecto a sus padres, con los iguales, con la pareja (también la 

relación de pareja de los propios padres), y el tipo de apego en el 

momento presente (Lafuente y Cantero, 2010). Para la etapa adulta, 

diversos autores han formulado modelos sobre los estilos de apego. 

A continuación se exponen los principales modelos formulados: 

 

6.1. Modelo de Main y Goldwyn (1984)  
 

Este modelo parte de la AAI (“Adult Attachment Interview” o 

“Entrevista de Apego Adulto”) de George, Kaplan y Main (1984), 

que evalúa los recuerdos que tiene la persona adulta en el momento 

presente acerca de las relaciones de apego en su infancia, por lo que 

hace referencia a su modelo interno de trabajo. En esta entrevista se 

pregunta al sujeto sobre experiencias sucedidas en la infancia y se 

evalúa la coherencia y estructura de su discurso, y si colabora con el 

entrevistador (Martínez y Santelices, 2005). En función de las 

respuestas se puede clasificar la persona en los siguientes estilos de 

apego: 

- Seguro/autónomo (F): se corresponde con el estilo seguro 

infantil que propuso Ainsworth. Estas personas ofrecen un 

discurso estructurado y coherente de su relación con sus 

figuras de apego en la infancia. Pueden recordar hechos 
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tanto positivos como negativos y colaboran con el 

entrevistador. En este grupo también están las personas que, 

aunque no hayan tenido una niñez feliz, han podido integrar 

sus experiencias y evolucionar hacia un apego seguro.  

 

- Huidizo distante o devaluador (Ds): se corresponde con el 

estilo evitativo/huidizo en la infancia de la clasificación de 

Ainsworth. Son personas a las que les cuesta acceder a 

determinados recuerdos y responden de manera breve o con 

evasivas. Suele haber una incoherencia interna cuando 

narran una infancia feliz, pero explican sucesos concretos 

que suenan a experiencias de rechazo. Se tiende a idealizar 

algunas situaciones y no ven que les haya influenciado estas 

experiencias en su desarrollo.  

 

- Preocupado (E): se corresponde con el estilo 

ambivalente/resistente en la infancia propuesto por 

Ainsworth. Estas personas pueden tener discursos 

coherentes, pero generalmente no hay una colaboración con 

el entrevistador. Esto puede manifestarse en que no pueden 

centrarse en las preguntas, cambian de tema, hablan del 

presente en vez del pasado, etc. Suele haber mucha 

preocupación por determinados vínculos de apego, explican 

situaciones conflictivas/desorganizadas y relaciones 

complicadas con sus figuras de apego que parece que aún les 

afecta, y suelen tener resentimiento y cólera. 
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- Desorganizado/irresoluto (U): se corresponde con el tipo de 

apego desorganizado en la infancia propuesto por Main y 

Solomon (1986). Suele haber una historia de traumas 

conectado a los vínculos de apego, tales como abusos o 

pérdidas. Estas personas pueden expresar su 

desorganización a través de varias maneras, como la falta de 

coherencia entre la narración y las emociones que expresa 

(por ejemplo, se ríe mientras explica un suceso violento), no 

acaban el discurso, hablan de alguien como si estuviera vivo 

y muerto a la vez, no se creen que haya sucedido algo en 

concreto, se cambia repentinamente a frases extrañas, etc. 

 

- No clasificable (CC): en esta categoría suelen haber 

personas con un historial con trastornos mentales, abusos 

sexuales y violencia en el hogar. Suele haber las 

características del desorganizado durante toda la entrevista, 

no habiendo una coherencia a nivel global. Por otro lado, 

también hay una idealización del padre/madre (como en el 

estilo huidizo), y un resentimiento y enfado (como en el 

estilo preocupado).  
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6.2. Modelo de Hazan y Shaver (1987) 
 

Estos autores se centran en el apego en el momento presente, 

específicamente en las relaciones de amor romántico. Parten de la 

idea de que el amor romántico sería parecido a un vínculo de apego, 

por lo que los siguientes estilos de relación amorosa que proponen 

se pueden entender como estilos de apego en la edad adulta. Estos 

estilos tienen relación con el tipo de apego que se tuvo en la 

infancia. Esta continuidad se justifica por el modelo interno de 

trabajo que se creó desde la infancia y que condiciona las relaciones 

interpersonales futuras. Únicamente grandes cambios reiterativos 

que contradijeran este modelo interno de trabajo produciría un 

cambio en el tipo de apego. 

Cada estilo de apego va asociado a un concepto de la figura de 

apego de la infancia y a otro de la pareja, que suele ser la figura de 

apego más importante en la adultez. A continuación se detallan los 

diferentes tipos de apego según este modelo y sus características: 

- Seguro: se corresponde con el estilo seguro infantil de 

Ainsworth. Estas personas recuerdan una relación feliz, 

amorosa y con cuidados de sus figuras de apego durante la 

infancia. La relación entre ambos padres también suele ser 

afectuosa. Respecto a la pareja y a otras personas íntimas, 

confían en que les apoyarán cuando lo necesiten y se sienten 

cómodos en la relación. 

 

- Huidizo/evitativo: se corresponde con el evitativo/huidizo de 

Ainsworth en la infancia. Hay personas que describen a sus 
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figuras de apego de la infancia como rechazantes e 

insensibles, mientras que otros tienden a idealizarlas, pero 

no pueden dar ejemplos concretos que lo justifiquen. En 

cuanto a la pareja y personas íntimas, no pueden confiar en 

ellas porque piensan que tarde o temprano los van a rechazar 

o que no les ayudarán cuando lo necesiten. Por ello, no 

suelen intimar y lo compensan realizando actividades que no 

impliquen este tipo de cercanía.  

 

- Ansioso/ambivalente: se corresponde con el estilo 

ambivalente/resistente infantil planteado por Ainsworth. 

Tienden a recordar a los padres con aspectos positivos, pero 

suele haber resentimiento. Por la historia que relatan de la 

infancia, parece que sus figuras de apego respondían de 

manera inconsistente. En cuanto a la pareja, las personas con 

este estilo de apego no confían plenamente en que les 

satisfagan sus necesidades ni que estén cuando las necesiten, 

tampoco reciben el grado de intimidad que desearían, 

muestran ansiedad por si les van a dejar, y no están seguras 

de si les aman. Por consiguiente, este tipo de personas 

intentan por todos los medios que el otro esté cerca mediante 

enfados, celos, etc, invirtiendo mucha energía en ello. 
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6.3. Modelo de Bartholomew y Horowitz (1991) 
 

Estos autores plantearon un modelo de prototipos que se 

basan en los modelos internos de trabajo de cada persona. Estos 

modelos de prototipos integran las características que se suelen dar 

en cada tipo de apego, pero que no son suficientes para definir 

plenamente a alguien. Estos autores relacionaron el concepto 

positivo o negativo sobre uno mismo (yo soy digno de que me 

quieran y me apoyen o no) y el concepto sobre los otros (se puede 

confiar en los demás y están disponibles, o bien son personas que te 

rechazan y en las cuales no se puede confiar), dando como resultado 

cuatro estilos de apego, en función de las combinaciones entre los 

diferentes tipos de concepto. Además, los diferentes estilos que 

surgen se pueden conceptualizar según su grado de dependencia 

(una baja dependencia muestra a sujetos que tienen una alta 

autoestima y no necesitan la aprobación de los otros, mientras que 

una alta dependencia indica que son personas que sólo pueden tener 

una autoestima alta a base de una aprobación continuada de los 

demás) y del nivel de evitación de la intimidad (una baja evitación 

permite tener una cercanía íntima con los demás, mientras que una 

alta evitación hace que no haya una aproximación íntima hacia los 

demás debido a sus expectativas de consecuencias negativas).  

Los modelos de apego propuestos previamente por otros autores 

se basaban en categorías con diferencias cualitativas entre cada 

estilo de apego. Sin embargo, algunos autores han criticado esta 

aproximación categórica, alegando que implica la pérdida de 

información sobre las diferencias individuales dentro de cada tipo 
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de apego. Además, la evaluación en diferentes momentos no ofrece 

los mismos resultados al evaluar a la misma persona, etc (Martínez 

y Santelices, 2005). En cambio, el modelo de Bartholomew y 

Horowitz utiliza diferentes categorías prototípicas, a la vez que 

permite evaluar las diferencias individuales a lo largo de un 

continuum dimensional, reconciliando la perspectiva categórica y la 

dimensional. Así, en este modelo las personas pueden tener 

distintos grados en los diferentes estilos de apego propuestos. 

Concretamente, estos autores propusieron los siguientes estilos de 

apego adulto: 

- Seguro: se correspondería con el estilo de apego seguro en la 

infancia de Ainsworth. Estas personas suelen tener una 

imagen de sí mismos como de alguien digno de ser querido, 

creen que se puede confiar en los demás y que estarán 

cuando los necesiten. De este modo, tienen una imagen de sí 

mismos y de los demás positiva, así como una baja 

dependencia (son autónomos) y pueden aproximarse a los 

demás, por lo que les resulta fácil tener una cercanía 

emocional (suelen tener amistades íntimas). No temen ser 

rechazadas, no suelen sentirse incómodas cuando tienen que 

depender de los otros ni que los demás dependan de ellas.  

 

- Distante/rechazante: se corresponde con el estilo 

evitativo/huidizo en la infancia de Ainsworth. Estas 

personas suelen tener una imagen de sí mismos positiva y 

una negativa de los otros. Tienen un buen concepto de sí 

mismos, aunque puede responder más a un sentimiento de 
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autoeficacia que de quererse a uno mismo, como es en el 

caso del estilo de apego seguro. De los demás no esperan 

que estén cuando los necesiten y se protegen de estas 

decepciones creando una imagen de autosuficiencia y 

evitando la proximidad con el otro. Sin embargo, puede 

haber resentimiento por haber tenido que anular las propias 

necesidades, expresado en forma de hostilidad pasiva. Estas 

personas se sienten cómodas sin relaciones que impliquen 

intimidad. Priorizan el sentimiento de autosuficiencia e 

independencia, y sienten incomodidad cuando deben 

depender de alguien o cuando alguien depende de ellas. Así, 

muestran una baja dependencia (autonomía) y una alta 

evitación. 

 

- Temeroso: al igual que en el anterior estilo, también se 

correspondería con el estilo evitativo/huidizo infantil de 

Ainsworth. Estas personas suelen tener un concepto de sí 

mismos y de los demás negativo. Creen que no son dignos 

de ser queridos y necesitan la aprobación de los demás. 

Tampoco pueden confiar plenamente en los otros, piensan 

que los demás no estarán disponibles y que los van a 

rechazar. No obstante, desean relaciones que impliquen 

intimidad, pero se sienten incómodas cuando se acercan a 

otros por el miedo a ser rechazadas y este miedo hace que 

eviten la proximidad. Por tanto, muestran una alta 

dependencia y evitación. Este estilo de apego llevado al 

extremo sería muy parecido al estilo desorganizado, pero se 
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diferenciarían en el tipo de estrategia que utilizan, de manera 

que en el estilo temeroso pueden utilizar una estrategia 

organizada en las relaciones de apego, mientras que en el 

estilo desorganizado no puede utilizar estrategias 

organizadas en este tipo de relaciones.  

 

- Preocupado: equivaldría al estilo ambivalente/resistente 

infantil de Ainsworth. Suelen tener una imagen de sí mismos 

negativa y una imagen positiva de los demás (puede ser 

debido a que se culpen de que los otros los rechacen, con la 

finalidad de conservar un concepto positivo de los demás). 

Tienen una baja autoestima y no creen que sean dignos de 

ser amados, creen que el otro no va a estar disponible 

cuando lo necesiten ni que les satisfaga. Por este motivo, 

suelen acercarse mucho a los demás y a vigilarlos, incluso 

mostrándose complacientes. Desean tener mucha intimidad 

con los demás y suelen estar incómodos si no tienen 

relaciones con mucha proximidad, pero suelen encontrarse 

que los otros no quieren este grado de proximidad 

emocional. Por tanto, estas personas suelen tener una alta 

dependencia y aproximación. 

A continuación, se esquematiza en la Tabla 3 el modelo 

prototípico de los estilos de apego adulto propuesto por 

Bartholomew y Horowitz: 
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Tabla 3  

Modelo de estilos de apego adulto propuesto por Bartholomew y 

Horowitz (1991)  

 Modelo del Yo 

(Dependencia) 

Positivo 

(Baja 

dependencia) 

Negativo 

(Alta 

dependencia) 

 

Modelo del 

Otro 

(Evitación 

intimidad) 

Positivo 

(Baja evitación) 
Seguro Preocupado 

Negativo 

(Alta evitación) 

Distante/ 

rechazante 
Temeroso 
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A partir de la revisión realizada, podemos identificar, a modo de 

síntesis, distintos estilos de apego en la edad adulta: 

- Estilo de apego seguro 

Las personas con este estilo de apego confían en que sus 

figuras de apego estarán disponibles, que responderán 

satisfactoriamente a sus necesidades y, a la vez, suelen 

encontrar un equilibrio entre las conductas de apego y las 

exploratorias. Estas personas están dispuestas a cuidar y a 

ayudar a sus figuras de apego cuando sea necesario y, al mismo 

tiempo, saben ofrecer apoyo emocional, protección y cuidado. 

Suelen sentirse competentes, perciben que sus conductas en el 

ámbito social tendrán unas consecuencias predecibles 

(sintiéndose autoeficaces), los problemas los suelen resolver 

negociando, dialogando, etc., y están cómodos en las relaciones 

que implican proximidad a nivel emocional. En cuanto a la 

expresión emocional, pueden expresarse sin utilizar la represión 

o la exageración, se suelen sentir alegres, seguros, y con 

bienestar emocional (Lafuente y Cantero, 2010). Clear y 

Zimmer-Gembeck (2017) muestran que estas personas tienen 

una mayor regulación de las emociones de tristeza, ira y 

ansiedad, a la vez que suprimen menos las emociones de tristeza 

y preocupación. Además, los adultos con un estilo de apego 

seguro tienen una mayor autoestima que los que tienen un estilo 

inseguro (Doinita, 2015).  
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- Estilo de apego huidizo o evitativo 

Las personas con este estilo de apego creen que serán 

rechazadas cuando necesiten que los cuiden o les protejan. Por 

ello, evitan tener esta proximidad emocional con los demás para 

así poder conservar su autoconcepto, por lo que suelen tener 

muchas conductas exploratorias y pocas de apego, a la vez que 

quitan importancia a las relaciones que impliquen una cierta 

intimidad (Lafuente y Cantero, 2010). Emery et al. (2018) 

afirman que las personas con este estilo de apego tienen en 

realidad un autoconcepto deteriorado. Dado que necesitamos al 

otro para definir nuestro autoconcepto, las personas más 

allegadas pueden ayudar a clarificar quienes somos, mejorar la 

autoestima, ayudar a crecer a nivel personal, etc. Por 

consiguiente, las personas con un apego evitativo, que suelen 

resistirse a abrirse a su pareja y a confiar en su 

retroalimentación, tenderían a presentar un autoconcepto menos 

claro, y a no tener un sentido claro y coherente del yo. 

Las personas con este estilo de apego suelen percibir que sus 

figuras de apego les aprecian cuando realizan con éxito las 

actividades que les dictan, pero que les rechazan cuando no 

logran hacerlo con éxito. No saben buscar apoyo emocional 

pero tampoco saben dárselo a los demás, así como tampoco 

suelen cuidar de forma adecuada. Ante los problemas, suelen 

mostrarse enfadados, no hablan con los demás ni hacen cosas, y 

suelen marcharse. En cuanto a la expresión de las emociones, 

suelen reprimirlas, sobre todo las negativas que tienen que ver 
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con experiencias de pérdidas y separaciones. Tienden a sentir 

hostilidad e inseguridad. Más en concreto, el tipo distante suele 

mostrar frialdad emocional y poco miedo, mientras que el tipo 

temeroso suele sentir mucha ansiedad, miedo al rechazo y a la 

intimidad, vergüenza, enfado, etc. Clear y Zimmer-Gembeck 

(2017) encontraron que las personas con un estilo de apego 

evitativo tienen más problemas para regular la ira y esto 

facilitaría un alejamiento emocional por parte de los demás.  

También vieron que tienden a suprimir la preocupación y la 

tristeza, pudiendo relacionarse con las estrategias de 

desactivación que utilizan y que les serviría para no llamar la 

atención de nadie y evitar así la cercanía de los demás.  

 

- Estilo de apego adulto preocupado o ambivalente  

Estas personas sienten que los demás no han estado 

disponibles siempre que los han necesitado y creen que puede 

volver a ocurrir, por eso no confían en que estarán cuando los 

necesiten ni que tampoco respondan adecuadamente. Así, en las 

relaciones afectivas no se acaban de sentir plenamente cómodas 

y suele haber miedo al abandono, a pesar de que valoran este 

tipo de relaciones y quieren intimidad con el otro. Por ello, 

suelen tener muy activado el sistema de apego y poco el de la 

exploración. Estas personas tienen la voluntad de dar apoyo 

emocional a los demás, pero puede suceder que el tipo de ayuda 

que ofrezcan no concuerde con la necesidad del otro y/o puede 

que no sea el apropiado. Los problemas los suelen afrontar y 
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resolver mediante el énfasis de sus necesidades y peticiones, 

defendiendo su causa, e intentando convencer a la otra persona 

(Lafuente y Cantero, 2010). Cuando expresan sus emociones lo 

suelen hacer de una manera exagerada. Se suelen sentir 

ansiosos, tristes, enfadados, resentidos e insatisfechos. Clear y 

Zimmer-Gembeck (2017) vieron que estas personas suelen tener 

problemas para regular emociones como la tristeza, ira o 

preocupación en situaciones estresantes. No obstante, esto 

podría ser un recurso para que los demás les apoyen, ya que la 

expresión de dichas emociones puede hacer que los demás les 

den mayor atención. 

Por otro lado, se ha visto que este estilo de apego puede 

tener un efecto indirecto sobre el estrés. Debido a que estas 

personas tienen un autoconcepto negativo, puede suceder que no 

tengan tantas herramientas para afrontar las situaciones 

estresantes y sientan que hay un mayor número de factores 

estresantes y tengan una mayor sensación de estrés (Bayrak et 

al., 2018). 

 

- Estilo de apego adulto desorganizado  

Es el estilo de apego menos estudiado en la etapa adulta. 

Estas personas creen que deben controlar y vigilar a los otros 

porque no son lo suficientemente responsables. Este control lo 

pueden hacer mediante castigos, ser extremadamente 

complacientes, o hacerse cargo del cuidado del otro; en este 

último caso, el cuidado puede llegar a darse de manera 
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compulsiva, con el fin de ser aceptados. En cuanto a la 

expresión emocional, al igual que en el estilo de apego evitativo, 

tienden a reprimir las emociones, especialmente las negativas 

relacionadas con pérdidas y separaciones (Lafuente y Cantero, 

2010).  

Las personas con este estilo de apego suelen tener mucho 

miedo y lo suelen mostrar ante sus hijos. Si este miedo está 

relacionado con eventos traumáticos pasados, a la persona le 

costará elaborar el trauma, facilitando un estado mental 

desorganizado, lo que se hace evidente en los discursos 

desorganizados que hace acerca de las vivencias de 

pérdida/abuso. Esta desorganización puede facilitar que la 

persona experimente estados disociativos, despersonalización y 

trastorno del estrés post-traumático (Jacobvitz y Reisz, 2018), 

así como el empleo de la desconexión y la disociación ante 

situaciones dolorosas, como en la infancia (Marrone, 2014). Así, 

según Paetzold et al. (2015), las personas con este estilo de 

apego pueden llegar a presentar dificultades en sus 

representaciones mentales sobre sí mismos, los demás y las 

relaciones por una falta de integración y coherencia, 

conllevando a que en situaciones de apego la persona no 

entienda las conductas, razones o actitudes que se dan en este 

contexto, pudiéndole generar confusión o tener problemas en las 

relaciones íntimas. En cuanto a la capacidad para ofrecer apoyo, 

el miedo y la hostilidad que le genera la pareja hace difícil que 

pueda empatizar y apoyarla cuando lo necesite. Por el contrario, 

cuando buscan apoyo, les surge el conflicto entre aproximarse 
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(y pueden hacer algún intento) y alejarse por el miedo que 

tienen a la pareja. Las personas con un apego desorganizado 

suelen utilizar estrategias propias del apego evitativo y 

ambivalente ante la pareja. No obstante, estos autores vieron en 

su investigación que el apego desorganizado es un constructo 

diferente de ambos tipos de apego, es decir, no es la simple 

combinación de un estilo evitativo y ambivalente. La evitación 

que se produce tanto en el estilo de apego evitativo como en el 

desorganizado obedecen a razones distintas. En la primera, 

quieren evitar la intimidad y disminuir la probabilidad de ser 

rechazados, mientras que en la segunda la evitación se debe al 

miedo que les produce la pareja. Este miedo se perpetuaría en el 

tiempo y se transferiría hacia otras figuras de apego a través del 

modelo interno de trabajo. 

 

Se ha visto que, en general, el apego seguro tiende a ser el tipo 

de apego más estable y, por el contrario, el más cambiante suele ser 

el ambivalente (López, 2006). Cabe añadir que los estilos de apego 

inseguros no son patológicos, pero sí pueden hacer que la persona 

no tenga tanta capacidad para hacer frente a los problemas, 

aumentando la probabilidad de sufrir un trastorno psicológico ante 

periodos en los que se sufre estrés (Lafuente y Cantero, 2010).  

Stein et al. (2002) proponen que el estilo de apego que 

predomina en la persona puede estar influido por características de 

otros estilos. En su estudio, los sujetos podían escoger el estilo de 

apego con el que más se sentían identificados: el 28% de la muestra 
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seleccionó tres estilos mientras que el 70% los cuatro, por lo que los 

autores sugieren que sería mejor una aproximación dimensional 

para evaluar el apego adulto.   

Brennan, Clark y Shaver (1998), elaboraron el “Cuestionario de 

Experiencias en las Relaciones de Pareja - CRP” (Experiences in 

Close Relationships - ECR), que fue creado a partir de los ítems de 

otros instrumentos que evaluaban el apego en el adulto, tanto de los 

que más se utilizaban como de los que no estaban publicados, y 

encontraron que en estos instrumentos subyacían dos dimensiones 

del apego: ansiedad (seguridad o ansiedad que le produce a la 

persona su figura de apego según su accesibilidad y capacidad de 

respuesta) y evitación (comodidad o incomodidad que produce a la 

persona la aproximación a otros y su dependencia). Fraley et al. 

(2000) intentaron mejorar este cuestionario creando una versión 

revisada (el ECR-R), pero el propio Fraley reconoció que no 

mejoraba mucho y que un punto débil a solucionar de este tipo de 

cuestionario es que no evalúa de manera tan precisa la seguridad del 

apego como lo hace con la inseguridad (Yárnoz-Yaben, 2008).  

 

  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
El apego adulto: perfiles de sujetos evaluados por el Cuestionario de Apego Adulto y su 
relación con otras variables psicológicas 
Gisela Ferré Rey 



 

79 

 

7. Estilos de apego y las relaciones de pareja  
 

Tal y como apuntan Lafuente y Cantero (2010), las parejas son 

las figuras de apego que suelen ser más importantes en la etapa 

adulta.  

Hazan y Zeifman (1999) plantearon una serie de fases en la 

formación del apego en la adultez que recuerdan a las fases de la 

formación del apego en la infancia: 

- Etapa preapego: atracción y flirteo. En esta etapa la persona 

tiene una buena predisposición a interaccionar con los 

demás en general.  

- Apego en formación: enamoramiento. La interacción se 

vuelve más selectiva (se centra en algunas personas). La 

relación con la pareja se vuelve más íntima y empiezan a ser 

el refugio emocional del otro.  

- Apego definido: amor. En esta etapa se pone énfasis en los 

cuidados que se brindan y en el apoyo emocional. También 

suele ser menos frecuente el sexo, pero la pareja puede 

aumentar la sensación de bienestar y tranquilidad.  

- Asociación de meta corregida: fase post-romance. Existe 

una fuerte interdependencia emocional, pero también se 

tiende a explorar hacia otros ámbitos (laborales, amistades, 

etc). 
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Simpson y Rholes (2012, 2017) elaboraron el modelo del 

proceso diátesis-estrés del apego para explicar cómo el apego 

afecta a las relaciones de pareja, especialmente ante situaciones 

estresantes. Para ello, integran la visión tanto normativa del apego 

(los patrones típicos de la especie) como la de las diferencias 

individuales. A continuación, se esquematiza este modelo en la 

Figura 2: 

 

 

 

   Situ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo del proceso diátesis-estrés del apego de Simpson y 

Rholes (2012)  
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La perspectiva normativa del apego, que está integrada en este 

modelo, considera que el sistema de apego puede activarse debido a 

tres factores negativos:  

- Situaciones externas negativas: circunstancias que implican 

peligro o amenaza. 

- Situaciones relacionales negativas: implican un problema en 

la relación, una separación, etc. 

- Estresores cognitivos/emocionales: como, por ejemplo, 

rumiar acerca de situaciones negativas que podrían suceder. 

Estas situaciones que generan angustia hacen que se activen las 

motivaciones de apego y, por tanto, se busque el apoyo y la 

proximidad de las figuras de apego mediante unas determinadas 

conductas de apego (para reducir la angustia que sienten), lo que 

influirá en las percepciones sobre la pareja y la situación. 

Finalmente, estas conductas y percepciones repercutirán en la 

sensación de bienestar que se tiene en la situación estresante. Cabe 

añadir que los modelos internos de trabajo pueden actuar durante 

todas las etapas del proceso.  

Este modelo también integra las diferencias individuales, 

basándose en las reacciones ante situaciones estresantes de las 

personas con un estilo seguro, evitativo y preocupado. A 

continuación se muestran las diferencias individuales vinculadas a 

cada tipo de apego:  

- Estilo de apego seguro: estas personas suelen ser conscientes de 

su malestar y suelen utilizar estrategias de afrontamiento 

orientadas al problema. Según el estresor y su capacidad para 
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afrontarlo, las personas con este estilo, gracias a sus modelos de 

trabajo positivos, están motivadas a estar cerca (tanto física 

como emocionalmente) de sus figuras de apego para poder 

manejar su angustia, consiguiendo mitigarla. Ante esta 

búsqueda de apoyo, sus parejas suelen responder de manera 

constructiva y positiva, excepto si la pareja es insegura. 

Además, las personas con un estilo seguro suelen percibir que 

las acciones de sus parejas son hechas con buena voluntad. Este 

tipo de percepciones (de la pareja y la situación) hace que las 

personas con apego seguro tengan mayor bienestar ante estas 

situaciones y después de ellas.  

 

- Estilo de apego evitativo: suelen utilizar estrategias de 

afrontamiento evitativas/de desactivación que les permiten 

eliminar de la consciencia la angustia que experimentan así 

como las conductas y necesidades de apego, por lo que no 

suelen ser plenamente conscientes del malestar que les ocasiona 

este tipo de situaciones. Están motivados a contener su angustia 

mostrando una autosuficiencia que les permite volver a tener 

autonomía y control personal. Con la pareja, estas personas 

pueden mostrar cierto grado de contacto en sus conductas de 

apego, siempre y cuando se mantenga una distancia en la cual se 

encuentre cómoda a nivel emocional. Cuando experimentan 

situaciones estresantes no buscan estar al lado de su pareja y 

suelen interpretar sus acciones como menos benevolentes, por lo 

que no valoran lo suficiente la ayuda que les ofrecen. Debido a 

todo lo descrito, las parejas no suelen darles tanto apoyo, cosa 
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que las personas con este estilo de apego prefieren, pero que, a 

la vez, pueden interpretarlo como una muestra de rechazo. 

Todas estas percepciones negativas de las personas con un estilo 

evitativo hacen que no tengan tanto bienestar (personal y 

relacional) en este tipo de situaciones ni después de ellas. 

No obstante, cabe mencionar que, dentro de las relaciones de 

pareja, las personas con este estilo de apego no tienen por qué 

mostrarse siempre solitarias ni poco colaboradoras, sino que lo 

que les induce más a la evitación suele ser sentir la presión de 

tener mayor cercanía emocional con la otra persona o dar/recibir 

apoyo. 

 

- Estilo de apego preocupado: su sistema de apego se mantiene 

activado al utilizar estrategias de afrontamiento orientadas a la 

emoción/hiperactivación, centrándose en lo que les causa 

angustia y no en solucionar el problema, y pensando en lo peor 

que podría suceder. Estas personas suelen ser conscientes de su 

malestar ante las situaciones de estrés y sus conductas de apego 

están orientadas a buscar a toda costa (incluso de manera 

obsesiva) la cercanía y el apoyo de la pareja para poder 

disminuir su malestar. A pesar de ello, no suele mitigarles su 

angustia. Por otro lado, ante este tipo de situaciones suelen 

percibir con menos buena voluntad las acciones de sus parejas y 

no dan la suficiente importancia a la ayuda que les prestan. En 

las situaciones estresantes o una vez pasadas, estas percepciones 

negativas pueden repercutir en una disminución de su bienestar 
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a nivel personal y de relación. Por su parte, las parejas pueden 

agotarse de tener que dar apoyo todo el tiempo, por lo que las 

personas con un estilo preocupado pueden interpretar este hecho 

como que la pareja los está rechazando.  

No obstante, hay que tener en cuenta que estas personas no 

siempre son exigentes o absorbentes con su pareja, sino que 

suele darse en momentos de estrés como, por ejemplo, ante la 

percepción de que la estabilidad o la calidad de su relación 

corren peligro.  

Pepping et al. (2018) resumieron las características de las 

personas con una desactivación e hiperactivación del sistema de 

apego en los siguientes niveles: 

- Cognitivo: las personas que recurren a la desactivación del 

sistema de apego suelen pensar que las parejas no son 

dignas de tener su confianza y anticipan que su relación no 

va a prosperar y que saldrán lastimadas. Suelen manifestar 

que no creen en el amor, no tienen interés en una relación 

romántica ni tampoco tienen mucho compromiso. Por el 

contrario, las personas con una hiperactivación del sistema 

de apego suelen querer mucha intimidad con el otro 

(llegando a sentir el amor de manera obsesiva) pero no 

suelen encontrar muchas parejas que les correspondan a este 

nivel ni que estén a la altura de sus expectativas. La imagen 

que tienen de sí mismas es de alguien que no es agradable 

para los demás, a la vez que suelen tener una percepción 

inestable y negativa de las parejas y de las relaciones.  
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- Afectivo: las personas con una desactivación del sistema de 

apego suelen reprimir tanto sus emociones como su 

expresión. A la vez, no suelen buscar apoyo y los cuidados 

que suelen brindar a los demás tienden a ser deficientes. No 

suelen buscar intimidad con otras personas, en las relaciones 

románticas tienden a faltarles compromiso y después de una 

ruptura no suelen buscar una nueva relación. En las 

relaciones sexuales, no suelen tener una vinculación 

emocional ni compromiso, y suelen tener menor frecuencia 

de relaciones sexuales (aunque tienden a realizar más 

actividades sexuales solitarias, como la masturbación). Por 

otro lado, las personas con una hiperactivación del sistema 

de apego, suelen tener problemas para regular sus 

emociones y por ello buscan estar cerca del otro, pero no 

sienten que reciban suficiente apoyo. También suelen sentir 

las emociones con mayor intensidad, rumiar sobre antiguas 

relaciones, estar preocupadas por si las abandonan o las 

rechazan, sentir celos y desconfianza de las parejas. Suelen 

utilizar las relaciones sexuales como modo para tener mayor 

nivel de intimidad, lo que conlleva a que puedan tener 

prácticas sexuales más arriesgadas y no deseadas. 

 

- Conductual:  las personas con una desactivación del sistema 

de apego suelen mostrarse demasiado autosuficientes, 

tienden a estar más tiempo solas y a relacionarse menos con 

los demás, no suelen revelar cosas de sí mismas y no tienen 
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tantas habilidades sociales. No suelen tener interés en 

posibles parejas y, cuando tienen una, quitan importancia al 

deseo de intimidad de su pareja. Tienden a sentirse 

incómodas si alguien les toca físicamente, al igual que este 

tipo de personas suelen tocar poco a los demás. A nivel no 

verbal, no suelen expresar afecto ni cercanía. En cambio, las 

personas con una hiperactivación del sistema de apego, 

suelen mostrarse indefensas y necesitadas, y tienden a 

buscar seguridad excesivamente. Suelen ser demasiado 

“pegajosas”, tienden a mostrar ansiedad y dificultades 

interpersonales, y cuando hay problemas suelen mostrarse 

enfadadas y hostiles. 

 

Hay estudios que indican que el estilo de apego seguro está 

relacionado con mayor satisfacción conyugal que en el caso de los 

estilos de apego evitativo y ambivalente. Ello puede deberse a que 

la satisfacción conyugal tiene relación con sentirse cómodo en la 

relación y con la falta de preocupación por el posible rechazo, 

ambas presentes en un apego seguro, pero no en los estilos 

inseguros (Nadiri y Khalatbari, 2018). También se ha visto que la 

satisfacción de pareja y sexual es mayor cuando ambas personas 

tienen un estilo de apego seguro (Chaves et al., 2018) y hay menos 

satisfacción de pareja en aquellas en que ambos tienen un estilo de 

apego inseguro, obteniendo peores resultados cuando un miembro 

tiene un estilo evitativo y el otro temeroso (Guzmán y Contreras, 

2012).  
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En cuanto a las personas con un estilo de apego desorganizado, 

suelen tener miedo a la pareja en general. Esto hace que cuando la 

necesiten, tengan un conflicto interno entre acercarse y alejarse de 

ella, mostrando conductas incoherentes y contradictorias, 

acercándose a su figura de apego en momentos de estrés, pero 

interrumpiendo el acercamiento por el miedo que les genera, 

distanciándose así de ella. Sin embargo, estas estrategias 

desorganizadas pueden coexistir con otras de organizadas, como 

tener altos niveles de evitación y/o ansiedad.  

Estas personas suelen ir con cautela y ser desconfiadas ante la 

pareja para autoprotegerse, pero todo ello hace que no sepan cómo 

relacionarse con ella y que sus conductas inestables se prolonguen 

en el tiempo. Además, el miedo y la desconfianza hacia la pareja 

hace que tengan un compromiso emocional menor, que, si bien les 

permitiría salir fácilmente de la relación, también puede conllevar 

una menor satisfacción en la relación. Esta insatisfacción podría 

favorecer una ruptura de la pareja y que tuvieran mayores niveles de 

soledad. En el ámbito sexual, el miedo y la desconfianza hacia la 

pareja hace que puedan verse vulnerables. Por ello, pueden tener 

relaciones sexuales con el fin de evitar un posible conflicto cuando 

perciben que la pareja está enfadada con ellas, o bien buscar parejas 

sexuales vulnerables donde puedan ejercer un control y protegerse 

de alguna amenaza, pudiendo haber conductas de manipulación 

sexual. Tanto en una situación como en otra, hay más 

probabilidades de tener conductas sexuales no deseadas o de mutuo 

acuerdo, que se agrava a mayor nivel de desorganización. 
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Por otro lado, hay una tendencia a que, a mayor 

desorganización, mayores niveles de ira y de hostilidad. Estas 

personas pueden sentir mucha ira cuando están en pareja, ya sea por 

la propia desorganización o bien por las atribuciones hostiles que 

hacen de la pareja, de tal manera que conductas neutras las pueden 

interpretar como un ataque hacia ellos. Además, también puede 

darse que a mayor desorganización tengan mayores niveles de 

agresividad, con lo que puede haber más agresiones físicas y 

verbales durante un conflicto que puede derivar en una violencia 

entre la pareja. Cabe añadir que los autores encontraron que la 

hostilidad se podía predecir solamente en este estilo de apego 

(Paetzold et al., 2015).  

Hay autores que defienden que la pareja puede mejorar la 

seguridad del apego (e.g., Overall y Simpson, 2015; Stanton et al., 

2017). Arriaga et al. (2018) proponen el Modelo de Mejora de la 

Seguridad de Apego (Attachment Security Enhancement Model –

ASEM) con el fin de explicar los procesos concretos que conducen 

a tener una mayor seguridad en el apego adulto, en el cual el papel 

de la pareja es fundamental. El modelo se basa en dos procesos: 

uno, el más inmediato, hace referencia a cómo la pareja maneja las 

inseguridades que pueden generar tensiones y afectar a la relación, 

de manera que sea capaz de disminuirlas. Por ejemplo, en el caso de 

las personas con un estilo evitativo, su pareja les podría ayudar a 

mantener su percepción de independencia. En cuanto a aquellas con 

un estilo preocupado, la pareja tendría que manejar la posible 

percepción de que la relación corre peligro. Este primer proceso, 

aunque no es suficiente para modificar los modelos de trabajo de las 
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personas inseguras, constituye la base para modificarlas en el 

futuro.  El otro proceso es a largo plazo, y consiste en cambiar el 

modelo del “yo” y de los otros dentro de los modelos de trabajo de 

las personas con un apego inseguro, con el fin de potenciar modelos 

de trabajo seguros. De este modo, en las personas con un estilo de 

apego evitativo, que se focalizan en sí mismas y en su 

independencia, la pareja podría favorecer que confiaran en los 

demás, de manera que pasaran de centrarse en sí mismas a 

focalizarse en las relaciones de manera positiva. Por otro lado, en 

las personas con un estilo preocupado, que están centradas en 

mantener la relación, la pareja puede favorecer que se centren más 

en sí mismas de manera positiva, haciendo que la autoestima y 

autoeficacia deriven de la realización de actividades de forma 

independiente. Este modelo se aplica para parejas típicas con 

problemas del día a día, donde no hay problemas graves en la 

relación que requieran de intervenciones específicas. Cabe añadir 

que el aumento de seguridad en el apego que se daría a través de 

este tipo de relación no se produciría si el sujeto no quiere cambiar 

o si son tan profundas las inseguridades que se necesita terapia 

(Arriaga y Kumashiro, 2018). 

En el ámbito de las parejas homosexuales, se ha visto que no 

hay diferencias en el funcionamiento del apego entre las parejas del 

mismo y distinto sexo. No obstante, parece que si los padres 

rechazan la orientación sexual de su hijo podría afectar a la 

seguridad del apego dentro de una relación. Sin embargo, hace falta 

mayor investigación en este ámbito, ya que la mayoría de la 
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literatura sobre el apego y las relaciones de pareja son con personas 

heterosexuales (Mohr y Jackson, 2016).  
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8. Transmisión intergeneracional de los estilos de 
apego 
 

J. Bowlby ya planteó una transmisión intergeneracional de 

los tipos de apego al hipotetizar que los padres con un estilo de 

apego inseguro tendrían dificultades de vínculo con sus padres 

(Bowlby, 1998, 2014). Esta idea sobre una posible transmisión 

intergeneracional tuvo un auge a raíz de la creación de la Entrevista 

de Apego en Adultos (Adult Attachment Interview - AAI), 

desarrollada por George, Kaplan y Main (1985). Con este 

instrumento se realizaron estudios para ver si se podía predecir el 

estilo de apego de los menores mediante el tipo de apego de los 

padres. Estas primeras investigaciones mostraron similitudes entre 

los estilos de apego paterno y filial, dando peso a la hipótesis sobre 

una posible transmisión intergeneracional de los patrones de apego 

(Carrillo et al., 2004; Verhage et al., 2016). Así, diversos estudios 

afirman que hay una relación entre los estilos de apego parentales y 

los estilos de apego de sus hijos (Fivush y Waters, 2015; Kanemasa, 

2007; van IJzendoorn, 1995). Además, también habría una relación 

entre los estilos de apego en las tres generaciones (abuelos-padres-

hijos) (Benoit y Parker, 1994; Madden et al., 2015). Los estudios 

estiman una relación de entre un 60 y un 95% de concordancia de 

los estilos de apego entre dos generaciones, y el estilo de apego que 

se suele transmitir es el del cuidador principal. En la mayoría de las 

investigaciones han empleado la AAI para evaluar el estilo de apego 

de los padres, y la “situación extraña” para el apego infantil.  
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Según Lafuente y Cantero (2010), los mecanismos implicados 

en esta transmisión intergeneracional serían:  

- Tipo de organización del modelo interno de trabajo de los 

padres: se refiere a la coherencia o incoherencia entre los actos 

y lo que se comunica. Un padre con un estilo de apego inseguro 

probablemente tendrá un modelo interno de trabajo mal 

organizado que dará información distorsionada a su hijo, 

presentando conductas inapropiadas, todo ello dificultando que 

su hijo pueda elaborar un modelo interno de trabajo coherente. 

Mientras que un padre con un estilo de apego seguro tendrá un 

modelo interno de trabajo bien organizado y le podrá devolver 

una información ajustada de su relación y tendrá conductas 

apropiadas, de manera que su hijo tendrá más probabilidades de 

elaborar un modelo interno coherente.  

- Modelado: el niño aprende observando a su figura de apego 

sobre cómo se relaciona y expresa las emociones con los demás 

y con el propio menor. 

- Mensaje verbal: importa el qué y el cómo se dice algo, de 

manera que los mensajes que se transmiten pueden ser 

incoherentes, claros, etc. 

- Función reflexiva: se refiere a la capacidad para identificar los 

estados mentales propios y ajenos. Si la figura de apego dispone 

de una alta función reflexiva querrá decir que sabrá acerca de 

sus pensamientos, emociones, deseos, etc., a la vez que podrá 

atribuir que también su hijo tiene unos estados mentales propios. 

Una buena función reflexiva parental ayudará a que el niño 

pueda autorregularse (por ejemplo, la figura de apego regula el 
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miedo que tiene el niño, facilitando que este pueda comprender 

y regular su comportamiento).  

Así, la figura de apego refleja cuál es su modelo interno en sus 

mensajes verbales y en su conducta no verbal, lo que puede facilitar 

que el hijo interiorice este modelo y que lo adopte en el futuro.    

Sin embargo, no siempre se da la transmisión intergeneracional, 

sino que a veces se produce una brecha intergeneracional (van 

IJzendoorn, 1995). Esto podría deberse al tipo de pareja, si ha 

recibido terapia, por experiencias con amigos íntimos, etc., de 

manera que cambie el tipo de vínculo que se establezca con el niño 

(Carrillo et al., 2004).  

Según Lafuente y Cantero (2010), algunos factores que pueden 

contribuir a romper esta transmisión intergeneracional serían: 

- Ayuda externa: terapia o tener una figura de apego que no 

corrobore el modelo interno de trabajo. 

- Reflexión sobre su pasado con las figuras de apego: trabajo 

personal que hace la persona que le permite reorganizar el 

modelo interno de trabajo, mediante la reflexión, comprensión y 

aceptación de las experiencias vividas durante la niñez, 

entendiendo que gran parte de responsabilidad de su pasado se 

debe a la acción de sus padres y no a la propia persona cuando 

era niño. Sería el caso de una madre o padre que sufrió malos 

tratos en la infancia y que comprende que no fue por su culpa, lo 

que disminuye las probabilidades de maltratar a su hijo en 

comparación con otro padre o madre con una infancia parecida, 

pero que piense que le maltrataban porque se lo merecía. 
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- Factores que reducen la sensibilidad parental: estrés, 

depresión, problemas con la pareja, falta de dinero, etc. 

- Factores que incrementan la sensibilidad parental: aprendizaje 

de habilidades parentales, apoyo social, etc. 

 

Fonagy et al. (1991) idearon el concepto de “Función 

Reflexiva” buscando los factores que intervienen en la transmisión 

intergeneracional de los estilos de apego. Realizaron el análisis de 

la historia de apego extraído de diferentes personas a través del 

AAI, para ver si los sujetos hacían referencia a los estados mentales 

durante la narración de sus experiencias pasadas relacionadas con el 

apego. Según el discurso que da la persona sobre su propia historia 

de apego se puede ver el tipo de función reflexiva. Puede ir desde 

personas que muestran serios problemas para reflexionar acerca de 

las vivencias personales e incluso mostrar su aversión para hacerlo, 

hasta aquellas que presentan gran habilidad, tanto para percibir sus 

estados mentales como el de los demás (Ibáñez, 2013). 

La “función reflexiva” (o también capacidad de “mentalizar”) 

permite entender el comportamiento propio y el de los demás 

gracias a que se pueden atribuir estados mentales (creencias, 

pensamientos, deseos, sentimientos, etc) (Esposito et al., 2016). 

Cuando la figura de apego mentaliza al niño, este integra una 

imagen de sí mismo como de alguien con intencionalidad (con 

deseos, creencias, etc). Así, atribuimos intencionalidad en los demás 

en la medida que nos lo atribuyeron a nosotros, con lo que esta 

capacidad de mentalizar sería un proceso intersubjetivo. Una buena 
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capacidad de los padres para mentalizar hace que haya más 

probabilidades de tener hijos con un estilo de apego seguro, aun 

teniendo estos padres experiencias adversas en la infancia. De esta 

forma, aunque se hayan tenido experiencias negativas en la infancia 

y un estilo de apego diferente al seguro, la siguiente generación 

puede establecer un vínculo seguro si la figura de apego ha podido 

hacer este trabajo de mentalización. Además, un estilo de apego 

seguro tiende a favorecer un desarrollo de la capacidad de 

mentalización más temprana en los niños, ya que este tipo de apego 

proporciona un espacio seguro en que el niño puede examinar la 

mente de su figura de apego y así ir entendiendo las mentes de los 

otros. Esta capacidad de mentalizar de los padres sería la base de un 

cuidado sensible y, por consiguiente, de un apego seguro (Fonagy, 

1999; Meins et al., 2018).  

Besoain y Santelices (2009) corroboraron que la función 

reflexiva parental y su correspondiente interacción con el menor es 

clave en la transmisión intergeneracional del apego, aunque 

seguramente intervengan además otras dimensiones. De igual 

manera, pusieron en duda la idea dominante de que la sensibilidad 

materna sea el precedente del tipo de apego del niño y plantearon 

que la función reflexiva podría ser un componente importante en el 

estilo de apego resultante. Otros autores como Slade et al. (2005) 

también encontraron relaciones entre el estilo de apego paternal y su 

función reflexiva (padres con un estilo de apego seguro tenían 

puntuaciones más elevadas en la función reflexiva que con respecto 

a los padres con un estilo de apego inseguro. El grupo con menor 

puntuación en la función reflexiva fue el que tenía un estilo de 
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apego inseguro-desorganizado), así como también se encontró una 

relación entre la función reflexiva de los padres y el tipo de apego 

de los hijos (por ejemplo, niveles altos de función reflexiva en los 

padres se relaciona con un estilo de apego seguro en el menor), 

mostrando que la función reflexiva podría ser clave en esta 

transmisión intergeneracional. 

Fonagy et al. (2002), consideran que la función reflexiva es 

distinta del modelo interno de trabajo porque estos modelos son 

esquemas que engloban representaciones cognitivas y emocionales 

sobre uno mismo (como alguien digno o no de ser amado y 

cuidado), del otro (la persona que procura o no afecto y cuidado) y 

de la interacción entre ambos, englobándose en los cuatro tipos: 

modelo interno de trabajo seguro, inseguro 

ambivalente/preocupado, inseguro evitativo, e inseguro 

desorganizado, descritos anteriormente. 
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9. Neurociencia y apego 
 

La existencia del apego ha permitido la supervivencia del ser 

humano y tiene una base biológica. El miedo es la emoción 

responsable de activar el sistema de apego y la amígdala es la 

región cerebral que lo activa (Bowlby, 2014). La amígdala está 

implicada en varias funciones, como orientar la atención hacia 

estímulos relevantes y sociales, calcular el grado de importancia de 

la información social, y mediar en la intensidad de la recompensa 

(Feldman, 2017). 

La amígdala es una estructura sensible a las experiencias 

traumáticas tempranas y su desarrollo tiene lugar en los 5 primeros 

años de vida. Se ha visto, por ejemplo, que en personas con 

trastorno de la personalidad límite, las cuales tuvieron experiencias 

traumáticas en la infancia y desarrollaron un tipo de apego 

desorganizado, el lado izquierdo de la amígdala presentaba un 

aumento significativo y los niveles de cortisol incrementaban 

cuando recordaban a uno de los padres. De esta forma, ante 

personas con un estilo de apego desorganizado que han vivido 

situaciones de estrés y de dolor, la amígdala aumentaría su tamaño 

para poder activar rápidamente el sistema fisiológico y psicológico 

ante un estímulo considerado amenazante (Maltese et al., 2017).  En 

la misma línea, en un estudio longitudinal se pudo comprobar cómo 

los niños que a los 18 meses tenían un apego inseguro, a los 22 años 

de edad tenían un mayor volumen de su amígdala que aquellos que 

tuvieron un apego seguro, pudiendo tener repercusiones en el 

procesamiento y regulación de las emociones. Por tanto, la calidad 
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de la interacción entre la figura de apego y el niño tiene importantes 

consecuencias en el futuro (Moutsiana et al., 2015).   

A pesar de que el cerebro conserva la plasticidad a lo largo 

del ciclo vital, las experiencias que se dan en los períodos sensibles 

del desarrollo (suelen ser en la infancia) tienen un gran impacto en 

el sistema neuronal. De este modo, según el ambiente vivido en la 

infancia se creará una determinada arquitectura neuronal que 

generará la expectativa de que en el futuro habrá un ambiente 

parecido (Tottenham, 2014). Sin embargo, esta plasticidad permite 

que los apegos que se den posteriormente puedan reestructurar las 

redes neuronales y reparar, al menos en parte, experiencias 

negativas tempranas. Se ha visto en ratas que la oxitocina está 

implicada en la formación de los recuerdos sensoriomotores 

provinentes de las sensaciones con un vínculo de apego. Además, la 

interacción de la dopamina y la oxitocina en el núcleo accumbens 

permite la plasticidad del sistema de refuerzo y la incorporación de 

nuevos apegos, y la combinación de la oxitocina y la dopamina en 

el cuerpo estriado se relaciona con la formación de vínculos 

(Feldman, 2017). 

En el momento de nacer, el mamífero tiene un cerebro 

inmaduro y tiende a buscar instintivamente estar cerca de su 

cuidador, y éste responde de manera instintiva a sus demandas. La 

interacción entre ambos posibilita que surja el apego. El cuerpo de 

la madre es el primer entorno que encuentra el pequeño mamífero, 

ya que las primeras señales que recibe su cerebro son el ritmo del 

corazón de su madre, su tacto, su olor, sus movimientos, su grado 
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de excitación, etc. También procesa las respuestas de estrés de la 

madre, que le proporciona información a su inmaduro cerebro sobre 

el grado de estrés que hay en el ambiente, y se adapta y responde a 

su entorno en función de ello. Las conductas maternas organizan el 

cerebro del pequeño, y en las especies donde el padre también está 

implicado en la crianza, este ejerce una influencia importante en el 

desarrollo cerebral infantil, a la vez que ayuda a reducir el estrés de 

la madre, con las consecuencias positivas que comporta para el 

menor. El apego que surge de la interacción cuidador-bebé tiene 

efectos a nivel neurofisiológico y psicológico, como la modulación 

de la sensibilidad cerebral y la creación de rutas neuronales 

relacionas con la regulación socioemocional (Feldman, 2017; 

Maltese et al., 2017). Además, la calidad del cuidado moldeará la 

frecuencia cardíaca, la respiración y la actividad del eje hipotálamo-

hipofisario-adrenal, sistemas que se encargan de la regulación del 

estrés (Fox y Hane, 2008). Así, este contacto cuerpo a cuerpo 

posibilita que se creen estas relaciones neuronales primarias. 

Además, la mente se organiza a partir de la afectividad recibida, 

teniendo consecuencias en el desarrollo infantil (Sánchez et al., 

2018). 

Se ha visto que el desarrollo neuronal y su mielinización está 

relacionada con la estimulación proveniente del entorno, de manera 

que una carencia emocional y un aislamiento social temprano 

afectaría a estos procesos neuronales, con la repercusión que tendría 

en el desarrollo. Además, puede tener relación con trastornos 

mentales en la adultez como la esquizofrenia y los trastornos del 
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estado de ánimo, en los cuales suele haber alteraciones en la 

mielinización (Makinodan et al., 2012). 

En la actualidad, tal y como comentan Maltese et al., (2017) 

se considera la teoría de Bowlby como la teoría clásica del apego, 

pero el desarrollo de las neurociencias ha permitido complementar 

la teoría original, considerando la teoría del apego como una teoría 

de la regulación. Según esta teoría, el apego es un elemento clave 

para el desarrollo de sistemas estructurales del hemisferio derecho, 

que está implicado en las conductas adaptativas, en la 

autorregulación, en el procesamiento no consciente de las 

emociones, en las interacciones sociales, y en la modulación del 

estrés (Schore, 2017). Por otro lado, el hemisferio derecho tiene una 

gran conexión con el sistema nervioso autónomo y con el cuerpo, 

además de mucha implicación con las emociones (Sender et al., 

2017; Wyczesany et al., 2018). También se ha visto que es diferente 

a nivel anatómico, bioquímico y fisiológico con respecto al 

hemisferio izquierdo, que tarda más en desarrollarse (Goldberg et 

al., 2013; Galaburda et al., 1978; Geschwind y Levitsky, 1968). 

Esta teoría de la regulación indica que la interacción que se da entre 

el cuidador y el bebé tiene un efecto en la regulación de la 

homeóstasis interna del pequeño. Según cómo sean las experiencias 

afectivas que el cuidador brinda a su hijo/a durante los primeros 

años de vida, estas tendrán un impacto en el desarrollo y en la 

conservación de las conexiones sinápticas que se dan durante la 

formación de los circuitos cerebrales en el hemisferio derecho 

(Schore, 2003). Por otro lado, que estas experiencias cuidador-bebé 

hayan sido gratificantes favorecerá que el/la niño/a pueda 
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autorregularse a nivel emocional ante situaciones autónomas 

(Roque et al., 2013). Por lo tanto, en las etapas iniciales del 

desarrollo, las emociones están reguladas por los otros. El 

desarrollo neurofisiológico y la interacción emocional con la figura 

de apego posibilitará que vayan siendo más autosuficientes a 

medida que crecen (Muñoz, 2017; Orehek et al., 2017).  

Fonagy (1999) hace hincapié en el hecho de que el sistema 

de apego es un regulador afectivo, en el cual se necesita la acción 

del otro. Cuando el menor se encuentra desbordado a nivel de 

activación neurovegetativa, irá a buscar a su figura de apego con el 

fin de que lo calme y vuelva a recobrar su equilibrio interno. Todas 

esas vivencias serán incorporadas en su modelo interno de trabajo. 

Así, para este autor el sistema de apego es un regulador bio-social 

homeostático, de manera que los niños con un apego seguro han 

sido regulados por sus cuidadores en los casos de desbordamiento 

emocional, y no han sufrido una sobreestimuación. En cambio, los 

niños con un apego inseguro evitativo generalmente han estado 

sobreestimulados por sus figuras de apego, o estas figuras de apego 

no han tendido a restaurar el equilibrio interno del menor ante una 

excesiva activación emocional, dando lugar a que el menor tenga 

que sobreregular sus emociones. En el caso de un apego inseguro 

ambivalente, los menores tienden a subregular su afecto. El umbral 

para los estímulos aversivos en estos niños suele ser bajo y 

manifiestan mucho malestar con el fin de generar una respuesta en 

su figura de apego.  
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Se han visto en los adultos patrones de activación del 

sistema nervioso autónomo diferentes según el tipo de vinculación 

con los padres en la infancia. Así, aquellos que en la infancia 

tuvieron altos niveles de afecto y control tenían una mejor respuesta 

ante situaciones estresantes (respuestas más relajadas), mientras que 

los que tuvieron un bajo afecto y control parental mostraban niveles 

de angustia elevados ante estas situaciones, indicando que el 

sistema de regulación emocional no es el óptimo. Por lo tanto, el 

tipo de vinculación parental tiene repercusiones en la vida adulta 

cuando se está expuesto a situaciones potencialmente desfavorables 

para la persona (Dalsant et al., 2015).  

Según Feldman (2017), en el apego se suelen dar dos 

características importantes: la selección, ya que hay una vinculación 

específica con alguien, y el mantenimiento del vínculo durante un 

largo tiempo. En los seres humanos, estas características se suelen 

dar en los vínculos paterno-filiales, parejas románticas y en 

amistades muy íntimas, aunque en diferentes grados. Se ha podido 

observar que existe una sincronía bioconductual entre las personas 

con un vínculo y esto ha sucedido a lo largo de la evolución. Esta 

sincronía implica la coordinación entre aspectos biológicos y las 

conductas sociales típicas entre personas con una relación de apego, 

en las cuales participa la oxitocina. Así, cuando se produce un 

contacto social entre personas se da una sincronización a cuatro 

niveles: conductual, hormonal, autónomo y cerebral. Esta 

sincronización se da en diferentes grados dependiendo del tipo de 

vinculación: 
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- Paterno-filial: cuando interactúan se produce una 

sincronización de conductas no verbales como la mirada, el 

tacto, el afecto y la voz. A su vez, hay una sincronía en los 

ritmos cardíacos, en la liberación de oxitocina y cortisol, e 

incluso en los ritmos cerebrales alfa y gamma. Estas 

sincronías vividas durante los períodos sensibles se 

manifestarán en los apegos futuros a lo largo del ciclo vital. 

Se ha visto en estudios longitudinales que el grado de 

sincronía paterno-filial repercute en el futuro en la calidad 

del apego con las parejas románticas, los amigos íntimos, y 

con habilidades sociales como la empatía, la moralidad, la 

teoría de la mente, etc. 

- Pareja romántica: se produce una sincronización del 

comportamiento no verbal, de la autorrevelación (entendido 

como la revelación de aspectos personales a otra persona, 

tales como sentimientos, gustos, etc, con el fin de crear un 

vínculo), la empatía y del ritmo cardíaco. También se 

produce una coordinación de la oxitocina y de las ondas 

gamma en los momentos de intimidad, y una sincronía de la 

oxitocina, el cortisol y de la respuesta cerebral entre los 

padres cuando están con su bebé. 

- Amigos íntimos: hay una reciprocidad en la conducta, pero 

no una sincronía tan estrecha como en las relaciones 

paterno-filiales o de las parejas románticas. Se produce un 

incremento de la oxitocina, pero no hay sincronización. Por 

otro lado, en los equipos que tienen una cohesión grupal y 

que están orientados a trabajar en una acción conjunta (por 
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ejemplo, los militares) se da una coordinación del ritmo 

cardíaco durante sus acciones y una respuesta de las ondas 

alfa cuando se sincronizan a nivel conductual. 

- Extraños: los mamíferos no humanos necesitan cierta 

familiaridad para que se dé la sincronía bioconductual, pero 

las personas podemos sincronizar nuestra conducta ante 

personas que no conocemos mediante las reglas culturales 

como, por ejemplo, el hecho de mantener la mirada y 

respetar el turno de palabra durante una conversación. Se ha 

observado que cuando se tiene que hacer alguna actividad 

conjuntamente con un extraño y hay una proximidad física, 

hay cierta coordinación con la frecuencia cardíaca, con las 

ondas alfa, y con la respuesta de estructuras 

temporoparietales. Por otro lado, se produce una respuesta 

de la oxitocina ante los casos de empatía hacia desconocidos 

que necesitan ayuda, pero no hay una sincronía con estos.  

 

 

9.1. Modelos sobre la base neurobiológica del apego  
 

Barg (2011) hizo una revisión que reveló tres modelos que 

explicarían la base neurobiológica del apego. A continuación se 

exponen estos tres modelos. 
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9.1.1. Teoría del sistema afectivo de cuidado de Paanksepp (1998)  
 

Según este autor, la conducta maternal (heredada a nivel de 

especie) se da por el efecto de determinadas hormonas, 

neurotransmisores y neuroquímicos, aunque los aspectos cognitivos 

y socio-emocionales modulan esta conducta.  

El sistema de apego es un sistema neurobiológico que 

facilita acercarse y establecer un apego con el otro e impedir la 

separación. Para activar el sistema de acercamiento, la estimulación 

provendría de sistemas sensoriales como el olfativo, 

somatosensorial y auditivo, mientras que, para activar el sistema de 

separación, la estimulación provendría de sistemas como el 

vestibular, visual, y sensores del hipotálamo sobre la temperatura y 

el hambre. La oxitocina, la prolactina (ambas neuropéptidos) y las 

endorfinas (opioide endógeno) pueden estar implicados en estos 

mecanismos y podrían estarlo también en la sensación de seguridad 

en el niño y en la conducta maternal adulta. La oxitocina, además de 

estar implicada en las contracciones del parto y el amamantamiento, 

también lo estaría en el inicio de las conductas maternales. La 

prolactina se considera que tendría un papel similar. Por otro lado, 

los opioides endógenos (endorfinas) se relacionarían con la 

disminución del dolor, pero también con la sensación de placer.  

El mismo autor plantea el Sistema de Cuidado, que integra 

las regiones cerebrales donde se producen los circuitos neuronales 

de estos neuropéptidos, como el córtex cingulado, la amígdala, 

regiones del hipotálamo, el área septal, y núcleos basales de la estría 

terminal. Paanksepp (1998) propone que también habría un sistema 
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denominado de Pánico que interviene ante la separación, utilizando 

respuestas como el llanto, la pérdida del hambre, irritabilidad, etc, y 

el glutamato sería el neurotransmisor principal, aunque también 

estarían implicados la noradrenalina, el CRF (factor de liberación de 

corticotropina) y la serotonina. 

 

9.1.2. Teoría del sistema de reguladores ocultos de Hofer y 
Sullivan (2001)  
 

Esta teoría defiende que la madre utiliza una serie de 

reguladores ocultos (denominados así porque no se ven a simple 

vista) que modulan diversos aspectos biológicos del bebé mediante 

su vínculo de apego.  

Por ejemplo, Hofer y Sullivan (2001) observaron en crías de 

ratas que no reciben estimulación táctil (regulador) por parte de la 

madre, cómo decae su nivel de la hormona del crecimiento. Otros 

ejemplos de reguladores ocultos serían el amamantamiento, que 

ayuda a regular su presión sanguínea; la regularidad a la hora de 

lamer y dar de comer a las crías (que favorece un aumento del 

sueño REM y una disminución de la vigilia), etc., y muchos de ellos 

también se darían en personas. Esta teoría podría explicar la pérdida 

de la homeóstasis del organismo ante una ruptura del vínculo, 

debido a la falta de reguladores. 

Por otro lado, Moriceau y Sullivan (2005) también 

investigaron en ratas dos características del apego: la pronta 

vinculación con el cuidador y el mantenimiento del apego a pesar 
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de haber abusos por parte de éste. Los autores explican que las 

características propias del cerebro de las crías de rata durante los 

primeros diez días favorece que se dé un condicionamiento al olor 

de la madre (el bulbo olfatorio se activaría y produciría un cambio 

en su estructura) y una resistencia al condicionamiento de este olor 

con algo aversivo (la amígdala aún es inmadura, y el eje 

hipotálamo-hipófiso-adrenal funciona de manera restringida hasta 

los 10 días). Así, la cría se adapta a cualquier ambiente, ya que al 

inicio no puede moverse por sí misma y su única forma de 

sobrevivir será permanecer al lado de la madre. De este modo, no se 

separará de ella pese a que le muestre conductas agresivas. 

 

9.1.3. Teoría de la regulación epigenética del estrés de Meaney 
(Zhang y Meaney, 2010)  
 

En esta teoría se afirma que las conductas de apego 

repercuten sobre la expresión genética. Champagne et al. (2008) 

vieron en ratas que el lamido de las madres regula la expresión 

genética de los receptores glucocorticoides del hipocampo. Estos 

receptores detectan la cantidad de glucocorticoides en la sangre y 

cuando llegan a un nivel en concreto finaliza la respuesta de estrés. 

Por consiguiente, un incremento del lamido de la madre sobre las 

crías conlleva una expresión genética superior de dichos receptores, 

que hará que las crías tengan una disminución de la respuesta ante 

estresores. Esta modulación es epigenética, ya que se producen 

cambios en el genoma sin alterar la secuencia de nucleótidos. 
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McGowan et al. (2009) vieron en los seres humanos que los 

que fueron maltratados durante la niñez tenían una expresión 

genética de los receptores glucocorticoides que, ante estímulos 

aversivos, favorecía una respuesta de estrés más intensa y 

prolongada.     

 

Según el mismo autor de la revisión, estas teorías no son 

opuestas sino que se complementan. Por ello, expone que la teoría 

del sistema afectivo de cuidado nos daría cuenta de los procesos 

neurobiológicos por los que pasa el cuidador que hacen que 

mantenga las conductas de cuidado, y la teoría del sistema de 

reguladores ocultos mostraría cómo las conductas de cuidado 

proporcionan un equilibrio interno a la cría y que sus características 

cerebrales facilitarían la eficacia de las conductas de cuidado. La 

teoría de la regulación epigenética aportaría la explicación de que el 

niño tendría una respuesta ante el estrés mayor o menor 

dependiendo de los cuidados recibidos por parte de la figura de 

apego. Esto sería debido a que el tipo de cuidados ofrecidos al 

menor modificarían la expresión genética de receptores claves 

implicados en las respuestas de estrés. Esta modificación de la 

expresión genética podría perdurar a lo largo del ciclo vital.    

Por último, se han realizado algunas investigaciones 

relacionando el apego con el sistema inmunológico. Tal y como 

explican Ehrlich et al. (2019) en investigaciones sobre este campo 

se suele observar la relación con el sistema inmunológico a partir de 

la respuesta de inflamación, que se da cuando las células del sistema 
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inmunológico se concentran en un punto para eliminar patógenos y 

empezar el proceso de cura. Las citoquinas son proteínas que se 

encargan de regular esta respuesta de inflamación. Algunas de las 

citoquinas que se suelen estudiar más son la IL-1, la IL-6, y el TNF-

α (factor de necrosis tumoral alfa). También se suele medir el PCR 

(proteína C reactiva), proteína que la produce el hígado en respuesta 

a una inflamación y que se utiliza como índice de una inflamación 

de grado bajo. Ehrlich et al. (2019) evaluaron la posible relación 

entre el estilo de apego adulto y la respuesta inflamatoria del 

sistema inmunológico. Obtuvieron que tanto el estilo ansioso como 

el evitativo tenían niveles altos en IL-6 pero no en PCR. Los autores 

sugieren que el hecho de no presentar niveles altos en PCR podría 

deberse a que se necesite medir varias veces el nivel de PCR porque 

quizás con una sola toma no sea un indicador fiable de inflamación 

inmunológica, o que quizás haya algún tipo de relación específica 

entre apego y marcadores inflamatorios. Por otro lado, en un estudio 

longitudinal llevado a cabo por Jones et al. (2017), evaluaron la 

relación entre la percepción que tenían los adolescentes y los 

jóvenes sobre sus padres como base de seguridad, con sus niveles 

de PCR al cabo de 20 años. Obtuvieron que los adolescentes y 

jóvenes que percibían a sus padres como una base de seguridad, en 

la edad adulta tenían niveles de PCR menores.  

Gouin et al., (2009) vieron que las personas con un estilo de 

apego evitativo tenían un incremento de las citoquinas IL-6 mayor 

que otros estilos de apego cuando tenían un conflicto con la pareja. 

Kidd et al. (2014) obtuvieron que un apego ansioso predecía 

mayores niveles de citoquinas IL-6 y una mayor estancia en el 
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hospital en pacientes que se les había hecho una cirugía por bypass. 

Por su parte, Jaremka et al. (2013) vieron que personas con un 

apego ansioso tenían niveles más altos de cortisol y menos células 

de diferentes tipos de linfocitos T. 

Según Ehrlich et al. (2016), esta relación entre apego y 

respuesta del sistema inmunológico podría tener dos posibles 

explicaciones. La primera sería que el apego tuviera una relación 

directa con la respuesta inflamatoria inmunológica. Concretamente, 

aquellas personas con un estilo de apego inseguro tendrían 

dificultades para manejar el estrés, y el estrés sostenido haría que se 

dieran respuestas inflamatorias a nivel inmunológico. La segunda 

posible explicación sería que el apego fuera un moderador entre 

estresores de tipo psicosocial y la respuesta inflamatoria del sistema 

inmunológico.  Por ejemplo, ante unos mismos estresores, las 

personas con un estilo de apego inseguro podrían tener niveles más 

altos de respuesta inflamatoria que las personas con un apego 

seguro.  

No obstante, tal y como afirma Ehrlich (2019) aún falta 

mucha investigación sobre este campo. 
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10. Diferencias culturales y de sexo en el apego 
 

A partir de las investigaciones en Estados Unidos con la 

“situación extraña” se establecieron los porcentajes que se suelen 

dar de cada tipo de apego en la infancia: apego seguro en un 70% 

aproximadamente de la muestra, inseguro evitativo en un 20%, e 

inseguro ambivalente en un 10% (Ainsworth, Blehar, Waters y 

Walls, 1978). Posteriormente, van IJzendoorn (1995) realizó un 

meta-análisis incluyendo el apego desorganizado, y los datos 

apuntaban que había un 55% de la muestra que presentaba un apego 

seguro, un 23% apego inseguro evitativo, un 8% apego inseguro 

ambivalente, y un 15% apego desorganizado. En Alemania se 

replicó la “situación extraña”, y se observó que la distribución entre 

estilos de apego eran distintos, de manera que había un 52% de la 

muestra con un estilo de apego inseguro evitativo, un 34% como 

apego seguro, y un 13% un apego inseguro ambivalente. En 

cambio, en Japón la distribución cambiaba, con un apego seguro del 

68% de la muestra y un 32% de apego inseguro. Este último grupo 

de apego inseguro estaba íntegramente formado por apego inseguro 

ambivalente, no hallando un apego inseguro evitativo en esta 

muestra. Estos datos se podrían interpretar como que los padres 

alemanes favorecen la independencia de los hijos, mientras que 

otros países, como en el caso de Japón, se fomenta un vínculo 

estrecho entre el bebé y su figura de apego, lo que durante la 

separación en la “situación extraña” les podría causar mucha 

ansiedad a estos menores (Keller, 2013). 
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Autores como van IJzendoorn y Kroonenberg (1988) 

criticaron que otras investigaciones cogieran muestras muy 

pequeñas para investigar los porcentajes de los diferentes estilos de 

apego, por lo que hicieron un estudio cogiendo una muestra de unas 

2.000 “situaciones extrañas” de 8 países culturalmente distintos y 

encontraron que había mucha más diferencia en la distribución entre 

la muestra de un mismo país que con respecto a otros países, 

haciendo evidente que hay mayor variabilidad dentro de una misma 

cultura. Según Keller (2013), en la actualidad predomina la visión 

de la clase media occidental sobre el desarrollo, que prima la 

autonomía del menor. Cada cultura tiene diferentes perspectivas 

acerca de la autonomía, de las relaciones, de los objetivos de 

socialización y de cómo cuidar a los hijos. Por tanto, sería 

interesante adaptar la concepción del apego a cada cultura. 

Actualmente faltan estudios sobre el apego en bastantes 

países que no sean de Norteamérica y Europa, dado que muchas 

veces les faltan recursos y formación sobre cómo llevar a cabo la 

“situación extraña”, entre otros aspectos. Sin embargo, con los datos 

existentes de distintos países se puede decir que la teoría del apego 

tiene validez transcultural (Mesman et al., 2016). Hay 

investigaciones que afirman que en todas las culturas el apego se 

manifiesta de la misma forma, y en las culturas estudiadas se suelen 

reproducir los patrones básicos de apego: seguro, ambivalente y 

evitativo, aunque hay algunas diferencias entre culturas (Bowlby, 

2014). Por otra parte, en países como España, Chile y Argentina se 

han realizado algunos estudios específicamente con muestras 

clínicas, que muestran una tendencia inversa en este tipo de 
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población, con porcentajes que oscilan aproximadamente entre un 

15-30% de apego seguro y alrededor de un 65-80% de apego 

inseguro (e. g., Camps-Pons et al., 2014; Pinto-Cortez, et al., 2018; 

Vega et al., 2011). 

En cuanto al apego en el adulto, diversos autores han 

investigado la distribución de los estilos de apego en diferentes 

países. Por ejemplo, Hazan y Shaver (1987) encontraron que la 

proporción de adultos en EUA con un estilo seguro era del 55%, un 

25% evitativo y un 20% preocupado. Por otro lado, Feeney y Noller 

(1990) encontraron que en Australia la proporción de personas con 

un estilo seguro era de un 55%, un 30% el estilo evitativo y un 15% 

el preocupado. En Israel, Mikulincer et al. (1990) encontraron un 

56% de población con un estilo de apego seguro, un 25% evitativo 

y un 19% preocupado. En población española se ha visto una 

distribución del 55% de personas con un estilo seguro, un 24% 

huidizo, y un 21% preocupado (Serra et al., 1993). De esta manera, 

se puede apreciar que los porcentajes son parecidos en las diferentes 

muestras.  

En el estudio de Agishtein y Brumbaugh (2013) con una 

muestra multicultural encontraron que las personas asiáticas tenían 

mayores niveles de apego ansioso, en especial en regiones de Asia 

Oriental como China o Corea. Sin embargo, las personas que 

procedían de la India tenían las puntuaciones más bajas de apego 

ansioso. Estos autores también encontraron que el colectivismo 

estaba relacionado con el apego ansioso de manera positiva, por lo 

que las personas con una identidad ligada a la de su grupo de 
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referencia tendían a ser más dependientes y tenían miedo a ser 

rechazadas. Así, en otras culturas diferentes a la occidental puede 

ser que un estilo de apego inseguro no tenga implicaciones 

negativas (Agishtein y Brumbaugh, 2013). Sin embargo, van 

IJzendoorn y Bakermans-Kranenburg (2010) creen que se deberían 

estudiar países que no se suelen incluir y, además, hacer estudios 

longitudinales que abarquen desde la adolescencia hasta la vejez. 

 

En cuanto a las diferencias de sexo, no se sabe aún con 

exactitud cuando surgen estas diferencias en el apego (Del Giudice, 

2019). Aunque se ha visto que, en general, en la etapa de infancia e 

infancia temprana no suelen haber diferencias entre sexos, parece 

haber un cambio hacia la infancia media (entre los 6 y los 11 años), 

durante el cual las chicas con un apego inseguro tienden a mostrar 

un estilo ambivalente y los chicos con apego inseguro mostrarían un 

estilo evitativo, sugiriendo el autor que puede haber un efecto 

hormonal en la organización del apego en esta etapa. Del Giudice 

aunó el desarrollo del apego y las estrategias de reproducción 

humana bajo un modelo evolutivo integrado. En él expone que los 

niños toman como indicadores de seguridad y predictibilidad del 

entorno el tipo de cuidados que les ofrecen sus figuras de apego. 

Así, según el grado de seguridad que perciban durante sus primeros 

años de vida, adaptarán su futura estrategia reproductiva. Por lo 

general, las personas que tengan un estilo de apego seguro se 

emparejarán de manera más tardía o se reproducirán más tarde, 

tendrán un compromiso mayor en mantener la pareja e invertirán 

más en la crianza de sus hijos. Por otro lado, las personas con un 
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estilo de apego inseguro tendrán tendencia a emparejarse antes o a 

tener una reproducción temprana, pero manteniendo brevemente el 

emparejamiento e invirtiendo menos en la crianza de los hijos. 

También se ha visto que los adolescentes con un apego seguro 

tienden a mostrar menos conductas sexuales de riesgo. Podría 

suceder que aquellos adolescentes con inseguridad afectiva 

realizaran comportamentos sexuales arriesgados para poder cubrir 

otro tipo de necesidades como, por ejemplo, la búsqueda de 

seguridad emocional mediante la situación de intimidad sexual 

(Gómez-Zapiain et al., 2016). En cuanto a las diferencias según el 

sexo, durante el emparejamiento los hombres suelen invertir más en 

la búsqueda de pareja mientras que las mujeres invierten más en la 

maternidad, seguramente porque los ciclos reproductivos son 

diferentes en cada caso. Los hombres con un apego inseguro 

utilizarían estrategias evitativas mientras que las mujeres con un 

apego inseguro utilizarían estrategias ambivalentes, invirtiendo más 

en sus hijos y parejas, aunque en entornos muy adversos pueden 

mostrar estrategias evitativas (Del Giudice, 2009; Lafuente y 

Cantero, 2010).  

Otros autores han encontrado diferencias de sexo en la edad 

adulta. Así, los hombres tienden a mostrar mayor evitación y las 

mujeres mayor ambivalencia, lo que podría estar relacionado con 

las diferencias en las estrategias que utilizan para regular emociones 

(de desactivación o hiperactivación). No obstante, las diferencias 

son pequeñas, aunque significativas (Del Giudice, 2011, 2019; 

Guzmán et al., 2015). Sin embargo, otros autores (van IJzendoorn y 

Bakermans-Kranenburg, 2010) no encontraron diferencias de 
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género en adultos en cuanto a los estilos de apego preocupado y 

evitativo. Los estudios en este ámbito no están exentos de 

controversias e inconsistencias (Scharfe, 2016). 
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11. El apego y otras variables psicológicas 

 

11.1. El apego y la vinculación parental  
 

En la actualidad se acepta que durante los primeros años de 

vida se elaboran representaciones de las interacciones de apego que 

se tienen y que estas representaciones están presentes en la adultez 

en contextos donde el apego está involucrado (Waters y Roisman, 

2019).  

Páez et al. (2006) encontraron que un estilo de apego seguro 

en la adultez correlacionaba de manera positiva con el 

cuidado/afecto maternal y de forma negativa con el 

control/sobreprotección de la madre percibido en la infancia y 

adolescencia. Los mismos resultados surgieron con los padres, pero 

sin llegar a ser las correlaciones significativas. En cuanto a un estilo 

de apego temeroso en la adultez, tanto con el padre como con la 

madre había una correlación negativa con el cuidado/afecto y una 

correlación positiva con el control/sobreprotección percibidos en la 

infancia y adolescencia. Por otro lado, Guerrero (2015) encontró 

una correlación negativa entre el cuidado/afecto maternal y parental, 

y el apego ansioso/evitativo. La relación del cuidado/afecto del 

padre era menor con el apego evitativo, mientras que el 

control/sobreprotección de la madre estaba más relacionado que el 

del padre en el apego ansioso.  

Wilhelm et al. (2016) sugieren que, si bien el tipo de 

vinculación parental en la infancia afecta al desarrollo del apego 
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adulto, es la parte materna quien tiene mayor influencia (tanto para 

hombres como para mujeres). En sus resultados observaron que, si 

tanto el padre como la madre proporcionan niveles bajos de control, 

hay más probabilidades de que el estilo de apego adulto parta de 

una visión positiva de sí mismo, como los estilos seguros o 

evitativos. Sin embargo, el sexo del hijo podría moderar la relación 

entre la vinculación parental percibida y el estilo de apego adulto 

del hijo. Así, estos autores vieron que las hijas que tenían una 

percepción mayor de cuidado/afecto parental tendían a presentar un 

estilo de apego seguro. Sin embargo, cuando la percepción de estas 

hijas era de un control frío por parte de los padres (bajo 

cuidado/afecto y alto control/sobreprotección) tendían a presentar 

un estilo de apego preocupado. Por otro lado, la percepción de las 

hijas de un vínculo óptimo parental (alto cuidado/afecto y bajo 

control/sobreprotección) estaba relacionado con mayores 

puntuaciones en un estilo de apego seguro. No obstante, la 

percepción de vínculo ausente por parte de la madre (bajo 

cuidado/afecto y bajo control/protección) no estaba relacionado con 

el estilo de apego de la hija. En los hijos varones, aquellos con una 

percepción de mayor cuidado/afecto parental tendían a presentar un 

estilo de apego evitativo. No obstante, la percepción de un control 

afectuoso (alto cuidado/afecto y alto control/sobreprotección) tenía 

una relación inversa con un estilo de apego evitativo en los hijos. 

También se vio que la percepción de los hijos varones de un vínculo 

óptimo, sobretodo de las madres (alto cuidado/afecto y bajo 

control/sobreprotección) y un vínculo ausente maternal (bajo 
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cuidado/afecto y bajo control/sobreprotección) estaba relacionado 

con niveles más altos del estilo de apego evitativo en ellos.  

De este modo, se puede ver que a las hijas las beneficiaría 

un tipo de vínculo óptimo (alto cuidado/afecto y bajo 

control/sobreprotección) y las perjudicaría cualquier vinculación 

parental caracterizada por alto control/sobreprotección (podría 

repercutir en una falta de confianza, de no creer en sus habilidades, 

etc, haciendo que tengan una imagen de sí mismas negativa). En 

cambio, a los hijos les podría resultar beneficioso un alto 

control/sobreprotección de los padres (con sus límites, 

comunicación clara, etc., que contribuiría a tener una imagen 

positiva del otro) pero siempre que se diera conjuntamente con un 

alto cuidado/afecto, como en el tipo de vinculación de control 

afectuoso.  

También se ha visto una relación entre la historia vincular 

parental y las relaciones de pareja adultas. Así, Martínez-Álvarez et 

al. (2014) encontraron que había una relación negativa entre la 

historia vincular infantil y el nivel de las dos dimensiones de apego: 

ansiedad (grado de seguridad de la disponibilidad del otro) y 

evitación (grado de comodidad en situaciones íntimas) con la 

pareja.  Tanto en hombres como en mujeres, la variable “refugio de 

la madre” estaba relacionada con la ansiedad con la pareja, de modo 

que cuanto más se percibía a la madre como alguien que 

proporcionaba seguridad, apoyo, etc., menor ansiedad con su pareja 

se presentaba. En las mujeres, esta relación también se daba ante la 

variable de “refugio del padre”. Por otro lado, los hombres que en la 
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infancia tenían una vinculación caracterizada por apoyo, sensación 

de seguridad, confianza, etc., por ambos padres, mostraban menor 

evitación con la pareja. No obstante, en las mujeres, la menor 

evitación con la pareja estaba relacionada con la seguridad ofrecida 

por el padre en la infancia. Por otro lado, Lozano et al. (2016) 

encontraron que, a mayor nivel de afectividad y control percibido 

por parte de la madre, mayor es la ansiedad en la relación de pareja, 

con lo que conllevaría mayores posibilidades de mostrar un estilo de 

apego preocupado o temeroso (la persona buscaría a una pareja que 

le proporcionara hiperafecto o sobreprotección/control y al no 

tenerlo le generaría mucha ansiedad, haciendo que la persona no 

desarrollara su autonomía e independencia).  En cuanto al padre, 

vieron que a mayor control percibido mayor nivel de evitación en la 

relación de pareja. Así, un sobrecontrol/protección paternal podría 

llevar a mostrar estilos de apego evitativos o temerosos en este tipo 

de relaciones, ya que la persona habría desarrollado una 

incomodidad en situaciones de intimidad y autosuficiencia afectiva 

que le servirían para protegerse de un sobrecontrol, pero que podría 

repercutir en sus relaciones de pareja.  
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11.2. El apego y las estrategias cognitivo-emocionales (los 
Moldes Mentales) 
 

Los moldes mentales podrían entenderse como una nueva 

manera de ver la inteligencia emocional (Hernández, 2005a). Estos 

moldes serían una serie de constructos cognitivos (manera que 

tenemos de construir la realidad) y de estrategias que se centran en 

la forma de pensar (el “como”) y no tanto en el contenido (el “qué”, 

como las creencias que tenemos) que estarían implicados en 

situaciones de la vida y emocionales (Hernández, 2002; 2010). 

También, dicho de otro modo, estarían implicados en la manera de 

abordar, interpretar y valorar la realidad a nivel cognitivo-

emocional (Hernández, 2005b).  

Sheinbaum et al. (2015) aseguran que el estilo de apego 

puede repercutir en nuestro día a día a nivel cognitivo, emocional, y 

social en diferentes ámbitos, y no únicamente cuando se interactúa 

con el otro. Así, las personas con un estilo de apego seguro suelen 

tener mayor sensación de felicidad, considerar el momento presente 

más positivo, sentirse más cuidadas y más cerca de los demás, 

valorándose a sí mismas de manera más positiva. En cambio, las 

personas con un estilo de apego ambivalente (que utilizan 

estrategias de hiperactivación), manifiestan más angustia en su vida 

cotidiana, mayor percepción del estrés, más afecto negativo y 

menos del positivo, y más miedo a perder el control. Además, en 

relación a la percepción de sí mismas y de su momento actual, son 

más negativas, suelen sentirse menos atendidas y cercanas a los 

demás, y cuando están solas sienten que no las buscan. Por otro 
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lado, las personas con un estilo de apego evitativo (que utilizan 

estrategias de desactivación), suelen tener menos sensación de 

felicidad y menos positividad de su momento presente, pero no 

tienden a maximizar los estados emocionales negativos. Prefieren 

estar solas, tanto en los momentos que están acompañadas como en 

la soledad, suelen evaluarse de manera más negativa y sentir que los 

demás les ofrecen menos cuidados/cercanía, en comparación con las 

personas con un estilo de apego seguro. Cabe añadir que los autores 

obtuvieron que los estilos de apego no se manifiestan por el mero 

hecho de interactuar con alguien, sino que depende de la 

interpretación que hace la persona del grado de cercanía que 

mantiene con el otro.  

En la misma línea, se ha visto que el nivel de satisfacción 

con la vida (que se relaciona con el bienestar subjetivo y el 

desarrollo positivo) es menor en aquellas personas con un estilo de 

apego inseguro en comparación a las que manifiestan un estilo de 

apego seguro en la edad adulta. Así, un estilo de apego evitativo y 

ambivalente podría ser un predictor de un menor nivel de 

satisfacción con la vida. Por tanto, las terapias que se centran en el 

sistema de apego pueden contribuir a incrementar la satisfacción 

con la vida en general (Temiz y Comert, 2018). A su vez, se ha 

visto que las personas con un estilo de apego ambivalente y 

evitativo tienen niveles de optimismo más bajos (Guzmán et al., 

2015).  

Por otro lado, hay estudios que apuntan a que el tipo de 

apego y la regulación cognitiva-emocional tienen relación con los 
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problemas emocionales de las personas. Por ejemplo, el tipo de 

apego facilita la utilización de estrategias adaptativas (como encarar 

los problemas de manera positiva) o desadaptativas (como tener 

pensamientos rumiativos y catastrofistas) ante diversas situaciones 

(Vahedi et al., 2016) y ante los problemas interpersonales (Kwon y 

Shin, 2018).  

Mikulincer y Shaver (2019) van en la misma línea y 

muestran que hay diferencias entre estilos de apego y la regulación 

de las emociones. Así, ante situaciones estresantes, las personas con 

un apego ansioso tienden a una mayor rumiación mental, a pensar 

sobre las situaciones amenazantes de manera ansiosa o triste, o a 

centrarse en los estímulos estresantes. Por otro lado, las personas 

con un apego evitativo afrontan estas situaciones mediante el 

distanciamiento cognitivo y la desconexión emocional. En cambio, 

las personas con un estilo de apego seguro tienden a no exagerar los 

peligros o las amenazas, tienen más confianza en poderlos afrontar, 

y usan estrategias de regulación emocional más efectivas y 

constructivas ante estas situaciones, como buscar apoyo, centrarse 

en la resolución del problema, etc. Por otro lado, Guzmán et al. 

(2016) vieron que las personas con un estilo de apego seguro no 

suelen tener altos niveles de confusión emocional (tienen pocos 

problemas para ver y conocer las emociones que se están teniendo), 

y suelen presentar puntuaciones bajas en descontrol emocional 

(tienen pocos problemas para controlarse conductualmente cuando 

sienten emociones negativas), en rechazo emocional (ante 

emociones desagradables, no tienden a mostrar una respuesta 

negativa a nivel emocional o a no aceptar su malestar) e 
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interferencia cotidiana (ante emociones negativas no tienen 

problemas para concentrarse y realizar actividades cotidianas), en 

comparación con las personas con un estilo de apego preocupado y 

temeroso, que muestran las puntuaciones más elevadas en estas 

variables, posiblemente debido a una hiperactivación de las 

emociones que son negativas y a los problemas para gestionarlas. 

Por otro lado, aquellos que presentaban un estilo evitativo y 

temeroso puntuaron más alto en desatención emocional (problemas 

para prestar atención y reconocer las propias emociones) y 

confusión emocional. Estos resultados son coherentes con las 

características que suelen presentar las personas con un estilo de 

apego evitativo y temeroso, en el que es frecuente que se evite 

poner atención a aquello que resulta estresante y que se bloqueen 

las emociones negativas que se experimentan, teniendo así 

dificultades para acceder a la propia experiencia emocional.   

Así, un estilo de apego seguro se relaciona de manera 

positiva con la regulación emocional, mientras que los estilos 

inseguros se relacionan negativamente (Sánchez-Bellas, 2017). 

Según esta autora, la regulación emocional es una de las 

dimensiones de la inteligencia emocional.  

Diversos autores, han encontrado que los estilos de apego 

están relacionados con la inteligencia emocional, y que incluso 

podrían predecirla (Hamarta, Deniz y Saltali, 2009; Hemmati, 

Jesarati, Saeedi y Abdollahian, 2013; Samadi, Kasaei y Pour, 2013). 

Así, estos autores han encontrado que un estilo de apego seguro se 

relaciona positivamente con varias subescalas de la inteligencia 
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emocional, como la inteligencia intrapersonal (engloba la 

autorrealización, la autoestima, el asertividad, la autoconciencia 

emocional y la independencia) e interpersonal (comprende la 

responsabilidad social, la relación interpersonal y la empatía), el 

manejo del estrés (control de los impulsos y tolerancia al estrés), la 

adaptabilidad (flexibilidad, contrastación con la realidad y 

resolución de problemas) y estado de ánimo general (felicidad y 

optimismo), mientras que un estilo de apego temeroso tiene una 

relación negativa con todas estas subescalas. Por otro lado, el estilo 

de apego evitativo tiene una relación negativa con la inteligencia 

interpersonal y el estilo de apego preocupado se relaciona 

positivamente con la inteligencia interpersonal pero negativamente 

con adaptabilidad.  

Por otro lado, Khledian et al. (2013), y Marks et al. (2016) 

encontraron que tanto el apego evitativo como ansioso predicen de 

manera negativa la inteligencia emocional, mientras que un apego 

seguro tiene una relación significativamente positiva, incluso 

favorece su desarrollo. En la misma línea, Tyszkiewicz-Bandur et 

al. (2017) encontraron en una muestra universitaria que las personas 

que tenían un estilo de apego seguro mostraban una inteligencia 

emocional más alta que aquellas que tenían un estilo de apego 

inseguro. Otros autores, como Anwer et al. (2017), encontraron que 

los estilos de apego se relacionaban con la inteligencia emocional y 

también la social. Así, un apego seguro tenía una relación positiva 

con ambos tipos de inteligencia (emocional y social) mientras que el 

resto de estilos de apego (evitativo, preocupado y temeroso) tenían 

una relación negativa con ambas inteligencias. 
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11.3. El apego y la inteligencia 
 

Dimitrijević et al. (2013) encontraron que había una relación 

entre el apego y la inteligencia en la edad adulta. Así, las personas 

con un estilo de apego seguro tenían puntuaciones más elevadas en 

inteligencia (obteniendo mejores puntuaciones en rendimiento 

intelectual y en pruebas tanto verbales como no verbales), mientras 

que las personas con un estilo temeroso eran las que mostraban 

puntuaciones más bajas. Además, los autores vieron que medidas 

como razonamiento no verbal, conocimiento general, y 

razonamiento verbal, discriminaban entre sujetos seguros e 

inseguros. Cabe añadir que, tal y como comentan los autores, es 

difícil encontrar investigaciones sobre apego e inteligencia en 

población adulta. 

Las personas adultas con discapacidad intelectual puede que 

tengan mayores índices de apego inseguro que el resto de 

población, con lo que pueden tener más probabilidades de presentar 

problemas de salud mental. Sin embargo, aquellos adultos con una 

discapacidad intelectual leve pueden tener porcentajes de apego 

seguro parecidos al de adultos con un desarrollo normativo (Larson 

et al., 2011). En el otro extremo, las personas adultas superdotadas 

mostraban mayores niveles de estilo de apego temeroso que el 

grupo control, por lo que tendrían miedo a ser rechazados ante 

situaciones que implican intimidad con la otra persona. Esto puede 

ser debido a que las personas superdotadas tienden a ser muy 

sensibles emocionalmente, por lo que pueden tener más miedo en 
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este tipo de situaciones y sentirse amenazados con mayor facilidad 

(Dijkstra et al., 2016).  

En población infantil, en un meta-análisis llevado a cabo por 

van IJzendoorn et al. (1995) se encontró que había una relación 

débil entre el apego y el cociente intelectual. Sin embargo, en 

muestras donde había bastantes niños ambivalentes, la relación 

entre apego y el cociente intelectual era más fuerte. En cambio, 

otros estudios con niños como el de Wellisch et al. (2011) indican 

que un estilo de apego seguro podría incrementar el cociente 

intelectual. 

West et al. (2013) encontraron que los niños evaluados a los 

24 y 36 meses de edad que mostraban un estilo de apego seguro, 

tenían un cociente intelectual mayor en la infancia media. Los niños 

evaluados a los 36 meses que tenían un estilo ambivalente o 

desorganizado tenían un cociente intelectual menor en la infancia 

media, mientras que no encontraron relación en los niños con un 

estilo evitativo. Sin embargo, Wacha (2010) no encontró una 

relación significativa entre los estilos de apego en la infancia y la 

inteligencia general. No obstante, sí había diferencias en la 

inteligencia cristalizada (que depende del aprendizaje y de la 

experiencia), de modo que los niños con un estilo de apego seguro 

tenían puntuaciones mayores en esta inteligencia que los niños con 

un estilo de apego evitativo. Así, estos resultados sugieren que 

determinados tipos de apego podrían afectar a los procesos de 

aprendizaje, vinculados a la inteligencia cristalizada. 
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Stievenart et al. (2011) vieron que tanto la inteligencia tenía 

un efecto sobre las representaciones de apego como las 

representaciones de apego sobre la inteligencia. La capacidad de 

razonamiento (que se refiere a la capacidad para simplificar y crear 

conceptos no verbales) puede influir en los modelos internos de 

trabajo, los cuales incluyen las interpretaciones que se hace de las 

figuras de apego y qué se puede esperar de ellas. Así, los autores 

sugieren que el cociente intelectual de razonamiento es importante 

para que los niños desarrollen representaciones de apego seguras, 

mientras que, por otro lado, las representaciones de apego seguras 

influyen en el cociente intelectual verbal futuro (esta parte verbal 

pertenece a la inteligencia cristalizada, por lo que se reafirmaría la 

importancia del apego en los procesos de aprendizaje). A modo de 

ejemplo, los niños con menor capacidad cognitiva podrían presentar 

un mayor riesgo de desarrollar representaciones inseguras del apego 

por su nivel de razonamiento, y a la vez este apego inseguro podría 

afectar a los procesos de aprendizaje, dando lugar a un menor 

cociente intelectual verbal.  
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11.4. El apego y la personalidad 
 

Hay autores que consideran que la crianza tiene una 

repercusión, al menos en parte, sobre el desarrollo de la 

personalidad, por lo que es importante tener en cuenta el apego en 

este ámbito (Fransson et al., 2013). Incluso hay autores que 

sugieren que las relaciones de apego podrían constituir parte de la 

base de la personalidad en la infancia (Hagekull y Bohlin, 2003). 

Tanto el desarrollo normativo de la personalidad como su patología 

se puede entender, al menos en parte, dentro del marco teórico que 

ofrece la teoría del apego (Levy et al., 2015).  

Both y Best (2017) encontraron en población adulta que el 

estilo de apego seguro se relacionaba con una alta extraversión y un 

bajo neuroticismo. En cambio, el estilo de apego ambivalente se 

relacionaba con una baja amabilidad y un alto neuroticismo (en 

especial con la faceta depresión), mientras que el estilo de apego 

evitativo se relacionaba con una baja confianza (dimensión del 

factor amabilidad). Por último, el estilo de apego temeroso se 

relacionaba con un alto neuroticismo (en especial con la faceta 

depresión), baja extraversión y baja amabilidad (en especial con una 

baja confianza). Las autoras resaltan que los tres estilos de apego 

inseguros mostraban altas puntuaciones en depresión (relacionado 

con una visión negativa de uno mismo) y/o baja confianza 

(relacionado con una visión negativa de los otros).  

Noftle y Shaver (2006) vieron que los estilos de apego 

inseguros (ansioso y evitativo) correlacionaban de manera positiva 

con el neuroticismo, siendo el elemento común entre ellos la 
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inseguridad. De estos dos estilos inseguros, la correlación era mayor 

en el estilo de apego ansioso, sobretodo en facetas del neuroticismo 

como la depresión, la vulnerabilidad (al no tener una figura de 

apego que les proporcione seguridad), y la ansiedad. Además, el 

estilo ansioso mostraba correlaciones negativas con la dimensión 

asertividad del factor extraversión. En cuanto a las personas con un 

estilo de apego evitativo, también obtuvieron correlaciones 

positivas en algunas dimensiones del neuroticismo, como las de 

vulnerabilidad y depresión, y correlaciones negativas en amabilidad 

(sobre todo en confianza y altruismo), extraversión (en calidez, 

asertividad, gregarismo, y emoción positiva, que puede estar 

relacionado con el rechazo y la frialdad que recibieron por parte de 

sus figuras de apego), y en apertura a los sentimientos (seguramente 

por la represión emocional). En cuanto a la dimensión de 

responsabilidad, encontraron una correlación negativa con el apego 

ansioso y el evitativo, sobretodo en las dimensiones de 

autodisciplina y competencia (puede estar relacionado con que no 

cumplen con sus compromisos u obligaciones, y no toman 

decisiones de manera concienzuda y prudente). Los autores 

sugieren, a partir de esta correlación negativa, que el estilo de apego 

seguro está relacionado de manera positiva con la responsabilidad. 

Hay que tener en cuenta que un apego seguro en el cuestionario 

Experiences in Close Relationship Scale, que es el utilizado por los 

autores, implica bajas puntuaciones en las dimensiones de ansiedad 

y evitación. Como las personas con estilos de apego caracterizados 

por la ansiedad y la evitación tienen correlaciones negativas con la 

dimensión de responsabilidad, se infiere que las personas que tienen 
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un apego seguro (caracterizado por bajas puntuaciones en ansiedad 

y evitación) tendrán mayores niveles de responsabilidad. En la 

misma línea, Marrero-Quevedo et al. (2019) encontraron una 

relación positiva entre el estilo de apego seguro y los rasgos de 

personalidad de amabilidad y extraversión, y una relación negativa 

con neuroticismo. En cambio, los estilos de apego ansioso y 

evitativo tuvieron correlaciones negativas con todos los factores de 

personalidad exceptuando el neuroticismo, en el cual las 

correlaciones eran positivas.  

En cuanto a estudios longitudinales, Young et al. (2019) 

encontraron que los que tenían un estilo de apego seguro en la 

infancia obtenían puntuaciones altas en amabilidad y 

responsabilidad, y bajas en neuroticismo en la edad adulta, al 

contrario que aquellos que mostraron un estilo de apego inseguro en 

la niñez. Estos tres rasgos están relacionados con la estabilidad en 

general, dado que un bajo neuroticismo se relaciona con la 

estabilidad emocional, la amabilidad con una estabilidad en las 

relaciones sociales, y la alta responsabilidad con una estabilidad 

motivacional (DeYoung, 2006). Se hipotetiza que el sistema 

serontoninérgico estaría implicado en la estabilidad (por la 

regulación motivacional y emocional) (Meltzer, 1990) y que este 

sistema podría ser sensible a las experiencias que se dan en edades 

tempranas. Así, aunque se suele reconocer que los rasgos 

personalidad tienen un componente hereditario, las experiencias 

tempranas podrían explicar su desarrollo y las diferencias 

individuales de determinados rasgos de personalidad en los adultos.  
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Por otro lado, Fransson et al. (2013) obtuvieron que el estilo 

de apego seguro se relacionaba de manera positiva con la apertura a 

la experiencia y la extraversión, lo que implica una mayor seguridad 

a la hora de relacionarse con los demás, tanto en la infancia como 

en la adultez. Además, observaron que un estilo de apego 

desorganizado en la edad adulta se relacionaba negativamente con 

la responsabilidad. La posible explicación de esta relación negativa 

con la responsabilidad podría deberse a la relación que habría entre 

los recuerdos traumáticos de la persona con la memoria de trabajo y 

con procesos de planificación y organización. Así, los recuerdos 

traumáticos podrían interferir en la atención y ello afectar a la 

memoria de trabajo. Como los procesos de planificación y 

organización están influenciados por este tipo de memoria 

(Baddely, 2007; Blair, 2016), esto podría explicar la relación 

negativa con la responsabilidad. Por otra parte, los autores sugieren 

que la relación positiva tanto de un estilo de apego seguro como 

desorganizado con la apertura a la experiencia podría entenderse 

dependiendo de los aspectos en los que nos centremos. Así, en el 

estilo desorganizado se podría asociar la apertura a la experiencia 

como un modo de controlar el entorno y ejercer una vigilancia, 

mientras que en el estilo de apego seguro tendría que ver con la 

satisfacción de la propia curiosidad. 
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11.5. El apego y la madurez psicológica 
 

Greenberger et al. (1975) desarrollaron el cuestionario 

Psychosocial Maturity Inventory (PSMI) para evaluar la madurez 

psicosocial a partir de su modelo multidimensional de madurez. 

Desarrollaron este test con la intención de evaluar tres tipos de 

adecuación (individual, interpersonal y social), de los que se 

compondría la madurez psicosocial según estos autores. La 

adecuación individual estaría relacionada con la capacidad de la 

persona para manejarse en su vida diaria de forma independiente, la 

adecuación interpersonal haría referencia a la capacidad para poder 

entablar una comunicación y relación con otras personas, y la 

adecuación social sería la capacidad de uno mismo para contribuir 

al bienestar social. Sin embargo, los resultados de este estudio 

apuntaron a que en realidad únicamente habría dos tipos diferentes 

de adecuación, la individual y la social, aunque los autores 

decidieron mantener igualmente los tres tipos de adecuación. En 

España se desarrolló el cuestionario PSYMAS (Morales-Vives, 

Camps y Lorenzo-Seva, 2012, 2013) para evaluar la adecuación 

individual de los adolescentes, partiendo de la teoría de la madurez 

psicosocial de E. Greenberger. Cabe destacar que muchos estudios a 

nivel internacional también se han centrado únicamente en la 

adecuación individual (e.g., Cruise et al., 2008; Mantzicopoulos y 

Oh-Hwang, 1998), porque están más interesados en la 

responsabilidad individual y en determinar si el adolescente es 

suficientemente maduro como para tomar decisiones y 

responsabilizarse por ellas, y no están tan interesados en la faceta 
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social, como es el caso del cuestionario PSYMAS.  Este 

cuestionario se compone de tres escalas: autonomía (se relaciona 

con la independencia de la persona y la tendencia a tomar 

decisiones propias, sin dejar que los demás ejerzan demasiado 

control), orientación al trabajo (implica hacerse cargo de las propias 

obligaciones y responsabilidades en los distintos ámbitos 

personales), e identidad (se refiere al conocimiento que la persona 

tiene sobre sí misma).   

En cuanto a la autonomía, que es una de las tres escalas de 

las que se compone el cuestionario de madurez psicológica 

PSYMAS, Waldinger et al. (2003) encontraron que las personas con 

un estilo de apego evitativo tenían mayores deseos de autonomía 

que aquellos que presentaban un estilo preocupado. Por otro lado, 

aunque los resultados no fueron significativos, encontraron que las 

personas con un estilo evitativo tendrían mayores deseos de 

autonomía que las personas con un apego seguro, mientras que 

aquellos con un estilo preocupado tendían a presentar menores 

deseos de autonomía que los seguros. Bachrach et al. (2015) 

también encontraron relación entre estilos de apego y la autonomía 

en adultos pacientes ambulatorios de un centro de salud mental. En 

este estudio se midió la autonomía a través de tres subescalas: 

autoconciencia (capacidad para ser conscientes y expresar aquello 

que deseamos, opinamos o necesitamos), capacidad para gestionar 

situaciones nuevas, y sensibilidad hacia los otros (ser sensibles a las 

necesidades, opiniones o deseos de los demás). Los estilos evitativo 

y ansioso correlacionaron negativamente con la autoconciencia. 

Además, un estilo ansioso parece predecir la sensibilidad hacia los 
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otros, donde este estilo inseguro puede ser un factor de riesgo para 

una sensibilidad extrema hacia los demás (a sus deseos, opiniones o 

necesidades). Los autores también encontraron que un estilo 

evitativo se relacionaba de manera negativa con la capacidad para 

gestionar situaciones nuevas. En la misma línea, Bekker y Croon 

(2010) apuntan que en pacientes con ansiedad y depresión existe 

una correlación negativa entre un apego evitativo y la sensibilidad 

hacia los otros, mientras que en el apego ansioso la correlación es 

positiva.  

En cuanto a la variable de orientación al trabajo, Noftle y 

Shaver (2006) señalan que un apego evitativo y ansioso se relaciona 

negativamente con la responsabilidad. Otros estudios han 

relacionado el compromiso con el apego en distintos ámbitos, como 

en el laboral y el de las parejas románticas. Por ejemplo, Scrima et 

al. (2015) vieron que los estilos de apego influían en el tipo de 

compromiso que se mantiene con la empresa. Hay tres tipos de 

compromiso principales: afectivo (la persona se identifica con la 

organización y mantiene un vínculo emocional), normativo (la 

persona siente lealtad hacia la empresa porque siente que debe ser 

leal), y de continuidad (la persona está en la empresa porque si se va 

tiene una serie de costes) Así, las personas que tenían un estilo de 

apego seguro tenían niveles más altos de compromiso afectivo con 

su empresa, mientras que aquellas con estilo preocupado puntuaban 

más alto en el compromiso de continuidad. En cambio, un estilo de 

apego evitativo se relacionaba con un compromiso normativo con la 

organización. En la misma línea, se ha visto que las personas con un 
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apego ansioso y evitativo tenían niveles más bajos de compromiso 

con su empresa (Byrne et al., 2017; Schmidt, 2016).  

En el ámbito de las parejas románticas, se ha visto que hay 

diferencias entre los estilos de apego y su compromiso con la 

relación. Así, Segal y Fraley (2016) encontraron que las personas 

con un estilo ansioso, a medida que invertían más en la relación 

aumentaba su grado de compromiso, mientras que las personas con 

un estilo evitativo, si veían mejores alternativas a su relación actual 

provocaba un menor compromiso con esta. En la misma línea, Ho et 

al. (2012) apuntan que las personas con un estilo evitativo tienden a 

establecer un compromiso personal (por decisión propia) menor en 

la relación de pareja, mientras que encontraron una relación positiva 

entre el estilo ansioso y un compromiso de tipo estructural, es decir, 

permanecer en la relación después de evaluar las consecuencias 

negativas de la ruptura.  

En cuanto a la variable de identidad, Marcia (1966) en su 

modelo propuso cuatro estadios: logro de identidad (la persona, 

después de un período de exploración, se compromete con una 

identidad), moratoria (la persona está en un proceso de exploración 

para lograr una identidad), exclusión (hay un compromiso con una 

identidad, pero no ha habido una exploración de alternativas previa) 

e identidad difusa (no hay ni un compromiso con una identidad ni 

tampoco hay una exploración de las alternativas). Ha habido 

estudios que han relacionado la identidad con el apego, como por 

ejemplo el de Sheng (2014). Este autor encontró que la mayoría de 

su muestra de jóvenes adultos había logrado alcanzar una identidad 
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consolidada, incluso los que tenían un apego inseguro. Sin embargo, 

los que no habían logrado alcanzar este estadio de identidad 

presentaban determinadas tendencias en relación al apego. 

Concretamente, las personas con un estilo de apego preocupado 

eran más propensas a estar en el estadio de moratoria y menos en el 

de exclusión, posiblemente porque las dudas sobre uno mismo 

hacen que no se puedan comprometer con una identidad y estén más 

tiempo explorando. Además, el autor también vio una relación entre 

un estilo evitativo y la exploración, ya que estas personas no suelen 

confiar en los otros y les sería más difícil internalizar influencias 

externas, por lo que pasarían más tiempo en un estadio de 

moratoria. En este estudio también se encontró una relación entre el 

estilo de apego inseguro y la exploración de la identidad, por lo que 

el autor sugiere que esta exploración podría causar un estrés 

psicológico en la persona. Por otro lado, aquellas personas con un 

estilo de apego seguro que no habían logrado una identidad tendían 

a estar más en el estadio de exclusión. Esto se podría explicar por el 

entorno en que han crecido estas personas, en el cual los padres han 

permitido explorar y desarrollar con libertad su propia identidad, 

por lo que no han tenido mucho conflicto y eso les dejaría con una 

sensación de que no han tenido que explorar realmente. Otra 

explicación podría ser que, si tenemos en cuenta que las personas 

con un estilo de apego seguro tienen confianza en sí mismos y en 

los demás, estas podrían internalizar con facilidad las influencias 

externas porque confiarían en que sus personas más importantes les 

sugerirán lo mejor para ellas. Sin embargo, Pellerone et al. (2017) 

encontraron que había una relación entre la exclusión y niveles altos 
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de evitación del apego mientras que la moratoria se relacionaría con 

altos niveles de ansiedad del apego. En la misma línea, diversos 

autores encontraron que el apego inseguro estaba relacionado con 

una identidad más difusa, al contrario que el apego seguro (e. g., 

Amani y Majzoobi, 2011; Mollasaeidi et al., 2015; Weisskirch, 

2018). 

Pittman et al. (2011) ofrecen una visión integrada de la 

teoría del apego de Bowlby (1969) y de la teoría del desarrollo 

psicosocial de Erikson (1963) en el cual formulan que la historia de 

apego de cada uno puede ser la base para formar la identidad, y que 

en su formación participan personas que son importantes para uno. 

Para los autores, en el ámbito de las parejas también se forman las 

identidades de cada persona, donde cada uno ofrece al otro un 

entorno en el cual explorar la propia identidad. A medida que una 

relación se vuelve más madura, la pareja tiende a convertirse en una 

base de seguridad que permite a la persona explorar nuevas 

experiencias a la vez que ofrece la seguridad para acercarse cuando 

hay cambios en la identidad. Sin embargo, la historia personal de 

apego puede influir en este proceso. Las personas con un estilo de 

apego seguro verían a su pareja como una colaboradora para 

explorar y comprometerse con su identidad; así, en el caso de que 

hubiera un cambio importante en la identidad, estas personas 

estarían cómodas buscando el apoyo de la pareja, con lo que les 

permitiría reducir su angustia y el posible procesamiento sesgado de 

información sobre la identidad, para después volver a explorar. En 

cambio, ante esta angustia en la identidad, las personas con un 

modelo del yo inseguro mostrarían ansiedad, podrían tener sesgos 
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en la información sobre la identidad o depender en exceso de la 

pareja para reducir su angustia. Por otro lado, las personas con un 

modelo del otro inseguro, ante un desafío en la identidad no 

buscaría apoyo en su pareja. Por tanto, cada persona con su modelo 

interno de trabajo afrontará de manera diferente un desafío en la 

identidad.  
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12. Principales instrumentos de evaluación del apego 
adulto en España 

 

Como se ha explicado anteriormente, numerosos estudios 

muestran la importancia de los estilos de apego adulto, y su impacto 

en la adaptación social y emocional del adulto (e.g., Nadiri y 

Khalatbari, 2018; Widom et al., 2018). Por este motivo, es 

importante disponer de instrumentos con adecuadas propiedades 

psicométricas que permitan evaluar los estilos de apego adulto. A 

continuación se presentan los principales cuestionarios que evalúan 

los estilos de apego adulto y sus adaptaciones en lengua española. 

 

12.1. Cuestionario Estilo de Apego Adulto, de Hazan y Shaver 
(1987)  

 

Este cuestionario se basa en el modelo de Hazan y Shaver 

(1987) que, como se ha comentado con anterioridad, entiende las 

relaciones románticas como estilos de apego adulto. Los estilos de 

apego que proponen estos autores serian adaptaciones en la 

población adulta de los estilos de apego infantiles propuestos por 

Ainsworth (1978). Así, el cuestionario consta de tres descripciones, 

una por cada estilo de apego (seguro, evitativo y ambivalente), y el 

sujeto debe elegir aquel modelo que describe mejor su forma de 

comportarse y sus sentimientos en una relación de pareja. En 1990 

estos autores propusieron una nueva versión del instrumento, en la 

cual se solicita a los sujetos que puntúen, de 1 a 7, hasta qué punto 
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cada modelo describe sus relaciones, además de elegir qué modelo 

les representa mejor. Este cuestionario fue adaptado a la población 

española por Yárnoz-Yaben (1989). Como en la versión originaria, 

consta de tres descripciones distintas, una para cada estilo de apego 

(seguro, evitativo y ambivalente), y el sujeto debe elegir la 

descripción con la que se siente más identificado. Esta adaptación 

española se llevó a cabo con una muestra de 93 estudiantes 

universitarios, con una media de edad de 22 años. Los patrones de 

apego que encontró la autora eran coherentes con los patrones 

propuestos por Hazan y Shaver (1987). Además, la autora también 

proporcionó evidencia sobre la validez de criterio de este 

instrumento.  
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12.2. Cuestionario de Relación, de Bartholomew y Horowitz 
(1991) 

 

Bartholomew y Horowitz (1991) desarrollaron un 

cuestionario, denominado Cuestionario de relación, para evaluar el 

apego adulto, partiendo de su propio modelo teórico. 

Concretamente, como se ha comentado previamente, estos autores 

consideran que la imagen (positiva o negativa) que tenemos de 

nosotros mismos y de los demás da lugar a cuatro prototipos de 

apego en la edad adulta (seguro, distante, preocupado y temeroso). 

El Cuestionario de Relación está compuesto por cuatro párrafos 

descriptivos (uno para cada estilo de apego) y el sujeto debe escoger 

aquel con el que se siente más identificado. Además, también ha de 

evaluar del 1 al 7, en qué grado se identifica con cada uno de los 

cuatro párrafos. Este cuestionario proporciona información sobre la 

posición de cada participante en dos dimensiones subyacentes: 

dependencia o ansiedad (modelo del yo) y evitación (modelo de los 

otros), también explicados con anterioridad en el subapartado 

correspondiente a este modelo. Por lo tanto, mientras el cuestionario 

original de Hazan y Shaver (1987) partía de una aproximación 

categórica, Bartholomew y Horowitz (1991) intentaron aunar la 

aproximación categórica con la dimensional. De hecho, ha habido 

cierta controversia sobre cuál es la aproximación más adecuada para 

evaluar los estilos de apego adulto, si la aproximación tradicional 

categórica o la aproximación dimensional. Autores como Fraley y 

Waller (1998), y Fraley et al. (2015) criticaron la aproximación 

categórica de instrumentos como el de Hazan y Shaver (1987), 
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porque implica asumir que las diferencias entre las personas 

clasificadas dentro de una misma categoría son poco importantes o 

inexistentes. Estos autores consideraban que esta premisa es muy 

poco realista, defendiendo que la aproximación dimensional es más 

adecuada. Bartholomew y Horowitz (1991) trataron de reconciliar 

las dos posiciones, y por ese motivo en su instrumento utilizan tanto 

un abordamiento categórico como uno dimensional. 

En España, este cuestionario fue adaptado por Alonso-

Arbiol (2000) y consta de cuatro párrafos descriptivos, con su 

gradación del 1 al 7. La adaptación se llevó a cabo con una muestra 

de 602 universitarios, con una edad media de 20,6 años. Los 

resultados del análisis de componentes principales son congruentes 

con los factores propuestos por Bartholomew y Horowitz (1991): a) 

dependencia o ansiedad, b) evitación. Además, ambos factores son 

independientes, como en el instrumento original (Yárnoz-Yaben y 

Comino, 2011). 
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12.3. Cuestionario de Experiencia en las Relaciones de Pareja, 
de Brennan, Clark y Shaver (1998) 

 

Brennan, Clark y Shaver (1998) utilizaron ítems de los 

instrumentos más usados en la evaluación del apego adulto, y 

también de trabajos no publicados, para determinar qué 

dimensiones subyacen a los instrumentos de evaluación del apego 

adulto. Empezaron con un total de 323 ítems, que redujeron a 36 

ítems en la versión final de su cuestionario. El análisis factorial 

exploratorio mostró dos factores: ansiedad (grado de ansiedad que 

siente la persona según la accesibilidad de la figura de apego) y 

evitación (grado de comodidad o incomodidad que le produce al 

sujeto la aproximación a otros).  

En este cuestionario las personas han de puntuar su grado de 

acuerdo con el enunciado de cada uno de los 36 ítems, en una escala 

Likert de 7 puntos.  

La adaptación española fue llevada a cabo por Alonso-

Arbiol et al. (2007). Como en el cuestionario originario, consta de 

36 ítems en una escala Likert de 7 puntos. La adaptación se llevó a 

cabo con una muestra de 602 universitarios. El análisis factorial de 

componentes principales mostró dos factores: evitación y ansiedad, 

los mismos que en la versión original. Los dos factores son 

independientes, como en la versión original (Yárnoz-Yaben y 

Comino, 2011). 
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12.4. Cuestionario de Apego Adulto (CAA), de Melero y 
Cantero (2008) 

 

Melero y Cantero (2008) consideraron que era necesario 

desarrollar un nuevo instrumento, partiendo de las características 

propias de la población española. Para su creación, tomaron en 

cuenta los constructos teóricos que las investigaciones sobre este 

ámbito establecían como variables cualitativamente diferentes entre 

los distintos estilos de apego, como: autoconcepto, necesidad de 

aprobación, confianza en los demás, consideración de las relaciones 

como secundarias, dependencia/autonomía/autosuficiencia, 

incomodidad con la intimidad, expresión de sentimientos, 

estrategias de resolución de conflictos, orientación al logro frente a 

orientación personal, insatisfacción con las relaciones, temor a las 

relaciones y problemas interpersonales.  

A partir de esta revisión profunda de los diferentes modelos 

teóricos y de los instrumentos previos, desarrollaron el Cuestionario 

de Apego Adulto (CAA, Melero y Cantero, 2008), que consta de 40 

ítems. En su estudio participaron un total de 445 personas, con una 

edad media de 30,5 años. La muestra era heterogenia (el 64,5% eran 

trabajadores, el 31,9% eran estudiantes, y el 3,6% eran personas que 

trabajaban y estudiaban a la vez). El análisis de componentes 

principales que realizaron reveló cuatro componentes.  

El primer componente se denominó Baja autoestima, 

necesidad de aprobación y miedo al rechazo (13 ítems), e incluye 

ítems relacionados con la dependencia, baja autoestima, la 

preocupación sobre las relaciones, el miedo a ser rechazado, y 
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problemas de inhibición emocional y conductual. El segundo 

componente se denominó Resolución hostil de conflictos, rencor y 

posesividad (11 ítems), e incluye ítems sobre la tendencia a 

enfadarse, rencor, hostilidad y posesividad. El tercer componente se 

denominó Expresión de sentimientos y comodidad con las 

relaciones (9 ítems), e incluye ítems sobre la facilidad para expresar 

los sentimientos, confianza para explicar los problemas a los demás, 

sociabilidad, y estrategias bilaterales de resolución de conflictos. El 

cuarto componente se denominó Autosuficiencia emocional e 

incomodidad con la intimidad (7 ítems), e incluye ítems sobre 

evitación del compromiso emocional, gran necesidad de 

individualidad, y priorización de la autonomía antes que del 

establecimiento de lazos afectivos. Así, el primero, segundo y 

cuarto componentes se relacionan con un apego inseguro, mientras 

que el tercer componente se relaciona con un apego seguro.  

Dado que estas autoras partían del modelo de Bartholomew 

y Horowitz (1991), a continuación llevaron a cabo un análisis de 

conglomerados de k medias con dos clusters, para clasificar a los 

sujetos en dos grupos (apego seguro vs apego inseguro) a partir de 

sus puntuaciones en cada componente. También llevaron a cabo un 

análisis de conglomerados de k medias con cuatro clusters, para 

clasificar a los sujetos en cuatro grupos, como propone el modelo de 

Bartholomew y Horowitz (1991), Respecto al primer análisis con 

dos clusters, el primer grupo contenía todos los participantes con 

altas puntuaciones en el primer componente, puntuaciones 

moderadas/altas en el segundo componente, bajas/moderadas en el 

tercer componente, y puntuaciones moderadas/altas en el cuarto 
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componente. El segundo cluster contenía aquellos participantes con 

bajas puntuaciones en el primer componente, puntuaciones 

bajas/moderadas en el segundo componente, moderadas/altas en el 

tercer componente, y bajas/moderadas en el cuarto componente.   

Respecto al análisis con cuatro clusters, el primer grupo se 

denominó temeroso/hostil, y contenía aquellos participantes con 

puntuaciones muy altas en el primer y segundo componente, bajas 

puntuaciones en el tercer componente, y puntuaciones 

moderadas/altas en el cuarto. El segundo grupo fue denominado 

preocupado y contenía los participantes con puntuaciones altas en el 

primer componente, puntuaciones moderadas en el segundo y 

cuarto componente, y puntuaciones moderas/altas en el tercero. El 

tercer grupo se denominó seguro y contenía los participantes con 

puntuaciones muy bajas en el primer componente, puntuaciones 

bajas en el segundo y cuarto componente, y altas puntuaciones en el 

tercero. Por último, el cuarto grupo fue denominado alejado y 

contenía los participantes con puntuaciones bajas/moderadas en el 

primer y tercer componente, puntuaciones moderadas en el segundo 

componente, y altas en el cuarto componente. El resultado de sus 

análisis coincide con la literatura en cuanto a los estilos de apego 

seguro, preocupado y evitativo. Sin embargo, hay algunas 

diferencias en cuanto al estilo temeroso, porque en el CAA el estilo 

denominado temeroso hostil engloba características de rencor, 

hostilidad y celos, que las autoras justifican por la mayor aceptación 

de la población española de la expresión de las emociones en 

comparación con otras culturas. En cambio, el estilo temeroso 

propuesto por Bartolomew y Horowitz (1991) engloba a aquellas 
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personas que no creen ser dignas de ser amadas, no confían en los 

demás, y necesitan la aprobación de otros. Concretamente, son 

personas que desean tener relaciones cercanas con los demás, pero 

el miedo al rechazo hace que eviten acercarse a las personas, 

mostrando una alta evitación y dependencia, pero no 

necesariamente presentan hostilidad hacia los demás.  

A partir de los resultados que obtuvieron estas autoras en sus 

análisis de clusters o conglomerados, propusieron unos baremos que 

permiten realizar la clasificación de los sujetos según el tipo de 

apego, considerando los resultados obtenidos por los sujetos en los 

cuatro componentes del cuestionario. Concretamente, las 

puntuaciones en cada componente se han de clasificar como muy 

altas, altas, moderadas/altas, moderadas, bajas/moderadas, bajas, y 

muy bajas. En función de cómo se combinan las puntuaciones en 

los cuatro componentes, hay un baremo que permite diferenciar 

entre apego seguro y apego inseguro, y otro baremo que permite 

clasificar a los sujetos en cuatro tipos de apego: seguro, temeroso 

hostil, preocupado, y alejado. Por ejemplo, el apego temeroso hostil 

implica puntuaciones muy altas en los componentes “Baja 

autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo” y 

“Resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad”, 

puntuaciones bajas en el componente “Expresión de sentimientos y 

comodidad con las relaciones” y puntuaciones moderadas/bajas en 

el componente “Autosuficiencia emocional e incomodidad con la 

intimidad”.  
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A pesar de que este cuestionario ha sido ampliamente 

utilizado en España, tanto por investigadores como por 

profesionales (e.g., Benítez et al., 2017; Loinaz y Echeburúa, 2012), 

los baremos propuestos por las autoras no permiten clasificar a 

muchos de los sujetos, porque estos pueden presentar otras 

combinaciones de puntuaciones. Por esta razón, las autoras 

recomiendan utilizar también un enfoque cualitativo basado en el 

juicio clínico, y no únicamente las puntuaciones cuantitativas de los 

participantes. Sin embargo, este enfoque dificulta el uso del 

instrumento para fines de investigación porque muchos estudios 

utilizan muestras grandes y los cuestionarios son anónimos, por lo 

que hace inviable el juicio clínico. Por esta razón, algunos autores 

han llevado a cabo análisis de conglomerados de k medias con sus 

propios datos, para clasificar a sus participantes utilizando un 

criterio objetivo (e.g., Redondo, 2016).   
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13. Objetivos e hipótesis de la investigación: 
 

La presente tesis consta de dos objetivos generales. El 

primer objetivo general consiste en determinar qué perfiles de 

apego adulto permite diferenciar el cuestionario CAA desarrollado 

por Melero y Cantero (2008). Las autoras de este cuestionario 

realizaron análisis de conglomerados de k medias, definiendo el 

número de clusters en función de supuestos teóricos, sin verificar de 

manera empírica cuál es el número real de perfiles de sujetos que 

este cuestionario permite diferenciar. Por otra parte, autores como 

Fraley y Waller (1998), y Fraley et al. (2015) han criticado la 

aproximación categórica tradicional en la evaluación del apego, 

considerando que es difícil asumir que hay pocas o ninguna 

diferencia entre las personas clasificadas en un mismo estilo de 

apego. Esto ha dado lugar a cierta controversia sobre si los estilos 

de apego se han de evaluar de forma categórica o dimensional. Por 

ese motivo, Bartholomew y Horowitz (1991) propusieron aunar 

ambas aproximaciones para evaluar los estilos de apego adulto de 

forma más realista, perspectiva que compartían Melero y Cantero 

(2008) al desarrollar el cuestionario CAA. En la presente tesis 

también se parte de la misma visión, pero ello implica la utilización 

de una metodología más adecuada para este fin que la utilizada en 

los estudios previos. Concretamente, el Análisis Factorial de 

Mixturas (AFM) es el procedimiento idóneo para este objetivo, 

dado que es un híbrido entre  el Análisis de Clases Latentes y el 

Análisis Factorial, lo que permite que la estructura derivada de las 

respuestas a los ítems sea tanto categórica como dimensional 
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simultáneamente. Por lo tanto, este procedimiento reconcilia la 

visión tradicional tipológica con la visión dimensional de los estilos 

de apego.  

El segundo objetivo general de esta investigación, que 

incluye diversos objetivos específicos, es conocer la influencia de 

los estilos de apego en la edad adulta (evaluados con el cuestionario 

CAA) sobre distintas variables, como las estrategias cognitivo-

emocionales, la inteligencia, la personalidad, y la madurez 

psicológica. Además, se pretende determinar si la vinculación 

parental en la infancia influye en el estilo de apego adulto.  

 

Así, como objetivos específicos se plantea: 

Objetivo 1: Determinar qué perfiles de apego permite diferenciar el 

cuestionario CAA, a partir del Análisis Factorial de Mixturas.  

Objetivo 2: Comprobar si el tipo de vinculación parental en la 

infancia tiene relación con el estilo de apego adulto. 

Objetivo 3: Comprobar si el estilo de apego influye en las 

estrategias cognitivo-emocionales en población adulta. 

Objetivo 4: Determinar si el estilo de apego adulto tiene relación 

con la inteligencia.  

Objetivo 5: Comprobar si el estilo de apego influye en la 

personalidad en la adultez. 

Objetivo 6: Comprobar si el estilo de apego afecta al grado de 

madurez psicológica alcanzado por los adultos. 
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Se han concretado las siguientes hipótesis en función de los 

objetivos planteados: 

Hipótesis relacionada con el objetivo 1: considerando los 

resultados obtenidos previamente en el estudio de Melero y Cantero 

(2008), en el Análisis Factorial de Mixturas se esperaría obtener un 

mínimo de dos perfiles de apego adulto, que se corresponderían con 

el apego seguro y el apego inseguro, y un máximo de cuatro 

perfiles, que se corresponderían con los tipos temeroso/hostil, 

preocupado, seguro y alejado. 

Hipótesis relacionada con el objetivo 2: si el tipo de vinculación 

parental que se estableció en la infancia influye sobre el estilo de 

apego que se tiene en la edad adulta, se esperaría que el grupo de 

apego seguro obtuviera una media aritmética significativamente 

superior a la obtenida por los grupos de apego más inseguro en las 

variables de afecto del padre y de la madre, y una media aritmética 

significativamente inferior en las variables de control del padre y de 

la madre. En cuanto a las correlaciones, se esperaría que la 

dimensión afectiva caracterizada por “expresión de sentimientos y 

comodidad con las relaciones”, tuviera correlaciones positivas con 

el afecto del padre y de la madre, y correlaciones negativas con el 

control del padre y de la madre, mientras que las dimensiones 

afectivas  caracterizadas por “baja autoestima, necesidad de 

aprobación y miedo al rechazo”, “resolución hostil de conflictos, 

rencor y posesividad”, y “autosuficiencia emocional e incomodidad 

con la intimidad”, tuvieran correlaciones negativas con el afecto del 
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padre y de la madre, y correlaciones positivas con el control del 

padre y de la madre.  

Hipótesis relacionada con el objetivo 3: si el estilo de apego adulto 

influye sobre las estrategias cognitivo-emocionales, esperaríamos 

encontrar que las personas con un estilo de apego seguro obtienen 

una media aritmética significativamente superior a la obtenida por 

los grupos de apego más inseguro en relación a los encuadres de 

espontaneidad vital, ajuste y optimización. Respecto a las 

correlaciones con los factores de apego, también se esperaría que la 

dimensión afectiva caracterizada por “expresión de sentimientos y 

comodidad con las relaciones” correlacionara positivamente con 

espontaneidad vital, ajuste y optimización, mientras que las 

dimensiones afectivas caracterizadas por “baja autoestima, 

necesidad de aprobación y miedo al rechazo”, “resolución hostil de 

conflictos, rencor y posesividad”, y “autosuficiencia emocional e 

incomodidad con la intimidad” tuvieran correlaciones negativas. 

Hipótesis relacionada con el objetivo 4: si el estilo de apego afecta 

negativamente a los procesos de aprendizaje, se esperaría obtener 

relaciones significativas entre el apego y aquellas escalas de la 

inteligencia que están vinculadas a la inteligencia cristalizada. Así, 

se esperaría que el grupo con un apego seguro presentara medias 

aritméticas significativamente superiores a las obtenidas por los 

grupos con un estilo de apego más inseguro en las escalas de aptitud 

verbal, fluidez verbal y aptitud numérica. En cuanto a las 

correlaciones, se esperaría que la dimensión afectiva caracterizada 

por “expresión de sentimientos y comodidad con las relaciones” 
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correlacionara positivamente con las variables de aptitud verbal, 

fluidez verbal y aptitud numérica, mientras que las dimensiones 

afectivas caracterizadas por “baja autoestima, necesidad de 

aprobación y miedo al rechazo”, “resolución hostil de conflictos, 

rencor y posesividad”, y “autosuficiencia emocional e incomodidad 

con la intimidad” correlacionaran negativamente con estas 

variables. 

Hipótesis relacionada con el objetivo 5: si el estilo de apego 

influye en el desarrollo de la personalidad, se esperaría encontrar 

que las personas adultas con un estilo de apego seguro tienen una 

puntuación media superior a la obtenida por las personas con estilos 

de apego inseguros en los rasgos de extraversión, amabilidad, 

responsabilidad, apertura a la experiencia y estabilidad emocional. 

Además también se esperaría que la dimensión afectiva 

caracterizada por la “expresión de sentimientos y comodidad con 

las relaciones” correlacionara positivamente con los rasgos de 

amabilidad, extraversión, apertura a la experiencia, estabilidad 

emocional y responsabilidad, y que las dimensiones afectivas 

caracterizadas por “baja autoestima, necesidad de aprobación y 

miedo al rechazo”, “resolución hostil de conflictos, rencor y 

posesividad”, y “autosuficiencia emocional e incomodidad con la 

intimidad” correlacionaran negativamente con estos rasgos.  

Hipótesis relacionada con el objetivo 6: si el estilo de apego adulto 

está relacionado con la madurez psicológica, se esperaría que las 

personas con el grupo con un estilo de apego seguro obtuviera una 

media aritmética más alta que los grupos con unos estilos de apego 
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más inseguros en las distintas variables de la madurez psicológica: 

orientación al trabajo, autonomía, identidad, y también con las 

puntuaciones totales del cuestionario PSYMAS. Además, también 

se esperaría que hubieran correlaciones positivas entre todas estas 

variables y la dimensión afectiva caracterizada por “expresión de 

sentimientos y comodidad con las relaciones”, mientras que se 

esperaría correlaciones negativas entre las distintas variables que 

evalúan la madurez psicológica y las dimensiones afectivas 

caracterizadas por “baja autoestima, necesidad de aprobación y 

miedo al rechazo”, “resolución hostil de conflictos, rencor y 

posesividad”, y “autosuficiencia emocional e incomodidad con la 

intimidad”.  
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CAPÍTULO 2. 
Método 
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1. Sujetos 
 

Dado que el objetivo de la tesis es evaluar la relación de 

distintas variables con el estilo de apego adulto, se recogieron datos 

procedentes de estudiantes universitarios de distintos grados y de 

máster. Cabe destacar que contestar los cuestionarios implicaba una 

considerable cantidad de tiempo, lo que hacía muy difícil conseguir 

muestra fuera del entorno universitario. De todas formas, para poder 

conseguir una mayor heterogeneidad de la muestra, con diferentes 

edades, se administraron los cuestionarios a estudiantes de 

diferentes grados, y también a estudiantes de Master, que tienen 

más edad y constituyen otro perfil. Concretamente, la muestra se 

compone de 515 sujetos, con 9 (1.7%) sujetos procedentes del grado 

de relaciones laborales, 50 (9,7%) del grado de pedagogía y 

educación social, 46 (8.9%) de trabajo social, 29 (5.6%) de 

educación infantil, 201 (39%) de grado de educación, 57 (11.1%) de 

psicología, y 123 (23.9%) del Máster de formación del profesorado 

de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas. Respecto al curso, hay 256 

(49.7%) alumnos de primer curso de grado, 61 (11.8%) de segundo 

curso de grado, 46 (8.9%) de tercer curso de grado, 29 (5.6%) de 

cuarto curso de grado y 123 (23.9%) de máster. El total de hombres 

de la muestra fue de 117 (22.7%) y de mujeres 398 (77.3%). El 

rango de edad está entre los 17 y 56 años, con una media de 23.15 

(D.T. = 6.31).  
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2. Instrumentos  
 

Para esta tesis se administraron los siguientes cuestionarios: 

 

2.1. Cuestionario de Apego Adulto (CAA, Melero y Cantero, 2008):  
 

Las autoras del CAA desarrollaron este instrumento con la 

finalidad de disponer de un cuestionario sobre el apego adulto que 

recogiera las particularidades de la población española no clínica. El 

cuestionario consta de 40 ítems, en base a cuatro factores: baja 

autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo (13 ítems), 

resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad (11 ítems), 

expresión de sentimientos y comodidad con las relaciones (9 ítems), 

autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad (7 

ítems). Así, el primero, segundo y cuarto factor evalúan aspectos de 

la inseguridad emocional, mientras que el tercer factor evalúa la 

seguridad emocional.  

El formato de respuestas es tipo Likert, con seis alternativas 

de respuesta: 1 = completamente en desacuerdo y 6 = 

completamente de acuerdo. En cuanto a la consistencia interna, en 

el factor “baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al 

rechazo” se obtuvo un α = .86, en el factor “resolución hostil de 

conflictos, rencor y posesividad” se obtuvo un α = .80, en el factor 

“expresión de sentimientos y comodidad con las relaciones” se 

obtuvo un α = .77, y en el factor “autosuficiencia emocional e 

incomodidad con la intimidad” se obtuvo un α = .68.  
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2.2. Escala de Vinculación Parental (PBI, Parker, Tupling y Brown, 

1979): 

 

Concretamente, en este estudio se utilizó la adaptación 

española de este instrumento desarrollada por Ballús (1991). El PBI 

(Parental Bonding Instrument) evalúa la vinculación de los padres 

en la infancia a través de las dimensiones de cuidado/afecto y 

control/sobreprotección. La dimensión de cuidado/afecto, que tiene 

12 ítems, se refiere al grado de afecto y cariño o de descuido e 

indiferencia que tanto el padre como la madre brindaron en la 

infancia. La dimensión de control/sobreprotección, de 13 ítems, 

hace referencia al grado de intrusión y control, o al fomento de la 

autonomía, que tanto el padre como la madre ejercieron en la 

infancia.  

El cuestionario consta de un total de 25 ítems, en los que se 

pregunta al sujeto por la relación con el padre y la madre (por 

separado) hasta los 16 años. Son ítems tipo Likert, que van desde 1 

(nunca o casi nunca) a 4 (siempre o casi siempre). 

El instrumento original cuenta con una consistencia interna 

de .76 en cuidado/afecto de la madre, .70 en control/sobreprotección 

de la madre, .82 tanto en cuidado/afecto como 

control/sobreprotección del padre. En la adaptación española la 

consistencia interna fue de α = .74 para cuidado/afecto, y de .82 

para control/sobreprotección.   
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2.3. Test de Estrategias Cognitivo-Emocionales (MOLDES, 

Hernández-Guanir, 2010): 

 

Hernández (1991) propuso la teoría de los moldes mentales, 

entendiendo los moldes cognitivo-emocionales como los modos en 

que usualmente una persona enfrenta la realidad de manera 

cognitiva y emocional, interpretando y valorando su relación con 

ella. Los moldes son producto de la combinación entre 

predisposición y experiencias. En 2010 desarrolló el test MOLDES 

para evaluar estas estrategias cognitivo-emocionales.  

Este cuestionario está compuesto por 87 ítems, donde se 

plantea una serie de situaciones y la persona debe responder sobre 

un formato de respuestas en escala Likert, que va desde 1 (muy en 

desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo).  

El test MOLDES responde a una estructura jerárquica, en la 

que hay 30 “moldes básicos” o factores de primer orden, 10 

“dimensiones focales” o factores de segundo orden, y 3 “encuadres 

focales” o factores de tercer orden. El presente estudio se ha 

centrado en los factores más globales, de tercer orden, que son los 

siguientes: 

- I Encuadre “Espontaneidad vital”: se refiere a la manera de 

posicionarse ante la vida y a las diversas circunstancias. Una 

puntuación elevada muestra una disposición 

espontánea/implicativa (dejarse llevar, ser espontáneo, etc.) 

y una baja puntuación indica una disposición 

reflexiva/distante (reflexionar mucho antes de implicarse, 
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control anticipatorio, etc.), en el cual el exceso de reflexión 

no permite disfrutar de la vida.  

Así, su puntuación muestra el nivel de vitalismo y expansión 

personal. De los tres encuadres es el menos importante en la 

propia gestión personal. 

 

- II Encuadre “Ajuste”: están los moldes que enfocan de 

manera positiva y apropiada la realidad. El problema puede 

venir cuando hay una confrontación entre la subjetividad y 

la realidad, en el caso de que los deseos, exigencias, etc., no 

permitan adaptarse a la realidad, afectando al ajuste 

personal. Así, se puede ver la realidad positivamente, sin 

exageraciones, aceptando los contratiempos, etc., o con 

negatividad, disociaciones, excusas, etc.  

Es el encuadre más importante porque si hay un mal ajuste 

la persona sufre, a la vez que tampoco es efectiva. Está 

relacionado con la eficiencia, el ajuste emocional y la 

satisfacción personal. Es por ello que es el encuadre más 

importante, ya que está implicado en el grado de eficiencia 

en la vida y con el bienestar subjetivo. Una elevada 

puntuación muestra realismo productivo, mientras que una 

baja puntuación indica hipersubjetivismo interferente.  

 

- III Encuadre “Optimización”: en este encuadre están los 

moldes que modifican la realidad mejorándola, 

aprovechando la experiencia pasada para ir a mejor.  
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Este encuadre se relaciona con la capacidad de dar un 

sentido a la vida, de potenciarla, y de poder realizarnos. Una 

baja puntuación se relaciona con una disposición 

autolimitada e inactiva, con dificultades para sacar provecho 

de las adversidades, restringiendo las propias 

potencialidades, etc., mientras que una elevada puntuación 

hace referencia a una disposición autovalorativa y 

constructiva, donde se confía en las propias capacidades, se 

saca lo bueno de los problemas, etc. Es el segundo encuadre 

más importante por estar relacionado con la capacidad de 

construir y de superarse a uno mismo. Así, está implicado en 

el nivel de iniciativa y de capacidad de superación. 

 

Así, los tres factores de tercer orden o “encuadres focales” 

abarcan las competencias personales para relacionarse con la 

realidad, donde “espontaneidad vital” se relaciona con la capacidad 

para involucrarse de manera vital con la realidad, “ajuste” hace 

referencia a la competencia para desenvolverse de manera eficiente, 

y “optimización” a la capacidad para sacar rendimiento de las 

situaciones.  

En cuanto a la consistencia interna, el α de Cronbach del 

cuestionario total es de .91. El primer encuadre focal, 

“Espontaneidad vital”, tiene un α = .70, el segundo encuadre focal 

“Ajuste” tiene un α = .82, y el tercer encuadre focal “Optimización” 

tiene un α = .73. 
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2.4. Adaptación española del Test de Aptitudes Mentales Primarias 

(PMA; Thurstone, 1938): 

 

El Test de Aptitudes Mentales Primarias fue elaborado por L. L. 

Thurstone a través de un análisis factorial múltiple. Este análisis 

factorial reveló en un principio 12 factores, de los cuales el autor 

eligió siete según sus saturaciones factoriales. Es en base a estos 

siete factores que Thurstone elaboró el PMA, aunque hiciera 

modificaciones y resultaran finalmente en cinco factores. Una 

ventaja que ofrece este instrumento con respecto a otros que 

evalúan la inteligencia es que ofrece información sobre cinco 

capacidades que son diferentes y no solamente una puntuación 

general del cociente intelectual, por lo que se puede relacionar cada 

capacidad con otras variables, y también analizar las distintas 

capacidades de manera independiente. A más a más, este 

instrumento permite la evaluación de la inteligencia fluida y 

cristalizada. Este test se compone de las siguientes subescalas: 

- PMA-V: hace referencia a la comprensión verbal, es decir, a 

la capacidad de la persona para entender las ideas que son 

expresadas en palabras. Consta de 50 ítems de elección 

múltiple, donde el sujeto debe encontrar el sinónimo de la 

palabra propuesta de entre cuatro opciones posibles.  

 

- PMA-E: es la aptitud espacial, es decir, la capacidad del 

sujeto para imaginar y concebir objetos en dos o tres 

dimensiones. Consta de 20 ítems, donde en cada ítem hay 
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una figura modelo y seis figuras parecidas que están en 

diferentes posiciones, de manera que el sujeto debe escoger 

aquellas figuras que están rotadas en el mismo plano.     

 

- PMA-R: se refiere al razonamiento lógico, es decir, a la 

capacidad que tiene la persona para resolver problemas 

lógicos, prever y planear. La prueba está compuesta por 30 

series de palabras donde el sujeto debe encontrar la lógica 

que subyace en cada serie para hallar la letra que seguiría la 

secuencia.  

 

- PMA-N: es la aptitud numérica, es decir, la capacidad del 

sujeto para manejar números y resolver de manera rápida y 

correcta problemas numéricos. La prueba está compuesta 

por 70 ítems binarios, donde cada ítem es una suma y la 

persona debe decidir si el resultado que se expone de la 

suma es correcto o incorrecto.  

 
 

- PMA-F: hace referencia a la fluidez verbal, es decir, la 

capacidad de la persona para hablar y escribir fácilmente. En 

esta prueba se pide al sujeto que escriba el máximo de 

palabras que pueda que empiecen por la letra “p”, dentro de 

un determinado tiempo. 
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2.5. Overall Personality Assessment Scale (OPERAS; Vigil-Colet, 

Morales-Vives, Camps, Tous y Lorenzo-Seva, 2013):  

 

Este instrumento evalúa los cinco grandes factores de 

personalidad: Extraversión, Estabilidad Emocional, 

Responsabilidad, Amabilidad, y Apertura a la Experiencia. Esta 

escala presenta varias ventajas, como su brevedad y el control de los 

sesgos de respuesta de aquiescencia y deseabilidad social. Estos 

sesgos se han corregido mediante los procedimientos propuestos por 

Ferrando et al. (2009) y Lorenzo-Seva y Ferrando (2009). 

Concretamente, el cuestionario incluye 4 ítems para controlar la 

deseabilidad social, y 15 de los ítems de contenido fueron 

redactados en sentido opuesto para controlar la aquiescencia. Por lo 

tanto, este cuestionario proporciona puntuaciones libres de estos 

sesgos de respuesta. Además, contiene un ítem de prueba al inicio 

del cuestionario, que no se incluye en los análisis.   

El OPERAS consta de 40 ítems en total, siete para cada 

factor mencionado. El formato de respuesta es mediante una escala 

Likert que va desde 1 (completamente en desacuerdo) a 5 

(completamente de acuerdo), y se pregunta al sujeto sobre su forma 

de reaccionar y de actuar en situaciones de la vida cotidiana.   

La consistencia interna de cada factor de personalidad es: 

.86 para Extraversión y Estabilidad Emocional, .77 en 

Responsabilidad, .71 en Amabilidad fue, y .81 para Apertura a la 

Experiencia.  
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2.6. Psychological Maturity Assessment Scale (PSYMAS; Morales-

Vives, Camps y Lorenzo-Seva, 2012):    

 

Este cuestionario está basado en las investigaciones y la 

teoría propuesta por E. Greenberger junto con otros autores 

(Greenberger, 1984; Greenberger y Sørensen, 1973; Greenberger y 

Steinberg, 1986). Concretamente, se basa en el concepto de 

adecuación individual que propuso esta autora. La adecuación 

individual es la capacidad para ser independiente, asumiendo el 

control de la propia vida, e incluye tres facetas: Orientación al 

trabajo, Identidad y Autonomía. El Cuestionario de Madurez 

Psicológica PSYMAS se centra en la evaluación de estas tres 

facetas para evaluar la madurez psicológica, entendiendo la 

madurez como la capacidad para tomar decisiones responsables, 

asumiendo las obligaciones y las consecuencias de los propios 

actos, teniendo en cuenta las propias necesidades y características. 

Este cuestionario controla los sesgos de respuesta de aquiescencia y 

de deseabilidad social. Estos sesgos se corrigen utilizando los 

procedimientos propuestos por Ferrando et al. (2009) y Lorenzo-

Seva y Ferrando (2009). Para poder controlar la aquiescencia, la 

mitad de los ítems están revertidos. Por otra parte, contiene cuatro 

ítems para controlar el sesgo respuesta de deseabilidad social. 

Además, el test contiene un ítem de prueba al inicio del 

cuestionario. Es un cuestionario muy corto, con ítems breves y 

fáciles de entender. 
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Así, el PSYMAS contiene las siguientes subescalas: 

- Orientación al trabajo (OT): es la predisposición a hacerse 

cargo de las responsabilidades y obligaciones académicas y 

de la vida cotidiana.  

- Autonomía (AU): es el grado de independencia responsable 

en relación con las otras personas, en concreto, mostrando 

iniciativa sin que los demás puedan ejercer un excesivo 

control sobre la propia persona.  

- Identidad (ID): es el conocimiento en relación a uno mismo. 

 

El PSYMAS se compone de 26 ítems en escala Likert, que van 

de 1 (completamente en desacuerdo) a 5 (completamente de 

acuerdo), y sus ítems plantean situaciones que se pueden dar en la 

vida cotidiana.  

La fiabilidad de la subescala de Orientación al trabajo es de .74, 

la de Autonomía es de .79, la de Identidad es de .84, y la de la 

escala total es de .84.  
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3. Procedimiento 
 

Los diferentes cuestionarios fueron administrados en grupo 

durante las horas lectivas, previo consentimiento de cada profesor 

responsable de la clase.  Se informó a todos los participantes que la 

participación era voluntaria y anónima. No había límite de tiempo 

para contestar los cuestionarios, con la excepción del PMA, ya que 

este test tiene un tiempo establecido para completar la prueba de 

cada subescala.  

Se tuvieron que descartar diversos sujetos porque dejaron 

algunos cuestionarios por contestar. Concretamente, se descartó 1 

cuestionario del grado de pedagogía y educación social, 1 de 

magisterio infantil, 27 del grado de psicología, 22 del máster, y 8 

del grado de educación. Además, también se descartó 1 cuestionario 

del máster y 1 del grado de educación porque el patrón de 

respuestas evidenciaba que se habían contestado al azar (patrón de 

respuestas en zigzag en algunos cuestionarios, o la misma respuesta 

en todos los ítems). 

 

3.1. Análisis de datos: 
  

Como se ha comentado en el apartado de la Introducción, 

tradicionalmente se había considerado que las medidas de apego 

debían ser categóricas, pero posteriormente autores como Fraley y 

Waller (1998), y Fraley et al. (2015) criticaron esta aproximación, 

considerándola poco realista. De hecho, estos autores consideran 
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que pueden existir diferencias entre los sujetos clasificados dentro 

de una categoría, por lo que consideran que es más adecuada una 

aproximación dimensional. Bartholomew y Horowitz (1991) 

propusieron reconciliar los dos enfoques, para evaluar el apego de 

forma más precisa y realista. En el presente estudio se ha partido de 

este enfoque mixto, combinando una aproximación tanto categórica 

como dimensional, tal como también propusieron las autoras del 

cuestionario CAA. Sin embargo, el procedimiento metodológico 

más adecuado para este tipo de datos no es el análisis de 

conglomerados, si no el Análisis Factorial de Mixturas (AFM, e.g., 

Lubke y Miller, 2015; Lubke y Muthén, 2005). El AFM es un 

híbrido entre el Análisis de Clases Latentes y el Análisis factorial, 

lo que permite que la estructura derivada de las respuestas a los 

ítems sea tanto categórica como dimensional simultáneamente. Por 

lo tanto, este análisis permite a los individuos tener diferentes 

niveles dentro de un grupo, a través del uso de variables latentes 

continuas. Concretamente, el modelo asume dos fuentes de 

variación: a) dimensional, variación intraclase, que refleja la 

estructura común de los datos, y b) variación entre clases, que es la 

diferenciación entre grupos o clases. En contraste con el AFM, el 

hecho de realizar simplemente un análisis factorial se centraría 

únicamente en la estructura dimensional de las medidas, ignorando 

los posibles grupos diferenciados que pueden haber. Igualmente, un 

análisis de clusters o conglomerados puro tan sólo distinguiría entre 

diferentes grupos de individuos, ignorando la estructura 

dimensional de los datos. Por otra parte, cabe destacar que el AFM 

permite determinar cuál es el número de perfiles diferenciados de 
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sujetos, además de clasificar a los sujetos en su perfil 

correspondiente. 

A nivel conceptual, este enfoque mixto se puede entender de 

la siguiente manera: la solución factorial proporciona una base k-

dimensional en la cual los individuos (más concretamente sus 

puntuaciones factoriales individuales) pueden ser representados 

como puntos. En este espacio, estos puntos tienden a agruparse en 

nubes diferenciadas, y el centroide de cada clúster define el perfil 

del grupo correspondiente. En el presente estudio, el punto de 

partida es el número y estructura de las dimensiones o factores del 

CAA, que es la solución de 4 factores propuesta por Melero y 

Cantero (2008). Por este motivo, en primer lugar se ha llevado a 

cabo un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). El AFC fue 

ajustado usando Mplus v8.4 (Muthén y Muthén, 2010) con las 

siguientes especificaciones:  

 

a) Se excluyeron 8 ítems de los análisis (ítems 9, 11, 13, 15, 

17, 33, 36, y 39), porque un Análisis factorial exploratorio 

preliminar, llevado a cabo en un estudio piloto con 100 

sujetos, reveló que estos ítems no saturan en su 

correspondiente factor, o tienen una baja saturación en el 

factor esperado, como sucede también con la muestra final. 

b) Estos análisis preliminares también mostraron que había 

cinco ítems complejos (5, 12, 18, 25, 26), que saturaban en 

un factor secundario. Por esta razón, en el AFC se permitió 

que estos cinco ítems también saturaran en el esperado 

segundo factor.  
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En segundo lugar, dado que se obtuvo una estructura clara y 

bien definida en el paso anterior, acorde con lo esperado, se llevó a 

cabo un AFM, usando nuevamente el programa Mplus. En 

consonancia con lo explicado previamente, se realizó al AFM más 

simple, en el cual se asume que la estructura del AFC es la misma 

para todas las clases (lo que implica invariancia de medida), pero en 

la cual se permite que las medias de los factores (centroides) varíen 

en cada clase, dando lugar a la identificación de los clústeres.  

En resumen, el AFM asume que hay una estructura factorial 

común para las respuestas a los ítems del CAA (la estructura 

evaluada en el primer paso), pero también asume que hay grupos de 

individuos con un comportamiento característico (clases o grupos) 

que pueden ser identificados en el espacio factorial. Por lo tanto, el 

hecho de llevar a cabo tanto estos dos pasos es muy relevante si se 

pretende seguir un procedimiento objetivo para clasificar a los 

sujetos. 

Finalmente, se realizaron los análisis descriptivos, las pruebas 

de t de Student y las correlaciones mediante el programa SPSS 

v26.0. Concretamente, se realizaron correlaciones entre los cuatro 

factores del CAA y las variables externas (rasgos de personalidad, 

aptitudes mentales, madurez, vínculos paternales, etc.). También se 

llevaron a cabo comparaciones de medias mediante t de Student 

para grupos independientes, con el fin de determinar si había 

diferencias significativas en estas variables externas en función del 

grupo de apego.  
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CAPÍTULO 3. 
Resultados 

  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
El apego adulto: perfiles de sujetos evaluados por el Cuestionario de Apego Adulto y su 
relación con otras variables psicológicas 
Gisela Ferré Rey 



 

176 
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1.1. Análisis Factorial de Mixturas para la clasificación de los 

sujetos en función del tipo de apego:  

 

Las distribuciones de las puntuaciones de los ítems del 

cuestionario CAA fueron unimodales en todos los casos, y bastante 

simétricas, con coeficientes de asimetría dentro del rango 

comprendido entre -1 y +1 en todos los ítems. Además, el número 

de alternativas de respuesta es bastante alto, concretamente de 6, y 

la muestra no es demasiado grande, por lo que el análisis factorial 

lineal es la mejor opción para este tipo de datos (Ferrando y 

Lorenzo-Seva, 2017).  

La estructura propuesta en el AFC se ajustó por medio del 

método de Máxima verosimilitud robusto (MLR), obteniendo un 

ajuste del modelo a los datos bastante aceptable. Concretamente, se 

obtuvieron los siguientes resultados en los índices de ajuste: (a) 

Standardized root-mean-square residual (SRMR) = 0.044; (b) Root-

mean-square error of approximation (RMSEA) = 0.057, and (c) 

Comparative fit index (CFI) = 0.93. El índice (a) es un indicador de 

ajuste absoluto, el índice (b) indica un ajuste relativo, y el (c) es una 

medida de ajuste comparativo con respecto al modelo nulo o 

independiente. Valores CFI por encima de .90 indican un ajuste 

aceptable (Bentler, 1990), valores RMSEA cercanos a .06 o con un 

límite superior estricto de .07 indican un ajuste relativamente bueno 

(Hu y Bentler, 1999; Steiger, 2007), y valores SRMR inferiores a 

.08 indican un ajuste relativamente bueno (Hu y Bentler, 1999). Por 

lo tanto, según los resultados obtenidos en estos tres índices, el 

ajuste puede considerarse aceptable. La tabla 4 muestra la matriz 
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patrón obtenida en el análisis factorial. Como se puede observar, 

todos los ítems tienen saturaciones sustanciales en los factores 

esperados. Más en concreto, el primer factor se corresponde con el 

factor que Melero y Cantero (2008) denominaron Baja autoestima, 

necesidad de aprobación y miedo al rechazo, el segundo factor se 

corresponde con Resolución hostil de conflictos, rencor y 

posesividad, el tercer factor se corresponde con Expresión de 

sentimientos y comodidad con las relaciones y el cuarto factor se 

corresponde con Autosuficiencia emocional e incomodidad con la 

intimidad.  
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Tabla 4 

Matriz patrón obtenida en el análisis factorial 

Item F1 F2 F3 F4 
3. Con frecuencia, a pesar de estar con gente 
importante para mí, me siento sólo/a y falto de 
cariño 

.55 .00 .00 .00 

8. No suelo estar a la altura de los demás .70 .00 .00 .00 
10. Me gusta tener pareja, pero temo ser 
rechazado/a por ella 

.50 .00 .00 .00 

12. Cuando tengo un problema con otra 
persona, no puedo dejar de pensar en ello .56 .00 .42 .00 

14. Tengo sentimientos de inferioridad .77 .00 .00 .00 
18. Soy muy sensible a las críticas de los 
demás .77 .00 .45 .00 

21. Tengo confianza en mí mismo .73 .00 .00 .00 
23. Me resulta difícil tomar una decisión a 
menos que sepa lo que piensan los demás 

.45 .00 .00 .00 
26. Me preocupa mucho lo que la gente 
piensa de mí .81 .00 .37 .00 

30. Me gustaría cambiar muchas cosas de mí 
mismo .66 .00 .00 .00 

34. Siento que necesito más cuidados que la 
mayoría de las personas 

.44 .00 .00 .00 

37. Me cuesta romper una relación por 
temor a no saber afrontarlo 

.45 .00 .00 .00 

     
2. No admito discusiones si creo que tengo 
razón 

.00 .51 .00 .00 

4. Soy partidario/a del “ojo por ojo y diente 
por diente” 

.00 .62 .00 .00 

7. Si alguien de mi familia o un amigo/a me 
lleva la contraria, me enfado con facilidad 

.00 .66 .00 .00 

20. Cuando existe una diferencia de 
opiniones, insisto mucho para que se acepte 
mi punto de vista 

.00 .47 .00 .00 

24. Soy rencoroso .00 .68 .00 .00 
29. Cuando me enfado con otra persona, 
intento conseguir que sea ella la que venga a 
disculparse 

.00 .64 .00 .00 
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31. Si tuviera pareja y me comentara que 
alguien del sexo contrario le parece 
atractivo, me molestaría mucho 

.00 .33 .00 .00 

     
1. Tengo facilidad para expresar mis 
sentimientos y emociones 

.00 .00 .59 .00 

5. Necesito compartir mis sentimientos .34 .00 .76 .00 
16. Me siento cómodo/a en las fiestas o 
reuniones sociales 

.00 .00 .60 .00 

27. Cuando tengo un problema con otra 
persona, intento hablar con ella para 
resolverlo 

.00 .00 .41 .00 

32. Cuando tengo un problema, se lo cuento 
a una persona con la que tengo confianza 

.00 .00 .55 .00 

35. Soy una persona que prefiere la soledad 
a las relaciones sociales 

.00 .00 .58 .00 

38. Los demás opinan que soy una persona 
abierta y fácil de conocer 

.00 .00 .57 .00 

40. Noto que la gente suele confiar en mí y 
que valoran mis opiniones 

.00 .00 .48 .00 

     
6. Nunca llego a comprometerme seriamente 
en mis relaciones 

.00 .00 .00 .67 

19. Cuando alguien se muestra dependiente 
de mí, necesito distanciarme 

.00 .00 .00 .35 

22. No mantendría relaciones de pareja 
estables para no perder mi autonomía 

.00 .00 .00 .60 

25. Prefiero relaciones estables a parejas 
esporádicas 

-.23 .00 .00 .39 

28. Me gusta tener pareja, pero al mismo 
tiempo me agobia 

.00 .00 .00 .66 

 Nota. F1 = Baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al 
rechazo; F2 = Resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad;       
F3 = Expresión de sentimientos y comodidad con las relaciones;                
F4 = Autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad. 
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La tabla 5 muestra la matriz de correlaciones entre los 

factores. Como se puede observar, el factor 3 tiene correlaciones 

negativas con los otros factores (aunque la correlación con el factor 

2 no es significativa). Este resultado ya se esperaba, dado que este 

factor está relacionado con un apego positivo, a diferencia de los 

otros factores, que están más relacionados con problemas de apego. 

 

 

Tabla 5 

Matriz de correlación entre factores 

CAA F1 F2 F3 F4 
F1 -   

 
 

F2    .40**   -     
F3   -.50**      -.09   -  
F4   .21**   .23**   -.23** - 
 

Nota. F1 = Baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al 
rechazo; F2 = Resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad;    
F3 = Expresión de sentimientos y comodidad con las relaciones;          
F4 = Autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad 

** p < .01 

 

 

Este modelo factorial (AFC) que se ha ajustado con MLR 

también puede ser interpretado como un AFM en el que únicamente 

se especifica una sola clase (es decir, el modelo de AFM de 

referencia). Dado el ajuste aceptable obtenido para este modelo, se 

puede considerar que el supuesto de que hay una estructura 
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dimensional subyacente a las puntuaciones del cuestionario CAA 

está fuertemente fundamentada.  

El paso siguiente consistió en determinar si el hecho de 

especificar más de una clase de sujetos mejora el ajuste relativo del 

modelo y, de ser así, qué número de clases proporciona el mejor 

ajuste relativo. Con este fin se ajustó una secuencia de modelos 

AFM, especificando un rango de dos a cuatro clases, mediante el 

uso de la estimación MLR. El ajuste relativo se evaluó utilizando 

tres grupos de indicadores (e.g., Clark et al., 2013). El primero es un 

criterio que informa sobre la parsimonia del modelo (en este caso el 

BIC), en base al balance entre la simplicidad y la bondad de ajuste. 

El segundo es el criterio normativo de entropía, que proporciona 

valores entre 0 y 1, e indica el grado en que los individuos pueden 

diferenciarse en términos de la clase a la que pertenecen o, dicho de 

otro modo, la capacidad de la solución para proporcionar clases 

bien separadas. El tercero es una prueba diferencial, en este caso la 

prueba Lo-Mendel-Rubin (LMR), que evalúa si añadir una nueva 

clase al número anterior de clases mejora significativamente el 

ajuste del modelo. Los resultados se muestran en la tabla 6, y se 

pueden resumir como sigue. Todos los valores BIC para las 

soluciones con 2 o más clases son mejores que el valor para una 

única clase (es decir, la solución AFC estándar). Segundo, los 

valores BIC para 2, 3 y 4 clases son muy similares (las diferencias 

relativas están entorno al 0.08%), lo que no facilita una elección 

clara. Tercero, todos los valores de entropía están por encima del 

valor de corte convencional de 0.80 (e.g. Muthén & Muthén, 2010), 

lo que tampoco ayuda a decidir. Sin embargo, los resultados LMR 
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parecen bastante claros: hay una mejora significativa cuando se 

pasa de 1 a 2 clases, pero a partir de aquí, el aumento del número de 

clases no mejora significativamente el ajuste del modelo a los datos. 

La solución AFM de dos clases parece ser la mejor opción para 

estos datos. 

 

 

Tabla 6 

Índices de ajuste para los análisis mixtos basados en el modelo de 4 

factores del CAA 

Nº de clases BIC Δ LMR test            p 

1  55267.22 - - - 
2  55072.76 .95 225.67 .00 
3  55025.77 .96 303.75 .24 
4  55045.18 .93 315.65 .21 

 

Nota. Criterio: Criterio de Información Bayesiano (BIC), Valor de 
Entropía (∆), Prueba diferencial Lo-Mendel-Rubin (LMR) con 
probabilidad asociada. 
 

 

La inspección de la solución de 2 clases revela las 

características de cada perfil. En concreto, hay un perfil general, que 

se ha denominado apego seguro, y que abarca el 77,48% de 

participantes, y un perfil diferenciado, que se denomina apego 

inseguro, que abarca el 22,52% de participantes. La tabla 7 muestra 

las puntuaciones medias de los factores para el perfil inseguro (para 

fines de identificación, las medias para el apego seguro se han 
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fijado a cero). Como se puede ver en la tabla 7, el perfil 

diferenciado tiene medias altas en los factores 1, 2 y 4, 

especialmente en el factor 4, y una media baja en el factor 3. Todas 

estas medias difieren significativamente de cero, lo que significa 

que todas ellas difieren de los del grupo general. Como se puede ver 

en la tabla, los tamaños del efecto son medios para los factores 1 y 

3, pequeño para el factor 2 y muy grande para el factor 4. Por lo 

tanto, los dos grupos difieren especialmente en el factor 4. Más en 

concreto, en comparación con el perfil indiferenciado (denominado 

apego seguro), el grupo de apego inseguro muestra altos niveles 

baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo, altos 

niveles de resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad, 

niveles muy altos de autosuficiencia emocional e incomodidad con 

la intimidad, y niveles bajos de expresión de sentimientos y 

comodidad con las relaciones. Teniendo en cuenta las medias en los 

diferentes factores, esta clase se ha denominado apego inseguro. El 

otro grupo ha sido denominado como apego seguro. Este grupo 

presenta puntuaciones medias en los factores del CAA, por lo que 

en realidad también podría ser denominado como rango normal, 

como se hace en otros campos (personalidad o psicopatología), 

porque incluye un gran número de sujetos sin diferenciar entre 

diferentes clases, con puntuaciones medias. Sin embargo, en 

comparación con el grupo de apego inseguro, esta clase tiene un 

apego más seguro y positivo, y por ese motivo finalmente ha sido 

denominado como apego seguro. Pero se ha de tener presente que 

en realidad no supone un apego totalmente seguro, sino que 
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simplemente implica un apego más positivo que en el caso del otro 

grupo.   

 

Tabla 7 

Niveles medios en los factores para cada clase en función del Modelo 

Factorial Mixto  

Clases Latentes  F1 F2 F3 F4 

Apego Inseguro 
    0.45** 
d = 0.54 

    0.29** 
d = 0.39 

   -0.36** 
d = 0.40 

    3.19** 
d = 5.22 

Apego Seguro  
0.00 

(fijado) 
0.00 

(fijado) 
0.00 

(fijado) 
0.00 

(fijado) 
 

 Nota. d = Tamaño del efecto de Cohen; F1 = Baja autoestima, 
necesidad de aprobación y miedo al rechazo; F2 = Resolución hostil 
de conflictos, rencor y posesividad; F3 = Expresión de sentimientos 
y comodidad con las relaciones; F4 = Autosuficiencia emocional e 
incomodidad con la intimidad. 
 

** p < .01 
 

 

Cabe destacar que la utilización de los baremos propuestos 

por las autoras no ha permitido clasificar a la mayoría de los 

sujetos, como ha sucedido en estudios previos. En concreto, 

respecto a la categorización binaria (apego seguro vs inseguro), en 

esta muestra tan solo 7 sujetos se pueden clasificar como apego 

seguro y 51 como apego inseguro según estos baremos, lo que deja 

457 sujetos sin clasificar dentro de estos dos grupos. Respecto a la 
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clasificación de los sujetos en función de las cuatro tipologías de 

apego, tan solo 15 sujetos se pueden clasificar como temeroso 

hostil, 19 como preocupado, 7 como alejado, y 1 como seguro, lo 

que dejan a 473 sujetos sin encajar en ninguna de estas 

clasificaciones. Por lo tanto, no es posible clasificar a la mayoría de 

los sujetos utilizando estos baremos. Cabe destacar que otros 

autores han referido el mismo problema para clasificar a los sujetos 

con estos baremos, por lo que han optado por realizar análisis de 

clusters o conglomerados con sus propios datos, con el fin de 

obtener una clasificación que englobara a todos los sujetos (e.g., 

Estrada, 2018; Redondo, 2016; Valle y de la Villa-Moral, 2018). 
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1.2. Estadísticos descriptivos y diferencias de sexo:  

 

En la Tabla 8 se muestran los estadísticos descriptivos 

obtenidos en cada cuestionario para la muestra total, los hombres, y 

las mujeres. Como se puede observar, en el cuestionario CAA las 

mujeres han obtenido puntuaciones significativamente superiores a 

los hombres en el factor “Baja autoestima, necesidad de aprobación 

y miedo al rechazo (factor 1), aunque con un tamaño del efecto 

pequeño (t(511) = 1.99, p < .05, d de Cohen = 0.21). Según Cohen 

(1988), valores alrededor de 0.2 implican un tamaño del efecto 

pequeño, valores alrededor de 0.5 sugieren un tamaño del efecto 

mediano, y alrededor de 0.8 o más sugieren un tamaño del efecto 

grande. Así, las mujeres presentan cierta tendencia a tener más baja 

autoestima, y una mayor necesidad de aprobación y miedo al 

rechazo que los hombres. También se han encontrado diferencias 

significativas en el factor “Expresión de sentimientos y comodidad 

con las relaciones” (factor 3). Concretamente, las mujeres han 

obtenido puntuaciones significativamente superiores a las de los 

hombres, con un tamaño del efecto mediano (t(511) = 4.35, p < .05, d 

de Cohen = 0.46), por lo que las mujeres tienden a expresar en 

mayor medida sus sentimientos, mostrando más comodidad con las 

relaciones que los hombres. 

Respecto al cuestionario MOLDES, el grupo de las mujeres 

ha obtenido puntuaciones significativamente inferiores que los 

hombres en la subescala Espontaneidad vital, con un tamaño del 

efecto pequeño (t(171.26) = -2.25, p < .05, d de Cohen = -0.26). Así, 
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las mujeres muestran cierta tendencia a presentar un exceso de 

reflexión que no les permite disfrutar de la vida, en comparación 

con los hombres.  

En el cuestionario PMA, las mujeres tuvieron puntuaciones 

significativamente inferiores a las de los hombres en aptitud verbal, 

con un tamaño del efecto mediano (t(513) = -5.02, p < .05, d de 

Cohen = -0.53), igual que en la aptitud espacial, con un tamaño del 

efecto pequeño (t(161.51) = -2.36, p < .05, d de Cohen = -0.28), la 

aptitud Numérica, con un tamaño del efecto mediano (t(512) = -4.31, 

p < .05, d de Cohen = -0.45), y la fluidez verbal, con un tamaño del 

efecto pequeño (t(513) = -3.31, p < .05, d de Cohen = -0.35). Así, en 

esta muestra las mujeres han rendido peor en las tareas que 

requerían entender ideas expresadas mediante palabras, manejar 

números, resolver rápida y correctamente problemas numéricos, e 

imaginar y concebir objetos en 2 o 3 dimensiones. También han 

mostrado menos fluidez verbal que los hombres.  

En el cuestionario OPERAS, las mujeres obtuvieron 

puntuaciones significativamente inferiores en estabilidad emocional 

que los hombres, con un tamaño del efecto pequeño (t(513) = -2.58, p 

< .05, d de Cohen = -0.27), pero significativamente superiores en 

responsabilidad, con un tamaño del efecto pequeño (t(513) = 2.29, p < 

.05, d de Cohen = 0.24). Así, hay cierta tendencia en las mujeres a 

presentar menos estabilidad emocional y más responsabilidad que 

los hombres. 

En el cuestionario PBI y PSYMAS no se han obtenido 

diferencias significativas entre hombres y mujeres. 
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A continuación se exponen estos resultados en la Tabla 8: 

Tabla 8 

Estadísticos descriptivos y diferencias de sexo 

  Mujeres Hombres Total 

Cuestionario Factores M (DT) M (DT) M (DT) 

CAA 

Factor 1 50.39 (8.15) 48.68 (8.03)* 50.00 (8.15) 

Factor 2 50.26 (6.73)   49.10 (6.72) 50.00 (6.74) 

Factor 3 50.84 (7.98) 47.14 (8.38)* 50.00 (8.21) 

Factor 4 49.80 (8.43) 50.68 (8.86) 50.00 (8.53) 

PBI 

Padre-afecto 35.26 (7.91) 33.65 (7.47) 34.90 (7.83) 

Padre-control 25.01 (7.86) 23.73 (6.25) 24.72 (7.55) 

Madre-afecto 38.34 (7.97) 39.30 (6.29) 38.55 (7.62) 

Madre-control 27.08 (7.98) 27.38 (7.17) 27.15 (7.80) 

MOLDES 

Espontaneidad 
vital 

49.90 (9.54) 52.42 (10.93)* 50.47 (9.92) 

Ajuste 62.59 (9.85) 63.01 (9.45) 62.68 (9.75) 

Optimización 68.43 (10.21) 68.52 (8.81) 68.45 (9.90) 

PMA 

Verbal 24.59 (6.46) 28.07 (7.04)* 25.38 (6.75) 

Espacial 20.73 (12.50) 24.46 (15.72)* 21.58 (13.38) 

Razonamiento 
lógico 

16.47 (4.99) 16.84 (5.04) 16.55 (5.00) 

Numérica 13.28 (6.30) 16.37 (8.29)* 13.98 (6.92) 

Fluidez verbal 46.14 (10.26) 49.68 (9.90)* 46.94 (10.28) 

OPERAS 

Extraversión 49.84 (11.26) 48.62 (11.77) 49.56 (11.38) 

Estabilidad 
emocional 

46.04 (12.04) 49.42 (13.80)* 46.80 (12.53) 

Responsabilidad 50.85 (10.86) 48.13 (12.62)* 50.23 (11.33) 

Amabilidad 50.89 (10.14) 50.19 (11.22) 50.73 (10.39) 

Apertura a la 
experiencia 

51.32 (9.87) 50.96 (11.22) 51.24 (10.18) 

PSYMAS 

Orientación al 
trabajo 

53.00 (9.99) 52.09 (10.80) 52.79 (10.17) 

Autonomía 49.52 (11.94) 48.85 (12.32) 49.37 (12.02) 

Identidad 51.58 (10.54) 50.87 (10.86) 51.42 (10.61) 

Total PSYMAS 51.68 (11.36) 50.72 (12.06) 51.46 (11.52) 
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Nota. CAA: Cuestionario Apego Adulto; Factor 1: Baja autoestima, 

necesidad de aprobación y miedo al rechazo; Factor 2: Resolución 

hostil de conflictos, rencor y posesividad; Factor 3: Expresión de 

sentimientos y comodidad con las relaciones; Factor 4: 

Autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad; PBI: 

Parental Bonding Instrument; MOLDES: Test de estrategias 

cognitivo-emocionales; PMA: Aptitudes Mentales Primarias; 

OPERAS: Overall Personality Assessment Scales; PSYMAS: 

Psychological Maturity Assessment Scale. 

*p < .05  
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1.3. Relación entre los estilos de apego y la vinculación parental: 

 

Respecto a la relación entre los estilos de apego y la vinculación 

parental, se han encontrado diferencias significativas en todas las 

escalas de vinculación parental. Así, el grupo de apego inseguro ha 

obtenido puntuaciones significativamente inferiores en la subescala 

padre-afecto, con un tamaño del efecto pequeño (t(500) = -2.15, p < 

.05, d de Cohen = -0.23) y madre-afecto, con un tamaño del efecto 

pequeño (t(510) = -2.09, p < .05, d de Cohen = -0.23), mientras que 

tuvieron puntuaciones significativamente superiores en padre-

control, con un tamaño del efecto pequeño (t(500) = 2.01, p < .05, d 

de Cohen = 0.22) y madre-control, con un tamaño del efecto 

pequeño (t(510) = 2.38, p < .05, d de Cohen = 0.26). Por 

consiguiente, las personas con un estilo de apego inseguro tienden a 

haber recibido menor afecto/cuidado y mayor 

control/sobreprotección, tanto del padre como de la madre, que con 

respecto a las personas con un estilo de apego seguro, aunque esta 

tendencia es leve.  

A continuación, se exponen estos resultados en la tabla 9: 
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Tabla 9  

Medias aritméticas y desviaciones típicas de cada grupo de apego en 

función del tipo de vinculación parental  

Vinculación parental 

Apego seguro 

M (DT) 

Apego inseguro 

M (DT) 

Padre afecto 35.29 (7.8) 33.46 (8)* 

Padre control 24.36 (7.5) 26.02 (7.8)* 

Madre afecto 38.9 (7.4) 37.2 (8.3)* 

Madre control 26.71 (7.8) 28.7 (7.8)* 

* p  < .05 ** p < .01 

 

También se han calculado las correlaciones entre los 4 

factores de apego del cuestionario CAA, que representan las 

diferentes dimensiones afectivas del apego, y los tipos de 

vinculación parental. Como se puede observar en la Tabla 10, la 

variable afecto-padre correlaciona de manera significativamente 

negativa con los factores 1, 2 y 4 del CAA, con un tamaño del 

efecto pequeño. Sin embargo, la variable afecto-padre correlaciona 

positivamente con el factor 3 del CAA, de forma significativa pero 

con un tamaño del efecto pequeño. Según Cohen (1988), 

correlaciones superiores a 0.5 implican una magnitud del efecto 

grande, correlaciones entre 0.5 y 0.3 implican una magnitud del 

efecto moderada, y correlaciones inferiores a 0.3 implican una 

magnitud del efecto pequeño. Las correlaciones obtenidas sugieren 
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que las personas que se caracterizan por una “expresión de 

sentimientos y comodidad con las relaciones” tienden a haber 

experimentado un mayor afecto y cuidados por parte de su padre en 

la infancia, aunque con una tendencia leve, mientras que las 

personas caracterizadas por una “baja autoestima, necesidad de 

aprobación y miedo al rechazo”, una “resolución hostil de 

conflictos, rencor y posesividad”, y “autosuficiencia emocional e 

incomodidad con la intimidad” tienden a haber experimentado 

menos cuidados y afecto en la infancia por parte del padre.  

En cuanto a la variable control-padre, se ha obtenido una 

correlación significativamente positiva con los factores 1, 2 y 4 del 

CAA, con un tamaño del efecto pequeño, y una correlación 

significativamente negativa con el factor 3, igualmente con un 

tamaño del efecto pequeño. Por lo tanto, hay cierta tendencia en las 

personas que se caracterizan por “baja autoestima, necesidad de 

aprobación y miedo al rechazo”, “resolución hostil de conflictos, 

rencor y posesividad”, y “autosuficiencia emocional e incomodidad 

con la intimidad” a haber experimentado más control y 

sobreprotección por parte del padre en la infancia, mientras que las 

personas que se caracterizan por una “expresión de sentimientos y 

comodidad con las relaciones” tienden a haber experimentado 

menos control y sobreprotección por parte del padre, aunque esta 

tendencia también es leve. 

Por otro lado, la variable afecto-madre está negativamente 

correlacionada con los factores 1, 2 y 4 del CAA, de manera 

significativa, con un tamaño del efecto pequeño, mientras que está 
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positivamente correlacionada con el factor 3, con un tamaño del 

efecto moderado. Por lo tanto, las personas que se caracterizan por 

una “baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo”, 

“resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad”, y 

“autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad” 

tienden a haber experimentado menos afecto y cuidados en la 

infancia por parte de la madre, mientras que las personas que se 

caracterizan por una “expresión de sentimientos y comodidad con 

las relaciones” tienden a haber experimentado más afecto y 

cuidados en la infancia por parte de la madre. 

Por último, se ha obtenido una correlación 

significativamente positiva entre control-madre y los factores 1, 2, y 

4 del CAA, con un tamaño del efecto pequeño en los factores 2 y 4, 

y un tamaño del efecto moderado en el factor 1. En cambio, se ha 

obtenido una correlación significativamente negativa con el factor 3 

del CAA, con un tamaño del efecto pequeño. Por lo tanto, las 

personas que se caracterizan por una “baja autoestima, necesidad de 

aprobación y miedo al rechazo” tienden a haber experimentado un 

mayor control y sobreprotección por parte de la madre en la 

infancia. Esta misma tendencia se observa en las personas con 

“resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad”, y 

“autosuficiencia emocional” aunque la tendencia es leve. Por otro 

lado, las personas que se caracterizan por la “expresión de 

sentimientos y comodidad con las relaciones” presentan cierta 

tendencia a haber experimentado menos control y sobreprotección 

en la infancia por parte de la madre.  
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A continuación, se exponen estos resultados en la tabla 10: 

 

Tabla 10 

Correlaciones entre las dimensiones afectivas del apego y la vinculación 

parental 

 Dimensiones afectivas del CAA 

Vinculación 
parental 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Afecto padre -.16** -.13** .19** -.18** 

Control padre .17** .13** -.13** .12** 

Afecto madre -.22** -.13** .31** -.21** 

Control madre .33** .22** -.18** .18** 

Nota. Factor 1: Baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo 

al rechazo; Factor 2: Resolución hostil de conflictos, rencor y 

posesividad; Factor 3: Expresión de sentimientos y comodidad con 

las relaciones; Factor 4: Autosuficiencia emocional e incomodidad 

con la intimidad. 

* p < .05 ** p < .01 
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1.4. Relación entre los estilos de apego y las estrategias 

cognitivo-emocionales: 

 

Respecto a la relación entre los estilos de apego y las estrategias 

cognitivo-emocionales, el grupo de apego inseguro ha obtenido 

puntuaciones significativamente inferiores que el grupo de apego 

seguro en la variable ajuste, con un tamaño del efecto mediano 

(t(511) = -5.15, p < .01, d de Cohen = -0.55), mientras que no se han 

encontrado diferencias significativas en espontaneidad vital y 

optimización. Así, las personas con un estilo de apego seguro 

muestran una tendencia a experimentar un mayor bienestar 

subjetivo, a afrontar de manera más positiva y apropiada la realidad, 

y a ser más eficientes que las personas con apego inseguro. 

A continuación, es exponen estos resultados en la tabla 11: 

 

Tabla 11  

Medias y desviaciones típicas en las estrategias cognitivo-emocionales en 

función del tipo de apego 

Estrategias cognitivo-

emocionales 

Apego seguro 

M (DT) 

Apego inseguro 

M (DT) 

Espontaneidad vital 50.8 (10) 49.3 (9.8) 

Ajuste  63.8 (9.5)     58.5 (9.6)** 

Optimización  68.8 (9.8)  67.1 (10.2) 

* p < .05 ** p < .01 
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También se han calculado las correlaciones entre las cuatro 

dimensiones afectivas del CAA y las estrategias cognitivo-

emocionales. Se ha obtenido correlaciones negativas y significativas 

entre la variable espontaneidad vital y los factores 1 y 2 del CAA 

(con un tamaño del efecto moderado-grande en el factor 1 y 

moderado en el factor 2). En cambio, la variable espontaneidad vital 

correlaciona de forma positiva con el factor 3 del CAA, con un 

tamaño del efecto pequeño. Por lo tanto, las personas que se 

caracterizan por una “baja autoestima, necesidad de aprobación y 

miedo al rechazo” y “resolución hostil de conflictos, rencor y 

posesividad” suelen mostrar un exceso de reflexión que les impide 

disfrutar plenamente de la vida, mientras que las personas que se 

caracterizan por una “expresión de sentimientos y comodidad con 

las relaciones” tienden a mostrar mayor disfrute con la vida. 

En la variable ajuste se ha obtenido una correlación 

significativamente negativa con los factores 1, 2 y 4 de las 

dimensiones afectivas del apego, con un tamaño del efecto grande 

en los factores 1 y 2 y un tamaño del efecto moderado en el factor 4. 

En cambio, la variable ajuste correlaciona significativamente, de 

manera positiva, con el factor 3, con un tamaño del efecto 

moderado. Por lo tanto, las personas que se caracterizan por una 

“expresión de sentimientos y comodidad con las relaciones” tienden 

a enfocar de manera más positiva y apropiada la realidad, a 

experimentar un mayor bienestar subjetivo, y a ser más eficientes, 

mientras que las personas que se caracterizan por “baja autoestima, 
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necesidad de aprobación y miedo al rechazo”, “resolución hostil de 

conflictos, rencor y posesividad”, y “autosuficiencia emocional e 

incomodidad con la intimidad” tienden a enfocar la realidad de 

manera poco positiva y apropiada, siendo menos eficientes y 

experimentando un menor bienestar subjetivo. 

Respecto a la variable optimización, se ha obtenido una 

correlación significativamente negativa con los factores de apego 1, 

2 y 4, con un tamaño del efecto grande para el factor 1 y un tamaño 

del efecto pequeño en los factores 2 y 4. También se ha obtenido 

una correlación significativamente positiva con el factor de apego 3, 

con un tamaño del efecto moderado. Así, las personas que se 

caracterizan por “baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo 

al rechazo”, “resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad”, 

y “autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad” 

tienden a mostrar dificultades para estimular el propio potencial, 

para potenciar la vida y darle un sentido, mientras que las personas 

que se caracterizan por una “expresión de sentimientos y 

comodidad con las relaciones” tienden a estimular su 

autorrealización, potenciar la vida y darle un sentido. 

A continuación, se exponen estos resultados en la tabla 12: 
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Tabla 12  

Correlaciones entre las estrategias cognitivo-emocionales y las 

dimensiones afectivas 

 Dimensiones afectivas del CAA 

Estrategias 
cognitivo-
emocionales 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Espontaneidad vital -.49** -.30** .17**    -.06 

Ajuste -.61** -.56** .31** -.31** 

Optimización -.51** -.16** .42** -.12** 

Nota. Factor 1: Baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo 

al rechazo; Factor 2: Resolución hostil de conflictos, rencor y 

posesividad; Factor 3: Expresión de sentimientos y comodidad con 

las relaciones; Factor 4: Autosuficiencia emocional e incomodidad 

con la intimidad. 

* p < .05 ** p < .01 
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1.5. Relación entre los estilos de apego y la inteligencia: 

 

Como se puede observar en la Tabla 13, el grupo de apego 

inseguro ha obtenido puntuaciones significativamente superiores a 

las del grupo de apego seguro en fluidez verbal, con un tamaño del 

efecto pequeño (t(511) = 2.19, p < .05, d de Cohen = 0.24), mientras 

que no se han observado diferencias significativas en aptitud verbal, 

aptitud espacial, razonamiento lógico, y aptitud numérica. Por lo 

tanto, en general se puede considerar que ambos grupos son muy 

similares en relación a sus aptitudes mentales, dado que en cuatro 

de las subescalas no presentan diferencias significativas, y en la 

única subescala en la que sí presentan diferencias (fluidez verbal), 

éstas son muy pequeñas, considerando la magnitud del efecto 

observada. 

En la página siguiente se exponen estos resultados, en la Tabla 
13. 

En cuanto a las correlaciones con las dimensiones afectivas 

del apego, la variable aptitud verbal correlaciona negativamente con 

el factor 2 y 3 del CAA, con un tamaño del efecto 

considerablemente pequeño, dado que las correlaciones son de -.09 

y -.11. Por otro lado, la subescala aptitud numérica correlaciona 

significativamente, de forma positiva, con el factor 2 del CAA, pero 

también con un tamaño del efecto muy pequeño, dado que la 

correlación es .11. Por lo tanto, en general no se han obtenido 

correlaciones significativas entre las dimensiones afectivas del 

apego y las aptitudes mentales, y las tres correlaciones significativas 
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son tan pequeñas que no sugieren que estas relaciones sean 

realmente relevantes. De hecho, ninguna de estas correlaciones es 

significativa al 1%. Los resultados se muestran en la Tabla 14 

 

 

Tabla 13  

Medias y desviaciones típicas en las aptitudes mentales del PMA en 

función del tipo de apego 

Aptitudes mentales 

Apego seguro 

M (DT) 

Apego inseguro 

M (DT) 

Verbal       25.32 (6.7) 25.38 (6.9) 

Espacial   21.55 (13.5)   21.43 (12.9) 

Razonamiento lógico       16.63 (5)  16.25 (5) 

Numérica       13.73 (6.7) 14.73 (7.5) 

Fluidez verbal  46.43 (10.2)    48.85 (10.3)* 

* p < .05 ** p < .01 
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Tabla 14 

Correlaciones entre las aptitudes mentales y las dimensiones afectivas 

 Dimensiones afectivas 

Aptitudes 
mentales 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Verbal .00 -.09* -.11* .00 

Espacial -.04 -.03 -.05 -.02 

Razonamiento 
lógico 

-.03 -.00 -.00 -.04 

Numérica .01  .11* -.01 -.02 

Fluidez verbal .06 .03 -.06 .02 

Nota. Factor 1: Baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo 

al rechazo; Factor 2: Resolución hostil de conflictos, rencor y 

posesividad; Factor 3: Expresión de sentimientos y comodidad con 

las relaciones; Factor 4: Autosuficiencia emocional e incomodidad 

con la intimidad. 

* p < .05 ** p < .01 
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1.6. Relación entre los estilos de apego y los rasgos de 

personalidad: 

 

El grupo de apego inseguro ha obtenido puntuaciones 

significativamente inferiores a las del grupo de apego seguro en los 

rasgos de personalidad estabilidad emocional, con un tamaño del 

efecto pequeño (t(511) = -2.32, p < .05, d de Cohen = -0.25), y 

responsabilidad, también con un tamaño del efecto pequeño (t(511) = 

-3.13, p < .01, d de Cohen = -0.34), mientras que no se han 

observado diferencias significativas en extraversión, amabilidad, y 

apertura a la experiencia. Así, las personas con un estilo de apego 

seguro tienen tendencia a mostrar más estabilidad emocional y 

responsabilidad que las personas con un estilo de apego inseguro, 

aunque la tendencia es leve.  

En la página siguiente se pueden ver estos estos resultados, en la 

Tabla 15. 

En cuanto a las correlaciones con las dimensiones afectivas 

del apego, el rasgo de personalidad extraversión correlaciona 

significativamente, de forma negativa, con el factor 1, con un 

tamaño del efecto moderado. Este rasgo también correlaciona 

significativamente, pero de forma positiva, con el factor 3, con un 

tamaño del efecto grande. Así, las personas que se caracterizan por 

una “baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo” 

suelen ser menos extravertidas, mientas que aquellas con una 

“expresión de sentimientos y comodidad con las relaciones” suelen 

ser más extravertidas.  
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Tabla 15  

Medias y desviaciones típicas en los rasgos de personalidad en función del 

tipo de apego 

Personalidad 

Apego seguro 

M (DT) 

Apego inseguro 

M (DT) 

Extraversión 49.60 (11.2) 49.65 (11.9) 

Estabilidad emocional 47.60 (12.2)  44.58 (11.8)* 

Responsabilidad 51.16 (10.7)    47.45 (12.2)** 

Amabilidad       51.10 (10) 49.65 (11.3) 

Apertura a la 

experiencia 

      51.66 (10) 49.71 (11.2) 

* p < .05 ** p < .01 

 

En cuanto a la estabilidad emocional, correlaciona 

negativamente con los factores 1, 2 y 4 de manera significativa. 

Esta correlación con el factor 1 tiene un tamaño del efecto grande, 

mientras que las correlaciones con los factores 2 y 4 tienen un 

tamaño del efecto pequeño. En cambio, la estabilidad emocional 

correlaciona positivamente con el factor 3, con un tamaño del efecto 

moderado. Así, las personas que se caracterizan por una “baja 

autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo” suelen 

tener menor estabilidad emocional, mientras que aquellos con una 

“resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad” y 

“autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad” 

tendrían la misma tendencia pero de manera leve. En cambio, las 

personas que se caracterizan por una “expresión de sentimientos y 
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comodidad con las relaciones” suelen mostrar mayor estabilidad 

emocional. 

Por otro lado, el rasgo de personalidad responsabilidad 

correlaciona negativamente con los factores 1, 2 y 4 del CAA, con 

un tamaño del efecto pequeño (especialmente en el caso del factor 

2, dado que la correlación es muy baja, de -.09). En cambio, 

responsabilidad correlaciona positivamente con el factor 3, con un 

tamaño del efecto pequeño-moderado. Por consiguiente, las 

personas que se caracterizan por “baja autoestima, necesidad de 

aprobación y miedo al rechazo” tienden a ser menos responsables, y 

las personas con “resolución hostil de conflictos, rencor y 

posesividad” y “autosuficiencia emocional e incomodidad con la 

intimidad” tienen esta misma tendencia pero de manera más leve. 

En cambio, las personas con una “expresión de sentimientos y 

comodidad con las relaciones” tienden a mostrarse más 

responsables. 

El rasgo amabilidad correlaciona negativamente con los 

factores 1, 2 y 4 del CAA, de forma significativa. La correlación 

con el factor 1 tuvo un tamaño del efecto pequeño, la correlación 

con el factor 2 tuvo un tamaño del efecto moderado, y la correlación 

con el factor 4 tuvo un tamaño del efecto pequeño. En cambio, este 

rasgo correlaciona positivamente con el factor 3, con un tamaño del 

efecto pequeño-moderado. Así, las personas que se caracterizan por 

una “baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo” 

y “resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad” tienden a 

ser menos amables, y las personas con “autosuficiencia emocional e 
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incomodidad con la intimidad” muestran esta misma tendencia pero 

de manera más leve. En cambio, las personas con una “expresión de 

sentimientos y comodidad con las relaciones” tienden a ser más 

amables. 

Finalmente, la apertura a la experiencia correlaciona 

negativamente con los factores 1 y 2 del CAA, de manera 

significativa, con un tamaño del efecto pequeño para el factor 1 y 

moderado para el factor 2. En cambio, este rasgo correlaciona 

positivamente con el factor 3, con un tamaño del efecto pequeño. 

Así, las personas que se caracterizan por una “resolución hostil de 

conflictos, rencor y posesividad” tienden a mostrar una menor 

apertura a la experiencia, y las personas con una “baja autoestima, 

necesidad de aprobación y miedo al rechazo” esta tendencia es leve. 

En cambio, las personas con una “expresión de sentimientos y 

comodidad con las relaciones” tienden a mostrar de manera leve 

una mayor apertura a la experiencia. 

A continuación, se exponen estos resultados en la Tabla 16. 
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Tabla 16  

Correlaciones entre la personalidad y las dimensiones afectivas 

Personalidad Dimensiones afectivas del CAA 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Extraversión -.46**     -.02 .71**      -.08 

Estabilidad 

emocional 
-.66** -.16** .42** -.16** 

Responsabilidad -.25** -.09* .28** -.19** 

Amabilidad -.24** -.42** .29** -.16** 

Apertura a la 

experiencia 
-.19** -.33** .15** -.07 

Nota. Factor 1: Baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo 

al rechazo; Factor 2: Resolución hostil de conflictos, rencor y 

posesividad; Factor 3: Expresión de sentimientos y comodidad con 

las relaciones; Factor 4: Autosuficiencia emocional e incomodidad 

con la intimidad. 

* p < .05 ** p < .01 
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1.7. Relación entre los estilos de apego y la madurez 

psicológica: 

  

Respecto a la relación observada entre el tipo de apego y la 

madurez psicológica, el grupo de apego inseguro ha obtenido 

puntuaciones significativamente inferiores que el grupo de apego 

seguro en orientación al trabajo, con un tamaño del efecto pequeño 

(t(511) = -2.61, p < .01, d de Cohen = -0.28), y también en identidad, 

con un tamaño del efecto mediano (t(150) = -4.63, p < .01, d de 

Cohen = -0.56) y en las puntuaciones totales del PSYMAS, con un 

tamaño del efecto mediano (t(511) = -4.30, p < .01, d de Cohen = -

0.46), mientras que no hubo diferencias significativas en autonomía. 

Por lo tanto, las personas con un estilo de apego inseguro tienden, 

en cierta medida, a responsabilizarse menos de sus obligaciones 

cotidianas, en comparación con las personas con un estilo de apego 

seguro. Por otro lado, aquellos con un estilo de apego seguro 

tienden a mostrar una identidad más definida y una mayor madurez 

psicológica global que los que tienen un apego inseguro. 

A continuación, se exponen estos resultados en la Tabla 17. 
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Tabla 17  

Diferencias de medias en madurez psicológica en función del tipo de 

apego 

Madurez 

psicológica 

Apego seguro 

M (DT) 

Apego inseguro 

M (DT) 

Orientación al 

trabajo 

53.44 (10.1)       50.60 (10)** 

Autonomía  49.95 (11.7)       47.68 (11.6) 

Identidad 52.69 (9.8) 46.88 (12.1)** 

PSYMAS total 52.65 (11) 47.45 (11.9)** 

* p < .05 ** p < .01 

 

En cuanto a las correlaciones con las dimensiones afectivas 

del apego, la variable de orientación al trabajo correlaciona 

negativamente con los factores 1, 2 y 4 del CAA, con tamaños del 

efecto pequeños en los factores 2 y 4 y moderado en el factor 1. Por 

otro lado, orientación al trabajo correlaciona positivamente con el 

factor 3, con un tamaño del efecto pequeño. Así, las personas que se 

caracterizan por una “baja autoestima, necesidad de aprobación y 

miedo al rechazo” tienden a ocuparse menos de sus obligaciones 

cotidianas. Esta tendencia también se observa en las personas que se 

caracterizan por una “resolución hostil de conflictos, rencor y 

posesividad”, y la “autosuficiencia emocional e incomodidad con la 

intimidad”, aunque la relación es menos relevante. En cambio, las 

personas que se caracterizan por una “expresión de sentimientos y 

comodidad con las relaciones” sí que tienden, en cierta medida, a 
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hacerse cargo de las responsabilidades y obligaciones que tienen en 

su día a día.  

En cuanto a la autonomía, esta subescala correlaciona 

negativamente con los factores 1, 2 y 4 del CAA, con un tamaño del 

efecto pequeño-moderado en el factor 1, y unos tamaños del efecto 

pequeños en los otros dos factores. En cambio, autonomía 

correlaciona de manera positiva con el factor 3 del CAA, con un 

tamaño del efecto pequeño. Así, las personas que se caracterizan 

por una “baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al 

rechazo” tienden a mostrar una menor autonomía, mostrándose más 

dependientes de los demás, y con más dificultades para tomar 

decisiones por sí mismos. Esta misma tendencia también se observa 

en las personas caracterizadas por una “resolución hostil de 

conflictos, rencor y posesividad” y “autosuficiencia emocional e 

incomodidad con la intimidad”. En cambio, las personas con una 

“expresión de sentimientos y comodidad con las relaciones” tienen 

tendencia a ser más autónomas e independientes. 

En cuanto a la variable identidad, se observan correlaciones 

significativas con los cuatro factores del CAA, siendo de signo 

negativo en los factores 1, 2 y 4, y positivo en el factor 3. El tamaño 

del efecto es grande en el caso de los factores 1 y 3, moderado en el 

factor 4, y pequeño-moderado en el factor 2. Esto implica que las 

personas que se caracterizan por una “baja autoestima, necesidad de 

aprobación y miedo al rechazo” suelen tener menos definida su 

identidad, al igual que aquellas personas con una “resolución hostil 

de conflictos, rencor y posesividad” y “autosuficiencia emocional e 
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incomodidad con la intimidad”. En cambio, las personas que se 

caracterizan por una “expresión de sentimientos y comodidad con 

las relaciones” suelen tener más definida su identidad, mostrando un 

mayor conocimiento sobre sí mismos y sobre cuáles son sus 

características y necesidades. 

Por último, en cuanto a las puntuaciones totales del 

cuestionario de madurez PSYMAS, se han obtenido correlaciones 

negativas con los factores 1, 2 y 4, y una correlación positiva con el 

factor 3. El tamaño del efecto es grande en el caso de factor 1, 

moderado en el factor 3, y pequeño-moderado en los factores 2 y 4. 

Por lo tanto, las personas que se caracterizan por una “baja 

autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo” suelen 

caracterizarse por haber alcanzado un menor grado de madurez 

psicológica. Igualmente, las personas que se caracterizan por una 

“resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad” y 

“autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad” 

también muestran un menor nivel de madurez psicológica. En 

cambio, las personas que se caracterizan por la “expresión de 

sentimientos y comodidad con las relaciones” tienden a presentar 

mayores niveles de madurez psicológica global. 

A continuación, se exponen estos resultados en la Tabla 18. 
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Tabla 18  

Correlaciones entre la madurez psicológica y las dimensiones afectivas 

Madurez 

psicológica 
Dimensiones afectivas 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Orientación 

al trabajo 
-.30** -.22** .19** -.14** 

Autonomía -.29** -.13** .14** -.15** 

Identidad -.68** -.27** .53** -.32** 

PSYMAS 

total 
-.57** -.27** .39** -.27** 

Nota. Factor 1: Baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo 

al rechazo; Factor 2: Resolución hostil de conflictos, rencor y 

posesividad; Factor 3: Expresión de sentimientos y comodidad con 

las relaciones; Factor 4: Autosuficiencia emocional e incomodidad 

con la intimidad. 

* p < .05 ** p < .01 
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1. Discusión  
 

Dado que los estilos de apego adulto han sido 

tradicionalmente considerados como categóricos, muchos de los 

instrumentos que se han desarrollado han partido de esta premisa. 

Sin embargo, autores como Fraley y Waller (1998), y Fraley et al. 

(2015) han criticado esta aproximación, considerándola poco 

realista, dado que implica que no hay diferencias entre las personas 

clasificadas dentro de una misma categoría, o estas diferencias son 

muy poco relevantes. Según esta perspectiva, los estilos de apego 

adulto deberían ser abordados desde una aproximación dimensional 

en lugar de categórica. Sin embargo, Bartholomew y Horowitz 

(1991) propusieron reconciliar ambas perspectivas para poder 

evaluar los estilos de apego adulto de forma más precisa. En el 

presente estudio se ha adoptado esta perspectiva comprehensiva. 

Concretamente, el primer objetivo de este estudio consistía en 

determinar qué estilos de apego permite diferenciar el cuestionario 

CAA, usando el Análisis Factorial de Mixturas (AFM), que es una 

metodología más apropiada que la utilizada hasta el momento desde 

esta perspectiva integradora. De hecho, este procedimiento combina 

el Análisis de Clases Latentes con el Análisis Factorial, permitiendo 

que la estructura derivada de las respuestas a los ítems sea tanto 

categórica como dimensional simultáneamente. 

El primer paso consistió en confirmar la estructura de cuatro 

factores propuesta por Melero y Cantero (2008). Los resultados 

muestran que el ajuste de los datos al modelo es bastante aceptable, 

y que la estructura resultante es clara. Como se esperaba, hay un 
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primer factor relacionado con baja autoestima, necesidad de 

aprobación y miedo al rechazo, un segundo factor relacionado con 

la resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad, un tercer 

factor relacionado con la expresión de sentimientos y comodidad 

con las relaciones, y un cuarto factor relacionado con la 

autosuficiencia emocional y la incomodidad con la intimidad. El 

primer, segundo y cuarto factor se refieren al apego inseguro, 

mientras que el tercer factor se refiere al apego seguro. Estos 

resultados respaldan que existe una estructura dimensional 

subyacente a las puntuaciones del CAA, tal y como se esperaba.  

El segundo paso consistió en determinar si el hecho de 

especificar más de un perfil de sujetos (o clase latente) mejora el 

ajuste relativo del modelo y, si lo hace, qué número de perfiles 

proporcionan el mejor ajuste relativo. Los resultados muestran que 

hay una mejora significativa cuando se especifican dos perfiles, en 

comparación con la solución de un único perfil, aunque un aumento 

adicional en el número de perfiles no mejora significativamente el 

ajuste de los datos al modelo. Por lo tanto, se eligió la solución con 

dos perfiles. De hecho, se esperaba encontrar al menos dos perfiles: 

uno para el apego inseguro y otro para el apego seguro. Sin 

embargo, se encontró un perfil general y un perfil específico. El 

perfil general, que abarca la mayoría de participantes (77.48%), no 

presenta puntuaciones altas o bajas en ninguno de los cuatro 

factores. Esto sugiere que la mayoría de los participantes tienen 

niveles medios en estos factores relacionados con el apego. Por el 

contrario, el otro perfil se caracteriza por niveles altos de miedo al 

rechazo, necesidad de aprobación y baja autoestima, niveles altos de 
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resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad, niveles muy 

altos de autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad, 

y niveles bajos de expresión de sentimientos y comodidad con las 

relaciones. Por eso, se denominó este segundo perfil como apego 

inseguro. En comparación con este perfil, el otro perfil presenta un 

patrón de apego más positivo, y por ese motivo ha sido denominado 

como apego seguro. Sin embargo, se ha de tener presente que es un 

perfil con puntuaciones medias en los cuatro factores, por lo que en 

realidad no constituye un apego totalmente seguro, aunque sí es un 

tipo de apego más positivo que el del otro perfil. En realidad sería 

más equiparable a lo que en psicología clínica o psicología de la 

personalidad se denomina como perfil de rango normal, en el que 

los sujetos no destacan por tener ni puntuaciones elevadas ni 

puntuaciones bajas. Por otra parte, estos dos perfiles difieren sobre 

todo en el cuarto factor, ya que las puntuaciones del grupo de apego 

inseguro son mucho más altas que las del otro grupo en este factor. 

Por lo tanto, las personas con apego inseguro se caracterizan en 

particular por sus altos niveles de autosuficiencia emocional e 

incomodidad con la intimidad, y es este aspecto el responsable en 

gran medida de las diferencias entre los dos perfiles. Según 

Bartholomew y Horowitz (1991), esta característica se suele dar en 

el apego inseguro evitativo/alejado. Este estilo de apego implicar 

negar o minimizar la importancia de las relaciones de apego como 

una defensa contra el rechazo, o por miedo a perder a las personas 

con las que se ha formado un vínculo afectivo. Por eso, el 

sentimiento de autosuficiencia e independencia es importante para 

ellos. 
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 Por lo tanto, esta tesis proporciona evidencia objetiva sobre 

los diferentes perfiles que se pueden evaluar con el cuestionario 

CAA. Concretamente, solo permite diferenciar entre dos perfiles: 

apego inseguro y apego seguro (rango normal). Diversos estudios 

previos han propuesto clasificaciones con un mayor número de 

estilos de apego adulto (e.g., Bartholomew y Horowitz, 1991), pero 

ninguno de ellos incluye un perfil de rango normal. Esto puede 

explicarse por el uso de un enfoque metodológico diferente, el 

AFM, que es más adecuado para el objetivo de este estudio que los 

enfoques tradicionales utilizados en este campo. Además, debe 

tenerse en cuenta que Stein et al. (2002) ya aportaron evidencia de 

que la mayoría de los adultos tienen un estilo que no se ajusta a 

ninguna de las categorías prototípicas, o tienen cualidades que 

pertenecen a más de un prototipo. De hecho, aunque los 

participantes en su estudio tenían la opción de escoger un único 

estilo de apego del Cuestionario de Relación, para caracterizar sus 

relaciones, el 70% prefirió asignar puntos a los cuatro estilos de 

apego, y el 28% a tres estilos, en lugar de elegir uno solo. Según 

estos autores, a lo largo de los años, cada vez hay más 

oportunidades para generar múltiples vínculos de apego, por lo que 

la concordancia del estilo de apego a través de las diferentes 

relaciones es cuestionable. De hecho, incluso los niños de 12 meses 

pueden presentar un patrón de apego diferente con cada progenitor 

(Steele et al., 1996). A medida que las personas se desarrollan, 

pueden mostrar diferentes patrones de relación con diferentes 

personas, lo que dificulta la clasificación del estilo de apego de 

algunos adultos dentro de las categorías prototípicas. Los resultados 
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del presente estudio respaldan la idea de que un porcentaje 

considerable de adultos no tiene un estilo de apego diferenciado, tal 

como ya señaló Stein et al. (2002), probablemente porque presentan 

diversas características de los diferentes estilos de apego que han 

ido desarrollado a lo largo de los años con diferentes personas. Esto 

podría explicar por qué hay un 77.48% de adultos en la muestra con 

niveles medios en los cuatro factores relacionados con el apego y 

por qué no se pueden identificar más perfiles específicos en estos 

participantes.      

El segundo objetivo general de esta investigación consistía 

en analizar la influencia del estilo de apego adulto en distintas 

variables psicológicas como las estrategias cognitivo-emocionales, 

la inteligencia, la personalidad, y la madurez psicológica, así como 

la influencia de la vinculación parental sobre estilo de apego en la 

adultez, partiendo de los estilos de apego evaluados por el 

cuestionario CAA. 

Las hipótesis planteadas sobre la relación de la vinculación 

parental y el estilo de apego adulto se confirmaron. Así, las 

personas con un apego seguro recibieron más afecto y cuidados por 

parte del padre y de la madre y menos control y sobreprotección por 

ambos progenitores que las personas con un apego inseguro. Este 

resultado está en consonancia con otros estudios en este ámbito 

como por ejemplo, los de Guerrero (2015), Martínez-Álvarez, 

Fuertes-Martín, Orgaz-Baz, Vicario-Molina y González-Ortega 

(2014), Lozano, Albarracín y Vásquez (2016), Páez, Fernández, 

Campos, Zubieta y Casullo (2006), Picado (2016), Ortiz-Barón, 
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Gómez-Zapiain, y Apodaca (2002), y Wilhelm, Gillis y Parker 

(2016).  

Igualmente, las correlaciones entre la vinculación parental y 

las distintas dimensiones afectivas del apego también son las 

esperadas, lo que indica que las personas que han experimentado un 

alto afecto del padre y de la madre, y un bajo control del padre y de 

la madre, tienden a presentar una mayor expresión de sentimientos 

y comodidad con las relaciones, mientras que las personas que han 

experimentado un bajo afecto del padre y de la madre, y un alto 

control del padre y de la madre, tienden a mostrar una baja 

autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo, y también 

una tendencia a la resolución hostil de conflictos, al rencor y la 

posesividad, autosuficiencia emocional e incomodidad con la 

intimidad. Estos resultados van en la línea de los estudios en este 

ámbito que se han comentado en el párrafo anterior (e.g., Guerrero, 

2015; Lozano et al., 2016; Wilhelm et al., 2016).  

Las hipótesis planteadas sobre la relación entre los estilos de 

apego y las estrategias cognitivo-emocionales se confirmaron 

parcialmente, ya que solo las puntuaciones en la variable ajuste 

fueron significativamente superiores en el grupo de apego seguro. 

Este resultado sugiere que las personas con un apego seguro suelen 

afrontar la realidad de forma más positiva y apropiada, tienden a 

mostrar un mayor bienestar subjetivo, y suelen ser más eficientes 

que las personas con un estilo de apego inseguro. Estos resultados 

están en la línea de investigaciones como las de Sheinbaum et al. 

(2015), que muestra que las personas con un estilo de apego seguro 
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tienden a sentirse más felices y más cerca de los demás, valorándose 

a sí mismas más positivamente y considerando el presente como 

más positivo. En cambio, las personas con un estilo de apego 

evitativo tienden a sentirse menos felices, valorándose a sí mismas 

más negativamente y considerando el momento presente menos 

positivo. A pesar de que prefieren estar solas, sienten que los demás 

no les ofrecen demasiados cuidados. Por otro lado, las personas con 

un estilo ansioso, experimentan más angustia en su día a día, se 

valoran más negativamente, y el momento presente también lo 

suelen percibir de manera más negativa. Además, se sienten menos 

cuidadas y menos cerca de los demás. Otras investigaciones que van 

en la misma dirección serían los de Guzmán, Carrasco, Figueroa, 

Trabucco y Vilca (2016), Guzmán, Maragaño, Rojas y Tordoya 

(2015), Mikulincer y Shaver (2019), Temiz y Comert (2018), y 

Vahedi, Gargari y Gholami (2016). 

Por otra parte, en el presente estudio no se han obtenido 

diferencias significativas entre los dos perfiles de apego y las 

variables espontaneidad vital y optimización. En la literatura se 

pueden encontrar diversos estudios que relacionan una mayor 

rumiación y preocupación en las personas con un apego inseguro 

que aquellas con un apego seguro (e.g., Beyderman y Young, 2016; 

Clark, Rock, Clark, y Murray-Lyon, 2020; Dehghan y Dehghani, 

2019; Lanciano, Curci, Kafetsios, Elia y Zammuner, 2012; 

Mohammadkhani, Bahari, Firoozabadi, 2017; Reynolds, Searight y 

Ratwik, 2014; Wright, Clark, Rock y Coventry, 2017). Se ha de 

tener en cuenta que la rumiación y la preocupación están 

relacionadas negativamente con la espontaneidad vital, dado que 
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ésta implica dejarse llevar por la vida, sin una reflexión excesiva 

que impida disfrutarla. Por lo tanto, estos estudios previos no 

estarían en consonancia con los resultados de la presente tesis, ya 

que en este caso no se ha encontrado una relación significativa entre 

apego y espontaneidad vital. Sin embargo, hay algunos estudios que 

no han encuentrado relación entre rumiación y preocupación en el 

caso concreto del estilo de apego evitativo, aunque sí la han 

encontrado con el estilo de apego ansioso (e. g., Garrison et al., 

2014; Turan et al., 2016). Por lo tanto, es posible que la falta de 

relación obtenida en el presente estudio se deba a que el perfil de 

apego inseguro se caracteriza particularmente por altos niveles de 

autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad, 

característica que se suele dar en el apego inseguro evitativo/alejado 

(Bartholomew y Horowitz (1991).  

En cuanto a la optimización, no hay diferencias 

significativas entre las personas con un apego seguro y las personas 

con un apego inseguro. Como se ha comentado anteriormente, los 

moldes mentales implican una nueva manera de entender la 

inteligencia emocional (Hernández, 2005a). En la literatura, hay 

muchos estudios que relacionan una mayor inteligencia emocional 

en las personas que tienen un apego seguro que en las personas con 

un apego inseguro (e.g., Doinita, 2015; Hamarta, Deniz y Saltali, 

2009; Hemmati, Jesarati, Saeedi y Abdollahian, 2013; Khledian, 

Garosi, Khairkhah y Ghalandari, 2013; Marks, Horrocks y Schutte, 

2016; Samadi, Kasaei y Pour,  2013; Zarrati, Amin, y Azad, 2006). 

El factor del test MOLDES denominado optimización está 

conceptualmente relacionado con la subescala intrapersonal de 
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inteligencia emocional, ya que engloba la autorrealización (muy 

ligado a la optimización). En el caso de las personas con un apego 

evitativo, hay estudios que muestran que esta subescala 

intrapersonal no guarda relación con este tipo de apego (e.g., 

Hamarta, Deniz y Saltali, 2009; Hemmati, Jesarati, Saeedi y 

Abdollahian, 2013; Samadi, Kasaei y Pour, 2013), por lo que el 

hecho de que el perfil de apego inseguro obtenido en esta tesis se 

caracterice particularmente por la autosuficiencia emocional e 

incomodidad con la intimidad (característico de un estilo de apego 

evitativo) podría explicar la falta de relación obtenida con respecto 

a la variable optimización. 

Respecto a la relación entre las dimensiones afectivas del 

apego y las estrategias cognitivo-emocionales, en general se han 

confirmado las hipótesis planteadas. Así, los resultados sugieren 

que las personas que expresan sus sentimientos y están cómodas en 

las relaciones suelen ser más espontáneas y disfrutar más de la vida, 

afrontan la vida positivamente y de manera realista, y sacan 

provecho de las adversidades y de sus propias potencialidades. En 

cambio, las personas que muestran una necesidad de aprobación por 

parte de los demás, baja autoestima, miedo a que los rechacen, 

incomodidad en situaciones que impliquen intimidad, 

autosuficiencia emocional, posesividad, rencor y tendencia a 

resolver los conflictos de manera hostil, suelen disfrutar menos de 

la vida y ser menos espontáneos, y sienten menos satisfacción y 

bienestar personal, mostrando más dificultades para adaptarse a la 

realidad, sin aprovechar sus potencialidades y sin extraer lo bueno 

de las dificultades. Estos resultados van en la línea de los estudios 
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que se han comentado más arriba (e.g., Beyderman y Young, 2016; 

Clark, Rock, Clark, y Murray-Lyon, 2020; Guzmán, Carrasco, 

Figueroa, Trabucco y Vilca, 2016; Guzmán, Maragaño, Rojas y 

Tordoya, 2015; Hemmati, Jesarati, Saeedi y Abdollahian, 2013; 

Khledian, Garosi, Khairkhah y Ghalandari, 2013; Mikulincer y 

Shaver, 2019; Sheinbaum et al., 2015; Temiz y Comert, 2018; 

Vahedi, Gargari y Gholami,  2016). Sin embargo, no se ha obtenido 

una correlación significativa entre espontaneidad vital y la 

dimensión afectiva caracterizada por autosuficiencia emocional e 

incomodidad con la intimidad, lo que no va en la línea de los 

estudios que se ha comentado anteriormente. Sin embargo, estos 

resultados sí están en consonancia con algunos estudios que no han 

encontrado relación entre rumiación y preocupación y el estilo de 

apego evitativo (e. g., Garrison et al., 2014; Turan et al., 2016). No 

obstante, hacen falta más estudios para poder confirmar este 

resultado con el cuestionario CAA.  

Las hipótesis planteadas sobre la relación entre las aptitudes 

mentales vinculadas a la inteligencia cristalizada y los estilos de 

apego no se han cumplido. Se han encontrado diferencias en la 

subescala del PMA que evalúa la fluidez verbal, pero no en el 

sentido esperado, ya que las medias aritméticas del grupo de apego 

inseguro son significativamente superiores a las del grupo de apego 

seguro, aunque estas diferencias son muy pequeñas, considerando 

su magnitud del efecto. Los resultados sugieren que, en general, no 

hay diferencias destacables en el nivel de inteligencia cristalizada 

entre ambos grupos de apego. En general, los estudios previos sobre 

inteligencia y apego han proporcionado resultados contradictorios. 
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En el metaanálisis realizado por van IJzendoorn et al. (1995) 

encontraron una relación débil entre la inteligencia y el apego en los 

diferentes estudios realizados sobre la infancia. Otros estudios más 

recientes también encontraron esta falta de relación, como por 

ejemplo el de Larson et al. (2011) o el de Taylor et al. (2008). Los 

resultados de la presente tesis están en la línea de estos estudios, 

según los cuales la inteligencia no tendría una relación relevante 

con el estilo de apego. Sin embargo, también hay estudios en el 

sentido contrario, que encuentran una relación significativa entre el 

apego y la inteligencia. Según estos estudios, un estilo de apego 

seguro suele estar relacionado con mayores puntuaciones en 

inteligencia (e.g., Van IJzendoorn y Van Vliet-Visser, 1988; 

Wacha, 2010; Wellisch, 2010; Wellisch et al., 2011; West et al., 

2013). También se ha estudiado esta relación en niños 

institucionalizados (donde ha habido abandono o separaciones con 

la figura de apego), y se ha observado una mejora significativa en el 

CI tras ser adoptados (e.g., Almas, Degnan, Nelson, Zeanah y Fox, 

2016; Kira, Somers, Lewandowski, y Chiodo, 2012; Van 

IJzendoorn y Juffer, 2005). También hay estudios que relacionan el 

apego seguro con un mayor rendimiento cognitivo (e.g., Ding, Xu, 

Wang, Li, Wang, 2014; Roggman, Boyce, y Cook, 2009; Walsh, 

Blake, Donati, Stoop, y von Gunten, 2019; Zarrella, Lonigro, 

Perrella, Caviglia, y Laghi, 2018). Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que la mayoría de los estudios que relacionan el apego con la 

inteligencia se han hecho en población infantil, y que generalmente 

la magnitud del efecto suele ser pequeña o mediana. Por otro lado, 

hay escasos estudios en población adulta, pero los que hay 
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generalmente sugieren que las personas con un estilo de apego 

seguro tienen puntuaciones más elevadas en inteligencia que las 

personas con un apego inseguro, y dentro del grupo de apego 

inseguro, los sujetos que obtienen peor puntuación suelen ser los 

temerosos o los desorganizados (e.g., Delvecchio et al., 2013; 

Dimitrijević et al., 2013). No obstante, hace falta mayor evidencia 

empírica en la población adulta.      

En cuanto a las correlaciones entre las subescalas del PMA y 

las dimensiones afectivas del apego, las hipótesis planteadas 

tampoco se han cumplido. Concretamente, la dimensión afectiva 

caracterizada por una resolución hostil de conflictos, rencor y 

posesividad, correlaciona negativamente con aptitud verbal, y 

positivamente con aptitud numérica. La dimensión afectiva 

caracterizada por la expresión de sentimientos y comodidad con las 

relaciones correlaciona negativamente con la variable aptitud 

verbal. Sin embargo, el tamaño del efecto es muy pequeño en todos 

estos casos, lo que sugiere que estas relaciones son poco relevantes. 

Por lo tanto, estos resultados también señalan la poca relación 

existente entre el apego adulto y la inteligencia. Como se ha 

comentado, en este ámbito hay estudios con resultados 

contradictorios. Los resultados del presente estudio están en la línea 

de estudios como los de van IJzendoorn, Dijkstra y Bus (1995), 

Larson, Alim, y Tsakanikos (2011), y Taylor, Target, y Charman 

(2008), pero en contra de estudios que sí han encontrado 

correlaciones significativas entre estas variables, como por ejemplo 

los de Almas, Degnan, Nelson, Zeanah y Fox (2016), Delvecchio, 

Pazzagli, Di Riso, Chessa, Mazzeschi (2013), Dimitrijević, 
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Dimitrijević y Marjanović (2013) o el de Wacha (2010), aunque la 

magnitud del efecto no suele ser grande en la mayoría de los 

estudios que encuentran correlaciones entre inteligencia y apego. 

Stievenart et al. (2011) consideran que puede haber una relación 

bidireccional entre inteligencia y apego, de tal forma que la 

inteligencia tendría un efecto sobre las representaciones de apego al 

igual que las representaciones de apego tendrían una influencia 

sobre el desarrollo de la inteligencia. Así, el cociente intelectual de 

razonamiento sería importante para el desarrollo de las 

representaciones de apego seguras, y las representaciones de apego 

seguras podrían tener un efecto en el cociente intelectual verbal 

(perteneciente a la inteligencia cristalizada). Sin embargo, hacen 

falta más estudios para conocer cuál es la relación entre estas 

variables, dado que, como se ha comentado, los estudios realizados 

hasta el momento han encontrado resultados contradictorios. 

Las hipótesis planteadas sobre la relación entre la 

personalidad y el estilo de apego se han cumplido parcialmente. Los 

resultados sugieren que las personas con un estilo de apego seguro 

tienden a mostrar mayores niveles de estabilidad emocional y de 

responsabilidad que las personas con un estilo de apego inseguro. 

En la literatura, muchos estudios encuentran que el apego seguro se 

relaciona positivamente con la extraversión y negativamente con el 

neuroticismo, y que el apego inseguro se relaciona negativamente 

con la extraversión y positivamente con el neuroticismo (e.g., 

Abou-Amerrh, Al-Sabeelah, Alraggad, 2013; Blackwell, Leaman, 

Tramposch, Osborne, y Liss, 2017; Both y Best, 2017; Jenkins-

Guarnieri, 2013; Marušić, Kamenov, y Jelić, 2011; Picardi, 
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Caroppo, Toni, Bitetti y Di Maria, 2010; Saburova, 2018; Yuspendi, 

2013). Sin embargo, hay algunos estudios que también han obtenido 

relaciones significativas con los otros factores de personalidad. 

Según estos estudios, el estilo de apego seguro se relaciona de 

forma positiva con responsabilidad, amabilidad y apertura a la 

experiencia, y los estilos de apego inseguros se relacionan de 

manera negativa con estos rasgos (e.g., Davarinejad, Shirzadifar, 

Elahi, Shirzadi, y Shahi, 2017; Deniz, 2011; Djoric y Medjedovic, 

2011; Fransson, Granqvist, Bohlin, y Hagekull, 2013; Marrero-

Quevedo, Blanco-Hernández y Hernández-Cabrera, 2019; 

McCutchan, 2013; Noftle y Shaver, 2006; Webster, Gesselman y 

Crosier, 2016; Yahya et al., 2019; Young, Simpson, Griskevicius, 

Huelsnitz, y Fleck, 2019). Así, los resultados de esta tesis, según los 

cuales el grupo de apego seguro tiende a presentar una mayor 

estabilidad emocional (polo opuesto del neuroticismo) y 

responsabilidad que el grupo de apego inseguro están en la línea de 

diversos estudios realizados en este ámbito. Sin embargo, faltan 

más estudios sobre este tema para entender mejor cuál es la relación 

entre los estilos de apego y la personalidad, considerando que no 

todos los estudios obtienen los mismos resultados en relación a 

algunos de estos rasgos. 

En cuanto a las correlaciones entre las dimensiones afectivas 

del apego y los rasgos de personalidad, en general, las hipótesis 

planteadas se han cumplido. Los resultados sugieren que las 

personas que expresan sus sentimientos y se sienten cómodas en las 

relaciones tienden a ser más extrovertidas, amables y responsables, 

con una mayor estabilidad emocional, mostrándose más abiertas 
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ante la experiencia. En cambio, las personas que se caracterizan por 

tener una baja autoestima y miedo al rechazo, que necesitan la 

aprobación de los demás, que son posesivas, hostiles y rencorosas, 

mostrando autosuficiencia emocional e incomodidad, tienden a ser 

menos extrovertidas, menos responsables y menos amables, con una 

menor estabilidad emocional y menor apertura a la experiencia. 

Estos resultados están en la línea de los estudios que se han 

comentado con anterioridad, en el que el grupo de apego seguro 

correlaciona de manera positiva con los factores de personalidad 

extraversión, amabilidad, responsabilidad y apertura a la 

experiencia, y correlaciona de manera negativa con neuroticismo. El 

grupo de apego inseguro también correlaciona con estos factores de 

personalidad pero de manera inversa (e.g., Both y Best, 2017; 

Davarinejad, Shirzadifar, Elahi, Shirzadi, y Shahi, 2017; Marrero-

Quevedo, Blanco-Hernández y Hernández-Cabrera, 2019; 

McCutchan, 2013; Young, Simpson, Griskevicius, Huelsnitz, y 

Fleck, 2019).  

No obstante, en este estudio no se han obtenido 

correlaciones significativas entre la dimensión afectiva del apego 

caracterizada por autosuficiencia emocional e incomodidad con las 

relaciones y las variables de personalidad extraversión y apertura a 

la experiencia. Lo mismo sucede entre la dimensión afectiva 

caracterizada por resolución hostil de conflictos, rencor y 

posesividad, y la variable extraversión. Como se ha comentado 

anteriormente, sí se suele encontrar correlaciones entre los estilos de 

apego y las variables extraversión y apertura a la experiencia. Sin 

embargo, los estudios no siempre suelen encontrar sistemáticamente 
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una correlación entre apego evitativo (que tiene características de la 

dimensión afectiva de autosuficiencia emocional e incomodidad con 

las relaciones) y extraversión o apertura a la experiencia (e. g., Both 

y Best, 2017; Saburova, 2018; Yahya et al., 2019) ni tampoco entre 

un apego ansioso (relacionado con la dimensión de resolución hostil 

de conflictos, rencor y posesividad) y la variable extraversión (e. g., 

Fransson, Granqvist, Bohlin, y Hagekull, 2013); Marušić, 

Kamenov, y Jelić, 2011; Webster, Gesselman y Crosier, 2016).     

Por último, en cuanto a las hipótesis planteadas sobre la 

madurez psicológica y los estilos de apego, estas se cumplieron en 

mayor medida. Según los resultados, las personas con un apego 

seguro suelen presentar una mayor orientación al trabajo, lo que 

implica que son más responsables en el cumplimiento de sus 

obligaciones. También presentan una identidad más definida, y 

muestran una mayor madurez psicológica general que las personas 

con un estilo de apego inseguro, tal como se esperaba. Estos 

resultados están en la misma línea que otras investigaciones sobre 

este ámbito. Hay estudios que muestran que el apego seguro se 

relaciona con una mayor responsabilidad y compromiso que en el 

caso del apego inseguro (e.g., Byrne, Albert, Manning y Desir, 

2016; Davarinejad, Shirzadifar, Elahi, Shirzadi, y Shahi, 2017; 

Deniz, 2011; McCutchan, 2013; Schmidt, 2016; Young, Simpson, 

Griskevicius, Huelsnitz, y Fleck, 2019). En cuanto a la identidad, 

diversos estudios muestran que las personas con un apego seguro 

suelen tener la identidad más definida que las personas con un 

apego inseguro, tal como indica el meta-análisis llevado a cabo por 

Arseth et al. (2009), y también otros estudios como, por ejemplo los 
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de Amani y Majzoobi (2011), Piotrowski (2020), o Reich y Siegel 

(2002) o Weisskirch (2018). Cabe destacar que hay escasos estudios 

sobre la relación entre el apego y la madurez psicológica global. Sin 

embargo, el hecho de que haya estudios que relacionen 

positivamente el apego seguro, y negativamente el apego inseguro, 

con variables vinculadas a los tres factores del cuestionario 

PSYMAS, que están implicados en la madurez psicológica, sugiere 

que la madurez psicológica global estaría relacionada de manera 

positiva con un apego seguro y negativamente con un apego 

inseguro. No obstante, hace falta mucha más investigación en este 

ámbito para poder establecer esta relación con una mayor claridad. 

Por otro lado, en contra de lo esperado, en los resultados de la tesis 

no hubo diferencias significativas entre grupos de apego en la 

variable autonomía del cuestionario PSYMAS. Hay algunos 

estudios que relacionan el apego seguro y evitativo con una mayor 

autonomía, y el apego ansioso con una menor autonomía (e.g., 

Bekker y Croon, 2010; Cantazaro, 2007; Garcia, 2013; Hu y Wen, 

2010; Lynch, 2013; Otani et al., 2014), por lo que los resultados de 

la tesis no están en consonancia con estos estudios. Sin embargo, 

hay poca investigación sobre este tema, por lo que hacen falta más 

estudios para conocer en mayor profundidad cuál es la relación 

entre las diferentes facetas de la madurez y los tipos de apego.  

Las hipótesis planteadas sobre las correlaciones entre la 

madurez y las dimensionas afectivas del apego se confirmaron. Así, 

las personas que son sociables, que expresan fácilmente sus 

emociones y que están cómodas en situaciones que implican 

intimidad, tienden a presentar una mayor orientación al trabajo, lo 
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que implica una mayor responsabilidad. También tienden a 

mostrase más autónomas, lo que implica una mayor iniciativa, sin 

dejarse influenciar demasiado por los demás. Por otra parte, tienden 

a presentar una identidad más definida, y, en general, a ser más 

maduros psicológicamente. En cambio, las personas que están 

incómodas en situaciones de intimidad, que muestran 

autosuficiencia emocional, que se enfadan con facilidad, que son 

posesivas, celosas, con baja autoestima, con miedo a que las 

rechacen y con necesidad de aprobación, suelen ser menos 

responsables con sus obligaciones cotidianas, suelen mostrar menos 

iniciativa propia, y tienden a presentar una identidad menos 

definida, y a ser menos maduras en general a nivel psicológico. 

Estos resultados en general son congruentes con los estudios en este 

ámbito, tal y como se ha comentado anteriormente. Sin embargo, en 

autonomía, estudios previos indican que un apego evitativo tendría 

mayor autonomía, mientras que en los resultados de esta tesis se ha 

obtenido una relación inversa entre autonomía y la dimensión 

afectiva de autosuficiencia emocional e incomodidad con la 

intimidad (que son características de un estilo de apego evitativo). 

Una posible explicación de los resultados de este estudio sería que 

una persona autónoma suele tener un balance equilibrado entre 

dependencia e independencia (Hoang, 2015). Las personas con un 

apego evitativo podrían tener un exceso de independencia, llegando 

a ser incluso disfuncional (Kins, Beyers y Soenens, 2012), por lo 

que no tendría ese equilibrio que suelen mostrar las personas 

autónomas y daría como resultado una relación inversa.   
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2. Conclusiones generales 
 

Los resultados de la presente tesis confirman la estructura de 

cuatro factores que propusieron las autoras Melero y Cantero (2008) 

y confirman que hay una estructura dimencional subyacente a las 

puntuaciones del CAA. Sin embargo, se han encontrado únicamente 

dos perfiles y no cuatro: uno específico que se ha denominado 

apego inseguro y otro general que se ha denominado apego seguro 

(rango normal). Este segundo perfil de apego es más positivo que el 

perfil específico, pero no implica un apego totalmente seguro, 

porque los sujetos tienen puntuaciones medias en los cuatro factores 

de apego, por lo que estos sujetos no tienen un perfil de apego 

diferenciado. Este perfil general engloba a la mayor parte de los 

sujetos. 

Por otro lado, en general, se ha podido ver que las hipótesis 

planteadas sobre la relación entre el apego y el resto de variables se 

han cumplido en la mayoría de los casos. Así, tal como se esperaba, 

el tipo de vinculación parental experimentado en la infancia tiene 

una influencia sobre el estilo de apego adulto. Los estilos de apego 

también están relacionados con variables psicológicas como las 

estrategias cognitivo-emocionales, la personalidad y la madurez 

psicológica. Sin embargo, en la variable inteligencia no se 

obtuvieron los resultados esperados. Concretamente, los resultados 

sugieren que hay pocas diferencias destacables en inteligencia entre 

los dos perfiles de apego.   
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3. Limitaciones y futuras líneas de investigación  
 

Una de las limitaciones de esta investigación es la 

composición de la muestra, que está formada por estudiantes 

universitarios de grado y de Máster. De hecho, contestar los 

diferentes instrumentos de este estudio suponía una cantidad 

considerable de tiempo, ya que se administraron diversos 

cuestionarios y el test de inteligencia PMA, lo que dificultaba 

conseguir muestra fuera del entorno universitario. Para conseguir 

una muestra lo más heterogénea posible en estas circunstancias, se 

optó por incluir estudiantes de diferentes grados, y también 

estudiantes del Máster de formación del profesorado de educación 

secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y 

enseñanza de idiomas. Los estudiantes de este Máster constituyen 

un perfil diferente de los estudiantes de grado, y tienen más edad. 

Sin embargo, es necesario realizar futuros estudios que incluyan 

otros tipos de adultos, con diversos niveles de educación, y con 

edades más variadas, con el fin de determinar si se replican los 

resultados con una muestra más heterogénea. 

Por otra parte, la muestra se compone de más mujeres que 

hombres, por lo que sería relevante en futuros estudios utilizar una 

muestra más equitativa por sexos.  

También es necesario realizar futuros estudios con otros 

cuestionarios, como por ejemplo el Cuestionario de Relación, para 

determinar si el número y tipo de perfiles de apego adulto obtenidos 

con el procedimiento AFM son los mismos que los obtenidos con el 

cuestionario CAA. Concretamente, sería interesante comprobar si 
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también se obtiene un número elevado de sujetos con un perfil no 

diferenciado, de rango normal, como el obtenido en el presente 

estudio.  
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