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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo describir el estado actual del apego, 

su formación y repercusión en la vida adulta, 2015- 2020. El análisis de la realidad 

problemática ha permitido comprender la relevancia del objeto de estudio en 

relación a su influencia en la vida adulta, pues es muy probable que las experiencias 

vivenciadas durante las etapas tempranas contribuyan al desarrollo saludable o 

perjudicial de la persona en la adultez, desencadenando indicadores como la 

seguridad e inseguridad de acuerdo al estilo de apego vivenciado. El método para 

la recolección de información fue la exploración o análisis documental, asistido por 

la elaboración de fichas bibliográficas y de paráfrasis. Se concluye que existen tres 

teorías que se relacionan y respaldan la construcción del vínculo o apego, el 

enfoque de apego, relaciones objetales y teoría de esquemas desadaptativos 

tempranos, estas denotan que la formación de apego se encuentra vinculada a las 

etapas tempranas del ser humano y posteriormente influyen en el aspecto 

conductual de las personas; revisado ello, en las investigaciones actuales se ha 

encontrado que no existe un estilo de apego predominante en los adultos, sin 

embargo, el apego seguro es el menos presente en dicha población, siendo los más 

constantes, el apego evitativo, preocupado y ansioso; asimismo, el apego 

desarrollado en la infancia repercute en la expresión afectiva, dependencia 

emocional, satisfacción marital, consumo de drogas y violencia durante la vida 

adulta. 

 

Palabras clave: Apego, relaciones objetales, esquemas desadaptativos 

tempranos. 
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ABSTRACT 

This research aimed to describe the current state of attachment, its formation 

and repercussion in adult life, 2015-2020. The analysis of the problematic reality 

has allowed us to understand the relevance of the object of study in relation to its 

influence in adult life, since it is very likely that the experiences experienced during 

the early stages contribute to the healthy or harmful development of the person in 

adulthood, triggering indicators such as security and insecurity according to the style 

of attachment experienced. The method for collecting information was documentary 

exploration or analysis, assisted by the preparation of bibliographic and paraphrase 

files. It is concluded that there are three theories that relate to and support the 

construction of the bond or attachment, the attachment approach, object 

relationships and theory of early maladaptive schemes, these denote that 

attachment formation is linked to the early stages of the human being and later they 

influence the behavioral aspect of people; having reviewed this, current research 

has found that there is no predominant attachment style in adults, however, secure 

attachment is the least present in this population, the most constant being avoidant, 

worried and anxious attachment; likewise, the attachment developed in childhood 

affects affective expression, emotional dependency, marital satisfaction, drug use 

and violence during adult life. 

 

Keywords: Attachment, object relationships, early maladaptive schemes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La teoría y el concepto del apego han aportado en gran medida a la 

comprensión del ser humano, por lo que sus investigaciones ocupan lugares 

destacados en distintos contextos. De hecho, sobre el apego recae una 

posición constructiva de la persona (Galán, 2016). 

Las primeras evaluaciones del apego se dieron en el contexto de las 

relaciones madre-hijo, postulando tres tipos de apego en niños, como son el 

seguro, evitativo, ambivalente, y más adelante, el desorganizado (Ainsworth, 

Blehar, Waters y Wall, 1978; Main y Salomon, 1990). 

Más adelante, las investigaciones ya no solo se centraban en esta 

etapa del desarrollo, sino más bien, se extrapolaron hacia la etapa adulta, 

originando ciertas complejidades y desafíos para los estudiosos del tema, 

puesto que surgían desde distintos escenarios de la psicología, por lo que 

surgieron nuevos conceptos y formas de evaluar al apego (Galán, 2016). 

Es así que, mediante este trabajo se pretenden dar a conocer 

distintos elementos del apego, que van desde conceptos, aportes teóricos y 

los hallazgos más relevantes que han surgido en los últimos años, con la 

finalidad de mostrar datos que aporten a la comprensión de la variable y 

puedan servir para estudios posteriores. 

En el capítulo I, se argumenta la realidad problemática, así como 

también se muestran antecedentes de estudio relacionados a la variable; de 

igual forma los aportes teóricos, teniendo claro los objetivos, limitaciones y 

la justificación del estudio. 

En el capítulo II, se señala el tipo y diseño de la investigación, la 

caracterización de los sujetos, el escenario de estudio, así como también los 

procedimientos que se utilizaron, teniendo presenten los criterios éticos y 

científicos pertinentes. 

En el capítulo final, se recopilan los hallazgos más relevantes 

organizados en tablas, una vez que se ha culminado con la revisión de la 

información disponible en repositorios científicos de alto impacto, cerrando 

con las consideraciones finales. 
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1.1. Planteamiento del problema. 

Las conexiones entre el apego y la psicopatología son diversas, 

resultando un campo de investigación muy amplio a lo largo de los años, 

puesto que, como se sabe, el desarrollo de problemas de salud mental 

tiende a estar determinado por la ocurrencia de una serie de sucesos, bien 

sean propios de la evolución vital o bien de acontecimientos estresantes 

(Fernández, 2015). 

Entre todas estas circunstancias, resaltan las relaciones 

interpersonales, particularmente las que amenazan la percepción de apego 

seguro en los individuos, por ejemplo, la separación, muerte de un ser 

querido, conflictos de pareja, entre otros. En este sentido, es previsible que 

los elementos del apego, juegan un rol importante en la aparición de 

alteraciones psicológicas. 

Es así que, desde la infancia internalizamos emociones vinculadas a 

la seguridad, los padres y/o cuidadores tienen un rol importante en la 

formación del apego y las respuestas emocionales que los niños 

desarrollen ante el medio, sean estas de carácter estable o inestable; de 

acuerdo con Bowlby (1986), el apego es la proximidad de carácter afectivo 

que las personas desarrollan durante su infancia hacia una figura de 

protección. Sin embargo, en la actualidad, y quizá en tiempos remotos, 

tanto padres como cuidadores, por distintos factores, suelen adoptar 

modelos afectivos de crianza poco productivos para la vida emocional del 

niño, formando un futuro adulto inseguro (Lecannelier, 2018). 

La proximidad afectiva de los padres hacia sus niños es un hito del 

desarrollo de estos últimos, pues las respuestas emocionales gratificantes 

generan salud mental; mientras que promover un apego inseguro en el 

núcleo familiar, durante la infancia, desarrollan dificultades emocionales, y 

en la adultez, son mayores las probabilidades de mostrar inestabilidad en 

los vínculos afectivos (Moneta, 2014). 

Por otro lado, el apego adulto está referido a la tendencia estable de 

un individuo de llevar a cabo acciones con la finalidad de mantener 

contacto y proximidad con otros individuos de su interés, en quienes 
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visualiza seguridad y protección tanto física como psicológica (Berman y 

Sperling, 1994). 

Cada ser va construyendo modelos operantes del ambiente que lo 

rodea, siendo un elemento clave su idea de quiénes conforman sus figuras 

de apego, y también cómo éstas responden; así también, modelos sobre 

sí mismo, las mismas que reserva para comprobar que tan aceptables son 

frente a sus figuras de apego. Esto le ayudará a percibir mejor lo que le 

sucede y elaborar planes de acción en caso sea conveniente (Garrido, 

Guzmán, Santelices, Vitriol y Baeza, 2015). 

Es así que la función del apego en las personas cumple un rol 

adaptativo, el mismo que nos brindará seguridad, fomentando nuestra 

confianza en aquellos que son cercanos. Si esta percepción de seguridad 

no existiese, las relaciones interpersonales se evitarían o, en todo caso, se 

volverían sumamente conflictivas y/o defensivas (Cortina, 2018). 

En este sentido, esta investigación tiene por finalidad recopilar, 

analizar y sintetizar la información disponible alojada en repositorios 

científicos confiables, que brinden alcances sobre la teoría del apego en 

cuanto a su formación y repercusión en la vida adulta, considerando que 

es un elemento esencial para el desarrollo socioemocional de toda 

persona. 

 

1.2. Antecedentes de estudio. 

Internacional 

A nivel internacional, el apego es una variable que ha ido recobrando 

interés como en los años 80 y 90, pues distintas investigaciones afirman 

las repercusiones negativas que origina la ruptura del vínculo temprano; 

Moya, Sierra, Del Valle y Carrasco (2015), en una investigación en España, 

trabajaron con niños de entre 6 y 4 años y hallaron, que si se experimenta 

apego seguro en la infancia el riesgo de desarrollar un problema 

psicosocial es menor; sin embargo, mientras más se experimente apego 

inseguro, el riesgo de vincularse a problemas psicosociales es mayor, se 

observaban diferencias significativas entre los grupos (p<0.05), tomando 

en cuenta la longitud de esta investigación. 
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En otro estudio, realizado en Chile por Paz y Mendoza (2018), 

hallaron que los adultos que durante su infancia desarrollaron apego 

inseguro, en su vida adulta tenían problemas para regular sus emociones,  

además, denotaron que era muy común que personas con alguna 

enfermedad, que en la infancia experimentaron apego preocupado, tengan 

mayor porcentaje de consumo de medicamentos (48%), caso contrario 

pasaba en adultos que experimentaron apego seguro, pues a pesar de su 

enfermedad orgánica, demostraron no consumir excesivos medicamentos 

(16%) como el anterior grupo.  

Por otro lado, en Colombia, en una revisión teórica fundamentada por 

Iseda y Pinzón (2020), determinaron que el apego es una de las variables 

de mayor impacto e importancia en la investigación de la psicología 

evolutiva y que muchos hallazgos de esta variable están vinculados a las 

relaciones de pareja; este trabajo, también había sido compartido por 

Rodriguez y Margarita (2016), quienes en Uruguay, ejecutaron una 

investigación sistemática haciendo hincapié en la relevancia del objeto de 

estudio y como el apego infantil tiene repercusiones en la vida adulta, 

determinando relación teórica entre el vínculo temprano y las relaciones de 

pareja en la adultez.   

En esa misma línea, Urrego, Gaitán y Umbarila (2016), desarrollaron 

una investigación para conocer la implicancia del apego en la infidelidad y 

hallaron que el apego seguro promueve menor índice de infidelidad, y el 

apego preocupado fomenta la desconfianza hacia la pareja; así pues, otra 

investigación que hace énfasis en la relación que el apego temprano tiene 

en la vida adulta, es el estudio dado en República Dominicana, Medina, 

Rivera y Aguasvivas (2016) determinaron que adultos que experimentaron 

y desarrollaron apego evitativo tienden a percibir menor compromiso, 

satisfacción e intimidad en sus relaciones amorosas. 

Otro estudio sistemático que refleja la importancia del apego en las 

relaciones interpersonales, fue dado por Ayala y Guevara (2017), quienes 

determinaron que gran parte de la satisfacción afectiva y sexual con la 

pareja, dependen del estilo de apego formado desde edades tempranas, el 

cual a su vez está mediado por los tratos interparentales. Este hallazgo, 
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fue analizado empíricamente por Lastra y Umbo (2017), quienes 

encontraron relación negativa entre el apego evitativo y la satisfacción 

marital (p<0.05), lo cual indicó que mientras más arraigado se encuentre el 

nivel de apego evitativo, el sujeto se sentirá menos satisfecho en su 

relación. 

Infante y Martínez (2016), en su estudio en Ecuador sobre los 

cuidados y la crianza, determinaron que los padres son las principales 

figuras de protección que formarán la conducta y sistema emocional del 

niño, la cultura, a pesar que es el segundo vínculo, no deja de ser 

importante en la estructuración de ideas, dado a que tiene un fuerte 

impacto en la construcción de pensamientos y los tratos de apego a cada 

persona. 

Aún más específicos y empíricamente demostrado, los problemas de 

formación de apego dados en la infancia, retribuyen negativamente en la 

formación de vínculos posteriores, de acuerdo con la investigación 

realizada en España por Valle y De la Villa (2018), se ha evidenciado que 

el estilo de apego temeroso se relaciona con la dependencia emocional en 

las relaciones de pareja (p<0.05). Hoy un problema de salud pública; las 

dificultades dadas en las relaciones de pareja, se puede señalar entonces, 

se deben a la estructura de apego formada en etapas tempranas de la vida. 

Muñoz-Muñoz (2017), en Chile, determinó que el apego seguro se 

asocia a mayores niveles de autorregulación emocional; otro de las 

variables que pueden potenciarse fue el desenvolvimiento cognitivo, pues 

en Brasil, Saur, Bruck, Antoniuka y Jaworski (2018), determinaron que los 

vínculos basados en la protección y seguridad en la infancia promueven 

mayor capacidad para desenvolverse cognitivamente. Por último, se ha 

encontrado también que, las competencias socioemocionales llevadas a 

cabo en la vida adulta, tienen influencia en el apego infantil, por lo tanto, 

mientras un niño forme un apego sano con sus cuidadores; en su vida 

adulta tendrá mayor probabilidad y facilidad de incrementar sus 

competencias socioemocionales (García, Iriarte, y Reparaz, 2019). 
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Nacional 

Centrando las investigaciones al ámbito nacional, se ha encontrado 

relevancia del constructo de estudio, y se ha evidenciado, de acuerdo al 

trabajo realizado por Alejo (2019), que el apego inseguro predomina sobre 

la población adulta (71,4%), situación similar, pero más específica, se 

presenta en el estudio de Lira (2017), quien manifiesta que el apego 

inseguro - temeroso, tiene mayor predominancia en la población (38%). 

Por su parte, Redondo (2018) señala que la separación temprana 

emocional y física de los padres es un factor de riesgo, casi 

patognomónico, a contraer psicopatologías, sobre todo porque el niño 

busca biológicamente una figura de protección y al no encontrarla o 

sentirse rechazado, aparecen alteraciones en el sistema emocional, los 

cuales intenta compensar seguidamente promoviendo una nueva 

búsqueda, al no encontrarla por segunda vez, por consiguiente se verá 

frustrado y desarrollará afecciones que influyen directamente en sus 

pensamientos y conductas futuras 

 

Local 

 A nivel local no se ha encontrado información alojada en revistas 

indexadas a repositorios científicos, y, si bien existen trabajos realizados, 

no cumplen con el reconocimiento por parte de la comunidad científica, por 

lo que fueron excluidos para su análisis. 

 

1.3. Abordaje teórico. 

Teoría del apego de John Bowlby 

En los años 60 aparece una nueva explicación teórica de la conducta 

patológica, a fin de clarificar los porqués de la inestabilidad emocional, 

inseguridad, personalidad dependiente y otros caracteres anómalos del ser 

humano, Bowlby (1986), propone la teoría del apego, en la que destaca a 

dicha variable como la proximidad de carácter afectivo que las personas 

desarrollan durante su infancia hacia una figura de protección, la cual 

repercute de forma positiva o negativa en la vida adulta, tratando así de 

explicar parte de la psicopatología del ser humano. Actualmente, con base 
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en nuevos estudios, dicha teoría ha sido reafirmada, Salinas (2016), 

manifiesta que el apego ha tomado gran relevancia en los últimos 10 años, 

y se ha visto envuelta en diversas investigaciones, siendo una teoría 

relevante para entender la conducta de rechazo o aproximación a nuevas 

relaciones sociales.   

Desde una perspectiva similar, Ferreyros (2017), refiere que a pesar 

de la antigüedad de la teoría, actualmente es relevante para explicar el 

comportamiento humano, psicológica, antropológica y biológicamente, por 

un lado el apego es una conducta innata, el niño al nacer busca seguridad, 

al encontrarla reafirmará su confianza sobre su cuidador y en el futuro 

podrá explorar el mundo con convicción, estabilidad y solidez, sin embargo 

al no hallar seguridad, debido al rechazo o negligencia del cuidador, 

enfrentará al mundo con temores e inseguridad.  

Bowlby (citado por Mendoza, 2018), refiere que, al igual que los 

animales, el hombre busca seguridad de forma innata, privarla de esta, 

desencadena consecuencias en sus pensamiento, conducta y emociones, 

es muy común que la negligencia en los cuidados del niño conlleve al 

desarrollo de miedos, inseguridades, preocupaciones e inestabilidad 

emocional, por el contrario, la seguridad promueve conductas adaptativas 

hacia el medio. 

Bowlby, citado por García y Mendoza (2015), estableció algunos 

postulados básicos para la construcción de su teoría: 

Las personas tienen conductas innatas de carácter biológico que 

promueven la supervivencia, una de estas, la búsqueda de seguridad.  

Las conductas innatas pueden modificarse mediante la interacción 

con el entorno. 

La conducta innata se modifica siempre y cuando haya una meta, la 

cual conlleva a regular el sistema homeostático.  

Las relaciones con los cuidadores en etapas tempranas se 

interiorizan, arraigan, son significativas y por tanto promueven un 

comportamiento reflejo de ello en futuras relaciones.  
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En la infancia se necesita desarrollar seguridad con ayuda de los 

cuidadores para así poder enfrentarse al entorno y explorar situaciones sin 

dificultad.  

En la primera infancia, cuando la persona desarrolla la 

autorregulación, su cuidador forma su self y su superyo.  

Las emociones son significativamente importantes en la adquisición 

de comportamientos y fijación de memorias, más aún en la infancia.  

En base a estos postulados, Bowlby (1986), propone diversos tipos 

de apego:  

Apego seguro: se forma a partir de la respuesta de confianza y 

sensibilidad del cuidador, normalmente la madre, el modelo mental que el 

niño construye tiene como base la seguridad, por tanto, ante alguna 

dificultad y necesidad sabe que puede recurrir hacia su cuidador quien 

proveerá para él, de esta manera la persona desde etapas tempranas 

forma una característica que le permite enfrentarse al mundo, la seguridad, 

la cual repercute en su vida adulta (Bowlby, citado por Chaiña, 2017) 

Apego inseguro – evitativo: se forma a partir de la falta de 

implicación emocional, rechazo o escaso contacto corporal, reproches 

constantes y disposición irritable del cuidador hacia el niño, lo cual hace 

que este controle y oculte sus emociones, por tanto, al sentir dificultades y 

necesidades muy difícilmente recurre a su cuidador, tiende a experimentar 

un malestar emocional interno (Bowlby, citado por Chaiña, 2017). En 

algunos casos sus cuidadores valoran sus logros no vinculados a las 

emociones, sino al logro como tal, formando al niño como un ser en busca 

de logros para que reconozcan su valía personal y desconectándose con 

el plano afectivo, dicha característica puede ser duradera hasta la vida 

adulta (Ainsworth, citado por García y Mendoza, 2015). 

Apego inseguro - ambivalente: este tipo de apego se forma a partir 

de inconsistencia en el cuidado, los padres no están disponibles para el 

niño, lo que hace que este busque su disposición mediante la rabieta, 

llanto, ansiedad por separación; sin embargo cuando el cuidador se acerca 

al menor debido al llamado, este tiende a exagerar su comportamiento 

irritable para captar su atención e incluso puede mostrar ciertas conductas 
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de rechazo hacia el cuidador; forjarse mediante esta dinámica, promueve 

la formación de una personalidad con fuertes deseos de intimidad, pero 

con una sensación de inseguridad por temor al rechazo y poco 

compromiso. (Ainsworth, citado por García y Mendoza, 2015)      

Apego desorganizado: el niño se siente confundido, pues percibe a 

la figura de apego con amor y temor, puesto que este tipo de apego se 

desarrolla comúnmente en niños maltratados, violentados o que han 

sufrido algún tipo de castigo físico, sexual o emocional traumático, los 

padres o cuidadores en este tipo de apego normalmente también han 

sufrido alteraciones traumáticas en su vida y su forma de intervenir con un 

niño es mediante el abuso, la negligencia e incompetencia parental. En el 

niño se configuran esquemas mentales de desconfianza ante el medio, 

excesivo terror e inseguridad que puede llevar hasta la vida adulta (Main y 

Solomon, citado por García y Mendoza, 2015).       

La relevancia de esta teoría ha llevado al desarrollo de nuevos 

aportes, Melis, Dávila, Ormeño, Vera, Greppi y Gloger (Citados por García 

y Mendoza, 2015), señalan que existen dos factores que construyen el 

vínculo afectivo, entendiéndose este como parte del apego entre padres e 

hijos, el cual se vivencia durante la infancia, pero repercute a lo largo de la 

vida, los factores son los siguientes: 

Factor de cuidado: este caracteriza, por un lado, por la emotividad, 

cercanía emocional y física, afectuosidad, atención, y por otro lado, 

describe la frialdad, indiferencia, rechazo, ausencia o negligencia en el 

cuidado. Por tanto, los padres pueden presentar uno u otro polo.  

Factor de sobreprotección: de igual forma se puede describir desde 

dos posturas, los padres pueden ser controladores, buscar el contacto 

excesivo, prevenir la autonomía e intervenir consecutivamente ante las 

conductas del niño, y por otro lado pueden brindar independencia y libertad.   

Estos dos factores promueven distintos vínculos en el cuidado del 

niño:  

Vínculo óptimo: se caracteriza por afectuosidad, atención y 

búsqueda de independencia en el niño, lo cual promueve la formación de 
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una personalidad segura y por tanto un adulto con confianza. (Melis, Dávila, 

Ormeño, Vera, Greppi y Gloger, Citados por García y Mendoza, 2015). 

Vínculo ausente: aquí el cuidador se muestra negligente e 

indiferente, lo cual puede conllevar al desarrollo de la autonomía, pero 

escasa seguridad para enfrentar al medio. (Melis, Dávila, Ormeño, Vera, 

Greppi y Gloger, Citados por García y Mendoza, 2015). 

Constricción cariñosa: el cuidador es sobreprotector y además 

establece demasiada cercanía emocional, privando al niño de su 

autonomía y envolviendo al mismo en un excesivo amor innecesario. 

(Melis, Dávila, Ormeño, Vera, Greppi y Gloger, Citados por García y 

Mendoza, 2015). 

Control sin afecto: a diferencia del anterior vínculo, aquí existe 

sobreprotección, pero no hay cercanía emocional, es decir se vivencia 

control, pero sin afectuosidad (Melis, Dávila, Ormeño, Vera, Greppi y 

Gloger, Citados por García y Mendoza, 2015). 

Como bien se ha visto el apego es una pieza importante en la 

estructuración de la personalidad, por tanto, la aproximación emocional, no 

excesiva, del cuidador, fomenta la seguridad en la persona y construye a 

un adulto estable, firme y con convicción en sus relaciones amicales y/o de 

pareja. 

 

Teoría de las relaciones objetales 

Esta teoría describe que toda persona al nacer busca establecer 

vínculos objetales, es decir vínculos con sus cuidadores, dirigiendo su 

pulsión de vida hacia la seguridad del objeto generando su desarrollo 

psíquico y formación de la personalidad, la cual se evidenciará en la etapa 

adulta (Klein, citada por Ramírez y Castillo, 2016). 

La relación objetal se define como el modo de relación que el sujeto 

tiene con su mundo, construida a partir de las interacciones tempranas, 

estructurando su personalidad y repercutiendo en su vida adulta (Klein, 

citada por Sánchez, 2016). Dicho constructo se asocia con el apego, pues 

al igual que la teoría de John Bowlby, el niño busca establecer relaciones 
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tempranas que al no ser satisfechas provocarán repercusiones en la 

estructura de su personalidad y por ende en la vida adulta.  

La diferencia se reenmarca en que, mientras que en la teoría de 

apego el niño construye su mundo interno por medio del vínculo afectivo 

formando seguridad o inseguridad ante el medio, la teoría de las relaciones 

objetales señala que el niño percibe objetos malos y buenos en base a la 

crianza, los buenos caracterizado por ofrecer placer y los malos por 

generar frustración, por tanto el nivel de percepción puede cambiar de 

acuerdo a la aproximación afectiva y de cuidado que la madre tiene con el 

niño, partiendo desde la lactancia materna dada con amor, que puede 

generar bondad en el niño y/o el destete brusco o rechazo hacia la 

conducta de búsqueda del niño hacia el seno, que puede generar 

dificultades para el control emocional y odio (Vinué, 2016).  

Klein, citada por Hernan y Mutschler (2018), plantea la existencia de 

un yo rudimentario desde el inicio de la vida, el cual es capaz de sentir 

dolor, temores, ansiedad y agresividad defensiva; este yo se encuentra en 

desarrollo por ello es variable, y puede cambiar de un momento a otro. Las 

distintas reacciones pueden estar mediadas por la madre, formando así en 

primera instancia el desarrollo del Yo y de la relación objetal.  

Según Kernberg, citado por Ramírez y Castillo (2016), señala que 

existen cinco etapas que describen el desarrollo del psiquismo, las cuales 

se deben a la proximidad, contacto físico y apego:  

La primera denominada periodo indiferenciado primario, en la cual la 

seguridad hacia los objetos se forma bajo la influencia saludable de la 

madre, en este periodo es importante resaltar que el niño no diferencia su 

yo. Si la interacción con la madre, como objeto de seguridad, es 

interrumpida o establecida por abuso, se generará una fijación e 

indiferencia de la imagen de sí mismo en el futuro (Kernberg, citado por 

Ramírez y Castillo, 2016).   

La segunda etapa, periodo de representaciones primarias, 

conceptualiza que mientras se vivan experiencias gratificantes y se 

promueva afecto en la infancia, la persona incrementa el placer por los 

objetos y adquiere representación con su yo por la identificación con su 
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cuidador, sin embargo la interrupción en este periodo genera fijación y 

conlleva a la pérdida de límites yoicos, teniendo mayor probabilidad de 

desconectarse con la realidad en la etapa adulta (Kernberg, citado por 

Ramírez y Castillo, 2016).   

La tercera etapa, diferenciación entre las representaciones de sí 

mismo y las representaciones objetales, el niño adquiere cierta 

representación e identificación con su self y denota al objeto como un 

componente saludable y diferente a sí mismo; además aquí el niño 

entiende sus conductas saludable y sus conductas negativas, sabiendo en 

que momentos pueden alternar; la fijación en este etapa promueve el 

riesgo de desarrollar una personalidad fronteriza (Kernberg, citado por 

Ramírez y Castillo, 2016).   

La cuarta etapa, integración y desarrollo de estructuras 

intrapsíquicas, en esta fase se integra el superyó, el cual se conecta con el 

yo e id, y forma una estructura principal de la personalidad; la desconexión 

con el superyó libera un conjunto de conductas disruptivas hacia el medio 

y hacia el yo (Kernberg, citado por Ramírez y Castillo, 2016).   

La última etapa, llamada consolidación del superyó y yo, reafirma la 

identidad, y se promueve conductas sociales por medio del contacto 

objetal, por  tanto, la interrupción de esta etapa puede generar escaso 

contacto con objetos externos, dicho de otra forma, nuevos vínculos 

(Kernberg, citado por Ramírez y Castillo, 2016).   

Como bien se ha visto, esta teoría sustenta que la crianza negativa, 

la escasa aproximación afectiva y corporal del objeto completo o parcial, 

promueve déficits en la formación psíquica de la persona, estructurándose 

patrones desadaptativos en la vida adulta. 

 

Teoría de los esquemas desadaptativos tempranos 

Otra de las teorías que se relacionan a la variable apego, es la 

propuesta de Young, Klosko y Weishaar (2008), quienes señalan que las 

personas mediante la satisfacción de necesidades tempranas por sus 

cuidadores desarrollan un estilo de personalidad más saludable, libre de 

esquemas cognitivos desadaptativos, caso contrario, la privación de estas 
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necesidades promueve el desarrollo de esquemas desadaptativos que 

perjudican la percepción, sentimientos y conductas frente a una situación.  

Young, citado por Saavedra (2018), señala que un esquema 

desadaptativo temprano es una estructura cognitiva disfuncional arraigada 

desde la infancia, la cual se sigue elaborando y perpetuando a lo largo de 

la vida.  

En tal sentido, la formación de esquemas es relevante durante los 

primeros años de vida, sin embargo, repercuten en los años posteriores, 

los cuales terminan arraigando dicho esquema; esta teoría puede explicar 

también, al igual que la teoría del apego, que el comportamiento adulto ha 

sido influenciado por componentes afectivos en la infancia, pues Young, 

citado por solano (2017), afirma que los esquemas desadaptativos 

tempranos se originan en gran parte por las carencias afectivas.  

Otras formas para adquirir un esquema, según Young, Klosko y 

Weishaar (2008), son:  

Insatisfacción de las necesidades nucleares: todos los seres 

humanos tenemos necesidades primarias en edades tempranas, estas al 

no ser satisfechas pueden estructurar un esquema desadaptativo, los 

autores reúnen las siguientes: seguridad, autonomía, sentido de identidad, 

libertad de expresión, espontaneidad, juego – limites reales y capacidad de 

autocontrol.  

Experiencias vitales: sin duda alguna, las experiencias y vivencias 

de una situación estructuran formas de reaccionar ante un evento, este 

producto de los esquemas. Existen cuatro experiencias significativas de 

riesgo a la adquisición de esquemas: 

La primera hace referencia a la carencia de amor, la privación de 

afecto, la cual puede conllevar al desarrollo de un adulto con temor al 

abandono.  

La segunda experiencia, explica que los eventos traumáticos que 

experimenta el niño, ya sea culpabilizaciones, humillaciones, castigos 

dolorosos por parte de las figuras parentales, forma a un futuro adulto 

desconfiado, vulnerable y con sentimientos de imperfección profunda.  
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En la tercera experiencia, el niño percibe la sensación de excesiva 

proximidad afectiva o demasiado de algo bueno, lo que desarrolla un futuro 

adulto con sentimientos narcisistas y sin límites sociales. 

En la cuarta experiencia, el niño adquiere uno o más esquemas por 

medio de la interiorización significativa, en el cual el infante por medio de 

la observación y vivencia interioriza un esquema disfuncional, sea de su 

padre, madre o cuidador, pudiendo así, en ejemplo, aprender conductas 

violentas.    

Temperamento: cada niño tiene una forma distinta de actuar frente 

a una situación, por más pequeños que estos sean, un menor al 

enfrentarse a una situación humillante puede escabullirse y actuar de forma 

sumisa, volviéndose dependiente de su cuidador, por otro lado, un 

temperamento más sociable, como lo propone el autor, puede sólo alejarse 

y buscar nuevos vínculos, esta situación puede trasladarse a la etapa 

adulta, sucediendo una respuesta similar debido al temperamento 

(observar los tipos de temperamento en el anexo 2).  

Mediante estos tres factores se suelen adquirir los esquemas, no 

obstante, como bien se ha descrito, estos se siguen elaborando y 

perpetuando a lo largo de la vida, Young (2015), señala que existen tres 

mecanismos que fomentan la estructuración de esquemas:  

El primero son las distorsiones cognitivas, las cuales hacen referencia 

a la visión contradictoria de la realidad debido al esquema, mejor explicado, 

se puede decir que la distorsión es reforzada por la creencia errónea 

producto de un esquema, el cual si, el sujeto cree como realidad total, por 

tanto, minimiza la información fehaciente.  

El segundo mecanismo son los patrones vitales, la persona, durante 

la adolescencia y adultez se apega a otras personas que refuercen sus 

esquemas y se alejan de personas que permitan modificar sus esquemas, 

siendo una trampa vital, es decir una persona con esquema de 

dependencia, se apegará fácilmente a sujetos narcisistas que se encuentre 

y se sienta por encima de ellas y las controle.  

Como último mecanismo se encuentra los estilos de afrontamiento, 

en los cuales se evidencian tres estilos, el primero es de rendición, en el 
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que la persona reitera conductas propias del esquema a pesar del daño 

que le está ocasionando, un claro ejemplo se visualiza en personas 

sumisas que tienden a buscar compromisos con personas violentas y a 

pesar del castigo reiterado se aferran a su pareja. El segundo estilo es de 

evitación, la persona evita momentos, situaciones, lugares, personas y 

otros factores que puedan activar su esquema, sin embargo, evita tanto 

que se aleja del contacto social, este estilo es visualizado en personas que 

por temor tienden al retraimiento. En el último estilo, sobrecompensación, 

la persona tiende a realizar lo contrario que dicta su esquema, tiende a 

compensarlo y por tanto encubre su esquema, este estilo se visualiza en 

personas que con sentimientos de inferioridad buscan mostrarse 

superiores antes los demás (Young, citado por Saavedra, 2018).  

De acuerdo a lo señalado, se entiende que las personas son 

propensas al desarrollo y estructuración de esquemas, los cuales son 

diversos y tienen una característica principal, la disfuncionalidad; para 

Young (2015), los esquemas que puede desarrollar una persona son los 

siguientes:  

Privación emocional: un niño que experimentó carencias afectivas, 

estructurará creencias y sentimientos de no poder o tener que recibir apoyo 

de los demás, lo cual conlleva al aislamiento y poco contacto social.  

Abandono: el sujeto cree que en algún momento las personas 

significativas la abandonarán, pues para él siempre las relaciones se 

acaban.  

Desconfianza: la persona mantiene una actitud de hipervigilancia 

hacia el entorno, pues está siempre a la expectativa de recibir algún daño 

o humillación. 

Imperfección: la persona realza sus debilidades o defectos y se 

siente socialmente apático, poco deseable.  

Aislamiento social: el individuo se siente diferente, siente que no 

encaja en los distintos grupos sociales.  

Dependencia: la persona busca ayuda para realizar acciones que 

normalmente puede hacerlo por sí misma, necesita la aprobación de 

alguien a quien él o ella selecciona para tomar decisiones.  
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Vulnerabilidad al daño o enfermedad: existe la creencia de que en 

algún momento pueda ocurrir algo grave a él o a su familia.  

Enmarañamiento: la persona tiende a involucrarse excesivamente 

con su familia o seres significativos, de modo tal que no puede tomar 

decisiones por sí misma y se ve sometida a problemas de los demás.  

Fracaso: la creencia de este esquema conlleva a evadir situaciones 

por miedo a no poder lograr lo propuesto.  

Grandiosidad: el individuo piensa que debe tener mayores 

privilegios que los demás.  

Autocontrol insuficiente: la persona cree que él no debe seguir las 

normas, debe mostrarse reacio y poco comprometido con la sociedad.  

Subyugación: la persona suprime sus emociones, pues de 

mostrarlas, cree, que será abandonada por las personas que considera 

significativas.  

Autosacrificio: el individuo aplaza sus necesidades y cumple la de 

los demás, dado a que se siente en la obligación de hacerlo, pues de no 

realizarlo cree que ocasionará daño en los otros.  

Búsqueda de aprobación: las personas buscan ser queridos y 

aprobados por el resto, por este motivo no se expresan libremente y 

aplazan sus necesidades.  

Negatividad: la persona mantiene cierto pesimismo ante la vida, 

debido a que su creencia enmarca una visión nublada guiada por la 

negatividad.  

Control excesivo: las personas creen que deben mantener pautas 

rígidas en su vida, pues no controlar sus días puede conllevar al fracaso o 

simplemente al ridículo.  

Normas inalcanzables: la creencia enmarca el establecimiento de 

fijarse estándares altos, metas y objetivos muy altos, fuera de la realidad, 

y ser excesivamente exigente consigo mismo, pues el no cumplir con estas 

metas merecerá un castigo. 

Condena: las personas creen que cada error, por muy insignificante 

que este sea, debe recibir un castigo doloroso, ello conlleva a no tolerar 

sus errores ni el de los demás.  
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Como se ha visto, estas tres teorías fundamentan el origen de la 

personalidad, la cual puede estructurarse con distintas deficiencias, no 

obstante, se considera que el apego, la aproximación emocional y el afecto 

temprano repercuten de forma significativa en la vida adulta, por tanto, 

fomentar y promover los vínculos emocionales en la infancia conlleva al 

desarrollo de una personalidad saludable. 

 

1.4. Formulación del problema. 

¿Cuál es el estado actual de las investigaciones sobre apego, su 

formación y repercusión en la vida adulta, Latinoamérica 2015-2020? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio. 

Esta investigación se justifica según lo postulado por Hernández, 

Fernández y Baptista (2014): 

En el plano teórico, la información extraída de las bases de datos 

científicas de alto impacto, dan soporte a este trabajo, asegurando así su 

confiabilidad. Así mismo, lo expuesto en este estudio, se espera que sirva 

como aporte para posteriores trabajos que requieran de información con 

credibilidad respecto a la temática del apego. 

En el plano práctico, según lo reportado en esta investigación, se 

espera que la información contenida, otorgue a otros autores la posibilidad 

de que sirva como fuente para llevar a cabo estudios que intenten dilucidar 

la evolución del apego y cómo influye en el desarrollo de las personas. 

En el plano social, los hallazgos expuestos de las investigaciones, 

servirán para tener un panorama más claro respecto a las repercusiones 

del apego en la vida adulta si es que no se establecen lazos adecuadas en 

etapas más tempranas, fomentando también la concientización respecto a 

ello. 

 

1.6. Objetivos. 

Objetivo general 

Describir el estado actual del apego, su formación y repercusión en la vida 

adulta, Latinoamérica 2015- 2020. 
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Objetivos específicos 

Conocer los aportes teóricos más relevantes respecto al apego. 

Conocer los tipos de apego predominantes en adultos en Latinoamérica. 

Conocer los reportes de investigaciones de los últimos años en materia de 

apego. 

 

1.7. Limitaciones. 

En el presente trabajo no se presentaron limitaciones para llevarlo a 

cabo. 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO  

2.1. Tipo de estudio y diseño de la investigación. 

Visto desde el enfoque, el tipo de investigación es cualitativa, pues se 

basa en una revisión profunda del constructo de estudio y mantiene un 

planteamiento abierto a distintas teorías y aportes o apreciaciones críticas 

sin hacer uso de la estadística para la obtención de resultados, contrario a 

ello, busca revisar la realidad desde una visión múltiple contextualizando 

un fenómeno de investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

En cuanto al diseño de investigación para Ato, López y Benavente 

(2013), tiene una dirección teórica de tipo revisión sistemática, pues se 

caracteriza tanto por la revisión profunda de las teorías vinculadas al 

fenómeno de estudio y selección de información, así como la 

representación holística y pragmática del constructo en distintos 

escenarios.  

En la perspectiva de Hernández et al. (2014), el diseño es de teoría 

fundamentada – sistemático, dado a que explica de forma general un 

fenómeno, su acción e interacción con diversos enfoques de estudio y 

dirige un análisis holístico, promoviendo una codificación axial. 
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2.2. Escenario de estudio. 

Desde hace algunos años, distintos profesionales suelen generalizar 

todo vínculo emocional bajo el término de “apego”, muchas veces, sin 

considerar que para que se produzca, va más allá de los lazos que pueden 

establecerse entre dos individuos (Galán, 2016). 

Estos errores conceptuales pueden recaer sobre el desconocimiento 

o mala interpretación de la teoría, puesto que, la mayoría de veces, se 

recurre al apego en edades tempranas para intentar explicar distintas 

esferas de la conducta humana, dejando de lado que cada persona es un 

universo complejo que requiere de especial atención (Nilsen, 2003). 

Es por ello que, mediante este estudio, se pretenden dilucidar los 

alcances de esta variable para una mejor comprensión, teniendo en cuenta 

los últimos hallazgos realizados por autores. 

 

2.3. Caracterización de sujetos. 

Los recién nacidos no poseen la capacidad para regular sus 

emociones, por lo que necesitan de sus figuras de apego para tal fin. Los 

adultos con historias de apego seguro, son más propensos a tener 

menores dificultades al expresar sus sentimientos. De hecho, incluso en su 

búsqueda de relaciones románticas, guardan las expectativas de que su 

compañero/a va a saber escucharlos y ayudarlos cuando lo necesiten, 

mostrándose con mayor confianza en sí mismos y hacia los demás; no 

obstante, esto no garantiza que puedan equivocarse al establecer 

relaciones interpersonales, pero tendrán la capacidad de solucionar los 

conflictos adecuadamente (Cortina, 2018). 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Se hizo uso del análisis documental o consulta bibliográfica, siendo 

una técnica que tiene como fin el análisis de textos, citas y/o documentos 

de forma compleja, conociendo su estructura, conceptos, características e 

información que conforma el fenómeno de estudio a fin de promover 

análisis, reflexión y crítica (Peña y Pirela, 2007).  
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En cuanto a los instrumentos se utilizaron las fichas bibliográficas y 

fichas de paráfrasis, las primeras hacen referencia a la elaboración de un 

documento informativo breve con base en la recolección de textos usados 

previamente en otras investigaciones relacionadas al constructo de 

estudio, y las segundas fichas hacen referencia al análisis de información, 

en la cual el investigador interpreta uno o más textos obtenidos para 

promover un lenguaje comprensivo al lector; además en estas fichas se 

busca la integración, de modo tal que no sea un aporte sólo dado por el 

autor directo o textual, sino argumentado también por el investigador que 

cita (Alazraki, 2007; López, 2010). 

 

2.5. Procedimientos para la recolección de datos. 

Para la recolección de los datos, se hizo uso de diversas fuentes 

información relevante, en concreto a los repositorios científicos de alto 

impacto, como son ScienceDirect, Scielo, Redalyc, entre otros. De igual 

manera, cada artículo encontrado se le daba lectura y se verificaba si 

cumplía con las condiciones para ser incluido en la presente investigación. 

 

2.6. Procedimiento de análisis de datos. 

Una vez filtrados los artículos científicos de investigaciones 

confiables, se realizó el análisis y síntesis haciendo uso de técnicas como 

el resumen bibliográfico, para extraer los conceptos, características y 

elementos que aporten a este estudio, teniendo en cuenta que esto es muy 

necesario porque por la naturaleza de este trabajo, no se realizan métodos 

estadísticos (Ato et al, 2013). 

 

2.7. Criterios éticos. 

Para este trabajo, se tomaron en cuenta los criterios éticos señalados 

por la American Psychologycal Asociation (APA, 2017), entre los que 

tenemos: 

Publicar datos confiables y evitar siempre reportar información falsa 

o hallazgos falaces.  
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No utilizar plagio y atribuir cada obra sus autores, con las citas y 

bibliografía correspondientes.  

La información descrita en todo el proceso de investigación será 

posteriormente verificada cuando corresponda para acreditar su 

originalidad. 

 

2.8. Criterios de rigor científico. 

Esta investigación sigue los criterios científicos de credibilidad y 

dependencia, asegurando su calidad al haber utilizados procesos válidos 

para estudios de este tipo (Hernández et al, 2014). Así también, dada su 

relevancia y aportes teóricos, se espera que el contenido reportado en este 

trabajo sea utilizado como fuente de información para futuras 

investigaciones. 

   

III. REPORTE DE RESULTADOS 

3.1. Análisis y discusión de los resultados.  

A continuación, se mostrarán los hallazgos más relevantes luego de 

la revisión de la literatura disponible en repositorios científicos de alto 

impacto, ordenándolos en tablas para su mejor visibilidad y presentación. 

 

 Tabla 1. 

Referentes teóricos más relevantes sobre la teoría del apego 

Teoría Autor Aportaciones 

Teoría de 

Apego 
John Bowlby 

El apego fue una nueva explicación teórica de 

la conducta patológica. 

El apego es una conducta innata, el niño al 

nacer busca seguridad por encima de todo. 

Las figuras signficativas en la infancia pueden 

generar apego seguro o inseguro, esto 

dependerá de la calidad de proximidad afectiva 

que se desarrolle. 
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La investiagciones muestran la existencia de 

apego seguro, apego inseguro-evitativo, apego 

inseguro-ambivalente y apego desorganizado. 

Teoría de las 

relaciones 

objetales 

Melanie 

Klein 

Toda persona al nacer busca establecer 

vínculos objetales. 

La madre es un cuidador significativo que 

forma la conducta de seguridad en el niño. 

El yo es rudimentario desde el inicio de la vida, 

el cual es capaz de sentir dolor, temores, 

ansiedad y agresividad defensiva. 

Existen fases basadas en la proximidad hacia 

el objeto las cuales ayudan al niño a formas su 

psiquis, al no cumplir con las fases el niño 

desarrollará fijaciones y problemas a futuro. 

Teoría de 

esquemas 

desadaptativos 

Jeffrey 

Young 

Las personas desde edades tempranas buscan 

cumplir necesidades al no ser satisfechas 

pueden formar esquemas desadaptativos. 

Los esquemas se arraigan con facilidad y 

conllevan a conductas disfuncionales. 

Existen 18 esquemas, alguno de estos 

formados en la infancia, los cuales conllevan a 

las personas a ser adultos disfuncionales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se ha visto en la tabla 1, estas teorías explican la conducta de 

apego, su formación y su repercusión, la teoría de Bowlby es quien 

establece este concepto y expone que el niño forma su apego por la 

proximidad de calidad que tienen con personas significativas, al no 
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manifestar estas conductas de confort, el niño puede desarrollar apego 

inseguro-ambivalente, inseguro-evitativo o apego desorganizados; por otro 

lado, la teoría de Klein no toma el término apego, pero hace énfasis en las 

relaciones tempranas, sobre todo en los primeros años de vida, que para 

la autora, es donde se gesta la vida emocional; por último en la teoría de 

Young, se considera que las necesidades insatisfechas relacionadas con 

el afecto pueden desencadenar formas de conductas, sentimientos y 

pensamientos desadaptativos en el futuro. 

 

Tabla 2. 

Predominancia de tipos de apego en adultos hallados en países 

Latinoamericanos 

Autor(es) y año Lugar Hallazgos 

Tomicich (2018) Argentina 

El tipo de apego 

predominante en mujeres es 

el temeroso 

Vallejos (2018) Perú 
En los adultos predomina el 

tipo de apego evitativo 

Otero, Zabarain y 

Fernández (2017) 
Colombia 

Se evidencia predominancia 

del estilo de apego ansioso 

en adultos 

Medina, Rivera y 

Aguasvivas (2016) 
Chile 

El tipo de apego 

predominante en adultos es 

el ansioso 

Fuente: Elaboración propia 

    

Como se aprecia, en la tabla 2, los estilos de apego son diversos y 

ninguno de estos predomina por encima de otro, sin embargo cabe resaltar 

que, tanto el apego evitativo, ansioso, preocupado y/o temeroso son 

características del apego inseguro y forman parte de este, no obstante lo 

que no ha sido notable es la presencia del apego seguro en la población 

adulta, lo cual lleva a hipotetizar que es muy frecuente que el tipo de apego 

predominante sea el inseguro, evidentemente con todas sus vertientes. 
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Tabla 3. 

Investigaciones realizadas en los últimos años referentes al apego en 

adultos 

Autor(es)  Año Lugar Resultados 

Valle y De la 

Villa 
2018 España 

El apego seguro formado desde etapas 

tempranas disminuye el riesgo de formar 

dependencia emocional hacia la pareja, 

mientras que el apego huidizo y 

temeroso promueven la conducta 

dependiente en el adulto. 

Iglesias-Hoyos 

y Del Castillo 
2017 México 

Mientras una personas desarrolle 

durante su vida un estilo de apego 

seguro tendrá mayor expresión 

emocional y facilidad para reconocer sus 

emociones, sin embargo, el criarse en un 

ambiente promotor del apego evitativo y 

ansioso, generará mayor probabilidad de 

tener dificultad para identificar y expresar 

sus estados emocionales. 

Rodríguez 2017 España 

El apego evitativo y ansioso se asocia a 

dificultades para expresar y entender las 

emociones propias y de los demás, 

mientras que el apego seguro se 

relaciona a mayores niveles de 

inteligencia emocional 

Lastra y Umbo 2017 Perú 

El apego evitativo recibido en la infancia 

tiene repercusiones sobre la satisfacción 

marital, es decir, mientras se evite el 

contacto emocional con el niño, se estará 
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fomentando la probabilidad de un futuro 

adulto insatisfecho con su pareja. 

Gómez y 

Sánchez 
2016 Perú 

Entre menos cuidado paterno haya 

recibido un infante, pudiendo configurar 

un apego inseguro, mayor será la 

idealización a su pareja, tendrá mayor 

sed afectiva y buscará la 

sobreprotección. 

Solórzano y 

Berrocal 
2016 Perú 

El apego preocupado se asocia a 

conductas autodestructivas, mientras que 

haber desarrollado apego seguro, suele 

ser un aspecto protector a estas 

conductas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se describe en la tabla 3, es innegable que los lazos de apego 

formados en la infancia repercuten en la vida adulta, donde si las 

necesidades afectivas son cubiertas de manera positiva, en las posteriores 

etapas vitales, el desenvolvimiento de la persona será más estable, 

tendiendo a tomar decisiones correctas y solucionar conflictos de manera 

adecuada. 
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Tabla 4. 

Apego y su relación con otras variables en la vida adulta 

Apego Variables relacionadas Autor(es) y año 

Apego evitativo y 
ansioso 

Alexitimia 
Iglesias-Hoyos y Del 

Castillo (2017) 

 
Apego Seguro Inteligencia emocional Rodriguez (2017) 

Apego huidizo y 
temeroso 

Dependencia emocional Valle y De la Villa 
(2018) 

Apego preocupado Conductas autodestructivas 
Solorzano y Berrocal 

(2016) 

Apego preocupado 

 

Consumo de sustancias 

psicoactivas 

 

Bermúdez y Paredes 

(2016) 

Apego inseguro 
Violencia y actos delictivos Salazar y Begazo, 

(2017); Temoche 
(2017) 

Fuente: Extraído de distintas publicaciones de los autores señalados 

 

 En la tabla 4, se puede apreciar que mientras existan tipos de apego 

negativos en los adultos, se encuentran predispuestos a experimentar 

condiciones negativas en su desenvolvimiento; sin embargo, la inteligencia 

emocional puede potenciarse si es que el apego que predomina en el 

individuo, es el tipo seguro (Rodríguez, 2017). 

 

3.2. Consideraciones finales 

En Latinoamérica, no se encontró un estilo de apego predominante 

en los adultos, sin embargo, el apego seguro es el menos presente en 

dicha población, siendo los más constantes, el apego evitativo, preocupado 

y ansioso. 

A pesar que el apego es innato, se estructura a partir de los lazos 

primarios y la interacción del niño con su entorno.  
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El apego desarrolla distintas repercusiones, el apego seguro se 

asocia a mayor inteligencia emocional y confianza en sí mismo; mientras 

que los estilos de apego inseguro se asocian a la alexitimia, dependencia 

emocional, conductas autodestructivas, consumo de sustancias 

psicoactivas, violencia y actos delictivos. 

Es recomendable realizar más investigaciones sistemáticas con la 

finalidad de valorar hipótesis halladas en estudios cuantitativos, pues esta 

revisión ha reflejado que existen pocos estudios teóricos.  

Se recomienda que se puedan diseñar, validar y ejecutar programas 

de intervención para la reconstrucción del apego temprano, con la finalidad 

de reducir riesgos en la vida adulta.  

Se sugiere establecer programas preventivos dirigidos hacia los 

cuidadores o figuras parentales, con la finalidad de fomentar estrategias 

para promover el apego seguro. 
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ANEXOS   

 

Anexo 1. Variables relacionadas al objeto de estudio 

Tabla 1.  

Apego y su relación a variables en la vida adulta.  

 

Apego Variables relacionadas Autor de la 

investigación  

Apego evitativo y 
ansioso 

Alexitimia  (Iglesias-Hoyos y Del 
Castillo, 2017) 

Apego Seguro  Inteligencia emocional (Rodriguez, 2017) 

Apego huidizo y 
temeroso  

Dependencia emocional  (Valle y De la Villa, 
2018)  

Apego preocupado 
 

Conductas autodestructivas  (Solorzano y Berrocal, 
2016) 

Apego preocupado 
 

Consumo de sustancias psicoactivas (Bermúdez y Paredes, 

2016) 

Apego inseguro  
 

Violencia (Salazar y Begazo, 
2017; Temoche , 2017) 

Apego inseguro  
 

Actos delictivos  (Salazar y Begazo, 
2017; Temoche , 2017) 

Nota: obtenido de las distintas investigaciones redactadas en el apartado de hipótesis halladas en 

la revisión  
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Anexo 2. temperamentos de acuerdo al modelo teórico de esquemas 

desadaptativos tempranos.  

 

Tabla 2.  

Tipos de temperamento de acuerdo al modelo teórico de esquemas 

desadaptativos tempranos.  

 

Temperamentos 

Lábil                            No reactivo 

distímico                     Optimista  

Ansioso                      Calmado 

Obsesivo                    Distraído 

Pasivo                        Agresivo 

Irritable                       Alegre 

Vergonzoso                 Sociable  

Nota: Obtenido del libro terapia de esquemas  

(Young, Klosko, & Weishaar, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


