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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como principal objetivo, comparar las dimensiones 

de la inteligencia emocional y estilos de apego, en jóvenes cristianos evangélicos y 

jóvenes sin orientación religiosa, poblaciones que fueron seleccionadas, debido a su 

estilo de vida y creencias dogmáticas opuestas, permitiendo desarrollar una 

investigación pionera sobre variables psicológicas determinadas por la adopción o no 

de una religión. Es así que, este estudio presenta un enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo-comparativo y de corte transversal, en el cual se aplicaron instrumentos 

psicológicos como el TMMS 24 para la inteligencia emocional y el Camir-R para 

evaluar estilos de apego, en una población total de 128 jóvenes universitarios entre 18 

a 28 años, divididos en dos muestras, la primera de  74 estudiantes sin orientación 

religiosa de la carrera de psicología clínica, de la Universidad Técnica de Ambato y la 

segunda muestra fue de 54 jóvenes con orientación religiosa (cristianos evangélicos), 

pertenecientes a la iglesia Gran Campaña de Fe. 
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Para el análisis de las variables, se utilizó el programa estadístico SPSS versión 23, 

obteniendo como resultado que, no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las variables de ambas muestras. 

También, en relación con el sexo, se encontró que los hombres presentan mayor 

nivel en reparación emocional y las mujeres en atención emocional, el apego que 

predominó en los jóvenes cristianos evangélicos fue el preocupado, mientras que el 

apego más relevante en los jóvenes sin orientación religiosa fue el seguro. Finalmente, 

se encontró una relación estadísticamente significativa entre la claridad emocional y 

los estilos de apego en los jóvenes cristianos evangélicos, es decir, que las otras 

dimensiones no mostraron relaciones significativas, mediante la prueba estadística de 

Rho de Spearman. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research was to compare the dimensions of emotional 

intelligence and attachment styles, in young evangelical Christians and young people 

without religious orientation, populations that were selected, due to their lifestyle and 

opposing dogmatic beliefs, allowing to develop an investigation pioneer on 

psychological variables determined by the adoption or not of a religion. This study 

presents a quantitative, descriptive-comparative, and cross-sectional approach, in 

which psychological instruments such as the TMMS 24 for emotional intelligence and 

the Camir-R were applied to evaluate attachment styles, in a total population of 128 

young people. University students between 18 and 28 years old, divided into two 

samples, the first of 74 non-religiously oriented students from the Technical University 

of Ambato, from the Technical University of Ambato and the second sample was of 

54 young people with religious orientation (evangelical Christians), belonging to the 

Great Campaign of Faith church. 

 

For the analysis of the variables, the statistical program SPSS version 23 was used, 

obtaining as a result that there are no statistically significant differences between the 
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variables of both samples. Also, in relation to sex, it was found that men present a 

higher level of emotional repair and women in emotional attention, the attachment that 

predominated in young evangelical Christians was the one who was concerned, while 

the most relevant attachment in the young without guidance religious was the 

insurance. Finally, a statistically significant relationship was found between emotional 

clarity and attachment styles in young evangelical Christians, that is, the other 

dimensions did not show significant relationships, using the Spearman Rho statistical 

test. 

 

 

KEY WORDS: EMOTIONAL INTELLIGENCE, ATTACHMENT STYLES, 

UNIVERSITY STUDENTS, RELIGIOUS ORIENTATION 
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INTRODUCCIÓN 

. 

Uno de los mayores exponentes de la inteligencia emocional, Goleman (1995), la 

definió como una herramienta del ser humano empleada para modelar su conducta y 

mejorar sus relaciones interpersonales mediante competencias como la compresión, 

gestión de pensamientos y sentimientos, el control de impulsos, empatía, 

autoconciencia, autorregulación y autodisciplina.  

 

Es así como, parte de este estudio se centró en los modelos explicativos de la 

inteligencia emocional, considerando la diversidad teórica de estos términos varios 

investigadores han desarrollado sus postulados sobre la temática, de esta forma, dichos 

modelos se encuentran clasificados en dos grupos, los de habilidades y los mixtos 

(García y Giménez, 2010).  

 

El apego es un sistema afectivo de características innatas que se estimula y modula 

en relación con otros seres significativos, en la infancia tiene como propósito generar 

bienestar y protección de parte de un cuidador primario a través de la relación proximal 

que existe entre el infante y el cuidador (Bowlby , 1989). 

 

En este estudio se empleó una población joven, etapa caracterizada por el abandono 

de la adolescencia y la preparación para una próxima adultez, es así que debido a la 

relevancia de transición de esta etapa, en ella también se hacen visibles las secuelas de 

la infancia, tal como lo refieren Bender, Farber, y Geller (2001) los traumas del apego 

pueden desencadenarse en trastornos de personalidad de tipo B y los problemas de 

pareja relacionados con la dependencia emocional (Quiroga, 2018). 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes investigativos 

1.1.1 Contextualización 

De acuerdo con Six Seconds (2018) el líder de uno de los estudios mundiales más 

grandes sobre inteligencia emocional “State of Heart” con una población de 200.000 

personas y la intervención de más de 160 países, ha determinado que a partir del 2011 

hasta el 2017 el nivel de inteligencia emocional medida en promedio de 100 ha 

disminuido un 5%, donde la escala global en el 2011 correspondía al 101.6%, en el 

2012 el 101,1%, en el 2013 el 100,6%, en el 2014 el 100,3%, en el 2015 el 99,7%, en 

el 2016 el 99,1% y finalmente en el 2017 el 99,2 % manteniéndose en relación con el 

año anterior. 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU,2019) en función 

de varios estudios desarrollados menciona que mientras mayor sea el nivel de 

inteligencia o coeficiente emocional las personas tienden a sufrir menos problemas 

físicos, depresión, estrés, ansiedad y enfermedades relacionadas con consumo de 

sustancias, ya que estas son capaces de identificar sus debilidades, fortalezas y trabajar 

en función de ellas.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud  (OMS, 2017) en un informe anual 

mencionó que alrededor de 260 millones de personas padecen trastornos ansiosos, 300 

millones de personas trastornos depresivos de los cuales 800 mil casos anuales 

terminan en suicidio encontrándose relacionado con factores estresantes que han 

influido en el equilibrio físico, mental y emocional como para ser considerado un 

problema de salud mental, siendo esta la tercera causa de muerte a nivel mundial entre 

los jóvenes.  
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Refiere el Capgemini Research Institute (2019), que la inteligencia emocional ha 

pasado a ser considerada una habilidad favorecedora para el ámbito laboral, por lo 

tanto, el país que realiza mayor inversión en la formación de la inteligencia emocional 

dentro del sector empresarial es China con un 52% dirigida a la población de alta 

dirección y liderazgo mientras que el 12% está enfocada a los empleados, seguido de 

Italia con un 48% para la población líder y el 13% hacia los empleados. 

 

De acuerdo con Six Seconds (2018), la inteligencia emocional a nivel del continente 

americano se encuentra en un promedio de 101,7% tomando como referencia 

promedio el 100%, por lo tanto, Norte América posee el 101,9% con el tercer puesto 

a nivel de todo los continentes y Latinoamérica el 101,5 % con el cuarto puesto, 

mientras que Asia se ha posicionado en el primer puesto con el 103.8%. 

 

 Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2017), los trastornos 

mentales, neurológicos y por consumo de sus sustancias son las principales causas de 

mortalidad en América dentro del área de salud mental, por lo tanto, dentro de esas 

afecciones se encuentran los trastornos de ansiedad con el 9,3% y 16,1%, los trastornos 

afectivos con el 7% y 8,7% y finalmente los trastornos por abuso de sustancias con el 

3,6% y 5,3 %. 

 

Estados Unidos con respecto a sus organizaciones empresariales invierte en la 

formación de inteligencia emocional, un 35% en el área de líderes mientras que el 16% 

de esta inversión está dirigida a los demás empleados y aunque se encuentra en última 

posición con relación a los otros países a nivel mundial, es el único país americano 

dentro de esta lista (Capgemini Research Institute, 2019).  

 

A nivel de Latinoamérica, países como Uruguay y Chile han sido los primeros en 

destacarse por la formación de docentes mediante programas de educación emocional 

impartidos por la Fundación Botín, siendo así que para el año 2019, mil docentes 

uruguayos fueron capacitados y diez mil alumnos en 40 instituciones públicas y 
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privadas participaron en el programa “Educación Responsable” (Fundación Botín, 

2019).  

 

En un estudio realizado con 150 docentes universitarios en la provincia del Guayas, 

sobre la inteligencia emocional y la capacidad laboral, el 50% de la población se 

mantuvo en el rango adecuado de la inteligencia emocional, determinando que el 

autoconocimiento emocional en el docente, facilita su desempeño con los estudiantes, 

sin embargo, la mayoría de los docentes no poseen una formación sobre contenidos 

emocionales y sociales (Planas, 2017; Pincay, Candelario, y Castro,2018). 

 

Países como Argentina  cuentan con una ley nacional de educación emocional, 

como estrategia de prevención de enfermedades y promoción de la salud (Malaisi, 

2019).  Es así que Ecuador, en comparación a otros países, posee un nivel deficiente 

de formación en capacidades emocionales, un ejemplo de esto es la Unidad Educativa 

Alberto Einstein, que aunque su malla institucional fue diseñada para preparar 

estudiantes con habilidades en inteligencia emocional intrapersonal e interpersonal, es 

una de las pocas instituciones que cuenta con esta preparación estudiantil (Katzkowicz, 

2014; Mantilla, 2020). 

 

Además, Berenzon, Lara, Medina, y Robles (2013), encontraron que la depresión 

sería el resultado de la correlación entre la conducta, la emoción, el pensamiento y el 

cerebro, la cual posee un mayor grado de comorbilidad con otras patologías como el 

consumo de sustancias psicotrópicas y los trastornos ansiosos. Según un informe de 

egresos hospitalarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC,2015), se 

observó que  2.088 personas recibieron atención de parte de instituciones de salud del 

Ecuador debido a enfermedades depresivas, de estos casos 1.339 correspondieron a 

mujeres y 749 a hombres. 
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1.1.2 Estado del arte 

 

Guzmán, Carrasco, Figueroa, Trabucco, y Vilca (2016) en su investigación 

desarrollada en Chile, con una población intencionada de 548 estudiantes 

universitarios de cuatro universidades de Antofagasta, tuvieron como fin analizar  los 

estilos de apego y dificultades de regulación,  los resultados determinaron  que las 

personas que presentaban apego seguro poseían menor nivel de confusión emocional 

frente al apego inseguro, también adquirieron menor nivel de rechazo emocional y 

descontrol en comparación con los estudiantes de apego temeroso y preocupado. Por 

otra parte, los jóvenes con apego preocupado presentaron mayores niveles de rechazo 

emocional, mientras que en los estudiantes con apego temeroso y desentendido 

presentan un grado elevado de confusión emocional y desatención.  

 

De acuerdo con Redondo (2016) en su estudio correlacional entre la inteligencia 

emocional, apego adulto, y condiciones psiquiátricas, seleccionaron una población 

española de 200 personas, 44% fueron hombres y el 57 % a las mujeres con un rango 

de edad entre los 19 y 83 años. Para la evaluación de las variables mencionadas 

utilizaron el TMMS-24 para valorar inteligencia emocional y  el Cuestionario de 

Apego Adulto para el grado de malestar psicológico el SA/45, obteniendo como 

resultados que el apego preocupado poseía mejor nivel de inteligencia emocional 

seguido del apego seguro, mientras que el apego hostil-temeroso presentó niveles bajos 

significativos de inteligencia emocional y mayor puntuación en sintomatología 

psiquiátrica como ansiedad, depresión y sensibilidad interpersonal, asimismo, con 

relación al sexo en las mujeres se evidenció una mayor puntuación en la subescala 

claridad emocional del test de inteligencia emocional en comparación a los hombres. 

 

Sánchez (2017) en una investigación realizada en Madrid, con una población de 

288 personas, 200 mujeres y 88 hombres, comprendida en edades entre los 18 y 30 

años, buscaron analizar la correlación entre apego adulto, inteligencia emocional y 

cohesión familiar a través del Cuestionario de Apego Adulto, la Escala de 

Metaconocimiento de los Estados Emocionales (TMMS-24) y por último el FACES II 

para la evaluación del clima familiar. De esta forma los resultados obtenidos fueron 
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los siguientes, las personas entre los 18 y 23 años es decir los más jóvenes dentro de 

la muestra, evidenciaron niveles superiores de inteligencia emocional en comparación 

a los otros grupos mayores. Entre otros hallazgos, se demostraron, que la regulación 

emocional en función al tipo de apego, obtuvieron valores significativos, por lo tanto, 

mientras más predominante fuese el estilo de apego seguro mejor nivel de regulación 

emocional poseían los evaluados, de igual forma si el estilo de apego era el alejado los 

niveles de regulación emocional eran deficientes. 

 

En un estudio realizado por Montoya, Lacomba, Ordóñez, y González (2015) en 

España, con la participación de 595 adolescentes entre 12 y 15 años, de ambos sexos 

se relacionó los vínculos de apego con la inteligencia emocional, concluyeron 

mediante la administración de reactivos como el Inventario de Apego de Padres y 

Pares y el Trait Meta Mood Scale 24, que los hombres presentaban mejor regulación 

y claridad emocional además de un mayor apego parental y las mujeres un puntaje más 

elevado en la atención emocional y relaciones vinculares con los pares, siendo la 

atención emocional una de las habilidades más importantes de la inteligencia 

emocional. Además, indican que, mientras mayor sea la edad de los adolescentes, los 

niveles de apego parental van disminuyendo, e incrementando la preferencia por los 

pares, sin embargo, si se trata de vínculos afectivos parentales la preferencia es hacia 

la madre. 

 

Ghaderi, Nasiri, Zakeri, y Khedri (2015) en su estudio transversal ejecutado en Irán 

sobre inteligencia emocional en universitarios, seleccionaron una muestra de 303 

estudiantes de la universidad de Ahvaz, los mismos que fueron tamizados mediante 

una lista demográfica y evaluados con el inventario de Bradbry /Graves de inteligencia 

emocional. Los resultados demostraron que la inteligencia emocional de la mayor parte 

de estudiantes se encontraba en un rango promedio con el 77,23%, además las 

puntuaciones no representaban valores significativos de relación entre la inteligencia 

emocional y el sexo, estado civil, edad, rendimiento académico y trabajo en caso de 

poseer alguno. 
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En una investigación de tipo correlación, transversal llevada a cabo por Chamorro 

(2019), con una población de 205 adolescentes, 117 pertenecientes a una institución 

religiosa y 88 a una institución secular, estudió las capacidades emocionales de cada 

grupo en relación con la religión, mediante el Bar-O Ice Na,  donde determinó que en 

ambas muestras se evidenció bajas capacidades emocionales sin embargo el grupo 

religioso se destacó ligeramente en habilidades interpersonales, impresión positiva, 

adaptabilidad, ánimo general, es decir cuatro dimensiones de las seis que posee el 

instrumento. 

 

En un estudio sobre la inteligencia emocional y el género, realizado por Meshkat y 

Nejati (2017) en tres universidades de Irán, aplicaron el inventario de Coeficiente 

Emocional de Bar-On, a una población de 455 estudiantes de pregrado, donde los 

resultados demostraron que no existió una diferencia significativa entre la  inteligencia 

emocional y el género en la puntuación global,  sin embargo, en la subescala de 

autoconocimiento emocional, empatía, autoestima y relación interpersonal, la 

puntuación de las mujeres difirió a la de los hombres, siendo estas,  un poco más altas.  

 

No obstante, de acuerdo con Cabello, Sorrel, Fernández, Extremera, y Fernández 

(2016) en una investigación transversal  que realizaron en España , cuyo objetivo fue 

evaluar el nivel de inteligencia emocional según la edad y sexo en  una población de 

12.198 personas comprendida entre los 17 a 76 años,  los resultados revelaron que la 

puntuación de inteligencia emocional fue mayor en mujeres que en los hombres esto 

en cuanto al sexo, mientras que en relación con la edad los adultos mayores y jóvenes 

adquirieron menor nivel de inteligencia emocional en comparación a los adultos de 

mediana edad, de manera que,  para llegar a dicha conclusión evaluaron a la población 

mediante el cuestionario de Inteligencia Emocional Mayer/Salovey, resaltando la 

importancia del género y edad sobre la inteligencia emocional. 

 

Sánchez, Dávila, Sánchez, y Bermejo (2016) llevaron a cabo un estudio transversal 

en la Universidad de Extremadura en España, sobre la inteligencia emocional y la 

variación que podría existir en función de las carreras universitarias, para eso la 
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población de estudio lo conformaron 358 estudiantes, 168 pertenecían a la carrera 

Ciencias Biológicas y 190 a Ciencias Sociales con edades entre los 18 y 24 años, 

asimismo las mujeres representaban la población mayoritaria con el 59,9% y el 40,5% 

a hombres.  Los resultados analizados de la inteligencia emocional según el sexo dan 

a entender que tanto hombres como mujeres presentaron puntuaciones de inteligencia 

emocional superior a la media, sin embargo, también se evidenció que los hombres 

obtuvieron puntuaciones ligeramente altas en comparación a las mujeres, (H=126; 

M=124) puntuaciones que oscilaron de acuerdo con la calificación de TMMS-24. Por 

otra parte, los estudiantes que obtuvieron mayor nivel de inteligencia emocional fueron 

los de la carrera de Ciencia Sociales con el 81,92% a diferencia de la carrera de 

Ciencias Biológicas con el 75.5%. 

 

En la investigación realizada por Páez y Castaño (2015) en Colombia, cuya 

finalidad fue evaluar la relación entre la inteligencia emocional y rendimiento 

académico en estudiantes universitarios, contaron con la intervención de 263 

universitarios divididos por carreras, posibilitando la evaluación de la variable en la 

población mediante el EQ-I de BarOn.  Manifiestan que no encontraron relevancia 

significativa de la inteligencia emocional según el género, el nivel de inteligencia 

emocional de la media  fue 46,51, sin embargo, los valores de la variable estudiada 

difirieron según la carrera, señalando que los estudiantes de Economía obtuvieron un 

62,9; Medicina con un 55,69; Psicología con un 36,58 y finalmente la carrera de 

Derecho con el 36,58. Además indicaron que la correlación del coeficiente intelectual 

y rendimiento académico fue significativa, primero en la carrera de Medicina seguida 

de Psicología.  

 

Cejudo, López, y Rubio (2016) realizaron un estudio sobre la relación entre 

inteligencia emocional, resiliencia y bienestar, con una muestra de 432 estudiantes 

universitarios españoles, comprendidas en edades entre 15 y 59 años, es así como para 

la evaluación de las variables estudiadas usaron instrumentos como el Trait Meta-

Mood Scale 24 para medir inteligencia emocional, la Escala de Resiliencia de Wagnild 

y Young y una Escala de Satisfacción con la Vida. Los datos obtenidos en el estudio 
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mostraron que los estudiantes con mayor grado de resiliencia, reparación y claridad 

emocional presentan puntajes más altos en satisfacción con la vida, no obstante, en 

relación con la resiliencia y atención emocional la puntuación es menos significativa.  

  

En un trabajo investigativo desarrollado por Gómez, Limonero, Toro, Montes, y 

Sábado (2017), estudiaron la relación entre la inteligencia emocional, satisfacción con 

la vida y riesgo suicida en jóvenes de una universidad española, para esto emplearon 

una población de 144 estudiantes de primer semestre de la carrera de Psicología con 

una edad promedio de 17.94 años. Los resultados fueron los siguientes: de los 144 

estudiantes, 17 presentaron riesgo suicida equivalente al 11.8%, relacionando el riesgo 

suicida de la población con los deficientes niveles de claridad, regulación emocional 

y satisfacción con la vida, mientras que el riesgo suicida se vinculó positivamente con 

efectos ansiosos, depresivos, la inteligencia emocional mientras que la satisfacción con 

la vida se relaciona de forma negativa con el riesgo suicida. 

 

Puigbó, Edo, Rovira, Limoero, y Fernández (2019) realizaron un estudio sobre las 

dimensiones de la inteligencia emocional como un factor de afrontamiento ante 

situaciones estresantes, para esto la población considerada fueron 50 personas que se 

encontraban entre los 18 y 25 años. Por otra parte, los instrumentos utilizados para la 

investigación fueron la escala de TMMS-24 para la valoración de la inteligencia 

emocional, la escala de afecto positivo y negativo (PANAS), un registro de estresores 

(DISE) y finalmente la escala MoCope que evaluó cuatros formas de afrontamiento 

ante el estrés como son: aceptación de las emociones, rechazo, centrado en el problema 

y búsqueda de apoyo del entorno. Los resultados indican que las personas con alta 

regulación emocional prefieren utilizar el afrontamiento centrado en el problema y 

búsqueda de apoyo, las personas con mejor claridad emocional emplean más el 

mecanismo de aceptación de las emociones, afrontamiento centrado en el problema y 

menos el rechazo y, por último, pero no menos importante las personas con mayor 

atención emocional priorizan la aceptación de emociones y apoyo del entorno. 
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Terrones y  Escobedo (2019) generaron una investigación en Lima, sobre la 

correlación entre la inteligencia emocional y la orientación religiosa en estudiantes 

universitarios, este tipo de estudio contó con la participación de 330 estudiantes de 

ambos sexos con un rango de edad entre los 18 a 30 años, a su vez para la evaluación 

se aplicaron reactivos como el TMMS-24 para medir inteligencia emocional y el Age 

Universal IE-12 una escala de orientación religiosa. Por consiguiente los resultados 

demostraron que existen datos  significativos entre inteligencia emocional y 

orientación religiosa, donde los hombres poseen mayor puntuación en inteligencia 

emocional con el 53.3%  que las mujeres con el 40.2% , asimismo,  el nivel bajo de 

inteligencia emocional  corresponde a 69 personas con un equivalente al 20.9%, el 

nivel moderado son 168 estudiantes con el 50.9% mientras que el nivel alto  representa 

el 28.2% equivalente a 93 estudiantes e inclusive el grupo etario con mayor nivel de 

inteligencia emocional se encuentra en los estudiantes de entre 18 a 20 años con el 

56.6%. 

 

De acuerdo con Molina ( 2015) en su  estudio desarrollado en Ambato-Ecuador, 

sobre el tipo de apego y su relación con los rasgos de personalidad, se contó con la 

participación  de 30 pacientes del Patronato Provincial de la ciudad, en un rango de 

edad 20 a 60 años, los resultados manifestaron que el apego predominante fue el seguro 

con un puntaje promedio de 60,3, en segundo lugar el apego inseguro ambivalente  

representado con 52,93 puntos, en tercer lugar el apego inseguro evitativo con el 40.63 

puntos  y en último lugar el apego no resuelto con una media de 23,16 puntos. Por otra 

parte, para la evaluación de los rasgos de personalidad usaron el Big Five y sus 

subdimensiones destacadas se relacionaron con los estilos de apego de la siguiente 

forma, un apego ambivalente presenta escrupulosidad, el apego seguro con el control 

emocional en tanto que el apego no resuelto se relaciona con la subdimensión de 

bloqueo de recuerdos, inclusive mientras mejor sea el apego seguro mayor correlación 

significativa existe entre el apoyo familiar y el equilibrio emocional. 

 

Guzmán, Contreras, Martínez, y Rojo (2016) en su proyecto investigativo realizado 

en Chile con una comunidad universitaria, analizaron la relación entre los estilos de 
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apego y la violencia física en relaciones de pareja, donde participaron 744 personas, 

407 hombres , 344 hombres y 3 personas que no identificaron su sexo , estudiantes 

entre 18 y 28 años  que fueron divididos en dos grupos de 372 personas, el uno con 

presencia de episodios agresivos y el otro en ausencia de estos mismos episodios 

registrados en el último año, es así que para la evaluación de estas conductas se utilizó 

la Escala de Tácticas Conflictivas (CTS-2) mientras que para los estilos de apego la 

Escala de Experiencia en Relaciones Cercanas (ECR). Por consiguiente, los resultados 

manifestaron que, del primer grupo, 157 personas correspondiente al 42,2% sufrieron 

violencia grave y el resto violencia leve. Aunque los valores no fueron muy 

significativos en relación con el sexo, en los hombres se registró un mayor grado de 

violencia, además, el grupo que no sufrió violencia el apego seguro predominó 

mientras que en el grupo con presencia de agresión física el apego preocupado obtuvo 

mayor puntaje. 

 

Rocha, Umbarila, y Magda (2019) realizaron una investigación en Colombia 

referente al apego parental y dependencia emocional en las relaciones de parejas con 

una población de 500 estudiantes universitarios entre 18 a 25 años, de los cuales el 

65,8% fueron mujeres y el 34,2% hombres pertenecientes a universidades de 15 

ciudades de Colombia.  Para la obtención de datos aplicaron el Inventario de Apego 

con Dependencia Emocional y el Cuestionario de Dependencia Emocional el cual 

denotó una relación significativa entre el estilo de apego y la dependencia emocional, 

donde las dimensiones de dependencia emocional se relacionaron con el apego 

inseguro ambivalente y evitativo. En cuanto al sexo y apego, el estilo de apego seguro 

con el 46.6% fue evidenciado mayormente en mujeres que en hombres mientras que, 

en relación con la condición socioeconómica, la clase media predominante en la 

población se asociaba con el apego ambivalente (65.15%) seguido del apego evitativo 

(55.56%). 

 

Pérez, Trejo, Rivera, y Estrada (2018) en un estudio realizado en México, con 100 

estudiantes universitarios  de los cuales 50 fueron mujeres y 50 mujeres, con una rango 

de edad entre 18 a 26 años, realizaron un proceso de tamizaje mediante el siguiente 
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criterio de inclusión, donde los estudiantes debían haber mantenido una relación de 

pareja entre 2 a 5 años, para llevar a cabo una investigación comparativa sobre los 

estilos de apego predominantes en la población seleccionada de acuerdo a variables 

como sexo y carrera, por lo tanto los resultados mencionaron que aunque no existió un 

valor significativo del estilo de apego con el sexo, las mujeres  presentaron 

puntuaciones ligueramente elevadas en  el apego ansioso con un 60% y los hombres 

el 56%,  correspondiendo el 58% del total de la población a dicho apego mientras que 

el apego con menor puntuación fue el apego seguro, equivalente al 2% de los 

participantes. En efecto, aunque el apego ansioso fue prevalente de acuerdo con el sexo 

también han encontrado que el estilo de apego de acuerdo con la carrera difirió 

significativamente, siendo el apego seguro mayormente registrado en la carrera de 

enfermería mientras que en la carrera de ingeniería fue el apego ansioso y evitativo. 

 

Şahin y Serin (2017) realizaron una investigación en Chipre, donde relacionaron 

los estilos de apego con los niveles de soledad en una comunidad universitaria, la 

muestra estuvo conformada por 247 estudiantes de los cuales las mujeres 

correspondían al 57,5% mientras que los hombres el 42,5%, en adición a esto el 

reactivo utilizado para la evaluación de los estilos de apego fue la Escala de Relaciones 

Cercanas con sus siglas en inglés RSQ. El 54.3% de la muestra presentó niveles de 

soledad y las pruebas de correlación no obtuvieron estadísticas relevantes para 

relacionarla con el estilo de apego, aun así, se dio a conocer que los hombres 

presentaban un nivel superior en el apego seguro y el nivel de soledad mayor podía 

relacionarse con el apego preocupado.  

 

En una investigación efectuada por Matos (2017) en Lima , sobre el estilo de apego y 

bienestar psicológico, utilizaron una muestra conformada por 1179 estudiantes 

universitarios entre los 18 a 30 años pertenecientes a siete carreras, además para la 

evaluación se empleó instrumentos como la Escala de Bienestar Psicológico para 

Adultos (BIEPS-A) y la  Escala de Apego para las relaciones románticas y no 

románticas, prevaleciendo el estilo de apego temeroso evitativo con el 46,23%  y con 

el 22,99% en un bajo nivel el apego seguro, en cuanto al bienestar psicológico la 
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mayoría de estudiantes obtuvo puntuaciones superiores a la media a excepción de la 

carrera de arquitectura con un 10% frente a la carrera de medicina con un 41,37% 

ocupando el primer lugar en cuanto al bienestar psicológico y su relación significativa 

con el estilo de apego. 

 

Camps, Castillo, y Cifre (2015) mediante un proyecto investigativo desarrollado en 

España,  sobre estilos de apego y psicopatología, requirieron una muestra de 40 

personas entre jóvenes y adolescentes comprendidas en edades entre 13 y 22 años que 

en algún momento de su vida fueron víctimas de violencia intrafamiliar, por tanto, para 

la recolección de datos aplicaron el RQ/ Cuestionario de Relación para evaluar estilo 

de apego y para la sintomatología clínica el SCL-90-R, obteniendo como resultados 

que el 52,5% presentaron sintomatología clínica tales como ideación paranoide, 

depresión, hostilidad, psicotismo, obsesiones/compulsiones y estos estaban 

estrechamente relacionados con el apego temeroso y preocupado. Además de la 

población estudiada, el 32,5% presentaba apego seguro y el 67,5% a apego inseguro 

de tipo evitativo con el 37,5%, preocupado con el 20% y finalmente el temeroso con 

el 10%. 

 

Rosen (2016) en su  estudio realizado en Estados Unidos, sobre estilos de apego y 

autoestima, que tuvo como objetivo analizar la relación entre las dos variables, para 

eso contaron con una muestra de 199 personas entre los 18 a 29 años de los cuales 156 

fueron mujeres y 43 varones, donde se aplicó la Escala de Relaciones Cercanas para 

medir estilos de apego mientras que para autoestima la Escala de Autoestima General 

de Rosenberg, es así, que determinaron una  relación positiva entre el apego seguro y 

mayores niveles de autoestima, el apego ansioso se encontró vinculado de manera 

negativa con niveles inferiores de autoestima, finalmente el apego evitativo obtuvo 

una menor puntuación correspondiendo al 6,5% de los participantes, siendo 

insignificante la correlación entre el estilo de apego antes mencionado y el autoestima.  
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1.1.3 Marco teórico 

 

Inteligencia emocional 

 

La revisión teórica de la inteligencia emocional se va a abordar mediante la 

corriente cognitivo conductual, porque según Kendall (1993) esta, percibe a los seres 

humanos como el conjunto de pensamientos, sentimientos y conductas, donde García 

E. (1996) asocia la inteligencia con los procesos cognitivos y lo emocional con la parte 

afectiva/conductual, de esta forma la triada cognitivo conductual facilitaría la 

explicación de conceptos relacionados con la inteligencia emocional. Por lo tanto, 

durante todo el trabajo se citaron autores cognitivos conductuales significativos como 

Mayer, Salovey, BarOn y Goleman, que guardan relación con la temática planteada en 

este capítulo. 

 

Definición de inteligencia 

Así como ocurre con otras terminologías, en función de la inteligencia se han 

desarrollado varias explicaciones a lo largo de la historia, para dar a conocer el punto 

más cercano a su concepción, tal es el grado de amplitud de este término que para la 

época de Scarr y Carter (1989) manifestaban “Nadie sabe lo que es la inteligencia”, 

dando a entender que no existe una concepción totalmente implícita y las diversas 

definiciones podrían estar lejos de lo que realmente es.  Sin embargo, años más tarde 

Gardner (1993) sostiene que todas las concepciones sobre la inteligencia se han ido 

ajustado de acuerdo con la época, lugar y cultura en que surgieron. Por lo tanto, a 

continuación, se dan a conocer algunas de estas definiciones. 

 

De acuerdo con Mayer (1983) la inteligencia es una característica cognitiva del ser 

humano compuesta por tres particularidades, la primera es la relación de las 

cogniciones internas con el ambiente, la segunda hace énfasis al rendimiento, es decir 

el éxito para la resolución y ejecución de problemas y por último las diferencias 

individuales que varían de las del rendimiento y patrones cognitivos internos. 
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Myers (2005) al tratar de definir la inteligencia como una habilidad mental innata, 

un proceso relacionado con el rendimiento académico o una cualidad adquirida que 

difiere desde la perspectiva en la que se estudia, termina por conceptualizarla como un 

constructo social determinado por cada cultura, donde el sujeto con mejores cualidades 

para alcanzar el éxito, como la capacidad para usar experiencias pasadas como parte 

de aprendizaje, resolver problemas y adaptarse a nuevos medios es llamado inteligente. 

 

Tipos de inteligencia 

Thurstone al igual que Gardner, mantenían la postura de que la inteligencia es el 

conjunto de ciertas habilidades, por lo tanto, Gardner, H. (1994) refiere que las 

personas no se encuentran determinadas por una sola inteligencia, sino que poseen 

inteligencias múltiples y que estas se desarrollan independientemente la una de la otra.  

Por lo tanto, al incluir las diferentes facetas de la inteligencia permite que la cognición 

refleje su potencialidad, sea estudiada desde diversas perspectivas y no solo a partir 

del rendimiento, para esto Gardner quien acuña el término de “inteligencias múltiples”, 

postulando ocho tipos, conceptualizados a continuación: 

1. Inteligencia lógica/ matemática: Asociada a la resolución de 

problemas matemáticos mediante el uso de la lógica numérica y cálculos 

mentales, además este tipo de inteligencia desarrolla el pensamiento crítico. 

2. Inteligencia lingüística: Asociada con el manejo correcto de tres 

destrezas relevantes como son: la fonología, la sintaxis y la semántica, 

permitiendo el desempeño adecuado de la expresión del lenguaje en todas sus 

facetas, es decir oral y escrito. 

3. Inteligencia musical: Capacidad para crear, apreciar y expresarse a 

través de composiciones melódicas, rítmicas o cualquier acción relacionada 

con los sonidos. 

4. Inteligencia espacial: Relaciona con las personas capaces de pensar en 

tres dimensiones a la vez, forma, color y tamaño, facilitando la interacción con 

el material gráfico que es retenido, manipulado y analizado en la mente, un 

ejemplo de esto es la lectura de mapas. 
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5. Inteligencia interpersonal: Está directamente vinculada con el 

desarrollo de la empatía como medio para comprender actitudes, sentimientos 

y estados emocionales de los demás, facilitando la creación y fortalecimiento 

de los vínculos afectivos. 

6. Inteligencia intrapersonal: Considerada como una habilidad 

cognitiva, dirigida a asimilar los propios procesos afectivos, motivaciones, 

emociones, sentimientos y autodisciplina para generar una conducta aceptable. 

7. Inteligencia corporal/cenestésica: Es la habilidad que permite el 

control total del cuerpo y la expresión emocional a través de este, por lo general 

este tipo de inteligencia se evidencia en bailarines y deportistas. 

8. Inteligencia naturalista: Son destrezas desarrolladas en función del 

contacto con la naturaleza, es decir las motivaciones, estados afectivos, 

sentimientos, emociones surgen en función de ella. 

Además, Goleman propone una novena inteligencia, vinculada especialmente con 

las emociones y sentimientos, la inteligencia emocional. 

 

Inteligencia emocional 

Definición 

Estos términos fueron empleados por primera vez en 1990, los mismos que fueron 

definidos por Mayer y Salovey (1990) como una forma de inteligencia social que 

permite identificar, evaluar y expresar, regular emociones y sentimientos de manera 

precisa y que estos tengan relación con la parte cognitiva. 

 

 Uno de los mayores representantes de la inteligencia emocional Goleman (1995), 

la define como una herramienta del ser humano para modelar su conducta y mejorar 

sus relaciones interpersonales mediante competencias como la compresión, gestión de 

pensamientos y sentimientos, el control de impulsos, empatía, autoconciencia, 

autorregulación y autodisciplina. Por lo tanto, se entiende que la inteligencia 

emocional pasa a ser un aspecto relevante en el funcionamiento del ser humano, ese 

ser capaz de manejar no solo el área cognitiva que por muchos años ha sido estudiada 
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sino también relacionarla con la parte afectiva y en acción de ambas se generen estados 

de plenitud para el individuo.   

 

BarOn (1988) define a la inteligencia emocional como la relación de competencias 

y habilidades emocionales y sociales, que son externalizadas en el contexto, con el fin 

de delimitar la forma en como el ser humano entiende, evalúa, expresa y reacciona 

ante sus manifestaciones emocionales y la de los demás, mientras enfrenta desafíos y 

demandas del entorno.  

 

Modelos explicativos de la inteligencia emocional 

Como efecto de la diversidad de conceptos sobre inteligencia emocional, varios 

investigadores han desarrollado sus propios modelos explicativos sobre la temática 

que resulten aceptables para la mayoría, por lo tanto, dichos modelos se encuentran 

clasificados en dos grupos, los modelos de habilidades y los mixtos (García y 

Giménez, 2010). Además, Goleman (1995), determina que el intelecto 

independientemente no puede potencializarse, por lo tanto,  la relación existente entre 

la mayoría de los  modelos es llegar al  equilibrio entre la cognición y la emoción, para 

ser ajustado a las habilidades socioemocionales y personales. 

 

Modelos de habilidad 

Este modelo considera a la inteligencia como una habilidad mental innata, dirigida 

a la codificación de los procesos netamente emocionales y los pensamientos que 

surgen en función de estos, con el fin de generar una correcta adaptación de las 

emociones y no incluyen factores de personalidad (Extremera y Fernández, 2005). 
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Modelo de Salovey y Mayer 

Originalmente el modelo de  estos autores se desarrolló en 1990 pero años más tarde 

es contrastado con una versión mejorada de los mismos autores, por lo que Mayer y 

Salovey (1997)  enfocan la inteligencia emocional en  cuatro dimensiones orientadas 

a los procesos adaptativos, la percepción, asimilación, comprensión y regulación 

emocional. Donde todas a excepción de la asimilación emocional  son empleadas para 

pensar en función de las emociones y  la asimilación usada  las emociones para 

racionalizar. 

 

Además, consideran que este tipo de inteligencia pueden ser evaluada mediante 

diversas acciones emocionales, creando el primer instrumento de evaluación para la 

inteligencia emocional, el TMMS-48 donde constan las siguientes dimensiones:  

1. La percepción emocional:  Es la plena consciencia sobre las 

emociones propias y de los demás, que facilita  la expresión adecuada de las 

emociones en tiempo y contexto correcto. 

2. La asimilación emocional: Capacidad para generar y sentir  emociones 

en función de lo percibido, siendo importantes en procesos cognitivos como la 

comunicación. 

3. Comprensión emocional: Habilidad para decodificar los significados 

emocionales de los estímulos internos y externos además del análisis de la 

información emocional a través del tiempo. 

4. Regulación afectiva: Capacidad para ajustar las emociones propias y 

las reacciones ante las emociones de los demás, generando un equilibrio entre 

la  demanda y recurso. 

 

Modelos mixtos 

Son modelos que combinan componentes emocionales y aspectos de  la 

personalidad (BarOn, 1997). Tales  como las asertividad, empatía o el optimismo, 

contrario a los modelos de habilidad que se enfocaban únicamente en la emoción o 

inteligencia por lo tanto a continuación se presentan los siguientes modelos como : 
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Modelo de inteligencia emocional social de  BarOn 

De acuerdo con BarOn ( 1997),  este modelo  señala que la inteligencia emocional 

abarca tanto habilidades como destrezas que son necesarias para expresar el sistema 

emocional interno hacia el contexto con el fin de facilitar la resolución de problemas 

cotidianos y la adaptación. Es así que el autor considera cinco dimensiones y habla 

sobre la  evaluación del coeficiente emocional general.   

1. Habilidades Intrapersonales: Dimensión relacionada con la 

identificación de fortalezas, habilidades y miedos, es decir un conocimiento 

profundo de sí mismo y se divide en autoconsideración, autoconocimiento y 

asertividad. 

2. Habilidades Interpersonales: Enfocada en la relación del contexto y 

el desempeño social del individuo, además de considerar la facilidad para 

mantenerse o incrementar su grupo de interacción. 

3. Manejo del Estrés: Dimensión relacionada con la capacidad de 

autorregulación emocional,autoconocimiento sobre reacciones predictoras 

ante situaciones estresantes, tolerancia y control de impulsos. 

4. Habilidad Adaptativa: Relacionada con la flexibilidad y validación 

emocional, además de la capacidad para la  resolución de problemas. 

5. Estado de ánimo general:  Se encuentra asociada a la capacidad del 

individuo para disfrutar la vida,  además de características optimistas y de 

bienestar que dirigen las actividades diarias. 

 

Modelo de Goleman 

En este modelo Goleman (1998) hace referencia a la inteligencia como la 

integración de factores cognitivos y no cognitivos como la personalidad, emoción e 

inteligencia dirigidos a la resolución de problemas, automotivación, regulación 

emocional y conductual, empatía, consciencia social y un aspecto que diferencia a este 

modelo de los demás es la resiliencia. Dando a conocer las siguientes dimensiones: 
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1. Autoconocimiento: Información profunda que se tiene sobre sí mismo, 

es decir la habilidad para reconocer e interpretar sus reacciones emocionales 

así también como su expresión. 

2. Autorregulación: Capacidad para direccionar y mantener las 

respuestas emocionales de modo que sus acciones sean equilibradas. 

3. Motivación: Dimensión asociada con un estado interno que activa la 

conducta, generando impulsos emocionales para la ejecución eficaz de 

acciones determinadas. 

4. Conciencia social: Dimensión vinculada con la habilidad del sujeto 

para percibir los estados emocionales de los demás y ser empático. 

5. Habilidades sociales: Destrezas desarrolladas en función de la 

interacción del sujeto en su contexto, es decir toma en cuenta su habilidad de 

liderazgo, integración o conservación de un grupo. 

 

Inteligencia emocional y religión 

 

Paek (2006) explica que, entre las medidas de comportamiento religioso intrínseco, 

los componentes de la inteligencia emocional que se destacan son la comprensión y 

empatía emocional, debido al nivel de compromiso religioso que poseen estas personas 

con la iglesia y el servicio ministerial. De igual forma, otro aspecto que considera la 

religión es el moldeamiento del propio comportamiento, para encajar con el concepto 

de soberanía, siendo así, necesario el incremento del foco atencional hacia la forma de 

sentir y actuar en el contexto y la regulación de emociones (Richert y Granqvist, 2013). 

Es así que, McCullough y Willoughby  (2009) proponen que las creencias religiosas 

poseen un impacto significativo en el autocontrol y la autorregulación, ajustando su 

comportamiento en pro de objetivos que concuerden con su estilo de vida.   

 

Por otra parte, Bagheri, Hossein, y Zarei (2015) en función de sus investigaciones, 

mencionaron la posibilidad de promover la inteligencia emocional a través de la 

educación sobre el afrontamiento religioso facilitando las relaciones interpersonales, 

ya que creer en la existencia de Dios como el ser en control de todo, reduce niveles de 

estrés y restitución emocional.  
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Beneficios de la inteligencia emocional 

De acuerdo con Gómez, Galiana y  León ( 2000) el desarrollo adecuado de la 

inteligencia emocional genera ciertas habilidades que favorecen el desempeño del 

sujeto a nivel intrapersonal e interpersonal. Por consiguiente, a continuación, se 

nombran algunas de ellas: 

✓ Autoconocimiento y aceptación de sus fortalezas y debilidades. 

✓ Capacidad de manifestar y procesar críticas de forma acertada. 

✓ Habilidad para manejar sus emociones y reacciones de forma adecuada. 

✓ Conciencia sobre sus emociones y las de los demás. 

✓ Capacidad resiliente y asertiva. 

✓ Capacidad de autorregulación emocional y adaptación a situaciones 

estresantes. 

✓ Determinación para llevar a cabo actividades sin refuerzo o probación 

del exterior. 

✓ Equilibrio entre la esfera cognitiva y afectiva. 

✓ Facilidad para expresar emociones y exigir necesidades afectivas. 

✓ Capacidad para determinar emociones propias y discernirlas de los 

demás. 

 

Apego 

 

Debido al origen psicológico de este término, se considera importante explicarlo 

desde las teorías del enfoque psicoanalítico, porque aborda temáticas importantes 

como el inconsciente y su relación con el rol de las figuras primarias, el goce, la 

demanda, la castración y las etapas psicosexuales como parte de la formación del 

apego (Araico, 1992). Por lo tanto, a continuación, se tomaron en cuenta autores 

importantes como: Bowlby, Ainsworth y Fonagy que se relacionan con temas 

referentes al apego.  
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Definición de vínculo 

Para estudiar el apego, se considera necesario, analizar la concepción de vínculo, 

que es el término de donde procede al apego. Así pues, el vínculo es una conexión 

emocional o lazo afectivo que se establece con otro sujeto, donde ambas partes generan 

intercambios emocionales específicos con el fin de otorgar a las emociones valores 

significativos (Fonagy, 2001). 

 

Además, la importancia de un vínculo satisfactorio contribuye a los deseos de 

autonomía del sujeto y a la formación de la personalidad, alentándolo a confiar en los 

demás, percibir su entorno como un lugar de seguridad y a sí mismo como alguien 

libre de manifestar sus afectos y emociones (Molina, 2015). 

 

De igual forma, es necesario diferenciar la existencia entre el vínculo de apego y 

vínculo afectivo, tal como postularon Ainsworth y Bowlby, el hecho de que se generen 

lazos afectivos no es constancia de que estos se transformen en vínculos de apego 

(Ainsworth ,1989; Bowlby,1989).  Por lo tanto, el vínculo afectivo es un concepto 

general de donde parte el apego, es decir, que el vínculo de apego implica contacto de 

un sujeto hacia otro, con el fin de buscar protección, regulación y seguridad en medio 

de situaciones estresantes, aspectos que no cumple el vínculo afectivo (Sroufe, 1996). 

 

Definición de apego  

Bowlby creador de la teoría de apego en (1973) habla sobre la conducta de apego 

como toda acción ejecutada con el fin crear o mantener cierta proximidad hacia un 

sujeto de preferencia, este puede ser considerado como el más fuerte o sabio.  Es así 

como en su conceptualización sobre apego resalta la importancia de la proximidad, 

señalando que el apego es un sistema afectivo de características innatas que se estimula 

y modula en relación con otros seres significativos, en la infancia tiene como propósito 

generar bienestar y protección de parte de un cuidador primario a través de la relación 

proximal que existe entre el infante y el cuidador (Bowlby , 1989). 
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Es la primera relación afectiva que el recién nacido establece con la madre o 

cuidador, mediante el intercambio de muestras afectivas, siendo este un proceso básico 

para futuros acercamientos afectivos (Moneta, 2014).  

 

Teoría del apego 

De acuerdo con Bowlby  (1980) refiere que, la teoría del apego es una forma de 

definir la inclinación natural del hombre a crear vínculos afectivos y entender sus 

diferentes formas de expresarla, mediante emociones de angustia, tristeza, ira cuando 

son viven una separación o pérdida indeseada  

 

Esta teoría fue desarrollada por Bowlby en base a los planteamientos ecológicos 

estudiados por Lorenz (1986), que permitió el sustento de lo que hoy se conoce sobre 

la teoría de Bowlby. Además, según señala Mantini (2015)   esta se sigue manteniendo 

como una de las más influyentes en la psicología evolutiva, con relevantes 

aportaciones clínicas y teóricas para la etapa infantil, el estudio de tipos de vínculos 

afectivos y estudios relacionados con la sexualidad de la vida adulta. 

 

De manera que esta teoría profundiza en el desarrollo e implicaciones de la 

vinculación afectiva a lo largo de la vida, manifestando que, así como las necesidades 

biológicas las afectivas adquieren importancia en la supervivencia (Ochaíta & 

Espinosa, 2004).  

  

Se habla de la importancia de los primeros años de vida del ser humano, como una 

etapa que estará marcada por experiencias, relaciones, recuerdos y en algunos casos 

conflictos o traumas que podrían influenciar en el futuro del individuo, de esta forma, 

Gómez (2012) menciona que la hipótesis principal de la teoría del apego postula que 

las relaciones infantiles entre el niño y los cuidadores o padres serán un marco de 

referencia para las futuras vinculaciones amorosas del individuo adulto.  Así pues, el 
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apego hacia el cuidador va evolucionando de acuerdo con la etapa de desarrollo, por 

lo tanto, el segundo apego se desarrollaría en la adolescencia tardía con la búsqueda 

del ser amado y el último apego se generaría hacia los hijos (Ainsworth, Blehar, 

Waters, y Wall, 1978). 

 

Estilos de apego 

La interacción del sujeto con sus figuras proximales crea varias manifestaciones de 

apego o también conocido como modelos operativos internos (Bowlby, 1976). Así 

que, en función de las relaciones vividas los estilos de apego van tomando forma, el 

sujeto genera esquemas dominantes sobre el entorno y sus necesidades, que al final 

influirán en la personalidad. 

 

En relación con lo mencionado por Ainsworth, Blehar, Waters y  Wall (1978), el 

apego hacia el cuidador primario no es único que se desarrolla. Dicho de otra manera, 

este se desarrolla de acuerdo con el periodo evolutivo y las necesidades del sujeto en 

el momento determinado, por ende, a continuación, se abordará sobre apego infantil y 

adulto. 

 

La teoría del apego infantil 

Para el desarrollo del apego infantil se considera la actitud del cuidador ante las 

necesidades del niño y las relaciones vinculares significativas creadas en los primeros 

años de la infancia, es así como Lafuente y Cantero, (2010) señalan la importancia de 

la calidad del vínculo para direccionar los pensamientos, sentimientos y acciones.      

De manera que, en este estudio se ha tomado en cuenta los siguientes estilos de apego 

desarrollado en la etapa infantil: 

1. Apego seguro: Se desarrolla cuando el cuidador genera calidez, 

protección y consuelo al infante, es así como este en ausencia de la figura de 

apego manifiesta cierta angustia, sin embargo, aprovecha el tiempo para 

explorar objetos y lugares a su alrededor hasta el retorno del cuidador, donde 
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reestablece la calma y continúa con la actividad en la que se encontraba 

(Ainsworth, 1974). 

2. Apego ansioso evitativo: Este tipo de apego no manifiesta la necesidad 

o interés de proximidad y contacto hacia la figura de apego, de forma que no 

existe respuestas emocionales evidentes como la angustia en la separación de 

los padres y muestra de interés con el regreso de las figuras (Ainsworth , 1974). 

3. Apego inseguro ambivalente: Se caracterizan por la ambivalencia 

afectiva, ya que en ausencia de la figura de apego el niño se muestra 

angustiado, afligido, sus conductas exploratorias son mínimos sin embargo en 

presencia de la figura son difícilmente consolables, es decir que tiene la 

necesidad de proximidad, pero se sienten traicionados por haber sido 

“abandonados” (Lafuente y Cantero, 2010). 

 

La teoría del apego adulto 

En esta teoría las relaciones en edades tempranas jugarán un papel importante como 

margen de referencia para los nuevos vínculos de la adultez, dichos apegos se 

enfocarán en la visión que el adulto posea sobre la vida y su estado mental a diferencia 

de los niños, apego que giraba en torno a las necesidades resueltas o no por parte de 

los cuidadores, En efecto se conservó los tres estilos de apego desarrollados en la 

infancia y se describe uno más, el apego desorganizado o no resuelto, que será 

detallado a continuación: 

1. Apego seguro:  Las personas son capaces de manifestar 

deliberadamente sus sentimientos e ideales, valoran las relaciones de apego, 

así estas no hayan sido satisfactorias, suelen evaluar de forma resiliente sus 

experiencias de vida, además este tipo de apego genera sentimientos de 

seguridad personal que facilita la autonomía, este apego puede desarrollarse en 

función de los vínculos establecidos  por la familia en la niñez o como parte de 

las características individuales del sujeto a pesar de su contexto caótico (Main, 

1996;Main y Goldwyn, 1998;Marrone, 2001). 

2. Apego ambivalente: Se caracteriza por sujetos que manifiestan 

preocupación, molestias e inconformidad ante su aspecto físico, autoestima, 
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duelos no resueltos, relaciones pasadas e incluso en ciertos casos llegan a 

presentar intensa molestia hacia sus figuras de apego (Main, 1996;Main y 

Goldwyn, 1998;Marrone, 2001). 

3. Apego evitativo: Asociado con personas que minimizan o simplifican 

el significado de sus relaciones de apego al igual que las experiencias negativas 

de su vida, por consiguiente, se muestran como personas que no necesitan 

manifestaciones afectivas tales como cariño, atención, empatía o intimidad de 

los demás (Main, 1996; Marrone, 2001). 

4. Apego desorganizado: Es propio de personas que han experimentado 

situaciones traumáticas severas, los mismas que permanecen sin resolver, por 

lo tanto, se caracterizan por la dificultad que presentan en la narración de los 

hechos traumáticos además de las constantes contradicciones en el 

razonamiento, por lo que se han determinado que sus estados mentales se 

encuentran disociados (Hesse, 1999; Lyons y Jacobvitz, 1999; Main y 

Goldwyn, 1998). 

 

Modelos del apego 

Bowlby al observar las conductas de los infantes como el llorar, reír, aferrase a la 

figura de apego o balbucear determinó que estas acciones se encontraban asociadas a 

un sistema de control que aseguraba la cercanía con la figura de apego, por lo tanto, 

Bowlby (1980) presenta un modelo explicativo sobre los sistemas de control del apego 

constituido por cuatro que se interrelacionan entre sí. Los mismos que se explican a 

continuación:  

1. El sistema de conducta de apego: Hace referencia a todas las acciones 

intencionadas para mantener la proximidad en caso de que se perciba cierta 

distancia de la figura o amenazas que atenten contra la cercanía, como por 

ejemplo el balbuceo, llanto o sonrisas. 

2. El sistema de exploración: Se centra en la interacción del niño con el 

entorno, en efecto este es el encargado de generar interés o la suficiente 

motivación para conocer sobre su alrededor, sin embargo, esta motivación 
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disminuye cuando el sistema de conductas de apego se activa porque lo que 

está en juego es la proximidad con su figura. 

3. El sistema de miedo: Se activa cuando el niño está en contacto con 

extraños y su presencia provoca disminución en los niveles del sistema 

exploratorio y un aumento de las conductas de apego, ya que al encontrarse 

con personas con las que no se ha establecido un vínculo previo el niño se 

encuentra en la necesidad de buscar protección. 

4. Sistema de filiación: También se encuentra relacionado con el contacto 

con extraños, sin embargo, esta relación es positiva, ya que hace referencia al 

interés que los infantes presentan hacia las personas desconocidas, 

estableciendo cierta proximidad aun cuando no se ha determinado un vínculo 

afectivo en específico. 

 

Dimensiones de apego 

Balluerka, Lacasa, Gorostiaga, Muela y Pierrehumbert (2011), en función del 

cuestionario CaMir-R empleado para medir representaciones de apego y funcionalidad 

familiar, han establecido cinco dimensiones sobre apego, presentadas a continución: 

1. Seguridad: disponibilidad y apoyo de las figuras de apego: Esta 

dimensión se encuentra asociada con la percepción que tiene el sujeto, sobre 

las expresiones de seguridad, protección y consuelo  recibidas de las figuras de 

apego y así también como el sentirse amado. 

2. Preocupación familiar: Es una dimensión que genera un malestar 

agudo debido a la separación del sujeto con sus figuras de apego, en 

consecuencia el sistema de conductas de apego se activa hasta conseguir el 

nivel de proximidad deseado, sin embargo mientras mayor sea esta dimensión 

los niveles de ansiedad dificultarán el desarrollo de la autonomía personal. 

3. Interferencia de los padres: Esta dimensión se focaliza en los 

sentimientos de temor, por ser abandonado o debido a la sobreprotección, 

control y actitud asfixiante de los padres, este tipo de dimensión se vincula con 

las personas que atribuyen el control de sus acciones a sus figuras de apego y 

mantienen resentimientos con sus figuras de apego infantiles por el bloqueo de 

su autonomía personal. 
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4. Autosuficiencia y rencor hacia los padres: Las personas que 

corresponden a esta dimensión tienen presente sentimientos de rechazo  e 

incomprensión  por parte de sus figuras de apego, en consecuencia generan 

estrategias defensivas ante la necesidad de dependencia y apego de esas 

figuras, alentando sus capacidades de afrontamiento  mediante la autosufiencia. 

5. Traumatismo infantil: Esta dimensión hace referencia a los recuerdos 

de situaciones traumáticas como violencia e incluso deficiente disponibilidad 

de tiempo durante la infancia, es así que para evadir el dolor a causa de dichas 

experiencias el sujeto opta por negarse a ciertas aproximaciones de apego, que  

podrían ser peligrosas. 

 

Apego y psicopatología 

Al tratar de establecer la relación entre apego y psicopatología, Main y Goldwyn 

(1998) dan lugar a la  desorganización del apego, el mismo que se manifiesta como el 

colpaso de las estrategias organizadas de afrontamiento frente a situaciones de 

vulnerabilidad, típicas del apego seguro e inseguro, de tal forma que este tipo de 

desorganización puede ser visible en lapsos discursivos, lapsos del  pensamiento y de 

manera comportamental con la presencia de trastornos. 

 

De igual forma, George, West y Pettem (1999)  en mención al modelo de 

desorganización del apego, coinciden en que la psicopatología se encuentra vinculada 

con el desequilibrio del sistema de apego, producto de experiencias con marcados 

niveles emocionales que inducen al sujeto en estadios de vulnerabilidad, miedo al  

abandono, desespranza o pérdida del control. 

 

De acuerdo una serie de estudios sobre apego en grupos clínicos, determinaron que: 

Los trastornos alimenticios se encuentran ligados con el apego inseguro, explicando 

que la distorsión de la forma y peso corporal ocurre porque la autodefinición del sujeto 

está enfocado sólo en el cuerpo (Monteleone, y otros, 2017). También los trastornos 

depresivos se encuentran relacionados con el apego inseguro (Soares y Dias, 2007).  
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Considerando que la necesidad de aprobación del apego inseguro es lo que lo define, 

explica la asociación de los trastornos que surgen en función de él.  Los problemas de 

apego con mayor frecuencia son evidentes en los trastornos de personalidad de tipo B 

como: Histriónicos,límites,narcisistas y antisociales (Bender, Farber, y Geller, 2001). 

Así mismo, Sibcy (2001) mencionan que el  trastorno de personalidad límite es más 

probable que se desarrolle con el apego inseguro, mientras que el trastorno antisocial 

se genere con el apego evasivo. 

 

En cuanto a los trastornos relacionados con sustancias psicotrópicas, el 46 % de la 

población estudiada manifestó poseer el apego evitativo mientras que el 11 % el apego 

preocupado (Gardner S. , 1996). 

 

Finalmente, los problemas de pareja, relacionados con la dependencia emocional se 

encuentran vinculados con el apego inseguro, mientras que el trastorno esquizoide de 

la personalidad con el apego evitativo (Quiroga, 2018). 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 
 

Comparar las dimensiones de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa. 

 

Para el desarrollo de este objetivo, primero se realizó una prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnova de las variables, la cual permitió determinar el origen de su 

distribución y así seleccionar la prueba estadística indicada para el contraste de las 

dimensiones. Que, de acuerdo con Flores, Miranda, y Villasís  (2017) es la prueba de 

U de Mann Whitney, disponible en el programa estadístico SPSS, ya que facilitó la 
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comparación de dos muestras independientes de tipo cualitativo, con una escala de 

medición ordinal y nominal y una distribución anormal, como la de este estudio. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

✓ Evaluar las dimensiones de inteligencia emocional en ambos grupos. 

 

Para llevar a cabo este objetivo, fue necesario emplear tablas de frecuencia, 

que demostraron la dimensión prevalente, de acuerdo con el número de casos, 

se estableció el mayor porcentaje de las dimensiones de inteligencia emocional 

en ambas poblaciones. 

 

✓ Identificar el estilo de apego prevalente en los diferentes grupos. 

 

De igual forma, se aplicó tablas de frecuencia para determinar el estilo de 

apego con mayor incidencia en ambos grupos. 

 

✓ Determinar la relación de las dimensiones de la inteligencia emocional 

y apego en jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa. 

 

Para el análisis de este apartado, se procedió a aplicar tablas de contingencia 

para lograr un cruce de datos entre variables y la prueba del correlación de 

Spearman para verificar si existe relación significativa entre ellas. 

 

✓ Establecer la dimensión de inteligencia emocional prevalente según el 

sexo de la población. 

 

Con relación al desarrollo del cuarto objetivo, se utilizó tablas personalizadas 

de 2x2 para frecuencia, permitiendo cotejar dimensiones de la inteligencia 

emocional según el sexo. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Materiales  

 

Escala de metaconocimientos sobre estados emocionales/ TMMS 24 

Nombre original: Trait Meta Mood Scale (TMMS-48). 

Autores originales: Salovey, Mayer, Palfai, Turvey y Goldman (1995). 

Autores de la adaptación reducida: Fernandez, Extrema y Ramos (2004). 

Ámbito de aplicación:  Adolescentes y adultos. 

Aplicación:  Individual y colectiva. 

 

Descripción 

El objetivo del TMMS-24 es medir la inteligencia emocional intrapersonal 

percibida mediante dimensiones como: Atención emocional, claridad y reparación 

emocionales, además en comparación a la versión original que posee 48 ítems, esta 

prueba cuenta solo con 24. Para la valoración de las dimensiones, maneja una 

puntuación Likert de 5 puntos, donde 1 representa nada de acuerdo, 2 es algo de 

acuerdo, 3 es bastante de acuerdo, 4 muy de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo y 

finalmente para la calificación se usa baremos en centiles de acuerdo con la edad y 

sexo (Fernandez, Extrema, y Ramos, 2004). 

 

Corrección e interpretación 

Es importante aclarar que esta escala no mide la puntuación global de la  

inteligencia emocional, pero si dimensiones relevantes de la misma, es así que para la 

atención emocional (percepción) se debe sumar los valores de los ítems 1 al 8,  para la 

dimensión de claridad emocional (comprensión) se toma en cuenta los valores de los 

ítems del 9 al 16 y finalmente para la reparación emocional (regulación) los ítems 17 

al 24, por otra parte, para calcular los resultados finales, los autores establecieron 
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puntos de corte en función al sexo, en las mujeres la atención emocional es adecuada 

cuando los valores se encuentran entre 25 a 35, baja cuando es menor a 24 y excesiva 

cuando el valor es mayor a 36, en el caso de la claridad emocional y reparación 

emocional, son excelentes cuando es mayor a  35, adecuada cuando los valores se 

encuentran entre 24 a 34 y baja cuando es menor a 23, mientras que en los hombres es 

adecuada cuando los valores se encuentran entre 22 a 32, baja cuando es menor a 21 y 

excesiva cuando el valor es mayor a 33, de otra forma para la claridad emocional es 

excelente cuando es mayor a  36, adecuada cuando los valores se encuentran entre 26 

a 35 y baja cuando es menor a 25 y apara concluir en reparación emocional es excelente 

cuando es mayor a  36, adecuada cuando los valores se encuentran entre 24 a 35 y baja 

cuando es menor a 23 (Fernandez, Extrema, y Ramos, 2004). 

 

Propiedades psicométricas 

 Cuenta con una confiabilidad por encima de los 0,85 y las oscilaciones del retest 

se encuentran entre 0,60 a 0,83. 

 

Cuestionario CaMir-R reducido 

Nombre original: CaMir-R 

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

Versión original: 1996. 

Año de adaptación: 2011. 

Ámbito de aplicación:  Adolescentes y adultos. 

Aplicación:  Individual y colectiva. 

Tiempo: 20 minutos. 
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Descripción 

El fin de este cuestionario es medir representaciones de apego y funcionamiento 

familiar a través de experiencias pasadas y presentes. Se encuentra organizado en 7 

dimensiones con un total de 32 ítems, los mismos que serán valorados de acuerdo con 

una escala Likert con un rango de 1 al 5, siendo 1 en total desacuerdo, 2 en desacuerdo, 

3 neutro, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo (Balluerka, Lacasa, Gorostiaga, 

Muela, y Pierrehumbert, 2011). 

 

Corrección e interpretación 

El cuestionario evalúa 7 dimensiones, que son categorizadas en 4 estilos de apegos: 

Dimensión 1, “seguridad” que corresponde al apego seguro, 2 “preocupación familiar” 

y 3 “interferencia de los padres” que corresponden al apego preocupado, así mismo la 

dimensión 6 “autosuficiencia y rencor hacia los padres” está relacionado con el apego 

evitativo y 7 “traumatismo infantil” vinculado con el apego desorganizado, por otro 

lado, las dimensión 4 “valor de la autoridad de los padres” y 5 “permisividad parental” 

evalúan factores relacionados con los valores y límites establecidos en la infancia.  De 

igual forma, la puntuación final es otorgada mediante una puntuación directa, dando a 

entender que la dimensión que predomine será la que posea mayor valor (Balluerka, 

Lacasa, Gorostiaga, Muela, y Pierrehumbert, 2011). 

 

Propiedades psicométricas 

Posee una varianza total de 52,97% para 7 criterios, un coeficiente Alpha de 

Cronbach entre 0,60 - 0,85 y una confiabilidad test retest 0,70.  

 

2.2 Métodos 

 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, porque se hará uso de pruebas 

psicométricas y los resultados se analizarán estadísticamente mediante el programa 

SPSS, es de tipo descriptivo porque busca dar a conocer detalladamente los resultados 
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obtenidos de los grupos, así mismo es un estudio comparativo porque se contrastará y 

sintetizará la variación de los resultados obtenidos sobre inteligencia emocional y 

estilos de apego de ambas poblaciones. Además, es de corte transversal porque la 

evaluación se realizará en una sola ocasión. 

 

2.2.1 Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son las diferencias de la inteligencia emocional y estilo de apego de los 

jóvenes cristianos evangélicos frente a jóvenes sin denominación religiosa? 

 

2.2.2 Hipótesis 

 

✓ Las dimensiones de la inteligencia emocional y el estilo de apego son 

diferentes entre jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación 

religiosa. 

 

✓ Las dimensiones de la inteligencia emocional y el estilo de apego no 

son diferentes entre jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación 

religiosa. 
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2.2.3 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1. Operalización de variables: inteligencia emocional y apego 

Variable        Concepto                       Dimensiones        Instrumentos 

      

 

    

Inteligencia 

Emocional 

 

 

 

Es la habilidad humana que permite identificar,  

evaluar, expresar, regular emociones y  

sentimientos de manera precisa, manteniendo una 

relación con la parte cognitiva (Mayer y  Salovey,  

1997). 

 

Atención a las emociones 

(percepción): 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 

Claridad emocional  

(comprensión):  

9,10,11,12,13,14,15,16 

 

Reparación emocional 

(regulación): 

16,17,18,19,20,21,22,23,24 

 

 

Escala para evaluación  

 de la expresión, manejo y  

reconocimiento de 

 emociones /Trait  

Meta Mood Scale  

 (TMMS-24) 

 

Confiabilidad por  

encima de los 0,85  

Oscilaciones del  

retest entre 0,60 a 

 0,83 
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 Apego 

 

 

 

Es un sistema afectivo de características innatas 

que se estimula al encontrase el ser                                

humano en situaciones amenazantes y tiene                    

como propósito generar bienestar y protección  

de parte de un cuidador primario (Bowlby, 1995). 

 

 

Seguridad, disponibilidad y apoyo de las 

 figuras de apego: mide apego seguro. 

 

Preocupación familiar / Interferencia de los 

padres: miden apego preocupado. 

 

Autosuficiencia y rencor hacia los padres: 

mide apego evitativo. 

 

Traumatismo infantil: mide apego         

desorganizado. 

 

Valor de la autoridad de los padres y 

permisividad parental:  evalúan las 

representaciones de la estructura familiar. 

 

 

CaMir-R versión 

Reducida del CaMir 

 

Alpha de Cronbach 

 entre 0,60 - 0,85  

 

Confiabilidad retest 

 0,70 
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2.2.4 Tipo de muestreo 

 

Selección del área de estudio 

✓ Tungurahua 

✓ Ambato 

✓ Universidad Técnica de Ambato – Facultad de Ciencias de la Salud. 

✓ Iglesia Gran Campaña de Fe – Grupo de jóvenes. 

 

2.2.4.1 Población 

 

Para esta investigación, se contó con dos grupos seleccionados por conveniencia, 

los mismos que estuvieron determinados por la identificación con la religión o no. El 

primero fue una población total de 120 jóvenes cristianos evangélicos miembros de la 

Iglesia Gran Campaña de Fe, que finalmente se redujo a 54 casos que cumplían con 

los criterios de inclusión y exclusión. Así mismo, la población total del segundo grupo 

fueron 376 jóvenes pertenecientes a todos los semestres de la carrera de Psicología 

Clínica de la Universidad Técnica de Ambato, contando finalmente con 74 estudiantes 

que se ajustaron a los criterios de inclusión y exclusión, conformando así, el grupo sin 

orientación religiosa. Por lo tanto, la muestra total de esta investigación corresponde a 

128 jóvenes universitarios, 54 con orientación religiosa y 74 sin orientación religiosa, 

de los cuales son 66 mujeres y 62 hombres, comprendidos en un rango de edad entre 

18 a 28 años.  

 

2.2.4.2 Criterios de inclusión 

 

✓ Jóvenes cristianos evangélicos que pertenezcan a la Iglesia Gran 

Campaña de Fe. 

✓ Jóvenes que no profesen ninguna religión pertenecientes a de la carrera 

de Psicología Clínica 

✓ Jóvenes universitarios. 

✓ Jóvenes que hayan aceptado los términos del consentimiento informado 

para participar en la investigación voluntariamente. 
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✓ Jóvenes con un rango de edad entre los 18 y 28 años. 

✓ Jóvenes de ambos sexos, para obtener una mayor dimensión de 

aplicación. 

 

2.2.4.3 Criterios de exclusión 

 

✓ Personas que no hayan aceptado los términos del consentimiento 

informado. 

✓ Personas menores de 18 años o mayores de 28 años. 

✓ Jóvenes que no sepan leer, ni escribir. 

✓ Jóvenes diagnosticados con algún trastorno mental. 

✓ Jóvenes que se encuentre tomando algún tipo de medicación 

psiquiátrica. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Análisis y discusión de los resultados 

 

Tabla 2. Población total según la orientación religiosa 

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego 

entre jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 

 

 

 
Ilustración 1.Población total según la orientación religiosa 

 

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego 

entre jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 74 57,8 57,8 57,8 

Si 54 42,2 42,2 100,0 

Total 128 100,0 100,0  
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De acuerdo con el objetivo de la investigación, se empleó una población de 128 

personas clasificadas en dos grupos, 74 jóvenes sin orientación religiosa y 54 con 

orientación religiosa específicamente cristianos evangélicos. 

 

Tabla 3. Dimensiones de la inteligencia emocional en población sin orientación 

religiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 

 

Ilustración 2. Frecuencia de la atención emocional en jóvenes sin orientación 

religiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Atención emocional    

Válido    Baja 23 31,1 31,1 

 Adecuada 40 54,1 85,1 

 Excesiva 11 14,9  

Claridad emocional    

Válido    Baja               21 41,9 41,9 

 Adecuada             37 50,0 91,9 

 Excelente                 6 8,1  

Reparación emocional    

Válido   Baja 18 24,3 24,3 

 Adecuada 41 55,4 79,7 

 Excelente 15 20,3  

 Total 74 100  
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Ilustración 3. Frecuencia de la claridad emocional en jóvenes sin orientación 

religiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 

 

 

Ilustración 4. Frecuencia de la reparación emocional en jóvenes sin orientación 

religiosa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 
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Análisis 

 

Del total de la población, el 31,1% presenta una calificación baja en atención 

emocional (n=23), el 54,1% corresponde a una puntuación adecuada (n=40) y el 

14,9% muestra una valoración excesiva (n=11). En torno a claridad emocional, el 

41,9% presenta una calificación baja (n=21), el 50% corresponde a una puntuación 

adecuada (n=37) y el 8,1% muestra una valoración excelente (n=6). El 24,3% presenta 

una calificación baja en reparación emocional (n=18), el 55,4% corresponde a una 

puntuación adecuada (n=41) y el 20,3% muestra una valoración excelente (n=15). 

 

Interpretación 

 

La mayoría de jóvenes presentan una puntuación adecuada en reparación 

emocional lo que indica que disponen de una aceptable capacidad para controlar y 

regular su emociones y sentimientos, en segundo lugar se ubican los jóvenes con 

puntuación baja, lo que significa que no manejan asertivamente sus estados 

emocionales y finalmente se ubican los jóvenes con calificación excelente 

evidenciando que poseen amplios recursos para regular sus emociones y sentimientos 

pudiendo ser estos negativos o positivos. No obstante, es importante recalcar que el 

porcentaje de la reparación con la atención emocional difiere en mínima cantidad, 

siendo así que para reparación el valor obtenido fue 55,4% y el de atención emocional 

54,1%. 

 

Se puede encontrar semejanza con los datos obtenidos por Taramul y Zapata, 

(2017) , en un estudio realizado con 119 universitarios, concluyeron que la mayoría 

de las jóvenes presenta el 73,9 % en niveles de reparación emocional, sin embargo, 

en cuanto a la dimensión con menor porcentaje esta fue la atención emocional, 

correspondiente al 51,3%, contrario al porcentaje obtenido en este estudio, donde la 

atención emocional se mantenía entre una de las primeras después de la reparación. 
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Tabla 4. Dimensiones de la inteligencia emocional población con orientación 

religiosa 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Atención emocional    

Válido    Baja 13 24,1 24,1 

 Adecuada 30 63,0 87,0 

 Excesiva 11 13,0  

Claridad emocional    

Válido    Baja 27 50,0 50,0 

 Adecuada 23 42,6 92,6 

 Excelente 4 7,4  
Reparación emocional  

 

   

Válido    Baja 10 18,5 18,5 

 Adecuada 38 70,4 88,9 

 Excelente 6 11,1  

 Total 54 100  
 

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 

 

 

Ilustración 5. Frecuencia de atención emocional en jóvenes con orientación 

religiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 
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Ilustración 6. Frecuencia de claridad emocional en jóvenes con orientación 

religiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 

 

Ilustración 7. Frecuencia de reparación emocional en jóvenes con orientación 

religiosa 



45 

 

Análisis 

 

El total de la población, el 24,1% presenta una calificación baja en atención 

emocional (n=13), el 63% corresponde a una puntuación adecuada (n=30) y el 13% 

muestra una valoración excesiva (n=11). En torno a claridad emocional, el 50% 

presenta una calificación baja (n=27), el 42,6% corresponde a una puntuación 

adecuada (n=10) y el 7,4% muestra una valoración excelente (n=4). El 18,5% presenta 

una calificación baja en reparación emocional (n=10), el 70,4% corresponde a una 

puntuación adecuada (n=38) y el 11,1% muestra una valoración excelente (n=6). 

 

Interpretación 

 

De igual forma que los jóvenes sin orientación religiosa, la mayoría de jóvenes con 

orientación presentan una puntuación adecuada en reparación emocional lo que indica 

que disponen de una aceptable capacidad para controlar y regular su emociones y 

sentimientos, en segundo lugar se ubican los jóvenes con puntuación baja, lo que 

significa que no manejan asertivamente sus estados emocionales y finalmente se 

ubican los jóvenes con calificación excelente evidenciando que poseen amplios 

recursos para regular sus emociones y sentimientos pudiendo ser estos negativos o 

positivos. 

 

 A diferencia de los resultados obtenidos en esta investigación, Terrones (2019), 

en su estudio con una población universitaria religiosa, menciona que la dimensión 

sobresaliente fue la atención emocional, seguida de la reparación emocional, 

posiciones invertidas a los resultados de esta investigación. Mientras que Cejudo, 

López, & Rubio (2016), determinaron en una muestra de 432 universitarios, mayor 

prevalencia en la dimensión de reparación emocional, concordando con los datos 

obtenidos en este estudio. 
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Tabla 5. Estilo de apego en población sin orientación religiosa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Seguro 27 36,5 36,5 36,5 

Preocupado 15 20,3 20,3 56,8 

Evitativo 20 27,0 27,0 83,8 

Desorganizado 12 16,2 16,2 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

 

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 

 

 

 

Ilustración 8. Frecuencia del estilo de apego en jóvenes con orientación religiosa 
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Análisis 

 
 

Del total de la población, el 36,6% presenta apego seguro (n=27), el 20,3% muestra 

apego preocupado (n=15), en el 27% se evidencia apego evitativo (n=20) y el 16,2% 

presenta apego desorganizado (n=12).  

 

Interpretación 

 

La mayoría de jóvenes presentan un estilo de apego seguro reflejando mayor 

satisfacción consigo mismo y los demás, tienen mejores recursos de comunicación, 

de resolución de problemas y manejan adecuadamente el rechazo,  en segundo lugar 

se ubican los jóvenes con estilo de apego evitativo, lo que significa que son personas 

con poca expresión emocional, se caracterizan por el temor a comprometerse con 

alguna relación cercana por lo tanto evitan intimar,  en tercer lugar se encuentran los 

jóvenes con estilo de apego preocupado en quienes se observa niveles altos de 

ansiedad por el abandono y con frecuencia una percepción negativa sobre sí mismo, 

y finalmente se ubican los jóvenes con estilo de apego desorganizado lo que  evidencia 

insatisfacción en sus relaciones afectivas, niegan sus demandas emocionales  aun 

cuando poseen la necesidad de ser protegidos, apoyados o consolados por lo tanto 

generan niveles altos de evasión y resistencia, además de un grado elevado de 

ansiedad.  

 

Así mismo, de acuerdo con los resultados obtenidos por Gómez E. (2012) mediante 

el misma prueba de evaluación empleado en este estudio, determinaron que el estilo 

de apego prevalente en su muestra fue el apego seguro, concordando con los datos 

obtenidos en esta investigación. De igual modo, Salinas (2017) en su investigación 

realizada con 328 estudiantes, el 55,8% presentó mayor puntuación en el apego 

seguro, seguido de el apego preocupado con el 45,4%. 
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Tabla 6. Estilo de apego en población con orientación religiosa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Seguro 20 37,0 37,0 37,0 

Preocupado 21 38,9 38,9 75,9 

Evitativo 8 14,8 14,8 90,7 

Desorganizado 5 9,3 9,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 

 

 

Ilustración 9. Frecuencia del estilo de apego en jóvenes con orientación religiosa 

 

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 
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Análisis 

 

Del total de la población, el 37% presenta apego seguro (n=20), el 38,9% muestra 

apego preocupado (n=21), en el 14,8% se evidencia apego evitativo (n=8) y el 9,3% 

presenta apego desorganizado (n=54).  

 

Interpretación 

 

La mayoría de jóvenes presentan un estilo de apego preocupado caracterizado por 

niveles significativos de ansiedad por el abandono y con frecuencia una percepción 

negativa sobre sí mismo, en segundo lugar se encuentra el apego seguro lo que indica 

mayor satisfacción consigo mismo y los demás, tienen mejores recursos de 

comunicación, de resolución de problemas y manejan adecuadamente el rechazo, en 

tercer lugar corresponde al apego evitativo, lo que significa que son personas con poca 

expresión emocional, se caracterizan por el temor a comprometerse con alguna 

relación cercana por lo tanto evitan intimar, y finalmente se ubican los jóvenes con 

estilo de apego desorganizado lo que demuestra insatisfacción en las relaciones 

afectivas, niegan sus demandas emocionales  aun cuando poseen la necesidad de ser 

protegidos, apoyados o consolados por lo tanto generan niveles altos de evasión y 

resistencia, además de un grado elevado de ansiedad. 

 

Por otra parte, existen investigaciones como la de Matos  (2017) quien presenta 

resultados que difieren de los obtenidos en este estudio, manifestando que el estilo de 

apego prevalente fue el evitativo y uno con menor incidencia, el apego seguro, 

considerando que la muestra evaluada de la investigación del autor se encontraba en 

un rango de edad similar al de este estudio. 
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Tabla 7. Dimensiones de inteligencia emocional y estilo de apego en población sin 

orientación religiosa 

  Estilo de apego  

  Seguro Preocupado Evitativo Desorganizado Total 

Atención 

emocional 

Baja 
7 4 9 3 23 

  30,4% 17,4% 39,1% 13,0%  

 Adecuada 16 8 8 8 40 

  40,0% 20,0% 20,0% 20,0%  

 Excesiva 4 3 3 1 11 

  36,4% 27,3% 27,3% 9,1%  

Claridad 

emocional 

Baja 
11 6 11 3 31 

  35,5% 19,4% 35,5% 9,7%  

 Adecuada 15 9 6 7 37 

  40,5% 24,3% 16,2% 18,9%  

 Excelente 1 0 3 2 6 

  16,7% 0,0% 50,0% 33,3%  

Reparación 

emocional 

Baja 
8 4 4 2 18 

  44,4% 22,2% 22,2% 11,1%  

 Adecuada 14 7 11 9 41 

  34,1% 17,1% 26,8% 22,0%  

 Excelente 5 4 5 1 15 

  33,3% 26,7% 33,3% 6,7%  

  36,5% 20,3% 27,0% 16,2% 100,0% 

      74 

       

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 

 

 

Tabla 8. Correlación entre dimensiones de IE y el estilo de apego en la población 

sin orientación religiosa. 

                                                        Estilo de apego población sin orientación      religiosa 

Rho de 

Spearman 

Atención emocional 

población sin orientación 

religiosa 

C. de correlación -,080 

Sig. (bilateral) ,497 

N 74 

Claridad emocional 

población sin orientación 

religiosa 

C. de correlación ,080 

Sig. (bilateral) ,497 

N 74 

Reparación emocional 

población sin orientación 

religiosa 

C. de correlación ,056 

Sig. (bilateral) ,633 

N 74 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral) 

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 
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Análisis 

 

De la población total sin orientación religiosa, la atención emocional baja 

corresponde al 30,4% (n=7) según el apego seguro, el 17,4% (n=4) de acuerdo con el 

apego preocupado, el 39,1% (n=9) representa el apego evitativo y el 13% (n=3) según 

el apego desorganizado.  En el caso de la atención emocional adecuada, el 40% (n=16) 

pertenece al apego seguro, el 20% (n=8) corresponde al apego preocupado, el 20% 

(n=8) se asocia con el apego evitativo y el 20% (n=8) concuerda con el apego 

desorganizado. De acuerdo con el nivel excesivo de la atención emocional, el 36,4% 

(n=4) pertenece al apego seguro, el 27,3% (n=3) se vincula con el apego preocupado, 

el 27,3% (n=3) corresponde con el apego evitativo y el 9,1% (n=1) hace referencia al 

apego desorganizado.  

 

En la claridad emocional con nivel bajo, el 35,5% (n=11) pertenece al apego seguro, 

el 19,4% (n=6) de acuerdo con el apego preocupado, el 35,5% (n=11) corresponde al 

apego evitativo y el 9,7% (n=3) se encuentra vinculado con el apego desorganizado. 

De igual forma, en la claridad emocional adecuada, el 40,5% (n=15) pertenece al apego 

seguro, el 24,3% (n=9) al apego preocupado, el 16,2% (n=6) hace referencia al apego 

evitativo y el 18,9% (n=7) al apego desorganizado. Por otra parte, el nivel excelente 

de la claridad emocional corresponde al 16,7% (n=1) del apego seguro, el 50% (n=3) 

pertenece al apego evitativo, el 33,3% (n=2) representa al apego desorganizado, 

mientras que el apego preocupado no registra ningún porcentaje. 

 

En la reparación emocional baja, el 44,4% (n=8) representa el apego seguro, el 

22,2% (n=4) el apego preocupado, el 22,2% (n=4) pertenece al apego evitativo y el 

11,1% (n=2) corresponde al apego desorganizado. En el caso de la reparación 

emocional adecuada, esta se encuentra vinculada con el 34,1% (n=14) del apego 

seguro, el 17,1% (n=8) referente al apego preocupado, el 26,8% (n=8) del apego 

evitativo y el 22% (n=8) pertenece al apego desorganizado. Así mismo, el nivel 

excelente de la atención emocional se asocia con el 33,3% (n=5) perteneciente al apego 

seguro, el 26,7% (n=4) indica el porcentaje del apego preocupado, el 33,3% (n=5) con 

el apego evitativo y el 6,7% (n=1) según el apego desorganizado.  
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Por otra parte, en la tabla 8 se presenta la correlación entre la atención emocional y 

estilos de apego donde el valor p= ,497; en claridad emocional y estilos de apego el 

valor p=,497; y en la reparación emocional y estilos de apego el valor p= ,633. 

 

Interpretación 

 

Los resultados demuestran que la mayoría de los jóvenes presentan apego seguro 

vinculado con la reparación emocional, seguido del apego evitativo asociado con la 

claridad emocional, en tercer lugar, el apego preocupado con la atención emocional y 

finalmente, el apego desorganizado con la reparación emocional. De acuerdo con la 

prueba estadística de Rho de Spearman, usada para buscar la relación entre los estilos 

de apego y las dimensiones de inteligencia emocional, no se encontraron relaciones 

estadísticamente significativas, ya que los valores obtenidos fueron mayores a 0,05.  

 

En el estudio realizado por Aguilar, Calvo, y Monteoliva, (2012) no se encontraron 

correlaciones significativas entre las dimensiones de inteligencia emocional y apego, 

sin embargo, se observan resultados diferentes, en donde el apego seguro posee cierta 

relación con la atención y claridad emocional. 
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Tabla 9. Dimensiones de inteligencia emocional y estilo de apego en población con 

orientación religiosa 

  Estilo de apego   

  Seguro Preocupado Evitativo Desorg.  Total 

Atención 

emocional 

Baja 4 6 2 1  13 

  30,8% 46,2% 15,4% 7,7%   

 Adecuada 14 10 6 4  34 

  41,2% 29,4% 17,6% 11,8%   

 Excesiva 2 5 - -  7 

  28,6% 71,4% 0,0% 0,0%   

Claridad 

emocional 

Baja 8 11 6 2  27 

  29,6% 40,7% 22,2% 7,4%   

 Adecuada 12 6 2 3  23 

  52,2% 26,1% 8,7% 13,0%   

 Excelente 0 4 - -  4 

  0,0% 100,0% 0,0% 0,0%   

Reparación 

emocional 

Baja 3 4 2 1  10 

  30% 40% 20% 10%   

 Adecuada 16 14 4 4  38 

  42,1 36,8 10,5 10,5%   

 Excelente 1 3 2 -  6 

  16,7% 50,0% 33,3% 0,0%   

  37,0% 38,9% 14,8% 9,3%  100,0% 

       54 

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego 

entre jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 

 

 

Tabla 10. Correlación entre dimensiones de IE y el estilo de apego en la población 

con orientación religiosa. 

                                                        Estilo de apego población con orientación religiosa 

Rho de 

Spearman 

Atención emocional población 

con orientación religiosa 

C. de correlación -,062 

Sig. (bilateral) ,656 

N 54 

Claridad emocional población 

con orientación religiosa 

C. de correlación ,118 

Sig. (bilateral) ,050 

N 54 

Reparación emocional 

población con orientación 

religiosa 

C. de correlación ,009 

Sig. (bilateral) , 951 

N 54 
Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 
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Análisis 

 

De la población total con orientación religiosa, la atención emocional baja 

corresponde al 30,8% (n=4) según el apego seguro, el 46,2% (n=6) con el apego 

preocupado, el 15,4% (n=2) pertenece al apego evitativo y el 7,7% (n=1) según el 

apego desorganizado. En el caso de la atención emocional adecuada, el 41,2% (n=14) 

representa al apego seguro, el 29,4% (n=10) corresponde al apego preocupado, el 

17,6% (n=6) al apego evitativo y el 11,8% (n=4) es referente al apego desorganizado. 

De acuerdo con el nivel excesivo de la atención emocional, el 28,6% (n=2) pertenecen 

al apego seguro, el 71,4 % (n=5) se vincula con el apego preocupado, mientras que el 

apego evitativo y desorganizado no representan ningún porcentaje. 

 

En la claridad emocional con nivel bajo, el 29,6% (n=8) pertenece al apego seguro, 

el 40,7% (n=11) de acuerdo con el apego preocupado, el 22,2% (n=6) corresponde al 

apego evitativo y el 7,4% (n=2) se encuentra vinculado con el apego desorganizado. 

De igual forma, en la claridad emocional adecuada, el 52,2% (n=12) pertenece al apego 

seguro, el 26,1% (n=6) al apego preocupado, el 8,7% (n=2) hace referencia al apego 

evitativo y el 13% (n=3) con el apego desorganizado. Por otra parte, el nivel excelente 

de la claridad emocional se encuentra representado con el 100% (n=4) del apego 

preocupado, sin embargo, los apegos restantes no demuestran porcentaje alguno. 

 

En la reparación emocional baja, el 30% (n=3) pertenece al apego seguro, el 40% 

(n=4) con el apego preocupado, el 20% (n=2) corresponde al apego evitativo y el 10% 

(n=1) con el apego desorganizado. En el caso de la reparación emocional adecuada, 

esta se encuentra vinculada con el 42,1% (n=16) del apego seguro, el 36,8% (n=14) 

hace referencia al apego preocupado, el 10,5% (n=4) al apego evitativo y el 10,5% 

(n=4) al apego desorganizado. Así mismo, el nivel excelente de la reparación 

emocional se identifica con el 16,7% (n=1) perteneciente al apego seguro, el 50% 

(n=3) al apego preocupado, el 33,3% (n=2) con el apego evitativo y finalmente, el 

apego desorganizado que no representa un porcentaje. Por otra parte, la tabla 12 señala 

la correlación entre la atención emocional y estilos de apego donde el valor p= ,656; 

entre la claridad emocional y estilos de apego el valor p= ,050; y en la correlación entre 

la reparación emocional y estilos de apego con un valor p= ,951. 
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Interpretación 

 

Los resultados demuestran que la mayoría de los jóvenes presentan apego 

preocupado vinculado con la atención emocional, seguido del apego seguro con la 

claridad emocional, en tercer lugar, el apego evitativo juntamente con la reparación 

emocional y finalmente, el apego desorganizado con la claridad emocional. De 

acuerdo con la prueba estadística Rho de Spearman, utilizada para buscar la relación 

entre los estilos de apego y las dimensiones de inteligencia emocional, se encontró 

una relación estadísticamente significativa solo en claridad emocional, ya que el valor 

obtenido fue 0,05.  

 

En el estudio realizado por Bustamente, Guerrero, y León (2010), se obtuvo como 

resultado que las personas que presentaban mayor índice de apego preocupado se 

inclinaban a la dimensión de atención emocional, así como, los resultados obtenidos 

en este estudio, aunque la relación no fue mayormente significativa como el caso de 

la claridad emocional. 

 

Tabla 11.Dimensiones de inteligencia emocional según el sexo en población con 

orientación religiosa 

 

Sexo  

Hombre Mujer Total 

Recuento 

% del N 

de tabla Recuento 

% del N 

de tabla Recuento 

% del N 

de tabla 

Atención 

emocional  

Baja 5 9% 8 15% 13 24% 

Adecuada 18 30% 16 33% 34 63% 

Excesiva 4 7% 3 6% 7 13% 

Claridad 

emocional  

Baja 16 30% 11 20% 27 50% 

Adecuada 9 17% 14 26% 23 43% 

Excelente 2 4% 2 4% 4 7% 

Reparación 

emocional  

Baja 4 7% 6 11% 10 19% 

Adecuada 22 41% 16 30% 38 70% 

Excelente 1 2% 5 9% 6 11% 

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 
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Ilustración 10. Atención emocional según el sexo en población con orientación 

religiosa 

 

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 

 

Ilustración 11. Claridad emocional según el sexo en población con orientación 

religiosa 

 

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 
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Ilustración 12. Reparación emocional según el sexo en población con orientación 

religiosa 

 

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 

 
Análisis 

 

De la población evaluada,  en atención emocional el 9% de los hombres posee  un 

nivel bajo (n=5), el 30%  un grado adecuado (n=18) y el 7% corresponde a una 

puntuación excesiva (n=4), en la dimensión de claridad emocional el 30% de los 

hombres tiene un nivel bajo (n=16), el 17% indica un grado adecuado (n=9) y el 4% 

señala una puntuación excelente (n=2) y por último, en reparación emocional el 7% 

corresponde a un nivel bajo (n=4), el 41% indica un grado adecuado (n=22) y el 2% 

una puntuación excelente (n=1).  

 

En el caso de las mujeres, en atención emocional el 15% posee un nivel bajo (n=8), 

el 33% indica un grado adecuado (n=16) y el 6% tiene  una puntuación excesiva (n=3), 

en la segunda  dimensión,  claridad emocional el 20% de las mujeres tiene un nivel 

bajo (n=11), el 26% posee a un grado adecuado (n=14) y el 4% corresponde a una 

puntuación excelente (n=2) y finalmente, en reparación emocional el 11% corresponde 
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a un nivel bajo (n=6), el 30% señala un grado adecuado (n=16) y el 9% corresponde a 

una puntuación excelente (n=5).  

 

 

Interpretación 

 

De acuerdo con el sexo en jóvenes con orientación religiosa, la mayoría de los 

hombres presentan niveles adecuados en reparación emocional, lo que significa que 

poseen amplios mecanismos de autorregulación emocional, seguida de atención 

emocional que indica la capacidad para reconocer las emociones y sentimientos 

propios y de los demás, y en último lugar la claridad emocional, que es la capacidad 

para comprender y distinguir los estados emocionales uno del otro. En el caso de las 

mujeres, tanto la atención como la reparación emocional tiene el mismo porcentaje, lo 

que significa que este sexo da mayor importancia a la consciencia de las emociones y 

sentimientos además de poseer mecanismos de regulación y control emocional 

aceptables, por otra parte, la dimensión con menor porcentaje es la claridad emocional 

evidenciando menor capacidad de discernimiento e integración de los estados 

emocionales.  

 

Es así como, estos resultados comparten similitud con la investigación de Del 

Rosal, Dávila, Sánchez, y Bermejo (2016) mencionando que los hombres obtuvieron 

mejores puntuaciones en reparación y claridad emocionales mientras que las mujeres 

una mejor calificación en atención emocional, concordando también con Fernández y 

Extremera (2003); Vaquero, Torrijos, y Rodriguez (2020) al mencionar  que las 

mujeres presentan mayor atención y focalización hacia sus sentimientos. 
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Tabla 12.Dimensiones de inteligencia emocional según el sexo en población sin 

orientación religiosa 

 

Sexo  

Hombre Mujer Total 

Recuento 

% del N 

de tabla Recuento 

% del N 

de tabla Recuento 

% del N 

de tabla 

Atención 

emocional  

Baja 11 15% 12 16% 23 31% 

Adecuada 18 24% 22 30% 40 54% 

Excesiva 6 8% 5 7% 11 15% 

Claridad 

emocional  

Baja 14 19% 17 23% 31 42% 

Adecuada 17 23% 20 27% 37 50% 

Excelente 4 5% 2 3% 6 8% 

Reparación 

emocional  

Baja 8 11% 10 14% 18 24% 

Adecuada 21 28% 20 27% 41 55% 

Excelente 6 8% 9 12% 15 20% 

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 

 

 

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 
 

 

 

Ilustración 13. Atención emocional según el sexo en población sin orientación 

religiosa 
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Ilustración 14. Claridad emocional según el sexo en población sin orientación 

religiosa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 
 

Ilustración 15.  Reparación emocional según el sexo en población sin orientación 

religiosa 

 

Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre jóvenes 

cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 
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Análisis 

 

De la población evaluada,  en atención emocional el 15% de los hombres poseen 

un nivel bajo (n=11), el 24% indica un grado adecuado (n=18) y el 8% corresponde a 

una puntuación excesiva (n=6), por otra parte en la dimensión de claridad emocional 

el 19% de los hombres tiene un nivel bajo (n=14), el 23% indica un grado adecuado 

(n=17) y el 5% corresponde a una puntuación excelente (n=4) y por último, en 

reparación emocional el 11% corresponde a un nivel bajo (n=8), el 28% indica un 

grado adecuado (n=21) y el 8% corresponde a una puntuación excelente (n=6).  

 

Mientras que en el caso de las mujeres, en atención emocional el 16% posee un 

nivel bajo (n=12), el 30% indica un grado adecuado (n=22) y el 7% corresponde a una 

puntuación excesiva (n=5), en la segunda  dimensión,  claridad emocional el 23% de 

las mujeres tiene un nivel bajo (n=17), el 27% indica un grado adecuado (n=20) y el 

5% corresponde a una puntuación excelente (n=2) y finalmente, en reparación 

emocional el 14% corresponde a un nivel bajo (n=10), el 27% indica un grado 

adecuado (n=20) y el 12% corresponde a una puntuación excelente (n=9).   

 

Interpretación 

 

De acuerdo con el sexo, la mayoría de los hombres presentan niveles adecuados en 

reparación emocional, enfatizando los amplios mecanismos de autorregulación 

emocional que poseen, seguida de atención emocional que indica la capacidad para 

reconocer las emociones y sentimientos propios y de los demás, y en último lugar la 

claridad emocional, que es la capacidad para comprender y distinguir los estados 

emocionales uno del otro. En el caso de las mujeres, la dimensión que prevalece es la 

atención emocional dando mayor importancia a la percepción de las emociones y 

sentimientos, sin embargo, la claridad y reparación emocional poseen el mismo 

porcentaje. 

 

Laredo, Moysén, Balcazar, y Garay (2016)  en sus estudios concuerdan que los 

hombres poseen mayor nivel de reparación emocional a diferencia de las mujeres. 

Mientras que, León, y Vicente (2009) señalan que la muestra femenina evaluada en su 
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investigación se destaca en la percepción de emociones, es decir la atención emocional, 

tal como se demuestra en esta investigación, en contraposición a esto Sánchez, 

Berrocal, Montañés, y Latorre, (2008) ,indican que las mujeres poseen menor nivel de 

atención emocional que la de los hombres, explicando que posiblemente esto se deba 

a la vulnerabilidad que el estereotipo femenino les genere. 

 

 

3.2 Verificación de hipótesis 

 

Prueba de normalidad de las variables 

A continuación, para determinar si la distribución de las variables como la 

atención, claridad y reparación emocional, además del estilo de apego poseen una 

tendencia normal, fue importante realizar una prueba de normalidad. 

 

Tabla 13.Análisis de normalidad Kolmogorov-Smirnova 

 

Kolmogorov-Smirnova 
Shapiro-Wilk 

Estadístico 
gl Sig. 

Estadístico gl Sig. 

Atención emocional  ,306 128 ,001 ,781 128 ,000 

Claridad emocional  ,294 128 ,000 ,753 128 ,001 

Reparación 

emocional  

,316 128 ,001 ,774 128 ,000 

Estilo de apego  ,222 128 ,000 ,839 128 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 

 

 

Análisis 

 

Como la muestra total empleada es mayor a 50 datos, se tomó en cuenta los valores 

obtenidos de la prueba Kolmogorov-Smirnova, donde el valor de significancia para 

atención y reparación emocional es ,001, mientras que para claridad emocional y estilo 

de apego el valor es ,000. 
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Interpretación 

 

Los resultados obtenidos demuestran que todas las variables poseen valores 

menores a ,05, determinando que las mismas no poseen una distribución normal. De 

esta forma, se concluye que para el contraste de las variables se hará uso de pruebas 

no paramétricas.  

 

Resumen de contraste de hipótesis  

Desde el punto de vista de Flores, Miranda, y Villasís  (2017) al tener la intención 

de comparar dos muestras independientes de tipo cualitativo, con una distribución 

anormal, se debe aplicar la U de Mann Whitney, usada para el contraste de hipótesis, 

mientras que para el análisis de datos las tablas cruzadas. Es así como a continuación, 

se presenta el contraste de cada dimensión de la inteligencia emocional y estilo de 

apego entre poblaciones. 

 

Tabla 14.Contraste de las dimensiones de inteligencia emocional y estilo de apego 

en ambas poblaciones con la prueba U de Mann Whitney. 

  Rangos   

 
Orientación 

religiosa 

N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Atención emocional  

No 74 63,24 4680,00 

Si 54 66,22 3576,00 

Total 128   

Claridad emocional  

No 74 66,62 4930,00 

Si 54 61,59 3326,00 

Total 128   

Reparación emocional  

No 74 65,12 4819,00 

Si 54 63,65 3437,00 

Total 128   

Estilo de apego  

No 74 67,84 5020,50 

Si 54 59,92 3235,50 

Total 128   

Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 
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Tabla 15. Estadístico de contraste, U de Mann Whitney. 

Estadísticos de contraste 

 Atención 

Emocional 

Claridad 

Emocional 

Reparación 

Emocional 

Estilo de 

Apego 

U de Mann-Whitney 1905,000 1841,000 1952,000 1750,500 

W de Wilcoxon 4680,000 3326,000 3437,000 3235,500 

Z -,507 -,845 -,256 -1,248 

Sig. asintót. (bilateral) ,612 ,398 ,798 ,212 

Sig. exacta (bilateral) ,607 ,414 ,864 ,213 

Sig. exacta (unilateral) ,308 ,214 ,436 ,107 

Probabilidad en el 

punto 
,020 ,026 ,007 ,002 

a. Variable de agrupación: Orientación religiosa 
Nota: Fuente: Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos de apego entre 

jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación religiosa, autor: Salazar (2020). 

 

 

Análisis 

 

De la comparación de los rangos de promedio en ambos grupos, la población sin 

orientación religiosa en la atención emocional obtuvo el 63,24 (n=74), mientras que, 

en la población con orientación religiosa, el 66,22 (n=54).  Así mismo, en el caso de 

la población sin orientación religiosa, la claridad emocional representó el 66,62 

(n=74), de igual forma, en la población con orientación religiosa, la claridad emocional 

es del 61,59% (n=54). En la población sin orientación religiosa, la reparación 

emocional corresponde al 65,12 (n=74), mientras que, en la población con orientación 

religiosa, la reparación emocional se asocia al 63,65 (n=54). De la misma manera, el 

estilo de apego sin orientación religiosa se vincula con el 67,84 (n=74) y en el caso de 

la población con orientación religiosa, se encuentra representando el 59,92 (54). 

 

Además, en la tabla 19 se muestra el estadístico de contraste, U de Mann Whitney, 

sobre la atención emocional de la población total, siendo el valor p=,607; de la claridad 

emocional total con un valor p= ,414, de la misma manera la reparación emocional 

representada con  un valor p= ,864; y por último, sobre estilos de apego en ambas 

poblaciones, con una puntuación del p= ,213, concluyendo que se rechaza la hipótesis 

de investigación y se acepta la hipótesis nula que indica no existir diferencias 

estadísticamente significativas al comparar los dos grupos. 
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Interpretación 

 

En primer lugar, conviene explicar los resultados de la contrastación de las 

dimensiones estudiadas en las dos poblaciones, recalcando que los casos entre ambas 

muestras no difieren en un elevado número, sin embargo, se evidenció que la atención 

emocional es mayor en los jóvenes con orientación religiosa y la claridad emocional, 

la reparación emocional y estilos de apego, prevalecen en los jóvenes sin orientación 

religiosa. Por lo tanto, en función a la prueba estadística de U de Mann Whitney 

utilizada para comparar dos pruebas independientes, se determinó que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre las dimensiones de inteligencia 

emocional y estilos de apego de ambas muestras, ya que el valor p de cada variable es 

> 0,05.   

 

En una investigación realizada por Terrones y Escobedo (2019) sobre la inteligencia 

emocional a una población universitaria religiosa, se determinó que la mayoría de los 

jóvenes obtuvieron puntuaciones por encima de la media en atención emocional, 

resultados similares a los obtenidos en este estudio.  En contraste a lo mencionado, 

otro estudio realizado con dos muestras, la primera de estudiantes pertenecientes a una 

institución educativa con orientación religiosa y la segunda a una institución educativa 

sin orientación religiosa, los resultados demostraron que los participantes de la 

institución religiosa poseían más capacidades socioemocionales en relación con el otro 

grupo (Chamorro, 2019). 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

✓ Al realizar el contraste de los dos grupos en función de las tres 

dimensiones de la inteligencia emocional y los estilos de apego, se encontró que, el 

valor p de cada variable fue mayor a 0,05, por lo tanto, no se encontró diferencias 

estadísticamente significativas en ninguna de las variables. Además, si bien es 

cierto que el grupo de jóvenes sin orientación religiosa se destacó en  2 dimensiones 

de la inteligencia emocional y el estilo de apego, los porcentajes no mostraron 

diferencias altamente significativas, comparadas con el grupo de jóvenes cristiano. 

 

✓ En relación con la prevalencia de las dimensiones de la inteligencia 

emocional, se determinó que la reparación emocional tuvo mayor incidencia, en 

los jóvenes sin orientación religiosa con el 55,4% y en los jóvenes cristianos 

evangélicos con el 70,4%, seguida de la atención emocional, concluyendo que los 

resultados obtenidos fueron similares para ambos grupos. 

 

 

✓ En el caso del estilo de apego predominante, los jóvenes sin orientación 

religiosa presentaron mayor frecuencia en el estilo de apego seguro con un 

porcentaje de 36,5%, seguido del apego evitativo con el 27%, mientras que, en la 

muestra de los jóvenes cristianos evangélicos, el apego con mayor relevancia fue 

el preocupado con el 38,9%, seguido del apego seguro con el 37%. 

 

 

✓ De acuerdo con la prueba estadística de Rho de Spearman, usada para 

determinar la relación entre los estilos de apego y las dimensiones de inteligencia 

emocional en las dos muestras, únicamente se encontró una relación 

estadísticamente significativa en la claridad emocional de los jóvenes cristianos 

evangélicos, es decir, que las otras dimensiones no mostraron relaciones 

significativas, ya que los valores obtenidos fueron mayores a 0,05. Al mismo 
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tiempo es importante acotar los resultados obtenidos, en torno al grupo de jóvenes 

sin orientación religiosa, puesto que, la mayoría presentaron apego seguro 

vinculado con la reparación emocional, de igual manera, los jóvenes cristianos 

evangélicos presentaron apego preocupado vinculado con la atención emocional. 

 

 

✓  Con respecto a la dimensión sobresaliente en relación con el sexo, se 

evidenció que, en ambos grupos, los hombres se destacan en la reparación 

emocional, es decir, la capacidad para autogestionar sus emociones y 

sentimientos, mientras que las mujeres presentan mayores niveles de atención 

emocional, relacionada con la habilidad para dar mayor importancia a la 

percepción de los estados emocionales 

 

4.2 Recomendaciones 

 

 

✓ Como medida de intervención para promover un mejor desarrollo de la 

inteligencia emocional, se ha considerado la aplicación de la Terapia Cognitivo 

Conductual, ya que esta promovería la comprensión y modificación de ciertas 

conductas y pensamientos que no contribuyen al desarrollo pleno de la 

inteligencia emocional. Otra opción sería, implementar programas de intervención 

basados en técnicas de tercera generación como lo es el Mindfulness, ya que, esta 

técnica al trabajar con la atención plena podría promover el desarrollo de los 

sujetos para focalizar la atención en los estados emocionales. 

 

 

✓ En cuanto al abordaje de los estilos de apego, se recomienda emplear la 

terapia sistémica familiar, ya que esta podría contribuir a la resolución de 

temáticas o demandas familiares insatisfechas que refuerzan el estilo de apego. 

 

 

✓ Se recomendaría ampliar los resultados de estudios futuros, 

seleccionando un mayor número de participantes, para obtener muestras más 
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significativas, los estudios podrían ser de corte longitudinal, para poner a prueba 

métodos de tratamiento en inteligencia emocional y estilos de apego. 

Finalmente, se podrían realizar estudios similares a este, pero con otro grupo 

religioso para verificar si los datos varían dependiendo de la religión, ya que no 

existe muchas investigaciones comparativas tomando en cuenta la religión y 

variables psicológicas. 
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ANEXOS 

 

Test para evaluar los estados emocionales /TMMS-24 

Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004) basado en The Trait Meta-Mood 

Scale (Salovey y Mayer) 
 

Instrucciones: 

✓ A continuación, encontrarás algunas afirmaciones sobre emociones y 

sentimientos.  

✓ Lee atentamente cada frase e indica el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto 

a las mismas.  

✓ Señala con una «X» la respuesta que más se aproxime a tus preferencias. 

✓ No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplees mucho 

tiempo en cada respuesta. 

 

Nada de acuerdo: 1; Algo de acuerdo: 2; Bastante de acuerdo: 3; Muy de acuerdo: 4 y 

Totalmente de acuerdo: 5 
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Cuestionario CaMir –R versión reducida del CaMir 

Nombre y apellidos……………………………………………………………  

Edad: …………… Sexo: ……… Fecha de nacimiento: ……………………………. 

Este cuestionario es sobre las ideas y sentimientos que tienes de tus relaciones personales 

y familiares, tanto del presente, como de tu infancia. Existen 3 tipos de frases: 

1) Frases que son sobre tu pasado y lo que viviste en tu familia 

2) Frases que son sobre tu presente y lo que actualmente vives 

3) Frases que se refieren a como era tu familia  

Instrucciones: 

Marca con un X el número en qué medida usted está de acuerdo en cada una de las 

siguientes afirmaciones.  

 

(1) En total desacuerdo  

(2) En desacuerdo  

(3) Neutro (ni de acuerdo ni en desacuerdo)  

(4) De acuerdo  

(5) Totalmente de acuerdo  
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