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Resumen 

 
El objetivo de la presente investigación fue explicar la relación entre los estilos de apego 

con los padres y la conducta infantil en un grupo de estudiantes de una unidad educativa particular 

de la ciudad de Ambato. Este estudio contó con la participación de 90 padres y madres de familia 

(37 mujeres y 53 hombres) de niños y niñas de 6 a 10 años, para su valoración se consideró la 

aplicación de dos reactivos psicológicos CAMIR-R, para la evaluación de los estilos de apego y 

para la evaluación de conducta infantil se aplicó el Eyberg Behavioral Child Inventory (EBCI). Se 

describen los resultados producto del análisis mediante el paquete Estadístico SPSS.25 y la prueba 

Pearson, superior al 0,05 indica que no existe una relación significativa entre las variables, apego 

y conducta con respecto a la muestra evaluada. La prevalencia de los evaluados en la dimensión 

valor autoridad de los padres con un 25.56%, seguido de la preocupación familiar con un 21.11%, 

el 18.89% reveló la dimensión interferencia padres, así también el 14.44% puntuó en la dimensión 

permisividad de los padres, de igual forma el 10.00% en la dimensión seguridad, también el 7.78% 

puntos en la dimensión traumatismo y finalmente el 2.22% de la población refiere Autosuficiencia 
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y rencor. En relación a la conducta el 3.2% de la población evaluada de niños y niñas que presentó 

una alteración de conducta, finalmente el 1.1% refiere una conducta de riesgo. En cuanto al sexo 

se encontró que en mujeres prevalece el apego seguro, mientras que en la conducta son los hombres 

quienes mantienen conducta en rangos normales. 

PALABRAS CLAVES: ESTILOS DE APEGO, CONDUCTA INFANTIL. 
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Abstract 

 

The objective of this research was to explain the relationship between attachment styles 

with parents and child behavior in a group of students from a particular educational unit in the city 

of Ambato. This study had the participation of 90 parents (37 women and 53 men) of boys and 

girls from 6 to 10 years old, for their assessment the application of two psychological reagents 

CAMIR-R was considered, for the evaluation of attachment styles and for the evaluation of child 

behavior the Eyberg Behavioral Child Inventory (EBCI) was applied. The results of the analysis 

are described using the SPSS.25 Statistical Package and the Pearson test, greater than 0.05, 

indicates that there is no significant relationship between the variables, attachment and behavior 

with respect to the sample evaluated. The prevalence of those evaluated in the value authority 

dimension of parents with 25.56%, followed by family concern with 21.11%, 18.89% revealed the 

parent interference dimension, as well as 14.44% scored in the permissiveness dimension of the 

parents, in the same way 10.00% in the security dimension, also 7.78% points in the trauma 

dimension and finally 2.22% of the population refers Self-sufficiency and resentment. In relationto 

behavior, 3.2% of the evaluated population of children who presented a behavioral alteration, 
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finally 1.1% reported a risk behavior. Regarding sex, it was found that in womensecure attachment 

prevails, while in behavior it is men who maintain behavior in normal ranges. 

KEY WORDS: ATTACHMENT STYLES, CHILDISH BEHAVIOR. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los 

estilos de apego en los padres y la conducta infantil. El apego hace referencia a aquel vínculo 

afectivo que se establece entre los infantes y sus figuras primarias o cuidadores con base en el 

comportamiento de carácter genético programado, creando una base para relaciones vinculares 

posteriores López (2015). En cuanto a la conducta es aquella acción como respuesta motivada 

frente a los estímulos del entorno en el que el sujeto se desarrolla. La conducta humana se ve 

influenciada por factores como la personalidad, factores biológicos, ambiéntales y psicodinámicos, 

es necesario reconocer que estos mismos factores influyen en la conducta de los demás individuos 

del entorno, al entender esto se logra una mejor convivencia (Arce & Virginia, 2001). 

Al analizar las variables no fue posible encontrar una relación significativa entre los tipos 

de apego en padres y la conducta infantil. Este análisis presenta importancia para el estudio del 

apego y conducta, pensando en la contribución para el entendimiento y comprensión de las 

variables. 

Finalmente, la presente investigación contará con una detallada descripción sobre sus 

objetivos, metodología, instrumentos a utilizar, datos estadísticos obtenidos, así como la población 

participante en la ejecución de esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Contextualización 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2019) en su manual Crecer 

Juntos, hace referencia que el apego es el primer vinculo establecido por los niños o niñas con sus 

figuras primarias, quienes atienden las necesidades físicas y emocionales, el vínculo requiere 

fortalecimiento con la participación activa de padres, cuidadores y los niños y niñas, mediante la 

interacción cotidiana, el apego repercute directamente en el desarrollo integral de los infantes. 

Los padres que adoptan técnicas parentales basadas en el apoyo y empoderamiento de los 

niños logran cambios fructíferos en el desarrollo conductual de los niños y niñas, a su vez la 

prevención de violencia, en los países latinoamericanos alrededor del 3% y 4% de niños, niñas y 

adolescentes mantienen trastornos conductuales que requieren atención Organización Mundial de 

la Salud (OMS, 2004). 

Existe mayor eficacia en el cambio comportamental en infantes cuando existe un cambio 

en el método de crianza por parte de las figuras primarias (Boardman, 1962). Según la Asociación 

Psiquiátrica Americana (APA, 2018), menciona que los problemas conductuales se pueden definir 

como la asociación conductual con las que se molesta o agrede a un tercero, siendo el desorden 

negativista desafiante ocupa del 1% a 11% mientras que el 3.3% lo ocupa el trastorno de déficit de 

atención con hiperactividad (TDAH). El Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica (NICE, 

citado por Órgano de expresión de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención 

Primaria, 2012) menciona que los trastornos conductuales en niñas y niños de entre 5 y 10 años: 

en las niñas presentan una prevalencia del 2,8% mientras los niños un 6,9%. 

En México, 4 infantes de cada 10, no han sufrido castigos físicos o humillantes para ser 



3  

criados, las figuras primarias y cuidadores necesitan aprender habilidades para una crianza positiva 

ya que cuando madres y padres aprenden sobre el vínculo de apego reduce el estrés, mejora la 

resolución de problemas e influye positivamente en la formación de relaciones positivas y 

saludables con sus hijos e hijas ayudando a un correcto su desarrollo integral (UNICEF, 2021). 

El Banco Interamericano de Desarrollo (IDB, 2015) en su manual, Los Primeros Años, 

menciona que los niños y niñas que mantienen un correcto desarrollo de apego suelen reconocer 

sin dificultad la cara de sus figuras primarias o cuidadores, los infantes muestran facilidad para 

explorar nuevos espacios u objetos. Menciona también que, en países latinoamericanos, en lugares 

que brindan atención de cuidado infantil durante jornadas completas como guarderías que tienen 

bajo estándar de calidad en atención pueden aportar negativamente al vínculo de apego con los 

cuidadores primarios, al no satisfacer de manera inmediata las demandas de los niños y niñas que 

se encuentran bajo su cuidado. 

En Colombia, se ha podido evidenciar que los trastornos mentales afectan 

mayoritariamente a niños, jóvenes y adultos jóvenes, siendo los trastornos de ansiedad por 

separación, déficit de atención, conductuales, entre otros, los de inicio temprano, 

aproximadamente entre los 8 y 20 años con un promedio a los 11 años; disminuyendo la 

productividad académica y económica de la población colombiana (Posada, 2013). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2018) en su libro, La Carga de los 

Trastornos Mentales en la Región de las Américas, menciona que el conjunto de trastornos que 

aparecen en la infancia y adolescencia representa en Ecuador el 2.8% de los trastornos mentales 

que afectan a la población ecuatoriana de este porcentaje el 0.7% corresponde a los trastornos de 

conducta, ocupando el sexto puesto de esta lista acompañado de Perú, Paraguay y Belice. 

En el Ecuador, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES, 2013) en su manual 
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de Políticas Públicas para el Desarrollo Infantil Integral, menciona que el apego generalmente se 

establece en primer lugar con la madre, pero puede extenderse a otras figuras de su entorno, estas 

personas cuando brindan al infante afecto, además de pronta atención a sus necesidades, ayuda a 

mejorar el nivel de confianza del niño o niña creando relaciones saludables con pares, si por el 

contrario el adulto no responde con prontitud las demandas del infante, no expresa afecto puede 

estar asociado positivamente al incremento de problemas conductuales y emocionales. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2014) muestra que en Ecuador el 

primer vínculo de apego se realizó con la madre, en Loja el 84.3% de niños y niñas establecieron 

de manera correcta este vínculo, los Ríos con un 83.8%, Bolívar con 82.2% pudo construir este 

primer vínculo, siendo estas las provincias con mayor índice de pertenencia entre niños, niñas y su 

madre, por el contrario las provincias con el índice más bajo son Cotopaxi con un 70.2%, Pichincha 

con el 68.4% y Chimborazo con el 67.6%. 

1.2 Definición de Variables 

 
Familia 

 

Para la comprensión global de un individuo es necesario partir desde su entorno primario 

como la familia (Ceberio y Watzlawick 2006). En este sentido es posible identificar dos 

dimensiones que la conforman una la conyugalidad, la cual hace referencia a un pensar, sentir y 

hacer amoroso los cuales implican reconocimiento, valoración, ternura, cariño, deseo y sexo entre 

los progenitores, la segunda dimensión es la parentalidad que implica reconocimiento y valoración 

emocional las cuales pasan mediante el cariño y ternura en la diada padres e hijos, siendo estos 

dos elementos un componente de la nutrición relacional del infante (Linares, 1996). La familia se 

establece como el primer escenario en el que se crean vínculos y es el primer sitio de aprendizaje, 

generando oportunidades que garantizan el desarrollo potencial de los infantes, así como su 
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inclusión la sociedad (León et al, 2013). 

 
Crianza 

 

La crianza se puede definir como el conjunto de estrategias y métodos transmitidos de 

manera intergeneracional tanto de estrategias de supervivencia como valores y cultura (Amador et 

al, 2021). Las prácticas de crianza hacen referencia a todas las acciones de manera consciente que 

llevan los padres con el objetivo de educar a sus hijos, desde el momento de su nacimiento hasta 

que se encuentren bajo su cuidado, tiene que ver con el establecimiento de límites para evitar el 

cometimiento de acciones consideradas erróneas (López, 2010). 

Definición de apego 

 

Durante la primera infancia, los niños y niñas miran a un individuo como más fuerte o 

sabio a esta conducta se la conoce como apego (Bowlby, 1973). El establecimiento del vínculo es 

un proceso desde antes de la concepción con el deseo de los padres por un hijo o hija, siendo la 

madre el primer sujeto del vínculo por medio de los movimientos intrauterinos, acrecentando esta 

cercanía en el momento del parto y las primeras horas de vida fuera del vientre (Ávila de Encío, 

2018). 

Al nacer un niño o niña tiene su primer contacto a través de la piel con su madre, con la 

lactancia los neonatos se siente uno solo con su madre, con el paso del tiempo los niños y niñas 

comienzan a distinguir a las personas, sentir seguridad al estar con sus figuras paternas y sentir 

disgusto cuando estas no están (Eisenberg, 1991). Es posible definir al apego como una conexión 

afectiva que se forma entre el niño o niña y alguien especial, vínculo persiste en el tiempo, 

fácilmente observable en el primer año de vida con las figuras primarias, jugando un papel 

fundamental en la competencia afectiva futura, en cuanto a calidad de las relaciones 

interpersonales, autoestima, salud emocional e incluso en los vínculos afectivos de pareja en la 
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edad adulta (Bowlby, 1998). 

 

Al instinto del ser humano por establecer lazos afectivos desde sus inicios y durante toda 

su vida se lo conoce como apego, además trata de explicar sus componentes, siendo uno de ellos 

el haber sido protegido adecuadamente cuando los individuos se encontraban en la niñez, (Barudy, 

2005). También se puede definir el apego como aquel vínculo fuerte bidireccional, que explica el 

sentimiento creado entre el niño o niña y los progenitores, generado automáticamente en caso del 

infante, pero en los padres necesitan vincularse progresivamente, causando fundamental influencia 

para el desarrollo del o la menor, siendo este una ventaja para la supervivencia y evolución del 

infante (Guerrero y Barroso, 2019). 

Teoría del apego 

 

Durante los primeros seis meses de vida se establecen los primeros vínculos afectivos, 

generándose hacia una o pocas personas, este proceso es conocido como selección de figuras 

principales de apego, basada en interacciones sociales continua. Estos vínculos surgen cuando la 

predisposición a la asociación biológica asegura que el niño no esté atado solo en circunstancias 

extremadamente inusuales, (Guerrero, 2020). 

El modelo de Bowlby se basa en la existencia de cuatro sistemas de comportamiento 

interrelacionados: apego, sondeo, miedo a los extraños y asociación conocidos como sistemas, el 

primero, hace referencia al comportamiento de apego especifica una serie de acciones sonrisas, 

lágrimas, contacto táctil, entre otros, destinadas a mantener la proximidad y el contacto con el 

sujeto de apego, estas son acciones que se activan cuando aumenta la distancia al número de 

archivo adjunto o cuando se inicia la recuperación de proximidad cuando se detecta una señal de 

amenaza. El de sonda está estrechamente relacionado con el anterior; cuando el infante tiene lejos 

al cuidador se reduce la exploración del entorno. El temeroso de los extraños también muestra una 



7  

relación con su predecesor, ya que su aparición significa menos comportamiento exploratorio y 

más comportamiento de apego en busca de protección. Por último, el de asociación se refiere tanto 

a los intereses de los individuos como a los humanos, y los extraños también mantienen la cercanía 

e interacción con los objetos (Bowlby, 1983). 

La teoría del apego presenta interés en el bienestar de los seres humanos, la cual ha tomado 

fuerza en los últimos tiempos dentro de la psicología; es posible mencionar la creencia relacionada 

a que el individuo ya nace con un sentido de relación hacía su progenitora, desarrollando este 

sentimiento durante el tiempo de gestación, adquiriendo complejidad al iniciar la vida extra 

uterina, siendo un factor de influencia directa frente al desarrollo del y la menor (Sroufe, et al, 

2018). 

Luego de una observación con población perteneciente a una casa hogar para evaluar las 

consecuencias del abandono en los menores. En esta población fue posible evidenciar que carecían 

de lazos afectivos que cubriesen las necesidades emocionales de los infantes, teniendo como 

consecuencia una tristeza palpable, además de carencias motoras (Spitz, 1983). 

El ‘‘periodo sensible’’ hace referencia a la fase cuando el niño o niña tiene mayor tendencia 

a desarrollar un vínculo de apego, siendo esto el eje de desarrollo de recursos por parte de los 

infantes, que estarán presentes durante toda la vida de los sujetos, en primera instancia solo lazos 

vinculares con sus progenitores, para extenderse a figuras secundarias durante el desarrollo del 

individuo; es posible mencionar que la relación de apego ajusta constantemente de forma dinámica 

el equilibrio entre el apego y exploración, creando un ambiente idóneo para la experimentación de 

sentimientos de seguridad y protección en niños y niñas (Prada, 2004). 

Tipos de apego 

 

Bolwby (2014) clasificó el apego dado por los patrones fijos de respuesta de los niños ante 
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la separación de sus figuras primarias: 

 
Apego seguro. 

 

Los infantes presentan molestias frente a la ausencia de sus figuras primarias, buscando 

reencontrarse con sus progenitores y al conseguirlo se calma con facilidad, continúa explorando y 

jugando con calma (Bowlby, 2014). 

Este tipo de apego se basa en una unión de confianza siendo la figura de cuidado quien brinda 

confianza, dándole al niño o niña la sensación que su cuidador responderá de manera oportuna a 

sus necesidades tanto emocionales como físicas, aquí el infante no busca aprobación constante de 

sus cuidadores pues se siente valorado, querido (Marcos, 2012) 

Si el apego seguro es desarrollado por los niños y niñas será posible consolidar individuos con 

habilidades sociales y una correcta interacción con sus pares, así como un mejoramiento en el 

rendimiento escolar (Nabuzoka, 2006). 

Apego evitativo. 

 

Referente a la no interactuación con la figura primaria, sin mostrar incomodidad cuando esta se 

ausenta, presenta mayor interés por los objetos materiales que por las personas de su entorno 

(Bowlby, 1973). Este afecto se desarrolla en segundo plano, en donde los infantes buscan 

aprobación constante de las figuras adultas de su entorno (Marcos, 2012). 

Está caracterizado por padres indiferentes frente a manifestaciones emocionales de los infantes, 

fomentando la autonomía en edades precoces, dando como resultados menores evitativos e 

indiferentes con respecto a su entorno y las situaciones que en el ocurren, adicionalmente una 

independencia desproporcionada, con distanciamiento físico y afectivo de sus pares (Martija, 

2018). 
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Apego ambivalente. 

 

Mantiene una marcada reacción frente a la separación, al buscar el reencuentro lo hace con 

hostilidad (Bowlby, 1973). Los niños y niñas que mantienen este tipo de apego, tienen afectados 

tanto el sentido de seguridad como el de protección (Ribes, 2006). 

Es desarrollado cuando el cuidador principal no cumple todas las necesidades afectivas del menor 

son cubiertas de manera oportuna, teniendo como resultado una respuesta ansiosa frente a la 

separación del cuidador por parte de los niños o niñas, mostrándose indiferentes u hostiles ante el 

retorno del cuidador, buscará cercanía, pero al mismo tiempo rehúye al acercamiento frente a su 

figura de apego (Marcelli, 2007). 

Apego desorganizado. 

 

Se presenta en aquellos niños y niñas que no tienen un patrón fijo de conducta ante el reencuentro 

(Bowlby, 1973). Siendo este apego un precedente para el desarrollo de ciertos trastornos como 

consumo de sustancias, personalidad entre otros. 

Este apego es desarrollado cuando los infantes han experimentado sucesos negativos como 

maltrato físico, siendo hostiles frente a su figura de apego, como respuesta a la confusión del deseo 

a ser protegido y el miedo a su cuidador. (Villanueva, 2002). 

Conducta 

 

La forma en la que una persona actúa, ya sea de forma física observable directamente o la 

actividad de tipo mental interpretada e inferida (López, 2015). 

Es posible entender a la conducta humana como el conjunto de acciones frente a su entorno 

tanto físico como social. La conducta humana se ve influenciada por factores como la personalidad, 

factores biológicos, ambiéntales y psicodinámicos, es necesario reconocer que estos mismos 

factores influyen en la conducta de los demás individuos del entorno, al entender esto se logra una 
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mejor convivencia (Agras, 1995). 

 
Conducta infantil 

 

Existen dos tipos de comportamientos unos interiorizados como los problemas de 

aislamiento, depresión, ansiedad, entre otros; y la conducta exteriorizada, que son aquellos 

problemas como la agresividad, hiperactividad, impulsividad entre otros (Metra et al, 2003). 

Dentro del desarrollo de un individuo existen conductas de oposición las cuales son 

necesarias para la formación de identidad propia, así como habilidades de desarrollo personal y 

autocontrol, sin embargo, al mantenerse en intensidad y tiempo prolongados se puede decir que es 

un problema (Serrat, 2011). 

Tipos de conducta 

 

Es posible mencionar que los tipos de conducta son las diversas formas de respuesta del 

individuo frente a un estímulo tomando en cuenta el contexto en el que se desenvuelve, la cultura, 

creencias entre otros factos. Así como las describen en el Diccionario de psicología y Psiquiatría 

López (2015): 

- Conducta anormal: Hace referencia a actividades perjudiciales de carácter inadaptativo 

tanto para el individuo como para la sociedad. 

- Conducta autodestructiva: Hace referencia aquellas acciones tanto indirectas o directas, 

que conducen si no hay interrupción a la muerte del individuo. 

- Conducta cinética: Hace referencia a señales que sirven para mantener los lazos de 

vínculo con otras personas. 

- Conducta desviada: Menciona a aquella conducta que sale de la conducta aceptada, con 

dificultad para acoplarse a un grupo social. 

- Conducta estereotipada: Menciona a aquellas acciones repetitivas con significado para 
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el individuo 

 
- Conducta invariable: Respuesta fisiológica y no es modificable por medio de las 

experiencias del sujeto. 

Antecedentes del desarrollo infantil 

 

En el libro Psicología del niño (Piaget et al,2016) describen cuatro etapas del desarrollo las 

cuales son: 

- Sensoriomotora: Se trata sobre la primera etapa de vida desde el nacimiento hacia los dos 

años, obteniendo información por medio de la interacción física con el entorno, este 

conocimiento se lo establece mediante el juego, los niños y niñas que cursan por esta etapa 

muestran un comportamiento egocentrista. 

- Preoperacional: Establecida entre los dos a siete años respectivamente comienza un a 

desarrollar la capacidad de interpretar roles, actuar o ponerse en lugar de otro, en dicha 

etapa aun no puede manipular información para extraer conclusiones válidas, se encuentra 

pensamiento mágico. 

- Operaciones concretas: Se desarrolla alrededor de los 7 años el pensamiento de los niños 

y niñas se encuentra relacionado con los fenómenos y el mundo real. 

- Operaciones formales: Aparece a los 12 años el individuo adquiere la habilidad para 

conseguir llegar a conclusiones abstractas por medio de la lógica, también puede utilizar el 

razonamiento hipotético deductivo. 

Modeladores de conducta 

 

El nivel socioeconómico en el que se desenvuelve un niño es una variante determinante en 

los problemas de conducta infantil ya que suele relacionarse con problemas de comportamiento 

antisocial, así también, tiene un mayor impacto en los problemas de internalización (Metra et al, 
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2003). 
 

Es importante tomar en cuenta el género en el modelamiento de la conducta, mientras las 

niñas suelen tener problemas internalizantes tales como ansiedad, depresión, aislamiento y quejas 

somáticas, los niños mantienen más una conducta exteriorizada como la conducta oposicional y la 

agresión (Domènech, et al, 1998). 

Es posible observar que con relación al rechazo de los padres los síntomas de agresividad 

y hostilidad incrementan en niñas y niños, ven el mundo como una amenaza, el riesgo de daño 

potencial ha llevado a los niños y niñas a recurrir a formas de protección a corto plazo como la 

agresión y el aislamiento, facilitando las interacciones sociales y resolviendo problemas comunes 

(Achenbach, 1983). 

Conducta infantil negativa 

 

Los padres y maestros son quienes anuncian molestias sobre los problemas de conducta en 

niños y niñas, que generalmente se desvanece con el tiempo, aunque en ocasiones persiste hasta la 

adolescencia (Brugué et al, 2015). En cuanto a niños y adolescentes es posible mencionar que la 

conducta problemática es simplemente una manifestación transitoria dentro del desarrollo, el cual 

puede ser más agudo por causas ajenas al sujeto en momentos puntuales (Masmitjà et al., 2015). 

En niños la conducta indeseable no es generada de manera aislada o espontanea, en ocasiones 

puede ser aprendida, en varias ocasiones puede incrementar debido a las interacciones dentro de 

sus hogares con la familia, el grupo de pares y demás factores. 

El ambiente familiar puede generar problemas conductuales ya sea generado por la 

observación o mediante la experiencia, a su vez vienen cargados con elementos genéticos 

influyentes en el aprendizaje, además las respuestas agresivas se verán influenciados por la 

estructura biológica y sus limitantes (Bandura y Ribes, 1975) 
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Trastornos conductuales 

 

Es posible mencionar que los trastornos son enfermedades, las personas que sufren de 

trastornos mentales pueden perder su capacidad de raciocinio (Vera, 2021). Según Parajuá y López 

(2000) en el manual internacional de clasificación de enfermedades CIE-10 los trastornos de 

comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia son: 

- Trastornos hipercinéticos: Hace referencia a un grupo de trastornos los cuales comienzan 

durante los primeros cinco años de vida, en las cuales presenta dificultad para aquellas 

tareas que requieren un mayor esfuerzo intelectual y fluctuación de una tarea hacia otra, 

siendo propensos a accidentes, con características descuidadas e impulsivas. 

- Trastornos disociales: Sujetos retadores o agresivos, caracterizados por romper reglas 

tanto en niños como adolescentes. 

- Mutismo selectivo: En el cual el infante a pesar de conservar todas sus funciones 

lingüísticas, decide quedarse callado frente a situaciones específicas. 

- Trastornos de tics: hace referencia al conjunto de síndromes manifestados en tics, de 

carácter irreprimibles, acrecentando su intensidad frente a situaciones de estrés, 

generalmente desaparecen durante el sueño. 

 

 
1.3 Antecedentes Investigativos 

 

En España Oropesa (2017) con el objetivo de desarrollar un modelo predictivo para 

asegurar conductas de apego en menores a partir del análisis de distintas tipologías de familias, en 

98 familias 40 adoptivas y 58 no adoptivas, obtuvo como resultado que las familias adoptivas 

mostraban mejor manejo de las conductas de apego en relación con las familias no adoptivas. 

Mientras en Murcia Martín (2019) mediante la aplicación de escala de habilidades sociales y el 
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cuestionario de apego, en 39 familias con hijos de rango de edad de 6 a 12 años de un centro de 

ayuda social, reveló que el estilo de cuidado parental influye de forma directa en la percepción de 

apego en los hijos, debido a que de la totalidad de padres que mantenían un apego seguro el 71.42% 

de sus hijos adoptaban el mismo estilo, el 28.57% un apego ambivalente; por el contrario los padres 

con un apego evitativo tuvieron mayor probabilidad de tener hijos con un estilo de apego similar 

47.19%, apego seguro con 28.57% y ambivalente en un 23.81%; el estilo ambivalente en padres 

tenía mayor probabilidad de tener hijos con apego equivalente 72.72%, seguro 18.18% y evitativo 

en un 9.09%, aunque no se haya encontrado relación con las habilidades sociales. 

En Valencia, España, Tur-Porcar et al., (2018) analizaron la forma en cómo se asocian las 

variables apego familiar y la conducta prosocial, en centros de educación primaria, para ello se 

decidió un estudio de tipo cuantitativo y correlacional que contó con la participación de 1447 niños 

de edades entre los 7 y 12 años, mediante el análisis de los datos obtenidos gracias a la aplicación 

de reactivos psicológicos se pudo determinar que el apego de tipo positivo con el padre o la madre 

predispone la aparición de conductas socialmente funcionales, adicionalmente se encontró que el 

abandono parental es predisponente de inestabilidad emocional e impulsividad. 

En México, Moya et al., (2016) pretendían establecer la relación sobre los diversos tipos 

de apego y el actuar de los infantes, en una guardería, mediante el método de situación extraña con 

2 infantes y sus cuidadora demostrando que los infantes mantenían un apego seguro mostrándose 

energéticos al verlos, además, de confiados al estar frente a la situación extraña la cual hace 

referencia a separar a los infantes de su lugar seguro y de la persona de confianza se pudo 

evidenciar diferencias en su comportamiento, se concluyó que la formación del apego es una 

combinación de acciones tales como la pronta atención a las necesidades, así como muestras de 

afecto constante y protección brindada, brindándoles estrategias frente a diversas situaciones 
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cotidianas. 

 

En Chile, Lecannelier et al., (2019) con la intención de describir la distribución del apego 

en niño, en centros infantiles con la participación de 714 diadas de madre-hijo/hija, obtuvo como 

resultado que el 70% de la población mantenía apego seguro, 30% inseguro, demostrando el 

incremento de apego inseguro en los diferentes entornos de desarrollo infantil como casa cuna, 

jardín de infantes y centros de cuidado infantil. Mientras en Temuco, Cofré et al, (2017) analizaron 

los niveles de asociación significativa, con la presencia de 100 niños a quienes se les aplicó 

diversos reactivos psicológicos, obteniendo como resultado que el 61% presenta estilo vincular 

inseguro, de ellos el 28% corresponde al evitativo, 28% ambivalente y 5% desorganizado, los 

resultados demuestran que existe una relación altamente significativa en los estilos de apego y la 

conducta alimentaria, de modo que padres que emplean un estilo evitativo podrían predisponer la 

aparición de obesidad, el estilo de asociación y estado nutricional refiere que el tipo de apego con 

las figuras primarias afecta directamente a los problemas alimentarios en niños un estudio. 

En medio del contexto del conflicto armado producto de la presencia de la guerrilla 

colombiana, teniendo como consecuencia el desplazamiento de familias, Vargas y Zabaraín (2018) 

buscaron determinar el tipo de apego de niños y niñas desplazados, los resultado reflejaron que la 

mayoría de las niñas presentaron apego de tipo evitativo para la madre con un 60% y el padre con 

un 93%, mientras que los niños mostraron un apego ambivalente de 73% y hacia el padre 100% 

evitativo ocasionando conductas de rechazo, rigidez, hostilidad y falta de contacto tanto con sus 

padres como con sus pares. En la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia se analizó la 

relación entre el estilo de crianza y el vínculo afectivo, mediante la escala de comportamiento para 

madres y padres con niños menores de 5 años ECPM, técnica de Situación Extraña, evidenciando 

que de las 8 diadas participantes 5 de ellas contaban con un apego seguro y 
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estilo de crianza democrático, 3 con estilo permisivo-negligente y autoritario con apego evitativo, 

además permite ver la influencia de la sensibilidad del cuidador y el establecimiento de la 

vinculación afectiva (García et al., 2017). 

En Colombia Tobón et al, (2017) para evaluar la calidad del apego, en 98 participantes 

eligieron un diseño metodológico cuantitativo, descriptivo y transversal, obteniendo resultados 

producto del análisis descriptivo que revelaron que la percepción de los adolescentes en cuanto al 

apego específicamente con sus padres tiene componentes negativos a diferencia de la figura 

materna, como hallazgo relevante se encontró además que factores como la comunicación y 

confianza se han visto mayormente afectados. 

En una fundación de Guayaquil, Ecuador Checa et al,(2019) dieron a conocer la forma en 

que se asocian las variables funcionalidad familiar y la aparición de problemas comportamentales 

en niños, contó con la participación de 30 niños y cada una de sus familias a quienes se los evaluó 

mediante cuestionarios psicológicos, los cuales arrojaron que el 60% obtuvieron puntuaciones de 

moderadamente funcional, el 30 % un nivel disfuncional, 10% como severamente disfuncional, al 

analizar los datos se pudo determinar que la funcionalidad familiar tiene relación directa con la 

conducta en los niños, adicionalmente se pudo conocer que la ausencia de regulación emocional 

también se asocia con componentes de la funcionalidad familiar. 

En Sao Paulo Brasil, con 42 familias nucleares intactas en una unidad educativa Sebastião 

et al., (2020) pudieron evidenciar semejanzas entre padres y madres con respecto al 

comportamiento de sus hijos, las madres mantienen mayor cantidad de prácticas positivas, mientras 

que los padres presentan practicas negativas las cuales están directamente relacionadas con los 

problemas de comportamiento. 

Chainé et al, (2016) explican mediante el autoinforme y la observación directa en 
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instituciones de salud pública con 128 padres, que existen en mayor porcentaje la crianza con 

elogios, se relaciona positivamente la interacción social y el seguimiento de instrucciones, por otro 

lado, el uso de castigos, está relacionado con la tendencia a ignorar, solucionar problemas, 

establecer reglas además de la interacción social, Morales et al, (2017) identificaron el tipo de 

crianza y como éste preside problemas conductuales moderados, en 508 padres demostró que las 

prácticas de crianza negativos, así como el uso de agresión física como castigo sólo acrecentaba o 

mantenía los problemas conductuales caso contrario cuando los padres presentaba monitoreo y 

supervisión estás estos problemas mermaban. A su vez en un lugar similar Jiménez et al., (2019) 

tenían como objetivo evaluar de manera empírica modelos de factores de riesgo familiar y prácticas 

de disciplina severa que anteceden a las conductas agresivas, mediante un sistema de ecuaciones, 

que contó con la participación de 409 madres de niños en edad escolar, el cual demostró que la 

ansiedad materna y la violencia de pareja aportan positivamente en la conducta agresiva tanto de 

niñas y niños. 

En una unidad educativa de Granada España Romero et al., (2016) al revisar la relación 

entre función ejecutiva y dificultades conductuales de 204 alumnos y alumnas de 5 años 

acompañados de sus padres, se obtuvieron como resultados altas puntuaciones en problemas 

conductuales relacionados directamente con bajas puntuaciones en funciones ejecutivas, 

reflejando una relación positiva entre la conducta agresiva y la perdida de funciones ejecutivas. En 

contextos similares Benavides et al., (2017) buscaron conocer la relación de los estilos educativos 

y parentales frente a los problemas de conducta en niños y niñas, con la participación de 141 

alumnos 81 niñas y 63 niños de 4 y 5 años, obteniendo como resultado que el estilo democrático 

está relacionado significativamente con problemas de atención, además presenta relación no 

significativa con agresividad e hiperactividad, el estilo autoritario se correlaciona con los 
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problemas de atención, demostró que el estilo familiar democrático es un factor de protección 

frente a los problemas de conducta, aspecto que ayuda al desarrollo óptimo de habilidades 

infantiles. 

En España, Vives et al., (2017) tuvieron como objetivo evaluar los resultados de un 

programa de formación parental implementado en el contexto de una comunidad social que agrega 

ciertos componentes a los programas tradicionales comunicación emocional y resolución de 

problemas, con la participación de 18 padres en el grupo de control y 21 padres en el grupo de 

tratamiento participaron con niños y niñas de 4 a 8 años que presentaban conductas disruptivas; el 

equipo de tratamiento participo en 7 sesiones destinadas a mejorar las herramientas de crianza, 

registrar las solicitudes y obtener comentarios, se encontraron aumentos significativos en el grupo 

de tratamiento al aplicar la disciplina apropiada, usar elogios y expectativas, obteniendo como 

resulta que el 92% de los niños y niñas participantes disminuyeron su problemática conductual, el 

equipo de tratamiento disminuyó el uso de disciplina inflexible y el uso de agresiones físicas como 

castigos, aportando de manera positiva a la disminución de número y frecuencias de los problemas 

conductuales en niños y niñas. 

En centros de acogida de España, Rosser et al.,(2018) pudieron medir la conducta 

problemática de los y las infantes que junto a sus madres han experimentado situaciones de 

violencia de género, con un grupo de 46 infantes participantes, obtuvo como resultado que el 

17.4% de la población se encontraba en rango clínico en un total de las conductas, el 19.6% 

mostraba problemas con la conducta internalizada y el 17.4% con las externalizadas, siendo posible 

detectar que existe una estrecha relación entre los ambientes violentos y las dificultades 

conductuales en los infantes, además, la interacción entre madre e hijos o hijas y las dificultades 

es en la crianza son predominantes en los problemas conductuales exteriorizados. 
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En una institución educativa de Guayaquil Ecuador, Castillo et al., (2019) indagaron la 

identificación de factores escolares y familiares que inciden en problemas conductuales y de 

aprendizaje, con 12 infantes de entre 7 y 9 años, en la cual se obtuvo como resultado que las 

familias y maestros pueden promover el desarrollo de un niño o ayudar a mantener y mejorar los 

problemas existentes, a su vez las etiquetas sociales, los estilos coercitivos, los estilos de crianza 

tiránicos y la negligencia tienen un impacto negativo significativo, perpetuando o reforzando las 

dificultades. En un lugar similar en Machala, Ecuador, Villavicencio et al., (2020) explican cómo 

se relaciona la dinámica familiar con el comportamiento disruptivo infantil, con la presencia de 6 

padres con hijos e hijas de 5 a 9 años, acompañados por los docentes, la cual obtuvo como resultado 

que de los 6 casos el 16.7% correspondiente a 1 participante no presenta problemas de 

comportamiento, el 83.3% correspondiente a 5 participantes tiene problemas conductuales de 

rango clínico, demostraron que los diversos estilos de crianza pueden convertirse en factores 

protectores o de riesgo en la conducta infantil dependiendo la interacción que exista, la mayor parte 

de los participantes experimentan conductas disruptivas en los siguientes contextos familia y en su 

entorno, presentando irritabilidad, confrontación, demandas, búsqueda constante de atención, bajo 

rendimiento académico, estimulación energética, desobediencia, incumplimiento de sus deberes u 

obligaciones, provocación y manipulación. 

1.4 Objetivos 

 
Objetivo general 

 
- Determinar la relación entre los estilos de apego en los padres y la conducta infantil 

 

Para el cumplimiento del presente objetivo se aplicó dos reactivos, el primero denominado 

CAMIR-R con el fin de medir la variable de apego, mientras para la variable de conducta infantil 

se aplicó el Inventario de Eyberg para el Comportamiento del Niño (IECN). Posteriormente con 
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los resultados obtenidos se realiza un análisis estadístico con la prueba de correlación de Pearson 

mediante el programa SPSS.25 y así determinar la relación existente entre cada variable. 

Objetivos específicos 

 
- Identificar las dimensiones de los estilos de apego en padres 

 

Para identificar las 7 dimensiones seguridad, preocupación familiar, interferencia de los 

padres, valor de autoridad de los padres, permisividad de los padres, autosuficiencia y rencor y 

traumatismo; de los tres tipos de apego en padres se aplicó el cuestionario CAMIR-R. 

- Determinar los tipos de conducta en las niñas y niños de una unidad educativa de la ciudad 

de Ambato. 

Para identificar los tipos de conducta en niñas y niños se aplicó el Eyberg Behavioral Child 

Inventory (EBCI), denominado Inventario de Eyberg para el Comportamiento del Niño (IECN) 

que mide tres tipos de conducta en niños rango normal, conducta de riesgo y alteraciones de la 

conducta. 

- Comparar los tipos de conducta infantil y apego de los padres de acuerdo al sexo. 

 

Mediante una tabla de frecuencias a través del sofware estadístico SPSS.25, indica que las 

mujeres el apego seguro tiene mayor prevalencia, seguido de el apego inseguro y evitativo, al 

contrario de la conducta en la cual los hombres mantienen mayor prevalencia en conducta de rango 

normal, seguida de alteraciones de la conducta y una sola respuesta de mujer como conducta de 

riesgo. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 
 

2.1 Materiales 

 

Con la finalidad de evaluar las variables descritas con anterioridad en la presente 

investigación, se utilizaron los siguientes test psicométricos. 

Test para la evaluación de tipos de apego: Cartes, Modeles Individuels de Relation Test (CaMir- 

R) 

Autor: Pierrehumbert 

 

Año y lugar de creación: España 1996 

Confiabilidad: Según el alfa de Cronbach es de 0.85 

Adaptación: Nóblega, Traverso 

La cual demostró la existencia de consistencias entre los prototipos y escalas, encontrando que el 

cuestionario CaMir es un instrumento confiable, para la evaluación del apego adulto, el cual consta 

de 32 preguntas, se demostró que el alfa de Cronbach para este cuestionario es de 0.89. El 

cuestionario CaMir-r consta de 7 dimensiones seguridad, preocupación familiar, interferencia de 

los padres, valor de la autoridad de los padres, permisividad parental, autosuficiencia y rencor 

contra los padres, traumatismo infantil, partes de los tres tipos de apego inseguro, evitativo y 

seguro. Proporciona los siguientes valores en escala de Likert siendo 1 muy en desacuerdo, 2 en 

desacuerdo, 3 indeciso, 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo. 

Lugar y año de adaptación: Perú 2013. 

Tiempo de administración: 20 minutos. 

Administración: Individual y colectiva. 
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Test para evaluar la conducta infantil: Eyberg Behavioral Child Inventory (EBCI) 

 

Autor: Eyberg SM 

 

Año y lugar de creación: Estados Unidos 1978 

Confiabilidad: Según el alfa de Cronbach es de 0.95 

Adaptación: Ojembarrena Martínez et al 

Lugar y año de adaptación: España 1998 

 

La Adaptación denominada Inventario de Eyberg para el Comportamiento del Niño (IECN) 

demostró que es un instrumento confiable, para la evaluación de la conducta infantil el cual es 

completado por los padres o cuidadores del o la menor, consta de 36 preguntas, el alfa de Cronbach 

para este cuestionario es de 0.85 en la versión en español. El cuestionario (IECN) consta de 6 

dimensiones ansiedad, agresividad, negatividad, déficit de atención, problemas dormir, problemas 

comer, parte de los 3 resultados generales rango normal, conducta de riesgo, alteración de la 

conducta. Proporciona los siguientes valores en escala de Likert siendo 1 nunca, 2 ocasionalmente, 

3 casi nunca, 4 usualmente, 5 frecuentemente, 6 casi siempre y 7 siempre. 

Tiempo de administración: 5 minutos 

 

Administración: Individual y colectiva 

 
2.2 Método 

 

La presente investigación es cuantitativa debido a que posee secuencia y es comprobable, 

es de tipo transversal ya que aplica los reactivos en una única vez, correlacional ya que permite 

relacionar dos variables apego y conducta además en qué condiciones se manifiestan. Para la 

obtención de los datos se aplicaron el cuestionario CaMiR-R para la evaluación de apego y el 

Inventario de Eyberg para el Comportamiento del Niño, los mismos que fueron aplicados 

utilizando la Plataforma Google Forms debido a la pandemia por COVID-19, donde se detalla el 
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consentimiento informado, con la finalidad de precautelar la salud de los participantes, para 

verificar la hipótesis se utilizó el programa SPSS mediante el Paquete Estadístico SPSS.25, de 

forma inicial se encuentran tablas de frecuencia y porcentajes de las variables: Estilos de Apego y 

Tipos de conducta, luego se detallan también análisis de dimensionales, donde se han descrito: 

media aritmética, desviación estándar, asimetría, curtosis, mediana y moda elementos que ayudan 

a entender la distribución de los componentes de las variables, y la frecuencia en que se han 

repetido en la población evaluada. Luego se describe la prueba de normalidad para la elección del 

estadístico para medir la correlación entre las variables. Finalmente se han desarrollado análisis 

comparativos de los estilos de apego y los tipos de conducta con el género de la población. 
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2.2.1 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 

 

Apego 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INSTRUMENTO 

Apego Todas aquellas conductas que están 

al servicio del mantenimiento de la 

proximidad y el contacto con las 

figuras de apego (sonrisas, lloros, 

contactos táctiles, etc.). Se trata de 

conductas que se activan cuando 

aumenta la distancia con la figura de 

apego o cuando se perciben señales 

de amenazas, poniéndose enmarcha 

para restablecer la proximidad 

(Bowlby, 1983) 

Consta de 7 dimensiones: 

Cinco de ellas referidas a las 

representaciones del apego 

como seguridad, preocupación 

familiar, interferencia de los 

padres, autosuficiencia y 

rencor, traumatismo infantil. 

Dos relacionadas a la 

estructurafamiliar como valor 

de la autoridad de los padres, 

permisividad parental. 

Camir-r: Presenta una 

confiabilidad delalfa de 

Cronbach de 0.89 

Nota: Elaborado por Pérez, 2021 
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Tabla 2 

 

Conducta 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INSTRUMENTO 

Conducta La conducta siempre implica 

manifestaciones coexistentes en 

lastres áreas; es una manifestación 

unitaria del ser total y no puede, 

por lo tanto, aparecer ningún 

fenómeno en ninguna de las tres 

áreas sin que implique 

necesariamente a las otras dos; 

por lo tanto, las tres áreas son 

siempre coexistentes (López et al, 

2009). 

Las dimensiones 

evaluadas en este test son: 

agresividad, negación y 

oposición, déficit de 

atención, problemáticas de 

sueño además de 

problemas alimenticios. 

Eyberg Behavioral Child 

Inventory (EBCI), 

denominado Inventario de 

Eyberg para el 

Comportamiento del Niño 

(IECN) 

Presenta una 

confiabilidad delalfa de 

Cronbach de 0.85 

Nota: Elaborado por Pérez, 2021 
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2.3 Población 

 

La obtención de la población se realizó mediante un muestreo no probabilístico, de un 

grupo de 110 participantes se evaluó a 90 los cuales autorizaron su participación en la 

investigación, esta corresponde a padres y madres de familia de niñas y niños entre 6 y 10 años, 

de un nivel socio económico medio alto, de una unidad educativa de la ciudad de Ambato 

cumpliendo con los criterios de inclusión y exclusión mencionados a continuación. 

2.4 Criterios de inclusión 

 

- Padres y madres de niñas y niños entre 6 y 10 años 

 

- Padres y madres de niñas y niños que sus padres hayan firmado el consentimiento 

informado 

2.5 Criterios de exclusión 

 

- Niñas y niños que tienen un trastorno de conducta diagnosticado. 

 

- Padres y madres de niñas y niños que no hayan firmado el consentimiento 

informado 

2.6 Hipótesis 

 

El apego en los padres si se relaciona con la conducta infantil en niñas y niños entre 6 y 10 

años de una unidad educativa de la ciudad de Ambato. 

2.7 Procedimiento 

 
- Redacción y entrega de la carta compromiso dirigido a la rectora de la Unidad Educativa, 

para la selección de la muestra y aplicación de los reactivos de forma virtual. 

- Elaboración del consentimiento informado y de los respectivos en la plataforma Google 

Forms 
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- Aplicar los reactivos mediante videollamadas por la plataforma de zoom. 

 
- Verificar que el consentimiento informado se haya llenada correctamente. 

 
- Realizar la calificación, análisis e interpretación de los resultados obtenidos en los reactivos 

psicológicos. 

- Cumplimiento de los objetivos e hipótesis planteadas mediante el programa SPPS. 

 
- Redacción de las conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUCIONES 

 
3.1 Análisis y discusión de resultados 

Tabla 3 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogórov-Smirnov 

 Estadístico Gl Sig. 

Estilos de Apego ,390 90 ,000 

Tipos de conducta ,538 90 ,000 

Nota: Gl(grados libres), Sig (significación). Elaborado por: Pérez, 2021 

 

Análisis 

 
En la tabla 3, se describe la prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov, debido al número 

de población (n = 90), y se halló que el p = ,390 y ,538, valores mayores al .050 esto indica que 

los datos no siguen una distribución normal, por lo que se elige una prueba no paramétrica. 

Tabla 4 

 
Prueba de correlación Apego y Conducta 

 Valor gol Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,857a 4 ,931 

Razón de verosimilitudes 1,424 4 ,840 

Asociación lineal por lineal ,244 1 ,622 

N de casos válidos 90   

a. 6 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,08. 
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Análisis 

 
Según la tabla 4, se aprecia que este valor superior al 0,05 con la aplicación de la prueba 

de Correlación de Spearman indica que no existe una relación significativa entre las variables, 

apego y conducta con respecto a la muestra evaluada. 

Tabla 5 

 

Relación apego y conducta 

 

   Conducta  Total 

  Rango 

Normal 

Conducta 

de Riesgo 

Alteración 

de la 

conducta 

 

Apego Seguro 54 1 2 57 

 Inseguro 25 0 1 26 

 Evitativo 7 0 0 7 

Total  86 1 3 90 

Nota: Elaborado por: Pérez, 2021. 

 

Discusión: 

 
Según la tabla 5, con respecto al apego y la conducta, se aprecia que 86 participantes con 

rango normal de la conducta, 54 tienen un apego seguro, 25 un apego inseguro y 7 evitativo; 

también 1 participante con conducta de riesgo 1 y se asocia con apego seguro, finalmente de 3 

participantes con alteración de la conducta 2 tienen un apego seguro y 1 un apego inseguro. Es 

posible mencionar que no se encuentra relación entre las variables dentro de la presente 

investigación, a diferencia de los resultados obtenidos en la investigación realizada con infantes 

en donde el apego inseguro influía positivamente en los problemas de agresividad (Méndez, et al., 

2016). 
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Tabla 6 

Prevalencia por dimensiones de apego 
 

Dimensión Apego Frecuencia Porcentaje 

Seguridad 9 10,00 

Preocupación familiar 19 21,11 

Interferencia Padres 17 18,89 

Valor Autoridad Padres 23 25,56 

Permisividades padres 13 14,44 

Autosuficiencia y Rencor 2 2,22 

Traumatismo 7 7,78 

Total 90 100,00 

Nota: Elaborado por: Pérez, 2021 

 

Análisis: 

 
Se evidencia en la tabla 6, la prevalencia de los evaluados en la dimensión valor autoridad 

de los padres con un 25.56%, seguido de la preocupación familiar con un 21.11%, el 18.89% reveló 

la dimensión interferencia padres, así también el 14.44% puntuó en la dimensión permisividad de 

los padres, de igual forma el 10.00% en la dimensión seguridad, también el 7.78% puntos en la 

dimensión traumatismo y finalmente el 2.22% de la población refiere Autosuficiencia y rencor. 

Gráfico 1 

 

Prevalencia por dimensiones de apego 
 

Nota: Elaborado por Pérez, 2021 
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Discusión 

 
Es evidencia que la dimensión Valor Autoridad Padres, la cual menciona la valoración 

positiva que la persona tiene frente a los principios familiares y los roles dentro de la familia, la 

estructura organizativa de esta, esto se asocia a personas con un estilo de Apego Seguro; al 

contrario del estudio realizado por Nóblega y Traverso (2013) en la cual prima la dimensión de 

seguridad; luego existe un grupo de evaluados que puntuó en la dimensión Preocupación familiar, 

y se refiere a la ansiedad por separación experimentada de forma intensa con los cuidadores 

primarios. Frente a la ausencia de familiares con sentimientos de angustia y excesiva preocupación 

resultados similares a los encontrados por Gómez (2012) siendo esta dimensión la segunda con 

mayor puntuación dentro de un grupo de 392 personas; también se halló un grupo considerable de 

personas en la dimensión Interferencia Padres, y se vincula con los recuerdos del cuidado en base 

a la sobreprotección de los padres, situación que fomento el miedo y la inseguridad desde la niñez. 

Finalmente, como un porcentaje a considerar se encontró la dimensión Permisividad Padres, se 

refiere al estilo de cuidado empleado por los padres y la ausencia de roles establecidos, límites de 

control conductual y emocional. 

Tabla 7 

 

Tipos de conducta 

 

Rangos Frecuencia Porcentaje 

Normal 86 91.5 

Conducta de Riesgo 1 1.1 

Alteración de la conducta 3 3.2 

Total 90 100.00 

Nota: Elaborado por: Pérez, 2021 
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Análisis 

 

En la tabla 7, se evidencia la prevalencia de conductas normales con un 91.5% del total de 

la población, seguido del 3.2% que presentó una alteración de conducta, finalmente el 1.1% refiere 

una conducta de riesgo. 

Gráfico 2 

 

Prevalencia Conductual 
 

Nota: Elaborado por Pérez, 2021 

 

Discusión 

 

Se evidencia que la mayoría de evaluados no presenta problemas de conducta, es decir su conducta 

se ajusta a los parámetros normales, cumplen con actividades acorde a su edad, y siguen las 

indicaciones dadas por sus padres o cuidadores primarios, en los ámbitos de relación académicas, 

sociales y familiares; en menor porcentaje se encontraron a niños con conductas de riesgo, implica 

que su comportamiento a futuro podría causar malestar clínicamente significativo a sus padres y 

personas a su cuidado, y también en su desarrollo evolutivo, especialmente aquellas conductas 

asociadas al ajuste social. A diferencia de los resultados obtenidos por (Atupaña y Zhigui, 2021) 

la cual conto con la participación de 73 niños cuencanos de los cuales el 41,1% no presentan 

alteraciones de la conducta, el 31,5% presenta una conducta de riesgo y el 27,4% tiene alteración 

de la conducta. 



33  

Tabla 8 

 

Comparación apego por género 

 

Género 

ESTILOS DE APEGO  Frecuencia Porcentaje 

Seguro Hombre 26 45,6 

 Mujer 31 54,4 

 Total 57 100,0 

Inseguro Hombre 20 76,9 

 Mujer 6 23,1 

 Total 26 100,0 

Evitativo Hombre 7 100,0 

 Mujer 0 00,00 

 Total 7 100,0 

Total  90 100,00 

Nota: Elaborado por Pérez, 2021 

 

Análisis 

 
En la tabla 8, se encontró que de 57 personas que revelaron un estilo de apego seguro: el 

45.6% corresponde a hombres y el 54.4% son mujeres; también para el estilo de apego inseguro 

con 26 personas, el 76.9% corresponde a hombres y el 23.1% a mujeres, finalmente se encuentra 

que 7 personas con estilo evitativo, el 100% corresponde a hombres. 
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Gráfico 3 

 

Comparación apego y género 

Nota: Elaborado por Pérez, 2021 

 

Discusión 

 
En este análisis se nota una diferencia entre hombres y mujeres en relación con al apego, 

puesto que los hombres refieren en su mayoría un estilo inseguro y evitativo y las mujeres un estilo 

de apego seguro, en la investigación realizada por (García y Soriano, 2016) dentro de la misma 

encontró que los hombres tienen mayor prevalencia en el apego seguro, pero al contrario en el 

apego evitativo las mujeres mantienen prevalencia. 

Tabla 9 

 

Prueba de chi cuadrado, tipo de apego y género 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12, 529a 2 ,002 

Razón de verosimilitudes 15,237 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 12,301 1 ,000 

N de casos válidos 90   

Nota: gl (grados de libertad) elaborado por: Pérez, 2021 
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Análisis 

 
Mediante la prueba estadística del chi cuadrado se evidencia que existe una relación entre 

género y estilo de apego [x² (2) =12,529; N=90; P<0.050], si existe una diferencia entre hombres 

y mujeres con respecto a los estilos de apego. 

Tabla 10 

 

Comparación tipos de conducta y género 

 

Género 

TIPOS DE CONDUCTA  Frecuencia Porcentaje 

 Hombre 52 60,5 

Rango Normal Mujer 34 39,5 

 Total 86 100,0 

Conducta de Riesgo Hombre 0 00,0 

 Mujer 1 100,0 

 Total 1 100,0 

 Hombre 1 33,3 

Alteración de la conducta 
Mujer 2 66,7 

 Total 3 100,0 

Total  90 100,0 

Nota: Elaborado por Pérez, 2021 

 

Análisis 

 
Finalmente, en la tabla 10, se encontró que, de los 86 niños con rango de conducta normal, 

60.5% corresponden a hombres y el 39.5% a mujeres; seguido de 1 persona con conducta de riesgo 

y corresponde a una mujer, mientras que de 3 niños con alteración de la conducta; 66.7% 

corresponden a mujeres y 33.3% son hombres. 
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Gráfico 4 

 

Comparación de tipos de conducta y género 
 

 

Nota: Elaborado por Pérez, 2021 

 

Discusión 

 
En este sentido se podría decir que, si existe una diferencia en cuanto al género de la 

población y los tipos de conducta, en el rango normal son los hombres quienes tienen mayor 

prevalencia, a diferencia de los resultados obtenidos por (Pineda et al., 1999) con niños entre 6 a 

11 años el cual obtuvo como resultados que los niños prevalecen los problemas de conducta, siendo 

las niñas quienes obtuvieron resultados en rangos normales. 

Tabla 11 

 

Chi cuadrado tipo de conducta y género 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

Valor gol Sig. Asintótica 
 

   (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2, 330a 2 ,312 

Razón de verosimilitudes 2,662 2 ,264 

Asociación lineal por lineal 1,477 1 ,224 

N de casos válidos 90   

Nota: gl (grados libres) elaborado por: Pérez, 2021 
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Análisis 

 
A través del estadístico chi cuadrado se evidencia que no existe una relación entre género 

y conducta, [x² (2) =2,330; N=90; P<0.050], y no se encuentra marcadas diferencias entre hombres 

y mujeres. 

3.4 Verificación de hipótesis 

 
Al analizar los datos estadísticos se ha podido evidenciar que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables, apego y conducta con respecto a la muestra 

evaluada. Se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la nula. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones 

 
- Se determinó que no existe una relación significativa entre las variables, apego y conducta 

con respecto a la muestra evaluada, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la nula. 

- En relación con el apego dentro de esta población se evidencia que la dimensión con mayor 

prevalencia es valor de autoridad de los padres, con un 25.56%, esto tiene relación con la 

cultural del Ecuador la cual incide en la valoración de la autoridad de las figuras primarias; 

seguida por preocupación familiar con un 21.11%, dicha dimensión tiene relación con las 

características de la población en relación con el factor socioeconómico el que también se 

traduce en un factor de protección. Al contrario de las dimensiones como traumatismo con 

un 7,78%, acompañado de autosuficiencia y rencor con un 2.22% fueron los resultados con 

menor prevalencia dentro del grupo de estudio. 

- Se determinó los tipos de conducta en los niños y niñas con un 91.5% el rango de conducta 

normal, el cual se relaciona con el apego seguro al contrario de los resultados obtenidos 

para alteraciones de la conducta con un 3.2% y conducta de riesgo con un 1.1% 

correspondientes a los tipos de apego inseguro y evitativo respectivamente. 

- Con relación al sexo fue posible concluir que las mujeres mantienen un apego seguro, 

mientras que los hombres mantienen mayor prevalencia en el apego inseguro y evitativo. 

A su vez con relación a la conducta es posible mencionar que dos mujeres y un hombre 

obtuvieron alteraciones conductuales, los rangos normales de conducta mostraron mayor 

predominancia en hombres. 
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4.2 Recomendaciones 

 
- Se recomienda el fortalecimiento de prácticas de crianza positivas, pronta atención frente 

a las necesidades, para el desarrollo y mantenimiento del apego seguro, lo cual 

desencadenaría en el mantenimiento de conducta dentro de los rangos normales, se 

recomienda para futuras investigaciones tomar en cuenta el factor socioeconómico. 

- Frente a los resultados obtenidos con relación a las dimensiones de apego para futuras 

investigaciones se recomienda tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrollan 

los padres para una mejor comprensión y significancia investigativa. 

- Se recomienda para las personas que cuentan con problemas de alteraciones conductuales, 

la intervención personalizada por parte de los docentes, en la unidad educativa en donde se 

llevó a cabo esta investigación, ayudando a una mejor adaptación del niño en su entorno 

escolar con el objetivo de disminuir la sintomatología de la problemática. 

- Con relación a los resultados considerando el sexo se recomienda permitir la cercanía tanto 

de niños como niñas por igual, permitiendo que los niños construir un mejor vinculo por 

medio de la pronta atención a las necesidades del individuo, adquiriendo confianza y 

seguridad sobre sus figuras primaria, frente al mundo que los rodea, permitiendo la 

disminución en la prevalencia de apego inseguro y evitativo. 
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Anexo2. Eyberg behavioral child inventory 
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Anexo 3. Consentimiento informado a padres de familia 
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