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RESUMEN 

 

La presente tesis tuvo como objetivo determinar la relación entre el Apego 

Romántico (AR) y la Regulación Emocional (RE) en estudiantes universitarios de 

psicología de una universidad privada, Chiclayo - 2023. Por otro lado, presenta un 

nivel correlacional, de tipo cuantitativo, diseño no experimental y de corte 

transversal. Para la primera variable, se aplicó la prueba ECR-R de Zambrano y  

ERQ para calcular la regulación en 116 estudiantes universitarios de ambos sexos 

“ubicados entre el I y VI ciclo”. Los hallazgos evidenciaron la no existencia de 

correlación significativa entre, apego romántico y regulación emocional (Rho= -

.085). Asimismo, se obtuvo una Sig. Bilateral = 0,365 > .05, reflejando que no 

presenta correlación, esto significa, que, no solo se puede atribuir al apego 

romántico como único factor influyente en la regulación emocional, ya que, esta 

última está asociada a otras variables pudiendo ser multicausal o multifactorial.  

 

Palabras claves: Ansiedad; Apego Romántico; Evitación; Regulación Emocional; 

Universitarios.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis was to determine the relationship between Romantic 

Attachment (RA) and Emotional Regulation (ER) in psychology university students 

from a private university, Chiclayo - 2023. On the other hand, it presents a 

correlational level, quantitative, non-experimental and cross-sectional design. For 

the first variable, the ECR-R test by Zambrano and ERQ was applied to calculate 

the regulation in 116 university students of both sexes "located between the I and 

VI cycle". The findings showed the non-existence of a significant correlation 

between romantic attachment and emotional regulation (Rho = -.085). Likewise, a 

Bilateral Sig. = 0.365> .05 was obtained, reflecting that there is no correlation, this 

means that it cannot only be attributed to romantic attachment as the only 

influencing factor in emotional regulation, since the latter is associated with other 

variables and may be multicausal or multifactorial. 

 

Keywords: Anxiety, Romantic Attachment; Avoidance, Emotional Regulation; 

university students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestros días, la violencia está muy inmersa en las relaciones de pareja, 

sobre todo cuando se inicia desde la adolescencia, los noviazgos jóvenes 

atraviesan una serie de dificultades propias de la inexperiencia y la falta de control 

emocional y comportamental, en este sentido, esta problemática se presenta como 

una idea distorsionada para solucionar problemas, más en jóvenes que en adultos 

y sobre todo en la etapa universitaria (Garrido et al., 2020).  

Hablar de amor romántico, es hacer hincapié en la etapa de noviazgo, que 

lamentablemente no hay muchos estudios concretos, por lo cual, la presente 

investigación aborda la situación en cómo los universitarios viven sus relaciones y 

la influencia del apego romántico para regularse emocionalmente ante cualquier 

problema, incluida la violencia que puedan atravesar en su relación, y que es capaz 

de afectar el bienestar físico y psicológico de muchos universitarios. Por tal sentido, 

la violencia hacia la pareja es todo ultraje de los principales derechos humanos 

desencadenando finales trágicos para la pareja, su entorno y la sociedad en 

conjunto (Medina y Moreto, 2021). 

En este sentido, con el paso del tiempo, el interés científico centró su mirada 

en la importancia de la infancia y el contexto familiar, específicamente, en la 

influencia del apego romántico (AR), como aspecto relevante en la construcción de 

las características de personalidad y vínculos amorosos, el mismo que se 

comprende como el estrecho vínculo sentimental, cognitivo, efectuado entre un 

recién nacido y su cuidador primario. Frente a esta problemática, es clave la 

regulación de emociones (RE), la cual implica una destreza adaptativa 

indispensable para la interacción y las relaciones interpersonales, ya que interpreta 



x 
 

el papel de puente mediador para modular cuándo, por cuánto tiempo, qué tan 

fuerte y cómo se expresa la respuesta emocional. Con la finalidad de identificar 

cambios comportamentales, afectivos propios y del entorno, para de esta manera 

solucionar situaciones problemáticas y lograr las metas trazadas (Olhaberry y 

Sieverson, 2022). 

Es así como, es de suma importancia construir un apego seguro desde la 

niñez, gracias a las constantes interacciones positivas con figuras de apego 

cercanas, las cuales brindaron o hasta la fecha siguen transmitiendo, seguridad, 

protección y estabilidad, permitiendo expresar de forma asertiva sus emociones y 

disminuir la supresión emocional, además, reflexionan cognitivamente ante 

cualquier situación de amenaza, imponiendo soluciones inmediatas, por último, no 

sienten ningún reparo para buscar ayuda, es decir, se respaldan fácilmente en sus 

redes de apoyo. Caso contrario, ocurre con los tipos de apego inseguros, en el cual 

los individuos, cohíben o ignoran sus sentimientos, para no estar en posición 

vulnerable ante los demás, se le dificulta la búsqueda de apoyo en momentos 

difíciles, inclusive muchas veces surge una incomodidad a la más mínima muestra 

de emociones positivas, asimismo, sobre todo se enfocan en pensamientos y 

recuerdos negativos como mecanismo para evitar a su entorno (Mayorga y Vega, 

2021). 

Por lo mencionado, esta indagación propone como objetivo, determinar la 

relación entre el (AR) y (RE) en la población estudiada, además de la identificación 

de los niveles de las variables en la población analizada. 

Los capítulos pertenecientes al estudio son: Capítulo I: Marco teórico, donde 

se señala las teorías que sustentan el estudio, teoría del apego de Bowlby y el 

constructo teórico de procesos de autorregulación afectiva, elaborado por Gross en 
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1999, el planteamiento del problema, evidenciando que la violencia en relación 

amorosa acontece más en jóvenes que en adultos, así como los fines investigativos 

e hipótesis sustentadas de mis variables: Apego Romántico y Regulación 

Emocional.  

Capítulo II: Método, se presentó la población (estudiantes universitarios) con 

la cual trabajó los diferentes métodos, asimismo, el tipo de investigación y las 

pruebas aplicadas, ECR-R para AR, y, ERQ para RE, además del procedimiento, 

análisis de datos y aspectos éticos de la investigación. 

En el Capítulo III y IV respectivamente, se expusieron y compararon los 

resultados y discusiones basándose en los propósitos planteados en el estudio, 

mediante referencias científicas y fundamentos teóricos. Por último, las 

conclusiones y sugerencias explicaron los hallazgos obtenidos y brindaron 

oportunidades a realizarse a partir de los resultados. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Bases teóricas 

 

      1.1.1. Apego Romántico (AR) 

 

           Definiciones. 

El apego romántico (AR) se comprende cómo, el proceso constructivo de 

vínculos íntimos emocionales que el niño adquiere desde base temprana, mediante 

la interacción y afecto brindado por sus cuidadores primarios, asimismo, estas 

cualidades predecirán cómo serían las relaciones futuras interpersonales y de 

pareja de ese individuo, (Bowlby, 1969; citado en Santona et al., 2019).  

Por su parte, Hazan y Shaver, 1987, (citado en Ascenzo, 2023) quienes 

fueron pioneros en estudiar el tema del amor, relaciones amorosas y apego en 

adultos, mencionaron que el amor romántico proviene del tipo de apego recibido, 

describiéndolo como un proceso biopsicosocial adquisitivo de lazos afectivos, 

emocionales y sociales entre las personas, asimismo, sostuvieron que el actuar y 

las decisiones de los adultos jóvenes está moldeado por construcciones propias 

proveniente de la interacción de los niños con sus principales cuidadores.  

Fases 

En base a lo anterior, el apego se desarrolla mediante fases, la primera, 

titulada  preapego: (primeros  dos  meses), abarcando el desenvolvimiento del bebé 

en los primeros días de nacido, específicamente, los actos reflejos, los cuales 

conducen a la expresión e identificación de sus figuras primarias y entorno. 
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Después está la construcción  del  apego (dos a seis meses),   el  infante poco a 

poco aprende a diferenciar a los familiares de las personas externas,  por ello, tiene 

más proximidad con sus figuras principales. Asimismo, la etapa clara de apego (seis 

meses a tres años), aquí se obtuvo la consolidación del lazo emocional. Por último, 

el desarrollo  de  la relación recíproca (tres años a más), acompañando a la persona 

durante toda su existencia, además, para  lograr  atravesar esta fase 

satisfactoriamente el infante debió haber superado el egocentrismo (De la Cruz, 

2022). 

En esta misma línea, el apego se describe como un “vínculo psicológico” 

obtenido mediante experiencias agradables o insatisfactorias desarrolladas 

significativamente entre el bebé, su figura de apego, y otros individuos de los que 

se espera puedan brindar las condiciones necesarias para responder a 

necesidades de atención, seguridad y cariño, de tal manera que desarrollarán en 

un futuro,  diversos patrones o estilos para vincularse con los demás (Bartholomew 

y Horowitz, 1991; citado en Renata y Sánchez, 2020).  

Tipos de Apego 

En primer lugar, el estilo apego seguro; propio del apoyo óptimo del cuidador 

primario sobre el infante, ya que, responde positivamente a sus necesidades, 

proporcionando sentimiento de protección, tranquilidad y confianza, para que en un 

eventual escenario de ruptura, la persona actúe con calma, liberándose de miedo 

y ansiedad, es así cómo, mantienen relaciones interpersonales estables, con altos 

niveles de confianza, tolerancia y compromiso, asimismo, son capaces de buscar 

ayuda en caso lo necesiten. Finalizando, resalta la proximidad emocional con el 
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cuidador, esencial para abrirse al mundo con la tranquilidad de que el tutor le 

otorgará seguridad  ante  cualquier impase o situación (Pérez et al., 2019).  

En segundo lugar, el estilo ansioso, distinguido por un deficiente vínculo 

emocional y escasa respuesta a las necesidades primarias por parte de la figura de 

apego, desencadenando inseguridad constante y sentimiento de intranquilidad y 

ansiedad permanente, aquí los cuidadores se muestran entre sensibles e 

insensibles. En caso de una ruptura, la persona gestionaría erróneamente sus 

comportamientos, trayendo consigo, altos niveles de angustia, baja concentración 

en las demandas diarias, así como, nostalgia; no obstante, si el respaldo de apego 

regresa, el individuo denotaría conductas de enojo, protesta e inadecuada 

confianza para con la otra persona (Rentería et al., 2022). 

En tercer lugar, estilo apego evitativo; en la cual, la satisfacción y respuesta 

de las necesidades primarias que debería otorgar el tutor temprano es limitado e 

inaccesible, evidenciando ausencia de manejo emocional frente a estímulos 

estresantes y dolorosos, por lo mismo que no han tenido experiencias amenas con 

su figura paternal. Es por ello que, en presencia de una separación, la persona 

expresa angustia, cierto desinterés y escepticismo para con los demás, por tal 

motivo, prefiere distanciamiento de los demás por el propio miedo a la intimidad. 

No obstante, cuando la fuente de apoyo regresa, no existe un reclamo de su 

alejamiento, es más, simplemente evita el contacto, denotando rechazo y 

autoprotección como defensa propia, por lo que sus relaciones se tornan inestables 

(Renata y Sánchez, 2020). 
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Posteriormente, y por el motivo que no todos los infantes entraban en esta 

triada de apego, (Main y Solomon, 1990; citado en Rodríguez, 2021) establecieron 

uno más denominado apego inseguro: desorganizado, en este se evidencian 

conductas raras e inusuales, que carecen de alguna finalidad o intención en sí. Esta 

conducta peculiar está asociada con la recepción y el tiempo que la figura central 

dedica a las demandas del menor. 

Teoría del Apego de Bowlby 

El apego es un constructo cada vez más estudiado, por ello, la teoría del 

apego, se interpreta como la tendencia mediante el cual se entabla un lazo afectivo 

con sus figuras principales durante su infancia, para que posteriormente, este 

vínculo contribuya en sus conductas e interacción social y el desarrollo de ciertos 

rasgos de personalidad. En este sentido, adquiere un gran valor la teoría evolutiva 

de Darwin, cuya consigna primordial es que la respuesta de apego favorece la 

supervivencia de los individuos (Bowlby, 1969/1976; citado en Rodríguez, 2021). 

Aproximadamente en los años 60, John Bowlby, crea la mencionada teoría 

enfatizando en la influencia proveniente de las vivencias o experiencias primarias y 

el vínculo con el cuidador primario del infante. Dependiendo de dicha relación, 

aprendemos o no a regular nuestras emociones internas, ya que por sí solos no 

somos capaces de hacerlo, por lo que aún no contamos con las capacidades y 

habilidades necesarias, por motivo que aún dependemos del cuidador base. 

Adicionalmente, gracias a esta interacción el recién nacido es capaz de vivenciar 

los primeros sentimientos positivos (protección, afectividad, confianza) y aspectos 

desagradables (inseguridad, temor, rechazo). Por otro lado, este lazo afectivo 

influye en su crecimiento físico, cognitivo y emocional del niño, en su transcurso 
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existencial. Estos vínculos relacionales se acentúan en la construcción de modelos 

representativos conocidos como Modelos Operativos Internos. El cual se 

conceptualiza como representaciones adquiridas a lo largo de su vida uno mismo y 

para con su entorno, obtenido de la exposición a estímulos ambientales y 

principalmente con sus figuras de apego (Benlloch, 2020). 

Por lo mencionado previamente, esta teoría constituye una de las fuentes 

teóricas más consultadas y rescatables para la comprensión de cómo es que se 

forman las relaciones sociales, además del entendimiento de los procesos de 

autorregulación emocional. En síntesis, las personas adultas con apego seguro 

denotan apertura para pedir apoyo con total libertad como medio de regulación 

emocional. Sin embargo, esto no ocurre con los adultos que presentan apego 

ansioso ya que se muestran como indefensos al dolor, asimismo, expresan 

necesidades, miedos y exagerando su malestar, a lo que se denomina 

hiperactivación del sistema de apego (Rodriguez, 2021). 

Por su lado, (Bartholomew y Horowitz, 1991; citado en Rodriguez, 2021) 

integraron dos dimensiones relacionadas a esta variable: la ansiedad ante rechazo 

y la evitación a la proximidad. Producto de ello, se generan los estilos de apego: 

seguro (esquemas mentales positivos propio y del entorno y, acompañado de 

niveles bajos de ansiedad y evitación), preocupado (refleja autonegativismo y 

positividad para con el entorno, ligado a nivel superior de ansiedad), rechazante 

(representación positiva por él, pero, negativista hacia el resto, reflejando ansiedad 

mínima y marcada evitación). 
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Por todo lo mencionado anteriormente, las personas que presentan apego 

seguro prevalece en ellas sentimiento positivo de autoconfianza por lo que no les 

incomoda estar solos o no ser aceptados por su medio. Sin embargo, los individuos 

con apego preocupado anhelan tener relaciones muy cercanas con los demás, de 

lo contrario, sienten incomodidad y ansiedad. Caso contrario, los individuos con 

apego rechazante prefieren las relaciones de poca afectividad, porque consideran 

mucho la independencia y sienten incomodidad confiando en las personas, por el 

mismo miedo al rechazo (Rodriguez, 2021). 

Modelo Dimensional  

Este es uno de los modelos teóricos de mayor impacto  que se obtiene de 

distintas categorías en base a dos dimensiones: dimensión ansiedad de 

vinculación, relacionada al miedo por ser rechazado y abandonado, preocupación 

exagerada de atención y protección de la imagen de apego, miedo a no ser 

suficiente para los demás, a no encajar y sentirse partícipe de un grupo y 

aclamación de proximidad, asociándose con pensamientos negativistas en torno al 

amor, altos niveles de conflicto y afecto negativo. Por otro lado, está la evitación a 

la intimidad, refleja dificultades con la proximidad y subordinación en las relaciones 

afectivas, de igual forma, optan por mantener su espacio, prefieren la 

independencia en su accionar para afrontar los sucesos que se presentan, además, 

son muy desconfiados de su entorno y pareja (Brennan et al., 1998, citado en 

Mónaco et al., 2022).  

 

 



18 
 

Instrumentos 

Existe variedad de instrumentos psicométricos que miden el apego, entre 

ellos está el Attachment Style Questionnaire (ASQ), este es un cuestionario de 

autoinforme que pretende medir características distintivas personales en el apego 

adulto. Para ello,  cataloga a los individuos en cuatro grupos: seguros, evitativos, 

preocupados y temerosos. El ASQ contiene 40 interrogantes tipo Likert de 6 puntos. 

Para finalizar, cuenta con 5 escalas: Confianza (en sí mismo y en los demás); 

Incomodidad a la intimidad; búsqueda de aceptación (corresponde a estilos 

preocupados y temerosos); Preocupación por las relaciones (característicos del 

apego ansioso/ambivalente); y Relaciones como Secundario. Es así como,  el ASQ 

está respaldado para analizar el apego adulto durante la adolescencia (Santona et 

al, 2019). 

El instrumento empleado desde el contexto social, abarca una de las 

pruebas más consultadas. El experiencia en relaciones cercanas, fue desarrollado 

por Brennan y compañía en 1998, este analiza las cualidades del apego romántico 

en relación con las dimensiones, ansiedad de vinculación y evitación de proximidad. 

En este sentido, es un cuestionario autorreporte de 36 ítems (18 ítems para cada 

dimensión). Sin embargo, esta tesis utiliza el modelo de 21 ítems de Zambrano e 

investigadores (2009). Por último, emplea una escala Likert, siendo (1 Siempre, 5 

Nunca) (Nóblega et al., 2018).  
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1.1.2.  Regulación Emocional (RE) 

Definición 

Conforme el menor crece, atraviesa por diversos cambios, fisiológicos, 

cognitivos, comportamentales y sociales, en este sentido, requieren generar 

capacidades en el aspecto afectivo desde que son bebés, de esta manera podrían 

hacer frente a los  cambios que experimentará en el futuro. Dicho esto, la teoría del 

apego encapsula todo ello, es decir, el conocimiento acerca de las relaciones 

cercanas, cómo es que se van consolidando y su repercusión en las relaciones 

románticas futuras y en la autorregulación emocional. Esta última, es una estrategia 

que facilita la disminución, aumento o estabilidad del estado emocional, 

determinando la opción más viable según las dificultades enfrentadas por la 

persona, es decir, desde la concepción, se integran dimensiones específicas para 

lograr la tan ansiada supervivencia (Cruz y Rondan, 2021). 

Asimismo, “La regulación emocional (RE) engloba una serie de métodos 

extrínsecos e intrínsecos para que las personas incrementen, mantengan o 

disminuyan sus formas de expresión emocional” (Gross, 2001; citado en Masumoto 

et al., 2022). La misma se forma gracias a la interacción con nuestro medio social, 

ya que, los infantes modulan su estado emocional observando a su entorno, sobre 

todo sus padres y personas cercanas, producto de ello, adquiere patrones o 

comportamientos gracias a su capacidad de imitación. De esta manera, se podría 

inferir que la modulación emocional influye en la salud psicológica del individuo y 

de los que lo rodean, incluyendo en sus relaciones románticas, que, justamente en 

esta última juega un rol importante para proteger y hacer frente a la pareja contra 

el estrés (Masumoto et al., 2022).  
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De igual manera, esta habilidad reguladora emocional facilita la apertura, el 

desarrollo y la gestión de las respuestas emocionales. Dicho mecanismo intrínseco 

está compuesto por factores hereditarios y por el temperamento. Respecto a los 

factores ambientales, encontramos a la cultura, específicamente las relaciones 

sociales con sus grupos pares y figuras de autoridad; pero, sobre todo, enfatiza en 

los padres, como principales portadores de influencias significativas en la 

adquisición de estrategias  positivas emocionales, congruentemente, una de las 

premisas fundamentales del apego seguro, es canalizar su excitación emocional, 

en situaciones estresantes y amenazantes, favoreciendo la reflexión individual de 

sus emociones y comportamientos (Sándor et al., 2021). 

Por todo lo mencionado, la construcción de los tipos de apego adquiridos en 

los periodos iniciales paralelamente influiría a la adquisición de habilidades, 

destrezas y conocimiento para modular las experiencias y afectos desfavorables 

vividos en la edad adulta. Por esta razón, la autorregulación es el seguimiento, 

evaluación y  gestión de las expresiones y comportamientos para alcanzar los 

objetivos establecidos (Momeñe et al, 2021). 

Modelo Modal de Regulación Emocional de Gross y Thompson  

Por su parte, los estudiosos manifiestan que, la regulación emocional apunta 

a lograr incitar un cambio en la matriz generadora de las emociones. En este 

sentido, se planteó un modelo para el procesamiento de la modulación emocional, 

el cual comprende diversas fases. En primer lugar, la selección de la situación, es 

decir, el individuo posee la total libertad de elegir qué contextos atravesar o 

exponerse, de esta forma, las experiencias displacenteras brindan un aprendizaje 

para evadir dichos sucesos, ya que generaron emociones desfavorables y 
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negativas. No obstante, se espera repetición o aumento de las situaciones 

favorables, ya que, existe una experiencia grata anteriormente. Acto seguido, 

modificación del problema, se refiere al desenvolvimiento de la persona dentro de 

la situación y los patrones que puede llegar a cambiar de aquel suceso para inducir 

hechos más positivos. Por otro lado, la modulación de la atención, abarca elegir un 

elemento a cual focalizar la atención, con el fin de gestionar la expresión emocional, 

posteriormente, se produce la modificación cognitiva, consiste en cambiar la 

perspectiva con la finalidad de modular la respuesta emocional, esta reevaluación 

cognitiva explica las reacciones emocionales. Por último, modulación de respuesta, 

que es el cambio positivo comportamental (Burdiel, 2019). 

El modelo de regulación emocional basado en el procesamiento emocional 

El autor, Rachman, remarca que el proceso emocional implica la 

canalización de la respuesta emocional que podría tornarse intensa y permanente, 

dificultando las actividades cotidianas del individuo. A su vez, emplea tareas 

facilitadoras para el desarrollo eficaz de la emoción, estas tareas implican: la 

entrada, aceptación, focalización, reflexión y modulación de las emociones (Ruesta, 

2020). 

        Modelo de regulación de emociones básicas. 

Este prospecto enfatiza en lo sustentado por Ekman, el cual expone las 

emociones fundamentales (enojo, disgusto, felicidad, miedo, tristeza y sorpresa), 

otorgándole distinción a la influencia del entorno (para que pueda presentarse la 

emoción tiene que haber estímulos externos), la interpretación de las experiencias, 

así como, en la evaluación previa, desarrollo (empleo de métodos para regular la 
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intensidad y prolongación del estímulo) y post evaluación, la cual realza la eficacia 

que el sujeto siente (Ruesta, 2020). 

Estrategias de Regulación emocional  

Se plantearon diversas maneras de agrupar las estrategias reguladoras 

emocionales, estas actúan disminuyendo, estableciendo o incrementando tanto 

emociones favorables como desfavorables. Una de ellas son las estrategias 

conscientes, estas enfatizan tanto en hechos generadores de emoción, como en el 

análisis cognitivo de los propios estímulos emocionales y conductuales. Sobre todo, 

se centra detalladamente en el aspecto cognitivo, desarrollando las catalogadas 

estrategias cognitivas, que modulan los pensamientos hacia una tendencia positiva 

(Canedo et al., 2019). 

En este grupo se encuentra el autoculparse; que básicamente consiste en 

atribuirse voluntariamente la culpa por lo suscitado. La rumiación está referida a 

concentrarse minuciosamente en aspectos negativos de la situación. Asimismo la 

catastrofización, consiste en exagerar o engrandecer los hechos, incrementando la 

intensidad de los pensamientos negativos. Por su parte, la culpabilización, 

responsabiliza a los demás por la experiencia vivida. La aceptación implica el 

reconocimiento y resignación de lo experimentado. Además, la focalización positiva 

consiste en el cambio de pensamientos y sentimientos negativos por positivos. La 

planificación, aquí se organizan las medidas a considerar sobre cómo hacer frente 

al suceso negativo. La reevaluación positiva otorga una reflexión  favorable  a la 

experiencia displacentera (Valle et al., 2018). 
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Si bien es cierto, previamente autores han indagado sobre diversas 

estrategias de regulación emocional, existen dos estrategias que, a la par fueron 

las utilizadas en la presente investigación, por el motivo que son las más 

consultadas y estudiadas en la actualidad. Estas estrategias son comprendidas 

como, reevaluación cognitiva (focalizada en la modificación del impacto emocional, 

es decir, en cambiar los pensamientos y percepciones de los hechos o experiencias 

generadoras de la emoción, para lograr cambios placenteros y mejorar 

positivamente las emociones, la integridad y bienestar del individuo, así como 

también, disminuir las emociones displacenteras, depresión y ansiedad) y 

supresión emocional (regula las respuestas de la persona ya que reprime la 

capacidad de expresión emocional; a su vez, se establecería como una 

desadaptación psicopatológica, ya que sólo lo reprime más no reduce la frecuencia 

de las emociones negativas en sí mismos, sólo su expresión) (Masumoto et al., 

2022). 

Instrumentos 

Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS) 

Gratz y Roemer en 2004, crearon el instrumento de autoinforme pensado 

para evaluar dificultades y elementos de desregulación emocional, así como, la 

carencia de habilidades moduladoras de emoción en los individuos. Asimismo, 

abarca 36 ítems de respuesta Likert. A su vez, estos se agrupan en 6 elementos. 

Falta de aceptación emocional, es el rechazo de las reacciones emocionales. 

Interferencia en comportamiento dirigido a objetivos, refiere dificultad para llevar a 

cabo actividades mientras la persona atraviesa una emoción desfavorable. 

Dificultades para controlar los impulsos, denota incapacidad para mantener el 
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control bajo una situación adversa. Falta de conciencia emocional, comprendida 

como la limitación para aceptar emociones vividas. Finalmente, se encuentra el 

acceso restringido a las estrategias reguladoras y la ausencia de conciencia 

emocional explicada como la dificultad en la identificación de emociones. En esta 

misma línea, respecto a la confiabilidad denotó alto nivel de consistencia interna y  

la aplicación requiere aproximadamente diez minutos, papel y lápiz (Magallanes y 

Sialer, 2019). 

           Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ) 

En el 2003, Gross & Thompson, crea este cuestionario de autoinforme que 

mide la RE considerando dos estrategias (revaluación cognitiva y supresión 

afectiva). El objetivo de este instrumento es brindar información sobre la vivencia 

subjetiva de la persona, es decir, sus sentimientos intrínsecos, las muestras de 

emociones en su habla, lenguaje corporal y comportamiento. Asimismo contiene 10 

ítems tipo likert, dentro de ella, la dimensión revaluación cognitiva comprende 6 

preguntas, mientras que dimensión supresión emocional, 4. Por último, a mayor 

puntuación, mayor es el uso de las estrategias en mención, caso contrario, 

puntuaciones inferiores reflejan un uso menos frecuente (Pérez et al, 2020). 

 

1.1.3. Definición de términos básicos 

Apego Romántico (AR) 

Se entiende como la consolidación del vínculo emocional efectuado entre el recién 

nacido y sus modelos primarios de protección, los cuales desarrollaron la capacidad 

de satisfacer las necesidades vitales del bebé, siendo responsable de predecir el 
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comportamiento de los adultos en sus relaciones (Brennan et al., 1998, como se 

cita en Leclerc, 2021).  

Ansiedad  

Respuesta anticipada natural ante estímulos estresores que atraviesa la persona. 

Asimismo, si se presentan de forma diaria, se debe de evaluar para identificar algún 

grado patológico, que pueda provocar discapacidad en los diferentes ámbitos del 

ser humano (Delgado et al., 2021). 

Apego 

Aquella tendencia desde temprana edad a crear vínculos afectivos con personas 

significativas, con fines de supervivencia y para satisfacer las necesidades 

primarias (Bowlby, 1993, citado en Milozzi y Marmo, 2022).  

 

Apego evitativo  

Es un tipo de apego cuantitativo que denota incomodidad y evitación de la 

proximidad y la interdependencia con la pareja (Pichardo, 2020).  

Apego seguro 

Tendencia positiva que fomenta la seguridad en las interacciones y vínculos 

interpersonales y de pareja, gracias a un adecuado nivel de afecto efectuado por 

los tutores tempranos (Da Costa, 2020).  

Emociones 

Área natural de cada individuo para modular sus pensamientos, afecto y conductas 

con la finalidad de satisfacer sus necesidades y alcanzar la templanza (Hanoos, 

2020).  
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Figuras primarias  

Representan a las personas con mayor proximidad que han intervenido en el 

crecimiento y formación del niño (Santona, 2019).  

Miedo al abandono 

Sentimiento de temor, preocupación generados por los pensamientos de 

intranquilidad propio de un individuo con apego inseguro cuando percibe un 

abandono (Tello, 2020).  

Regulación emocional (RE) 

Engloba la capacidad de autorregulación de emociones y gestión del estado 

anímico, implicando, la modificación de las propias reacciones emocionales 

(Brandão, 2020). 

 

Relaciones interpersonales  

Es el involucramiento producto de la interacción entre dos o más personas en 

cualquier espacio y tiempo (Betancourt, 2022).  

Violencia en pareja 

Abarca acción, palabra u omisión, que perjudica o daña, el mismo trata de doblegar 

y dominar a su pareja, estableciendo el poder, mediante la fuerza física, psicológica 

o emocional (Ortega et al., 2019). 
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1.2.  Evidencias Empíricas  

 1.2.1.  Nivel Internacional 

En Italia se pretendió encontrar la asociación del apego con la agresión, 

además, de la función moderadora del apego en los comportamientos violentos 

durante la adolescencia en 411 alumnos, cuyas edades oscilan de los 14 a 18 

años (243 mujeres y 168 hombres), se aplicó el Inventario de apego de padres 

y compañeros (IPPA), el Attachment Style Questionnaire (ASQ) y AQ. Se reveló 

que, para los de sexo masculino un tipo de apego inseguro entre padre-hijo se 

relaciona con ansiedad elevada y evitación hacia la pareja y luego con 

agresividad. Para las féminas, esta tendencia insegura se relaciona con 

aumento en el nivel de agresividad. Por lo tanto, se concluye que, el apego 

desempeña una función fundamental en la conceptualización del apego 

romántico según el sexo (Santona et al., 2019).  

En Portugal, se llevó a cabo un estudio correlacional, el cual buscó 

entender el efecto trabajo-familia en los vínculos intrafamiliares y la maduración 

de los infantes, en 119 parejas heterosexuales. Se evidenció que, monitoreando 

el tiempo de la relación, se produce indirectamente un efecto intrapersonal entre 

las variables estudiadas, mediante la supresión de emociones. En conclusión, 

la regulación emocional es un rol explicativo de estas asociaciones (Brandão et 

al., 2020). 

Asimismo, en Canadá (162 participantes), se investigó cómo se asocia 

las justificaciones intrínsecas y exteriores de su uso y la inseguridad de apego 

en la pareja, para ello, se empleó el cuestionario sociodemográfico, la ERC y 

Justification for Partner Psychological Aggression Scale (JPPAS). Los 
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resultados indicaron asociaciones positivas y moderadas entre las variables 

presentadas para la perpetración de IPPA en ambos sexos, reflejando que las 

justificaciones para el uso de IPPA genera una estrategia de hiperactivación que 

contribuiría al ciclo de agresión psicológica (Leclerc et al., 2021). 

Por su parte, (Mónaco et al, 2021) aplicaron su informe a 126 españoles 

(19 y 26 años), la cual, tenía como finalidad analizar la relación (apego - 

bienestar subjetivo), catalogando la RE como rol mediador. Estos resultados 

precisan que la RE media esta asociación. Por su parte, la evitación no parece 

estar asociada con las variables en mención. 

A nivel sudamericano, un estudio observacional analítico, corte 

transversal, aplicado a 294 universitarios en Ecuador, buscó hallar la relación 

(estilos de apego y RE). Se empleó el Cuestionario Cartes y el ERQ. Es así 

como, se muestra predominancia de evitación y preocupación, en comparación 

al tipo seguro. Además, el tipo evitativo se correlaciona negativamente con 

reevaluación y positivamente con la inexpresión de afecto (Mayorga & Vega, 

2021). 

Por otro lado, en Ecuador, se ejecutó un estudio descriptivo cuantitativo 

correlacional no experimental, aplicado a 116 universitarios, entre los 18 y 26 

años. El objetivo pretendió hallar la asociación entre el AR y la dependencia 

emocional. Se evidencia correlación positiva entre las escalas, además, los 

universitarios denotan un nivel moderado de la variable dependiente (Paucar, 

2023).  
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 1.2.2.  Nivel Nacional 

Por su parte, en Lima, Perú, se buscó determinar la influencia del AR 

mediante sus dimensiones sobre la dependencia afectiva en 220 estudiantes 

(181 féminas y 39 varones), entre 18 y 30 años. Se administró la EBDE y el 

ECR-R. Los hallazgos denotan influencia en cierta medida sobre las 

dimensiones de dependencia afectiva para establecer vínculos (Salazar y 

Sotelo, 2021).  

Asimismo, Rodríguez (2021), realizó una investigación correlacional de 

tipo transversal a 43 universitarios entre 18 y 29 años, la cual pretendió analizar 

el vínculo entre apego adulto y la RE. Se administró la (ECR-R) y la (DERS). Se 

concluye correlación negativa entre las dimensiones de ambas variables, por 

último, el estilo preocupado presentan mayores dificultades de control 

emocional.  

De igual manera, un estudio analizó la relación (AR y tolerancia a la 

violencia en 250 universitarios (18 y 24 años), para ello, se administró la ECR-

R y el CUVINO, demostrando que en general en ambos sexos no existe una 

correlación. Sin embargo, las féminas, sí presentan correlación entre las 

dimensiones ansiedad y normalización de la violencia (Vidal, 2021). 

 

 1.2.3.  Nivel Regional 

De igual manera, en Lambayeque, un estudio tuvo como objetivo, 

determinar la existencia de correlación entre tipos de apego parental y 

dependencia afectiva en 147 estudiantes de pregrado de sociología. Se halló 
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que, no existe relación de las mismas, lo cual implica que la excesiva vinculación 

de los jóvenes no estaría ligado a los tipos de lazos construidos de las figuras 

centrales (Cruz y Horna, 2020).   

Por su parte, en la localidad de Chiclayo, se investigó la relación entre 

RE y dependencia afectiva en 170 alumnos de instituto superior. Es así como, 

se halló una correlación de categoría moderada entre las  dimensiones, temor 

a la separación y rechazo a la soledad. Se concluyó, una correlación indirecta 

entre las variables, mientras mejor se gestione la RE menor problemas de 

vinculación excesiva (Castillo y Gonzales, 2022).  

Finalmente, en Ferreñafe, se analizó los tipos de AR predominantes (280 

alumnos de 5° de secundaria. El resultado reflejó en orden de predominancia, 

primero, estilo seguro, desorganizado, ansioso y evitativo, asimismo, los 

jóvenes que viven en un núcleo familiar presentan mayor seguridad y confianza 

en sus vínculos (Pariacuri y Sivirichi, 2022).  

 

       1.3. Planteamiento del problema 

              1.3.1. Descripción de la realidad problemática 

Actualmente, y sobre todo producto del COVID-19, los jóvenes 

universitarios han tomado mayor relevancia para ser considerados objetos de 

estudio, debido a su vulnerabilidad por las diferentes situaciones 

multicausales que atraviesan (Rosario et al., 2020). Siendo una de ellas, en la 

convivencia de pareja, en la cual puede existir violencia, específicamente en 

el 2018 en el Perú, el 63,2% de las mujeres experimentaron hechos violentos 

proveniente de sus parejas destacando la agresión psicológica  (58,9%), 
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sobre la física y sexual (30,7%, 6,8%), (INSTITUTO NACIONAL 

ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA) [INEI]., 2018). Asimismo, desde marzo 

hasta agosto de 2020, hubo más de 14 583 casos de violencia hacia el sexo 

femenino, además, según la encuesta demográfica y de salud familiar 

(ENDES, 2020, citado en Roda et al, 2022) el 54,8 % fueron víctimas de este 

acto producido por la pareja, cuya predominancia es la violencia psicológica.  

Por otro lado, en esta misma línea nacional, según el (MINISTERIO DE 

LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES) [MIMP]., 2019), los jóvenes 

entre 18 y 25 años son un grupo vulnerable y afectado por la violencia, ya que, 

a esa edad se comienza a formar el noviazgo y a la par transcurre con la etapa 

universitaria, donde, los jóvenes se interesan en buscar y establecer vínculos 

amorosos. En este proceso, experimentan emociones, que pueden ser tanto 

satisfactorias como negativas, dependiendo de cómo haya sido su relación 

con su figura primaria (Sandoval, 2021). 

Asimismo, teniendo en cuenta la epidemiología, este accionar se 

presenta como una idea distorsionada para solucionar problemas, más en 

jóvenes que en adultos, debido a su inexperiencia y bajo control emocional, a 

todo ello se suma, los cambios fisiológicos (hormonales), la construcción de 

su identidad, la influencia del entorno, entre otros (Garrido et al., 2020). 

En base a lo anterior y teniendo en cuenta los aspectos relacionados a 

la violencia en pareja, se resalta el apego romántico, el cual se comprende 

como el estrecho vínculo sentimental, efectuado por un recién nacido y su 

cuidador primario, garantizando seguridad en su periodo de vida más frágil. 

Además, es importante porque permite adquirir ideas personales y acerca de 

los demás (Hanoos, 2020), repercute en las relaciones interpersonales y 
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habilidades sociales (Estrada y Panchi, 2020), desarrolla una función 

adaptativa, concediéndole equilibrio y capacidad de pertenecer a un medio 

seguro, caso contrario, experimentará conflictos emocionales (Goncen y 

Aragón, 2019).  

Frente a esta problemática, es clave la manera en cómo los integrantes 

de la pareja canalizan sus emociones, por tal motivo, la regulación emocional, 

es aquella capacidad que nos permite aceptar, entender y manifestar 

asertivamente las emociones experimentadas, catalogándose como un 

indicador de bienestar subjetivo del individuo (Ampoli  et al., 2021). Asimismo, 

la regulación influye tanto intrínseca como extrínseca, reflejándose en el 

accionar de la persona frente a los conflictos, así como, en su comportamiento 

interpersonal (Brandão et al., 2020). 

En esta misma línea, la concepción de un apego seguro desde la niñez, 

es importante, porque influye en el proceso adaptativo emocional del menor, 

posteriormente, en la adultez, denotan más empatía, y respaldo en sus 

relaciones, manifiestan sus emociones sin remordimiento, no obstante, los 

individuos con apego inseguro, presentan desajustes emocionales y poca 

tolerancia en sus relaciones (Mónaco et al., 2021).  

Por todo lo revelado y en base a los estudios presentados, se 

comprende que, el desenvolvimiento del individuo, su capacidad de expresión 

emocional y sus relaciones de pareja, estaría modulado por la manera en 

cómo ha sido construido su vínculo con sus figuras primarias (Mónaco et al, 

2021), por lo tanto, es relevante la información y los datos que se obtuvieron 

para corroborar la influencia del apego temprano en nuestra gestión de 

emociones.  
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1.3.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre el AR y la RE en estudiantes de psicología de una 

universidad privada, Chiclayo - 2023? 

1.3.3. Formulación de Preguntas Específicas 

¿Cuál es el nivel de AR en estudiantes de psicología de una universidad 

privada en la ciudad de Chiclayo, 2023? 

¿Cuál es el nivel de RE en estudiantes de psicología de una universidad 

privada en la ciudad de Chiclayo, 2023? 

¿Qué relación presenta la dimensión ansiedad de AR con la RE? 

¿Cómo es la relación entre la dimensión evitación de AR con la RE? 

  1.4. Objetivos de la investigación  

 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre el Apego Romántico y la Regulación Emocional en 

estudiantes de psicología de una universidad privada, Chiclayo - 2023. 

 1.3.2. Objetivos específicos 

Identificar el nivel del AR en estudiantes de psicología de una universidad privada, 

Chiclayo, 2023. 

Identificar el nivel de RE en estudiantes de psicología de una universidad privada, 

Chiclayo, 2023. 

Analizar la relación entre la dimensión ansiedad AR y RE en estudiantes de 

psicología de una universidad privada, Chiclayo, 2023. 
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Analizar la relación entre la dimensión evitación de AR con la RE en estudiantes de 

psicología de una universidad privada, Chiclayo, 2023. 

 

1.5. Hipótesis  

 

1.5.1. Formulación de hipótesis principal 

Ha: El AR se relaciona significativamente con la RE en estudiantes de psicología 

de una universidad privada, Chiclayo, 2023. 

Ho: El AR no se relaciona significativamente con la RE en estudiantes de psicología 

de una universidad privada, Chiclayo, 2023. 

 

1.5.2. Formulación de hipótesis específicas 

Ha: La dimensión ansiedad de AR y RE presenta una relación significativa en 

estudiantes de psicología de una universidad privada, Chiclayo- 2023. 

Ho: La dimensión ansiedad de AR y RE no presenta una relación significativa en 

estudiantes de psicología de una universidad privada, Chiclayo- 2023. 

 

Ha: La dimensión evitación de AR y RE presenta una relación significativa en 

estudiantes de psicología de una universidad privada, Chiclayo- 2023. 

Ho: La dimensión evitación de AR y RE no presenta una relación significativa en 

estudiantes de psicología de una universidad privada, Chiclayo-2023. 

 

1.5.3. Variables de estudio y definición operacional 

X: Apego Romántico (AR)                                Y: Regulación Emocional(RE)
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Tabla 1 

Definición operacional de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES 

OPERACIONALIZACIÓN 

INDICADORES 
TIPO DE 

VARIABLE 

APEGO 

ROMÁNTICO 

 

Proceso en el cual se generan 

vínculos emocionales desde 

edad temprana, efectuado entre 

un recién nacido y su figura 

primaria 

Ansiedad 

Abarca el temor al 

rechazo y abandono, es 

la capacidad para 

aclamar proximidad 

Independiente 

Evitación 

Nivel de intimidad y 

cercanía, es la capacidad 

de dependencia en las 

relaciones afectivas 

Independiente 

REGULACIÓN    Es la autorregulación de Reevaluación Capacidad para modificar Dependiente 
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EMOCIONAL emociones y la capacidad de 

gestionar uno mismo su estado 

anímico, de igual forma, viene a 

hacer la canalización de energía 

y la manifestación asertiva de tus 

emociones 

cognitiva su impacto emocional, 

así como, capacidad 

para cambio de 

pensamiento y 

experiencia 

Supresión 

Emocional 

Capacidad para modular 

la 

reacción del individuo ya 

que impide la expresión 

de la emoción 

Dependiente 

Fuente. Elaboración Propia.  
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CAPÍTULO II: MÉTODO 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación  

La tesis se desarrolló desde una paradigma cuantitativa, con diseño no 

experimental y de corte transversal. Asimismo, de tipo correlacional. En este 

sentido, según (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2020), se utilizó un diseño no 

experimental porque no se manipulará el AR, por lo que ya aconteció, además, los 

datos simplemente se recolectarán y luego se interpretarán. Asimismo, se empleó 

un tipo de diseño correlacional porque pretendo determinar las relaciones entre las 

variables implicadas. Según, Gonzáles et al., (2020) este diseño se interesa por 

hallar el nivel de relación de dos a más variables. En otras palabras, me interesa 

estudiar si los resultados evidenciados en una variable mantiene relación con los 

efectos registrados en la otra. Por otra parte, se recopiló información en un solo 

momento y tiempo único, catalogándose como, tipo transversal (Manterola et al., 

2023).  

             Y (v1): Apego Romántico 

     N(n)      r 

                                       X(v2): Regulación Emocional 

N(n): Población 

Y (v1): variable Independiente 

X (v2): Variable dependiente 

r: correlación (X - Y) 
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2.2. Participantes 

El presente informe de tesis está enfocado en estudiantes universitarios 

de psicología entre el 1° al 6° ciclo de una universidad privada, Chiclayo, 2023. 

En total y considerando los criterios de exclusión e inclusión, la población está 

integrada por 116 universitarios, entre 18 y 24 años.  

Criterio de selección 

        Criterio de inclusión  

        Se consideró universitarios tanto  varones como mujeres integrantes de 

una Universidad Privada de Lambayeque que estén estudiando Psicología del 

I al VI ciclo. Asimismo, se consideró a aquellos estudiantes que respondieron 

afirmativamente participar en la investigación. 

      Criterio de exclusión  

      Se ha tomado en consideración aquellos que no estuvieron presentes en el 

momento de la captura de los datos durante la administración de los 

cuestionarios de evaluación, de igual forma, aquellos estudiantes que no 

completen correctamente los instrumentos brindados.  

 2.3. Medición 

Respecto al Apego Romántico, se empleó  la versión del ECR-R adaptado 

por Zambrano y compañía en el 2009, la escala de experiencias cercanas, que es 

un cuestionario de 21 preguntas, este analiza características del AR en función a 

las dimensiones, temor ante el rechazo y evitación a la intimidad, esto se evalúa 

mediante la escala Likert. 
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Respecto a la validez de contenido, fue analizado mediante la V de Aiken. 

En confiabilidad, el índice de consistencia interna alfa de Cronbach de ambas 

dimensiones tanto de ansiedad ante al abandono, como evitación a la cercanía es 

de 0.877 y 0798 respectivamente, por lo que se comprueba consistencia confiable 

del instrumento adaptado.  

Utilizando el análisis estadístico se obtuvo la validez por criterio de expertos 

de “V de Aiken”, el cual el instrumento presenta un coeficiente de 0.86, declarando 

que el mismo es considerado válido para su aplicación. Asimismo, se gestionó 

mediante muestra piloto el procedimiento para calcular la confiabilidad, la cual por 

medio del estadístico alfa de Chronbach (o KR 20), se identificó ser fiable al 0.907 

lo cual declara que la presente herramienta puede ser aplicada en la población de 

investigación.  

Por su parte, la RE, se midió con el ERQ de Gross & Thompson en el año 

2003, (citado en Mayorga y Vega, 2021) este es un cuestionario de autoinforme 

que mide la RE considerando dos estrategias: reevaluación cognitiva y supresión 

expresiva, son 10 ítems con escala likert.  

Respecto a la validez de contenido, fue analizado mediante la V de Aiken. 

En la confiabilidad, el índice de consistencia interna alfa de Cronbach de ambas 

dimensiones tanto de reevaluación cognitiva y supresión es de 0.72 y 0.74 

respectivamente, por ello, el análisis factorial demostró la validez del cuestionario.  

Asimismo, en la validez por criterio de expertos y mediante el análisis 

estadístico de “V de Aiken” se obtuvo que el instrumento presenta un coeficiente de 

0.704, declarando que el mismo es considerado válido para su aplicación. A su vez 

se ejecutó mediante muestra piloto el procedimiento para calcular la confiabilidad, 
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la cual mediante el estadístico alfa de Chronbach (o KR 20), se identificó ser fiable 

al 0.891 lo cual declara que la presente herramienta puede ser aplicada en la 

población de investigación. 

2.4. Procedimiento 

La ejecución del estudio, estuvo orientado según lo establecido en el código 

de ética de la investigación de la USMP, asi como, en lo referido por el colegio de 

psicólogos, por ello, inicialmente, se pidió el permiso a la escuela profesional de 

psicología para que se administrara los cuestionarios a los universitarios. Acto 

seguido, se brindó información respecto al desarrollo de la investigación y su 

importancia mediante su participación en el estudio investigativo. Posteriormente, 

la información recogida pasó un proceso de revisión de datos para a posteriori, 

crear la base de datos para el análisis descriptivo y presentación de resultados.  

2.5. Análisis de los datos 

En primera instancia, por medio del programa estadístico Jamovi 2.3.18, se 

importó la información recopilada mediante la hoja de cálculo Excel. 

Posteriormente, se analizó normalidad utilizando la prueba, Kolmogorov-Smirnov, 

considerando que las unidades de análisis fueron superiores a 50. Asimismo, se 

observó un Pvalor < 0.05 indicando que las variables no presentaron normalidad. 

Este análisis llevó a la aplicación del coeficiente de correlación Rho Spearman para 

determinar la asociación entre (AR y RE) y sus dimensiones. Por otro lado, se 

realizaron los contrastes de hipótesis para responder las preguntas de 

investigación. Los resultados fueron procesados mediante el programa estadístico 

SPSS versión 26, todo ello, fue presentado en tablas y figuras estadísticas.  
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2.6. Aspectos éticos 

En todo momento, se tendrá presente el artículos 22° de la investigación del 

código de ética y deontología del colegio de psicólogos del Perú (2018), el cual 

describe que, el psicólogo que construya un estudio tiene el deber de respetar la 

normativa internacional y nacional. En este sentido, en primera instancia, se brinda 

el consentimiento educado que fue otorgado a los estudiantes entre el 1° y 6° ciclo, 

tal y como se manifiesta en el artículo 24° del código de ética y deontología del C. 

Ps. P (2018) y en el principio 4.1.c del Código de ética para la investigación de la 

Universidad de San Martín de Porres (USMP) (2015).  En el caso de los menores 

de edad, los padres fueron los garantes de la autorización para que puedan 

participar. Todo ello permitió que los participantes estén correctamente informados 

sobre el presente proyecto, finalidad y su participación voluntaria.  

Por otra parte, la administración de los cuestionarios es de manera anónima, 

enfatizando en la confidencialidad como rol primordial, ya que, no se expondrá 

datos en los cuales se evidencian  las respuestas de las preguntas de los 

cuestionarios. Finalmente, los resultados de la investigación se transmitieron con 

total veracidad, rigiéndose del artículo 26° y 49°del código del C. Ps. P (2018) y el 

principio 4.2. a del Código de ética para la investigación de la (USMP) (2015), el 

cual expresa el citado adecuado de las fuentes de información. Por último, este 

informe de tesis mantiene un lenguaje entendible, evitando el uso de terminología 

inadecuadas al ámbito académico, promoviendo una comunicación efectiva, tal y 

como se denota en el artículo 16° del código de ética de USMP (2023).  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Por consiguiente, se presentan las tablas de resultados hallados conforme a los 

objetivos propuestos en esta investigación. 

Tabla 2 

Relación entre el AR y RE en estudiantes de psicología de una universidad 

privada, Chiclayo – 2023. 

 

Regulación 

Emocional 

Rho de Spearman Apego Romántico Coeficiente de 

correlación 

-0,085 

Sig. (bilateral) 0,365 

N 116 

Nota. Puntaje total 1: Apego Romántico. Puntaje total 2: Regulación Emocional. 

A la luz de los hallazgos, se evidencia que no presenta correlación significativa 

entre, apego romántico y regulación emocional (Rho= -.085). Asimismo, se obtuvo 

una Sig. Bilateral = 0,365 > .05, evidenciando inexistencia de correlación entre AR 

y RE. Estos resultados teóricamente significan que la RE no es una variable directa 

al AR, más bien está asociada a otras variables para que pueda ocurrir el apego 

romántico. Es así como el análisis cambia, ya que puede ser multicausal o 

multifactorial y no necesariamente bidimensional. 
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Tabla 3 

Nivel del Apego Romántico en estudiantes de psicología de una universidad 

privada, Chiclayo - 2023. 

      CATEGORÍA N° % 

 ALTO 32 26,7 

BAJO 29 24,2 

MEDIO 30 25,0 

MUY ALTO 25 20,8 

Total 116 100,0 

  Nota. N°representa el número de estudiantes. 

En lo que corresponde a la tercera tabla se muestra que de 116 estudiantes de 

psicología, el 26,7% (32) de los participantes exhiben un nivel de Apego Romántico 

clasificado como nivel alto. Además, el 25,0% (30) del alumnado presentan un nivel 

medio de AR,  mientras que el 24,2% (29) muestra categoría baja. Por otro lado, el 

20.8% (25) de los participantes demuestra un nivel de apego romántico considerado 

muy alto. Respecto a los resultados obtenidos, se evidencia, que, los participantes 

con puntaje alto y muy alto, presentan un apego seguro, es decir, sus cuidadores 

primarios, lograron satisfacer sus necesidades básicas y sobre todo brindaron 

protección y afecto, mientras que los participantes con apego medio y bajo, 

presentan carencias emocionales. 
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Tabla 4 

Nivel de RE en estudiantes de psicología de una universidad privada, Chiclayo - 

2023. 

       CATEGORÍA N° % 

 ALTO 26 21,7 

BAJO 35 29,2 

MEDIO 26 21,7 

MUY ALTO 29 24,2 

Total 116 100,0 

  Nota. N°representa el número de estudiantes. 

Respecto a la cuarta tabla, se muestra que, de 116 estudiantes de psicología, el 

29,2% (35) de los participantes exhiben un nivel de RE bajo. Además, el 24,2% 

(29), presentan un nivel muy alto de RE, por su parte el 21,7% (26) muestra un nivel 

medio, de igual manera el otro 21.7% (26) se encuentran en un nivel alto. Desde el 

constructo psicológico, estos resultados estadísticos denotan que las personas con 

puntaje alto y muy alto, poseen capacidad para modular sus emociones y adaptarse 

a la situación, asimismo, en sus relaciones de pareja, presentan comunicación 

asertiva, saben expresar sus emociones, pedir ayuda, entre otras, caso contrario 

ocurre con los de nivel bajo.  
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Tabla 5 

Relación entre la dimensión ansiedad de AR y RE en estudiantes de psicología de 

una universidad privada, Chiclayo - 2023. 

 

Regulación 

Emocional Ansiedad 

Rho de Spearman Regulación 

Emocional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -0,037 

Sig. (bilateral)  0,691 

N 116 116 

Nota. Elaboración propia. 

Se denota la no correlación entre ansiedad de AR y RE, se encontró una correlación 

rho = -,037. (Sig bilateral = 0.691 > 0.05). Esto es, se evidencia que en los 

participantes, el temor o rechazo al abandono en una relación amorosa  

(catalogándose cómo un modelo negativo de sí mismo), no se relaciona al 

monitoreo, análisis y cambios de las propias reacciones emocionales, cuya finalidad 

es lograr adecuadamente los objetivos.  
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Tabla 6 

Relación entre la dimensión evitación de AR y RE en estudiantes de psicología de 

una universidad privada, Chiclayo - 2023. 

 

Regulación 

Emocional Evitación 

Rho de Spearman Regulación 

Emocional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -0,129 

Sig. (bilateral)  0,167 

N 116 116 

Nota. Elaboración propia. 

Se aprecia que, no hay correlación entre evitación de AR y RE, esto es, se evidenció 

una correlación rho = -,129. (Sig bilateral = 0.167 > 0.05). Por lo que, se demuestra 

que, en los universitarios la  incomodidad con la cercanía, proximidad y 

dependencia (mostrándose cómo una imagen negativa de los otros), no se 

relaciona a la habilidad de ajuste cognitivo, emocional y comportamental para la 

satisfacción intrínseca como extrínsecamente sus demandas.  
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Tabla 7 

Relación entre la dimensión de ansiedad de AR y la dimensión de reevaluación 

cognitiva de RE en estudiantes de psicología de una universidad privada, 

Chiclayo - 2023. 

 Ansiedad 

Reevaluació

n Cognitiva 

Rho de 

Spearman  

 

Ansiedad Coeficiente de 

correlación 

1,000 -0,101 

Sig. (bilateral)  0,283 

N 116 116 

Nota. Elaboración propia. 

Este apartado refleja nula presencia de correlación entre ansiedad y reevaluación 

cognitiva, esto es, se encontró una correlación rho = -.101. (Sig bilateral = 0.283 > 

0.05). La figura representa que, el pensamiento intrusivo de constante rechazo al 

momento de entablar relaciones interpersonales, sumado a la excesiva búsqueda 

de aprobación en su actuar e intranquilidad persistente frente a la ausencia de la 

pareja, no se relaciona, con las estrategias conscientes e inconscientes que facilita 

aumentar, mantener o disminuir la respuesta emocional ante una determinada 

situación, permitiendo disminuir los efectos negativos.  

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Tabla 8 

Relación entre la dimensión de ansiedad de AR y la dimensión de Supresión 

emocional de RE en estudiantes de psicología de una universidad privada, 

Chiclayo - 2023. 

 Ansiedad 

Supresión 

Emocional 

 

Rho de Spearman 

 

Ansiedad 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,102 

Sig. (bilateral) . 0,278 

N 116 116 

Nota. Elaboración propia. 

 

Se evidencia la ausencia de correlación entre ansiedad y supresión afectiva, ya 

que, se encontró una correlación  rho = .102. Por otra parte, se evidenció una Sig 

bilateral = .278 > 0.05). En este sentido, la predominancia de angustia ante una 

percepción constante de ausencia y rechazo en los vínculos interpersonales, no se 

relaciona con la capacidad para experimentar sentimientos, pero no expresarlas o 

externalizarlas.  
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Tabla 9 

Relación entre la dimensión de Evitación de AR y la dimensión de Reevaluación 

cognitiva de RE en estudiantes de psicología de una universidad privada, 

Chiclayo - 2023. 

 Evitación 

Reevaluació

n Cognitiva 

 

Rho de 

Spearman 

 

Evitación 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,217* 

Sig. (bilateral) . 0,019 

N 116 116 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Por otra parte, hay evidencia de una correlación inversa significativa entre evitación 

y reevaluación cognitiva, ya que, se encontró una correlación  rho = -.217. Por otra 

parte, se evidenció una Sig bilateral = 0.019 < 0.05). A mayor reevaluación cognitiva 

(cambio a nivel cognitivo, en el cual se modulará mentalmente una situación previa 

a su acontecimiento, de esta manera, se considerará las posibles consecuencias), 

menor será la evitación a la proximidad de los estudiantes en sus vínculos 

amorosos.  
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Tabla 10 

Relación entre la dimensión de evitación de AR y la dimensión de supresión 

emocional de RE en estudiantes de psicología de una universidad privada, 

Chiclayo - 2023. 

 Evitación 

Supresión 

Emocional 

Rho de Spearman Evitación Coeficiente de 

correlación 

1,000 -0,026 

Sig. (bilateral) . 0,780 

N 116 116 

Nota. Elaboración propia. 

 

Este resultado representa la no existencia de correlación entre evitación y supresión 

emocional, se encontró una correlación rho = -.026. (Sig bilateral = .780 < 0.05). El 

resultado demuestra que, el temor a la pérdida de autonomía e intimidad y rechazo 

a la proximidad en sus relaciones interpersonales, así como una percepción 

exagerada de necesidad de autosuficiencia, no se relaciona, con la influencia sobre 

una respuesta emocional en el cual se inhibe el comportamiento expresivo del 

estado emocional.  
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CONTRASTE DE FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL 

 

Hipótesis nula (H0): El AR no se relaciona significativamente con la RE en la 

población estudiada. 

Hipótesis de alterna (H3): El AR se relaciona significativamente con la RE en la 

población estudiada. 

Nivel de significancia: 𝛼=0.05 

Estadístico de Prueba:  𝑍 =-.085*√116 − 1 = −0.912 
 

Regla de decisión.  Como P-valor = 0,365> 0.05, se acepta Ho a un nivel de 

significancia del 5% (Ver P-valor en tabla 2) 

Conclusión: El AR no se relaciona significativamente con la RE en la población 

estudiada. 

 

CONTRASTE DE FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 

Hipótesis nula (H0): La dimensión ansiedad de AR y RE no presenta una relación 

significativa en la población estudiada. 

Hipótesis de alterna (H3): La dimensión ansiedad de AR y RE presenta una 

relación significativa en la población estudiada. 

Nivel de significancia: 𝛼=0.05 

Estadístico de Prueba:  𝑍 = - ,037*√116 − 1 = −0.396 
 

Regla de decisión.  Como P-valor = 0.691 > 0.05, se acepta Ho a un nivel de 

significancia del 5% (Ver P-valor en tabla 5) 
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Conclusión: La dimensión ansiedad de AR y RE no presenta una relación 

significativa en la población estudiada. 

 

Hipótesis nula (H0): La dimensión evitación de AR y RE no presenta una relación 

significativa en la población estudiada. 

Hipótesis de alterna (H3): La dimensión evitación de AR y RE presenta una 

relación significativa en la población estudiada.  

Nivel de significancia: 𝛼=0.05 

Estadístico de Prueba:  𝑍 = - ,129*√116 − 1 = −1.383 
 

Regla de decisión.  Como P-valores = 0.167 > 0.05, se acepta Ho a un nivel de 

significancia del 5% (Ver P-valor en Figura 6) 

Conclusión: La dimensión evitación de AR y RE no presenta una relación 

significativa en la población estudiada. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 

Este capítulo aborda la discusión y el análisis de todos los hallazgos 

obtenidos, contrastando con estudios y bases teóricas. 

El ser humano, propio de su misma naturaleza, desde su niñez y durante 

toda su vida, atraviesa cambios y se enfrenta a diferentes situaciones, muchas de 

ellas de índole negativas, cómo el hecho de la violencia en pareja, la cuál es la 

problemática del presente estudio y está inmersa en las relaciones de estudiantes 

universitarios. Los mismos, producto de sus vivencias tempranas, inexperiencia y 

falta de regulación emocional, optan por algún tipo de violencia como respuesta 

principal para solucionar los problemas que puedan surgir con sus parejas.  

En este sentido y en consideración a la realidad problemática, se estableció 

determinar la relación entre el AR y RE en estudiantes universitarios de psicología 

de una universidad privada, Chiclayo, 2023, evidenciando la no existencia de 

correlación significativa entre AR y RE (Rho= -.085), por lo que, en la hipótesis 

propuesta se mencionó una relación significativa entre ambas variables. Sin 

embargo, en base a los resultados se afirma la Ho, no existe una relación 

significativa entre ambas variables (Sig. Bilateral = 0,365 > .05). Dichos resultados 

discrepan de la investigación elaborada por Mayorga y Vega (2021), en la cual, 

plantearon hallar la relación entre tipos de apego y estrategias de RE, mediante un 

estudio integrado por 294 universitarios ecuatorianos. Obteniendo como resultado, 

existencia de correlación entre las variables estudiadas.  
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No obstante, estos hallazgos mantienen una similitud, a excepción de la 

población, con el estudio presentado por Guevara (2022), el autor pretendió hallar 

la relación entre estilos de apego y estrategias de RE en 85 alumnos de 4° Y 5° de 

secundaria (14 a 17 años); se utilizó el CaMir-R y el ERQP. Se concluye: no existe 

una relación significativa entre las variables analizadas.  

En este sentido, la RE es una concepción compleja, porque se adquiere de 

diferentes factores que provienen de otras variables, traduciéndose como 

multidimensional (Ampoli et al., 2021). Asimismo, el análisis de las variables fue 

determinado únicamente desde el factor apego romántico, lo que habría limitado la 

fuerza de asociación, debido a la influencia de terceras variables moderadoras, las 

cuales también intervienen en dicha asociación, tales como, sexismo ambivalente, 

bienestar en la juventud, afectividad, relación marital, crianza parental, estilos de 

crianza, autoestima, entre otras (Ampoli et al., 2021; Mónaco et al, 2021; Goncen y 

Aragón., 2019; Da Costa y Pereira., 2020; Galaz et al., 2019; Cedeño., 2023; 

Cajamarca y Benjumea., 2023).  

Asimismo, (Hazan y Zeifman (1994) citado en Guevara, 2022)  explica que 

dentro del fenómeno de apego se produce una reorganización gradual de las 

figuras primarias, es decir, las conductas y necesidades se encaminan hacia sus 

pares y entorno cercano, tomando distancia del padre, estos hechos visualizan 

frecuentemente en adolescentes donde la figura de apego podría ahora ser las 

imágenes referentes dentro de la institución, la cual estas sí podrían proporcionar 

afecto y protección, generando alejamiento de la figura primaria, además, desde 

que inicia la adolescencia hasta la adultez temprana aumenta el apego con las 

personas que lo rodean.  
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Por otra parte, investigaciones de tipo observacional-experimental de 

laboratorio, determinó que el cambio de conducta y las emociones se 

interrelacionan con los tipos de apego de sus parejas. Es decir, sostiene que una 

pareja romántica podría moldear la capacidad de autorregulación de la otra pareja 

(Farrell et al., 2016; Lemay y Dudley (2011) citado en Brandão, 2020).  

Respecto a la identificación del nivel de apego romántico en la población 

estudiada, el 26,7% (32) de los participantes exhiben un nivel de AR clasificado 

como nivel alto, el 25,0% (30) presentan un nivel medio,  mientras que el 24,2% 

(29) muestra un nivel bajo. Por otro lado, el 20.8% (25) demuestra un nivel 

considerado muy alto. Esto evidencia, que, los participantes con puntaje alto y muy 

alto, presentan un apego seguro, es decir, sus cuidadores primarios, lograron 

satisfacer sus necesidades básicas y sobre todo brindaron protección y afecto. Por 

su parte, Mónaco et al (2021), sostiene que estos individuos se sienten augustos 

tanto, estando cerca de sus parejas, cómo, manteniendo su interdependencia para 

actuar, reconocer  y  expresar  afecto, además, afrontan el estrés saludablemente. 

Sin embargo, puntuaciones medio y bajo, presentan altos índices de ansiedad y 

evitación, marcadas emociones negativas, dependencia, inseguridad en el ámbito 

amoroso y  temor al abandono. 

En lo concerniente a mi segundo objetivo específico, nivel de regulación 

emocional, se encontró que, el 29,2% (35) exhiben un nivel de RE bajo. El 24,2% 

(29) muy alto, el 21,7% (26) medio y el 21.7% (26) alto. Estos resultados se 

explicarían por lo recopilado por Rivera (2016), el cual fundamenta que los 

estudiantes con regulación emocional alta y muy alta, experimentan más 

satisfacción en sus noviazgos, denotando confianza, flexibilidad para dejarse 

ayudar por su pareja y ofrecerle apoyo a la misma, capacidad para solucionar 
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situaciones cotidianas. Sin embargo, los participantes con autorregulación medio y 

bajo, atraviesan dificultad en sus relaciones interpersonales, ya que optan por un 

alejamiento emocional lo que involucra falta de compromiso y desconfianza con su 

pareja.  

Respecto a la tabla N° 4, la ausencia de relación entre la dimensión ansiedad 

al abandono y RE, demuestra que, en los evaluados; el miedo persistente a la 

ausencia o rechazo de la pareja (Bartholomew y Horowitz, 1991; Brennan et al, 

1998; citado en Guzmán-González et al., 2023) no se relaciona al aumento o 

disminución de la habilidad para canalizar y trasmitir emociones de forma asertiva 

(Gross, 2003) y viceversa; por lo que, pueden existir otros factores más ligados a 

la regulación emocional, la misma que se construye desde la infancia, gracias a 

elementos más determinantes cómo el desarrollo cognitivo, el lenguaje, y 

componentes socioculturales y familiares (Caycedo et al., 2005, citado en Izzedin, 

2009). Si bien es cierto, las relaciones significativas encontradas en los estudios de  

(Sándor et al, 2021); (Brandão et al, 2020); (Mayorga et al, 2021) y (Mónaco et al, 

2021), identificaron que los individuos con estilos desadaptativos presentan una 

tendencia a una desregulación emocional (Guzman-Gonzáles, 2016); por lo que, la 

ansiedad dependería más del estímulo estresante percibido como amenazante 

(Lang, 1968; Ávila, 2018) a causa de que, la ansiedad al rechazo, activa su 

sintomatología frente a situaciones específicas que hacen a la persona con apego 

ansioso intuir el abandono de su pareja, presentando elevada necesidad de 

aprobación, seguridad y dependencia emocional, traduciéndose como demanda 

permanente de cercanía emocional e intolerancia ante la percepción de ausencia 

de la misma. Más no en situaciones de otras índoles; por lo que, es posible que los 
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evaluados sí regulen sus emociones en contextos diferentes (Mikulincer y Shaver, 

2016., citado en Guzmán-González, 2023).  

Asimismo, en la presente tabla N° 5, se evidencia inexistencia de relación 

entre la evitación de intimidad de AR y RE, lo que se traduce en que los 

comportamientos emocionalmente distantes y rígidos con la pareja, donde se evita 

constantemente la intimidad y proximidad, representándose por una visión interna 

positiva y negativa hacia los demás (Mikulincer., 2006; citado en Calvillo, 2020), no 

se relaciona con la comprensión y modulación emocional, esta destreza brinda 

flexibilidad adaptativa a las reacciones emocionales para satisfacer las demandas 

del entorno (Gross, 2003;  2015 citado en Mayorga y Vega, 2021). Resultados 

similares se evidenciaron en la investigación de (Mónaco et al, 2020), en la cual  no 

se hallaron asociaciones entre la evitación de la cercanía y RE en jóvenes 

españoles. Frente a ello, se sustentó la posibilidad de que los evaluados hayan 

exagerado su capacidad adaptativa para regular emociones en el autoinforme como 

una señal de negación ante el desconocimiento de sus propias emociones, lo cual 

suele ser una característica de las personas evitativas (Kafetsios y Sideridis, 2006; 

Mikulincer y Shaver, 2007). Sumado a ello, los individuos con tendencia evitativa a 

la proximidad, suelen utilizar estrategias de desactivación para regular sus 

emociones al suprimir y reprimir sus emociones y pensamientos negativos para 

sentirse estables, por lo que, otorgan menos atención a su afectividad y a su vida 

emocional (Guzmán-Gonzáles et al, 2016). En este sentido, es los participantes 

hayan respondido los cuestionarios informando un nivel de autorregulación optimo, 

a través, de la supresión de su inseguridad emocional, excluyendo la verdadera 

consciencia de sus emociones y pensamientos (Andriopoulos y Kafetsios, 2015). 
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Por otra parte, la relación entre ansiedad de AR y reevaluación cognitiva de 

RE. Se observa que, en el estudio, no existe relación entre ambas dimensiones, 

esto es, dependencia y el miedo al alejamiento y separación de la pareja (Martel, 

2016), no se relaciona,  a la flexibilidad para cambiar los pensamientos 

negativos/intrusivos, por pensamientos más adaptativos y positivos (Gross, 200; 

citado en Masumoto, 2022). Los resultados obtenidos son diferentes al de (Mónaco 

et al., 2022), quién en su investigación titulada, influencia del AR sobre el bienestar 

juvenil y el rol mediador de la RE, aplicado a 126 jóvenes, halló que, la ansiedad 

correlaciona negativamente  con  la  RE  (r= -.24; p= .008). Sumado a ello, las 

personas con alta ansiedad presentan inclinación a la dependencia y 

sobreestimulación las figuras referentes (búsqueda exagerada de aprobación y 

seguridad) (Mikulincer y Shaver, 2016, citado en Guzmán-González, 2023), lo que 

estaría impidiendo que sea consciente de sus conductas y emociones negativas y 

así no sea capaz de reevaluarlo cognitivamente e involucrarse en la resolución de 

dichas dificultades estresantes (Brandão., 2020), y así, atribuirle un significado 

positivo a aquellas vivencias tóxicas de naturaleza negativa en su vínculo romántico 

(Orozco et al., 2022) 

Asimismo, entre la dimensión de ansiedad y supresión emocional, se 

evidenció que no existe correlación. Es así como, se interpreta que, el miedo al 

abandono no influye con la capacidad para regular el estado afectivo, mediante la 

desactivación del apego, es decir, los individuos ignoran la atención de las 

emociones amenazantes, niegan vivencias o recuerdos e inhiben la expresión 

emocional (Gross, 2001 citado en Masumoto, 2022). Resultados que difieren con 

el elaborado por (Brandão., 2020), determinó que la ansiedad de vinculación se 

asoció negativamente con la supresión de emociones. Esta ausencia de relación 
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puede explicarse debido a que las personas ansiosas y evitativas, emplean 

diferentes estrategias moduladoras emocionales, mientras que las primeras 

exageran sus reacciones y percepción ante signos de amenaza (Guzmán-Gonzáles 

et al., 2016), las segundas desactivan emociones que pueden significar algún tipo 

de malestar (Brennan et al, 1998 citado en Leclerc et al, 2021), por tal motivo, estas 

tendencias opuestas podrían conducir a una desregulación emocional en contextos 

generales (Mayorga y Vega., 2021). 

Por otra parte, se evidencia correlación inversa significativa entre la 

dimensión de evitación y reevaluación cognitiva, ya que, se encontró una 

correlación  rho = -.217. Asimismo, se evidenció una Sig bilateral = 0.05 > .019). 

Esto quiere decir que a mayor reevaluación cognitiva (modificación del proceso de  

aparición de la emoción para conseguir mejoras saludables, debido que, en el nivel 

afectivo experimentan mayores emociones positivas y menores síntomas de 

depresión. En lo cognitivo, se relaciona de manera positiva con la mejoría de la 

memoria, y en el nivel social, impulsa la apertura a relaciones saludables 

interpersonales) (Garrido, 2006; Gross y John, 2003; Nezlek y Kuppens, 2008; 

Richards y Gross, 2000 citado en Advíncula, 2018), menor será la evitación de los 

estudiantes en sus relaciones de pareja. Esto debido a que en la dimensión 

evitación la desconfianza prevalece en los individuos, por tal motivo, eligen actuar 

libremente ya que son independientes, evitando así  la  intimidad  en  sus  

relaciones. Este resultado discrepa de el estudio de Mónaco et al (2021) en la cual 

la evitación no parece asociarse con estrategias de RE ni con el bienestar.  
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Por último, se aprecia inexistencia de correlación entre dimensiones 

(evitación y supresión emocional, rho = -.026). Por otra parte, se evidenció una Sig 

bilateral = .780 > 0.05). Esto resultados explicaría que, el temor a la pérdida de 

autonomía e intimidad y rechazo a la proximidad en sus relaciones interpersonales, 

así como una percepción exagerada de necesidad de autosuficiencia (Gross y 

John, 2003 citado en Pagano y Vizioli, 2021), no se relaciona, a restricción de la 

respuesta emocional, es decir, la supresión, se focaliza en cambiar la conducta, 

más no, modifica la emoción, por lo tanto, no utiliza esta estrategia (por ejemplo, la 

negación), para la solución y alivio de las emociones negativas (Rodriguez., 2021). 

Además, estas personas con tendencia a la evitación se limitan a buscar apoyo y 

desactivan sus necesidades afectivas, debido a la desconfianza ante su entorno 

(Mikulincer y Shaver, 2010), por lo que es una posibilidad explicativa de la ausencia 

de relación. Sumado a ello, las personas cuyo ejercicio es la supresión, a nivel 

afectivo, sienten emociones de índole negativas, incluyendo sintomatología 

depresiva, a nivel cognitivo, presentan problemas de memoria y en el aspecto 

social, disminuye el deseo de interacción con sus pares. Es por ello, que se asocia 

con menor optimismo, poca satisfacción de vida, autoestima baja y bienestar. Es 

así como, lo argumentado resalta el formulado que la reevaluación es saludable y 

adaptativa, en comparación con la supresión, no obstante, el contexto es relevante 

para determinar qué estrategia utilizar (Gross; 2007; 2013; 2015 citado en 

Advíncula., 2018). 
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CONCLUSIONES 

 

En la investigación no se evidencia correlación significativa entre, AR y RE, 

esto se traduce en que, no solo se puede atribuir al apego romántico como único 

factor influyente en la regulación emocional, ya que, esta última está asociada a 

otras variables pudiendo ser multicausal o multifactorial y no necesariamente 

bidimensional. 

Respecto a los niveles de Apego Romántico, la mayor parte de los 

estudiantes, (32) exhiben puntaje alto con 26,7%. Evidenciando, que, los 

participantes con puntaje alto y muy alto, presentan un apego seguro, es decir, sus 

cuidadores primarios, lograron satisfacer sus necesidades básicas y sobre todo 

brindaron protección y afecto, mientras que los participantes con apego medio 

25,0% (30) y bajo 24,2% (29), presentan carencias emocionales y dificultad para 

regular sus emociones. 

Respecto al nivel de RE, en su mayoría denotan un nivel bajo. Estos 

resultados estadísticos denotan que presentan irregularidades para modular sus 

emociones y adaptarse a la situación, asimismo, en sus relaciones de pareja, 

presentan deficiencias en la comunicación, se les dificulta pedir ayuda.  

Se ha demostrado que, las dimensiones de AR (ansiedad al abandono y 

evitación a la intimidad) no presentan relación con las dimensiones de RE 

(reestructuración cognitiva y supresión emocional), a excepción que, a mayor 

reevaluación cognitiva menor será la evitación de los estudiantes en sus relaciones 

de pareja e interpersonales.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere potenciar el estudio investigando otros factores relacionales al 

apego romántico, ya que, no se puede inferir como único factor influyente en la 

regulación emocional, ya que, esta última está asociada a otras variables pudiendo 

ser multifactorial y no necesariamente bidimensional. 

Para las próximas investigaciones se recomienda abordar la regulación 

emocional desde un enfoque multifactorial, a fin de conocer las diversas causas 

que puedan afectar esta variable. 

Se propone el desarrollo de programas de intervención psicológicas, en el 

cual, se fomente estrategias de regulación y autocontrol afectivo para el desarrollo 

óptimo de los estudiantes y sobre todo dentro de sus relaciones amorosas.  

Es factible la creación de un plan preventivo de la violencia, sobre todo en 

aquellos estudiantes que recién están experimentado la etapa del enamoramiento. 

Los hallazgos obtenidos son de suma importancia para que los universitarios 

generen relaciones románticas sanas, interviniendo desde el constructo del apego, 

para que se fomente estrategias y técnicas de gestión emocional. 
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ANEXOS 

 Tabla 11 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO FORMULACIÓN 
DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

VARIABLE DIMENSIONES POBLACIÓN 
Y MUESTRA 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 

Apego 
romántico y 
Regulación 
emocional 

en 
estudiantes 

de 
psicología 

de una 
universidad 

privada, 
Chiclayo, 

2023 

 
 
 

 
 

¿Cuál es la 
relación entre el 

Apego 
Romántico y la 

Regulación 
Emocional en 
estudiantes de 
psicología de 

una universidad 
privada, 

Chiclayo, 2023? 

 
 
 

Determinar 
la relación 

entre el 
Apego 

Romántico 
y la 

Regulación 
Emocional 

en 
estudiantes 

de 
psicología 

de una 
universidad 

privada, 
Chiclayo, 

2023. 

Identificar el 
nivel del 
Apego 

Romántico  
 

Identificar el 
nivel de 

Regulación 
Emocional  

 
Analizar la 

relación entre 
las 

dimensiones 
de AR y RE 

en 
estudiantes 

de psicología 
de una 

universidad 
privada, 
Chiclayo, 

2023. 

  
 
 

Apego 
Romántico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulación 
Emocional 

 
Ansiedad ante 
el abandono 

 
 

Evitación a la 
intimidad 

 
 
 
 
 

Reevaluación 
Cognitiva 

 
 
 

Supresión 
emocional 

El presente 
plan de tesis 

está enfocado 
en 

universitarios 
de psicología 

entre el primer 
ciclo hasta el 
sexto ciclo de 

una 
universidad 

privada, 
Chiclayo, 

2023. En total 
y tomando en 
consideración 
los criterios de 

exclusión e 
inclusión, la 

población está 
conformada 

por 116 
universitarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuantitativa 
correlacional 
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Autorización de la prueba 
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Instrumento de Apego Romántico  
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Instrumento de Regulación Emocional 
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Figura. Prueba de Normalidad 
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Fichas firmadas por los expertos 
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