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5. Resumen 

 

La presente investigación tiene por objetivo analizar la relación entre el apego y la 

resiliencia en estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas públicas mixtas del 

distrito de San Sebastián en la ciudad del Cusco durante el año 2022. Para ello se empleó una 

metodología de estudio cuantitativa con un diseño correlacional de corte transversal para estimar 

las relaciones entre la resiliencia, los estilos de apego y sus dimensiones; la muestra se determinó 

mediante un muestreo, aleatorio estratificado a 329 estudiantes a quienes se le aplicaron los 

cuestionarios estandarizados como el CaMir-R para los estilos de apego y la escala de resiliencia 

ER. Los principales resultados demostraron una relación significativa entre el apego y la 

resiliencia (r=0.18, p<0.05); también, entre los estilos de apego seguro (r=0.30), ambivalente-

preocupado (r=0.12) y desorganizado (r=0.11), pero no con el estilo de apego evitativo. Se 

hallaron correlaciones significativas entre la resiliencia y ciertas dimensiones del apego, 

específicamente la seguridad (r=0.30), la valoración de la autoridad de los padres (r=0.27) y la 

preocupación familiar (r=0.12). Además, se identificó una relación negativa con el traumatismo 

infantil (r=- 0.11). Estos resultados destacan la importancia de componentes específicos del 

apego en la capacidad de los adolescentes para desarrollar resiliencia. 

 

Palabras claves: estilos de apego, resiliencia, adolescentes, correlaciones 
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6. Abstract 

 

The aim of this research is to analyse the relationship between attachment and resilience 

in secondary school students of the mixed public educational institutions of the district of San 

Sebastián in the city of Cusco during the year 2022. A quantitative study methodology with a 

cross-sectional correlational design was used to estimate the relationships between resilience, 

attachment styles and their dimensions; the sample was determined by stratified random 

sampling, obtaining 329 students to whom standardised questionnaires such as the CaMir-R for 

attachment styles and the ER resilience scale were applied. The main results showed a significant 

relationship between attachment and resilience (r=0.18, p<0.05); also, between secure (r=0.30), 

ambivalent-preoccupied (r=0.12) and disorganised (r=0.11) attachment styles, but not with 

avoidant attachment style. Significant correlations were found between resilience and certain 

attachment dimensions, specifically security (r=0.30), valuing parental authority (r=0.27) and 

family concern (r=0.12). In addition, a negative relationship was identified with childhood 

trauma (r=- 0.11). These results highlight the importance of specific attachment components in 

adolescents' ability to develop resilience. 

 

 

Keywords: attachment, resilience, adolescents, correlations. 

 

 

 

 



vi 

 

7. Índice 

 Dedicatoria ii 

 Agradecimiento iii 

 Resumen iv 

 Abstract v 

 Índice vi 

 Índice de tablas xi 

 Índice de figuras xii 

        Introducción 1 

1. Capítulo I Planteamiento de la Investigación 3 

1.1. Descripción del problema de investigación 3 

1.2. Formulación del problema 11 

1.2.1. Problema General 11 

1.2.2. Problemas específicos 11 

1.3. Objetivo 12 

1.3.1. Objetivo general 12 

1.3.2. Objetivos específicos 12 

1.4. Justificación de la Investigación 13 

1.4.1. Justificación teórica 13 



vii 

 

1.4.2. Justificación metodológica 14 

1.4.3. Justificación práctica 14 

1.4.4. Justificación social 14 

1.5. Viabilidad 15 

2. Capítulo II 17 

2.1. Antecedentes de la investigación 17 

2.1.1. Antecedentes internacionales 17 

2.1.2. Antecedentes nacionales 21 

2.1.3. Antecedentes locales 25 

2.2. Bases Teórico-Científicos 28 

2.2.1. El apego: fundamentos y perspectivas teóricas 28 

2.2.2. Apego y Psicología del Desarrollo 29 

2.2.3. Perspectiva Neurocientífica 30 

2.2.4. Perspectiva de la Psicología Clínica 30 

2.2.5. Perspectiva de la Psicología Social 31 

2.2.6. Teorías del apego en adolescentes 31 

2.2.7. Estilos de apego 34 

2.3. Apego y adolescencia 38 

2.4. Resiliencia 40 

2.4.1. Conceptualización y diferenciación 41 

2.4.2. Teorías de resiliencia 43 

2.4.3. Modelos de resiliencia en adolescentes 44 



viii 

 

2.4.4. La Resiliencia según Wagnild y Young 49 

2.4.5. Desarrollo histórico de la investigación en resiliencia psicológica 50 

2.4.6. Relación entre el apego y la resiliencia en adolescentes 52 

2.5. Marco conceptual 53 

2.5.1. Definición de términos 53 

3. Capítulo III Hipótesis de Investigación 55 

3.1. Hipótesis General 55 

3.2. Hipótesis específicas 55 

3.3. Operacionalización de variables 57 

4. Capítulo IV 59 

4.1. Enfoque de investigación 59 

4.2. Tipo de investigación 59 

4.3. Diseño de investigación 59 

4.4. Población y Muestra 60 

4.5. Población 60 

4.6. Muestra 60 

4.7. Técnicas e Instrumentos 62 

4.7.1. Técnica 62 

4.7.2. Instrumentos 63 

4.7.3. Validez y confiabilidad: 66 



ix 

 

4.8. Procesamiento de los datos 70 

4.9. Análisis de datos 71 

5. Capítulo V 73 

5.1. Descripción sociodemográfica 73 

5.1.1. Características de los participantes 73 

5.2. Resultados descriptivos por variable de estudio 74 

5.2.1. Niveles descriptivos de las dimensiones de los estilos de apego 75 

5.2.2. Niveles descriptivos de las dimensiones de resiliencia 77 

5.3. Resultados inferenciales 79 

5.3.1. Prueba de normalidad 79 

5.3.2. Comparación de grupos de sexo, grado educativo, estructura de familia y los estilos 

de apego respecto al nivel de resiliencia 80 

5.3.3. Correlaciones 85 

Capítulo VI 90 

6. Conclusiones 97 

7. Recomendaciones 99 

8. Referencias 101 

9. Anexos 116 

9.1. Muestra de ficha sociodemográfica 116 

9.2. Matriz de consistencia 117 



x 

 

9.3. Instrumentos de recolección de datos 119 

9.4. Instrumentos originales  122 

9.5. Instrumentos adaptados 128 

9.6.. Solicitud de permisos para realizar el estudio a las APAFA´s y directores de los 

centros educativos 132 

9.7. Ejemplares de consentimientos informados a padres por colegio 137 

9.8.. Ejemplar de asentimiento informado por colegio 141 

9.9. Fichas de entrevista a directores, coordinador de tutoría, psicóloga y estudiantes 145 

9.10. Propuesta de programa educativo para los colegios 152 

9.11. Evidencia fotográfica de la recolección de los datos 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

8. Índice de tablas 

 

Tabla 1 Matriz de operacionalización de variables 58 

Tabla 2  Tamaño de la muestra por institución educativa y grado. 62 

Tabla 3  Análisis de la validez de contenido por medio del V de Aiken del CaMir-R 67 

Tabla 4   Análisis de la validez de contenido por medio del V de Aiken del ER 67 

Tabla 5  Análisis de alfa de Cronbach del cuestionario de Camir - R 68 

Tabla 6  Análisis alfa de Cronbach de la escala de Resiliencia 69 

Tabla 7  Características de los estudiantes del nivel secundario de las instituciones 

educativas públicas mixtas del distrito de San Sebastián – Cusco, 2022 73 

Tabla 8  Prueba de Kolmogorov-Smirnov 80 

Tabla 9  Correlaciones de la resiliencia con las dimensiones del apego 86 

Tabla 10  Correlaciones del apego con las dimensiones de la resiliencia 87 

Tabla 11  Correlación de la resiliencia con los estilos de apego evitativo, seguro, 

ambivalente-preocupado y desorganizado 89 

Tabla 12  Correlación entre la resiliencia y el apego 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

9. Índice de figuras 

 

Figura 1 Modelo de Estilos de Apego de Bartholomew y Horowitz (1991) 36 

Figura 2  Modelo neuro circular de la resiliencia 49 

Figura 3  Diagrama de correlaciones 57 

Figura 4  Diagrama de relación principal 60 

Figura 5  Distribución de los estilos de apego en los estudiantes de los colegios de San 

Sebastián año 2022 74 

Figura 6  Distribución de los niveles de resiliencia en categorías en los estudiantes de los 

colegios de San Sebastián en el año 2022 75 

Figura 7  Resultados descriptivos de las dimensiones del apego 77 

Figura 8  Resultados descriptivos de los niveles de las dimensiones de resiliencia 79 

Figura 9  Comparación de los grupos de sexo respecto al nivel de resiliencia 81 

Figura 10  Comparación de grupos de grados educativos respecto al nivel de resiliencia 82 

Figura 11  Comparación de los grupos de tipos de convivencia con padres respecto al nivel 

de resiliencia 83 

Figura 12  Comparación de los estilos de apego respecto al nivel de resiliencia 84 

 

 



1 

 

10. Introducción 

El apego es el vínculo emocional que se forman en la infancia y tienen un impacto en la 

forma en la cual nos relacionamos con los demás. Los estilos de apego se clasifican en los 

siguientes: seguro, ambivalente-preocupado, evitativo o desorganizado, los cuales pueden influir 

en la manera en que los estudiantes perciben y responden a las relaciones, el apoyo social y los 

desafíos de la vida. 

Por otro lado, la resiliencia es la capacidad de los individuos para adaptarse y recuperarse 

frente a situaciones adversas, el estrés o situaciones difíciles de la vida. Al respecto, existe 

evidencia de que los estilos de apego seguro están relacionados con una mayor resiliencia. En el 

caso de estudiantes del nivel secundario, es importante resaltar que obtener un estilo de apego 

seguro implica tener una mayor capacidad para manejar el estrés, establecer relaciones 

saludables y buscar apoyo social cuando lo necesiten.  

En la actualidad, existen muchos desafíos para que un adolescente del nivel secundario 

desarrolle un estilo de apego adecuado y por ende resiliencia ante las adversidades de la vida e 

incluso las relacionadas a su rol como estudiantes, como los desafíos en las relaciones familiares, 

estrés académico, escasez de recursos educativos, la influencia del entorno social y cultural y la 

falta de apoyo emocional y social. Por lo tanto, el presente estudio pretende ofrecer evidencia de 

la relación entre el apego y la resiliencia en la población estudiantil del nivel secundario de un 

distrito del Cusco y ofrecer datos actualizados a las instituciones de estudio y futuras 

investigaciones en la región.  

Además, durante los últimos años la educación en nuestro país sufrió cambios a raíz del 

confinamiento tras la pandemia de la COVID - 19, con la implementación de la virtualidad 
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afectó el proceso de aprendizaje, el desarrollo cognitivo, emocional, social y físico; sin embargo, 

en el año 2022 se inició nuevamente con la presencialidad. 

En ese sentido, el presente trabajo de investigación, está estructurado en siete capítulos. 

En el primer capítulo denominado “planteamiento de la investigación”, se describe el problema 

en sí, se plantea la formulación del problema y se especifican los objetivos tanto general como 

específicos y finalmente la justificación del problema. En el capítulo segundo, se desarrolla el 

marco teórico y el estado del arte, basados en referencias actuales y las más recomendadas para 

las variables de estudio. El tercer capítulo, se plantea la hipótesis de investigación. En el capítulo 

cuarto se plantea la metodología del estudio, es decir, el tipo, nivel, diseño de investigación, 

como también, los procedimientos y análisis cumpliendo los supuestos de investigación y las 

consideraciones éticas. En el capítulo quinto se muestra los resultados del estudio en dos niveles, 

el básico descriptivo univariado y el bivariado inferencial. Finalmente, en el capítulo sexto y 

séptimo se resume las principales conclusiones y recomendaciones.  
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1. Capítulo I 

Planteamiento de la Investigación 

1.1. Descripción del problema de investigación  

La población estudiantil del Cusco tiene una variedad de desafíos independientemente de 

su rol como estudiantes, por sí mismo, la adolescencia es una etapa de la vida donde las personas 

son susceptibles a cambios biológicos, psicológicos y sociales. Por lo tanto, los estudios de 

resiliencia en esta población se han tornado de gran importancia, ya que, ser resiliente significa 

ser capaz de sobresalir exitosamente a los cambios y situaciones difíciles de la vida (Masten, 

2001).  

La resiliencia, se refiere a la capacidad de una persona para adaptarse positivamente a 

situaciones adversas o estresantes, recuperarse de ellas y continuar creciendo y desarrollándose a 

pesar de los desafíos (Masten, 2001). La resiliencia no es un rasgo fijo, sino un proceso dinámico 

que puede ser influenciado por una variedad de factores internos y externos, para el caso 

particular de esta investigación, el contexto educativo sin olvidar otros como la familiar, 

incluidos los estilos de apego desarrollados en la infancia y la adolescencia (Luthar et al., 2000a).  

Los estudios basados en la teoría del apego de Bowlby (1969) precisan que algunos de 

los factores para que un individuo, en este caso, un estudiante sea más resiliente se explica por 

los estilos de apego, ya que, las experiencias tempranas con los cuidadores primarios son 

determinantes para el desarrollo de la capacidad de los individuos para regular sus emociones, 

construir relaciones saludables y manejar adversidades. No obstante, el apego se desarrolla en la 

niñez y continua su desarrollo durante los años siguientes de acuerdo a otros factores del 

ambiente o entorno en el cual el individuo se desenvuelve (Delgado et al., 2022).  
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Los principales estudios reportan resultados en adolescentes con un estilo de apego 

seguro, lo cuales tienden a mostrar niveles más altos de resiliencia, mientras que aquellos con 

estilos de apego ansiosos o evitativos pueden enfrentar mayores dificultades para adaptarse y 

superar adversidades (J. P. Allen et al., 1996, 2002; Waters et al., 2000); no obstante, esto puede 

variar según el contexto de estudio, de ahí, la necesidad de investigación a nivel local. 

El apego, se han relacionado con una variedad de resultados de salud emocional y social 

en la infancia, la adolescencia y la edad adulta. Los individuos con un estilo de apego seguro 

tienden a tener niveles más altos de bienestar emocional, relaciones sociales más satisfactorias y 

una mayor capacidad para enfrentar y superar adversidades (Bowlby, 1982a; Shaver & 

Mikulincer, 2009). Por otro lado, los estilos de apego ansiosos y evitativos se han asociado con 

problemas de salud mental, dificultades en las relaciones interpersonales y una menor capacidad 

para manejar el estrés (Brenning et al., 2012; Shaver & Mikulincer, 2009). 

En la población de adolescentes  cusqueños se ha documentado factores que explican 

situaciones problemáticas para que los estudiantes no desarrollen un adecuado estilo de apego y 

por ende un adecuado nivel de resiliencia, por ejemplo, la inestabilidad familiar de los 

estudiantes secundarios debido a divorcios, separaciones o ausencia de figuras parentales que 

afectan a los estilos de apego y a la capacidad para establecer relaciones saludables. Por ejemplo, 

según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que la cantidad de 

divorcios al 2021 supero 36% de los años previos, así mismo, la cantidad de solicitudes de 

separación.  

Los estudiantes que carecen de un adecuado apoyo emocional ya sea en la escuela o el 

hogar se ha relacionado con problemas para manejar el estrés, regular adecuadamente sus 

emociones y por ende desarrollar resiliencia; lo cual podría relacionarse con el abandono escolar, 
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al respecto, de este último, los datos al 2023 indican que más del 60% de razones de abandono 

escolar fueron problemas familiares y económicos (INEI, 2023). También, aunque no existen 

estudios concluyentes sobre el bullying y la victimización se ha demostrado evidencia que el 

acoso escolar tiene un impacto en la autoestima, el bienestar emocional y las habilidades sociales 

afectado así tanto a un adecuado desarrollo de apego y resiliencia en la edad adulta.  

 En el contexto de la COVID-19, se ha evidenciado que el retorno a las clases 

presenciales no ha recuperado completamente las dinámicas previas a la pandemia. Este proceso 

ha requerido el cumplimiento estricto de normas de bioseguridad y ha estado acompañado por 

informes que destacan elevados niveles de ansiedad, depresión y trastornos conductuales 

asociados al aislamiento. Estas condiciones han impactado significativamente las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, obligando a las instituciones educativas y a las familias a 

implementar medidas adicionales para facilitar una transición gradual hacia la nueva modalidad. 

Este enfoque busca enfrentar los retos individuales de cada estudiante, promoviendo el desarrollo 

de su resiliencia como una herramienta clave para adaptarse y apoyar su reintegración a la 

normalidad. 

Otros reportes como la encuesta digital realizada por el Ministerio de Salud (Minsa), en 

colaboración con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables (MIMP), el Ministerio de 

Educación (Minedu) y UNICEF en el contexto de la pandemia de la COVID-19, indicaron que el 

29.6% de adolescentes entre los 12 y 17 años de edad presenta riesgo de padecer algún problema 

de salud mental o emocional (MINSA, 2021), lo cual agrava la situación de esta población, por 

lo que se vio necesario realizar esta investigación en esta población.  

Los estudiantes de nivel secundario en el distrito de San Sebastián enfrentan múltiples 

factores adversos que influyen en el adecuado desarrollo del apego y su capacidad de resiliencia. 
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La alta inestabilidad familiar, el insuficiente apoyo emocional sin contar con redes de apoyo, el 

bullying no reportado, la presión académica y el impacto de la pandemia son solo algunos de los 

elementos que se ha podido observar y que se ha encontrado reportado en los estudios actuales 

que afectan negativamente el desarrollo emocional y social de estos adolescentes (Serna & 

Martínez, 2019).  

En este contexto, también es relevante profundizar en el estudio de la relación entre las 

dimensiones específicas de las variables estudiadas y su interacción con factores contextuales 

relevantes, como se detalla a continuación. En los últimos años, los estudios sobre apego y 

resiliencia han avanzado hacia un entendimiento más detallado de las dimensiones específicas 

que las configuran y de cómo estas interactúan en contextos diversos. Por ejemplo, 

investigaciones recientes han señalado que el apego desorganizado está asociado con dificultades 

significativas en la regulación emocional y en la capacidad de adaptación frente a situaciones 

adversas (Mikulincer & Shaver, 2019). Este tipo de apego, caracterizado por comportamientos 

contradictorios, suele originarse en experiencias tempranas de trauma o negligencia, lo que lo 

convierte en una dimensión relevante para analizar en poblaciones vulnerables. 

La resiliencia, por su parte, ha sido conceptualizada como un constructo dinámico que 

incluye competencias específicas como la regulación emocional, la autoeficacia y el 

establecimiento de redes de apoyo social. Estos componentes no solo permiten superar 

adversidades, sino que también influyen en el desarrollo de habilidades sociales y en el 

rendimiento académico (Masten, 2021). En el contexto postpandemia, la interacción entre estas 

dimensiones cobra especial relevancia debido al impacto psicológico acumulado en adolescentes, 

como el aislamiento prolongado y las tensiones familiares derivadas de la crisis sanitaria (Loades 

et al., 2020). Adicionalmente, variables como el género, el nivel socioeconómico y la estructura 
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familiar han mostrado desempeñar un papel modulador en la relación entre apego y resiliencia. 

Estudios recientes han documentado que las adolescentes presentan mayores niveles de 

resiliencia emocional en comparación con sus pares masculinos, aunque también enfrentan 

mayores riesgos de victimización escolar y problemas de salud mental (van Harmelen et al., 

2017). Del mismo modo, las desigualdades socioeconómicas y las limitaciones en el acceso a 

servicios educativos y de salud mental agravan la vulnerabilidad de ciertos grupos, 

obstaculizando el desarrollo de estilos de apego seguros y capacidades resilientes (UNICEF, 

2022). 

Por lo tanto, la incorporación de estas dimensiones amplía el análisis de las variables 

estudiadas y permite comprender mejor las dinámicas que afectan el desarrollo socioemocional 

de los adolescentes. Este enfoque más detallado contribuye a fundamentar futuras estrategias de 

intervención adaptadas a los desafíos específicos que enfrenta esta población. 

El distrito de San Sebastián resguarda al 20% de la población comprendida entre 10 y 17 

años de edad, las investigadoras del presente estudio han contactado con 4 colegios públicos que 

tiene este distrito y han percibido la necesidad de plantearse la pregunta de cuál es la relación del 

apego y la resiliencia, dada las adversidades que a pesar de los diferentes esfuerzos del gobierno 

regional (Gore, 2019; PRANNA, 2015) y del gobierno local (CODISEC, 2022) no han podido 

disminuir y podrían tener un impacto directo con desenlaces como el suicidio.  

Por ejemplo, CODISEC no pudieron disminuir los diferentes problemas educativos que 

se viene dando en este distrito, siendo los más recurrentes los problemas de abandono  o 

deserción escolar, consumo de alcohol y droga entre niños y adolescentes, embarazo en edad 

escolar y falta de interés de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos. 
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Las investigadoras, quienes laboran en un Centro de Atención Residencial (CARE) en 

víctimas de trata, han documentado la magnitud de estas problemáticas a través de testimonios y 

observaciones directas. En este centro, se observó que la mayoría de las adolescentes acogidas 

provenían de instituciones educativas del distrito de San Sebastián y presentaban antecedentes 

familiares marcados por la negligencia, el abandono y la violencia. Según la psicóloga del 

CARE, estas adolescentes suelen provenir de hogares con bajos recursos económicos, padres 

ausentes o negligentes, y una carencia significativa de afecto y comunicación. Estas condiciones 

incrementan su vulnerabilidad y afectan profundamente su capacidad para construir relaciones 

seguras y adaptarse a los desafíos. 

Por otro lado, las investigadoras al entrevistarse con directores, coordinadores del área de 

tutoría y psicóloga de estas instituciones indican la preocupación en esta población existen casos 

de conductas asociadas al consumo de alcohol y drogas, síntomas relacionados con cutting, 

embarazo en edad escolar, ausencia de los padres de familia en la formación educativa de sus 

hijos, deserción escolar y precariedad económica. 

Testimonios recopilados refuerzan esta realidad. Una estudiante de tercer grado expresó: 

“Mi mamá se fue con otro hombre en la pandemia; desde entonces, mi papá se ha dedicado a 

tomar. Lo despidieron de su trabajo, y cuando mi mamá viene a visitarnos, ambos discuten y me 

voy con mis amigos a beber para escapar de esa situación. Sumado a ello, tenemos carencias 

económicas, lo cual me genera preocupación. Durante la pandemia podía trabajar dado que 

mientras escuchaba las clases podía realizar trabajos que me ayudaban económicamente.” 

 Por otro lado, una estudiante de quinto año comentó: “A veces siento que no puedo más. 

Mi papá tiene una discapacidad y mi mamá trabaja todo el día en el mercado. Cuando era niña, 
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la situación era diferente; mis padres estaban más presentes. Ahora, recuerdo esos momentos 

para seguir adelante.” 

 

En ese sentido, las posibles causas de una baja resiliencia y un estilo de apego inseguro 

pueden tener efectos perjudiciales en la vida actual y adulta de los estudiantes secundarios, como 

también, en la etapa universitaria y laboral (Campos & González, 2018). Aunque, las 

investigaciones previas han ofrecido relaciones entre algunos de los estilos de apego y la 

resiliencia (como a mayor estilo de apego seguro mayor resiliencia o a mayor estilo de apego 

evitativo menor resiliencia), el factor social y contextual post pandemia por COVID-19 resalta la 

necesidad de ofrecer nuevos estudios sobre la relación entre las variables de estudio, para evitar o 

prevenir efectos como la dificultad para establecer relacionas saludables, contar con figuras de 

apoyo, problemas de regulación emocional, ansiedad, depresión, bajo rendimiento académico, 

falta de motivación, mayor vulnerabilidad ante el acoso escolar o la victimización (Pourkord, 

Mirderikvand, et al., 2020).  

En general, la vida de las personas está marcada por diversas experiencias negativas, 

como la pobreza extrema, la violencia familiar, las muertes inesperadas, las enfermedades, entre 

otros factores adversos. Estas experiencias destacan la importancia de realizar estudios sobre 

resiliencia, entendida como la capacidad de los individuos para adaptarse y superar situaciones 

difíciles. En el caso del Perú, no somos ajenos a estas problemáticas. Los índices de criminalidad 

y la prevalencia de eventos adversos continúan en aumento, lo que subraya la necesidad de 

comprender el fenómeno de la resiliencia. Este enfoque nos lleva a plantearnos cómo las 

personas, y en particular los estudiantes de nivel secundario, logran superar o sobrevivir a estas 

condiciones desafiantes (Campos & González, 2018).  
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En el ámbito escolar, la situación refleja condiciones igualmente adversas. Los 

estudiantes de colegios nacionales enfrentan problemas recurrentes, tanto a nivel institucional 

como personal. Por un lado, el 60% de las escuelas en el país se encuentran en mal estado de 

infraestructura, lo que limita las condiciones óptimas para el aprendizaje(Gore Cusco, 2022; 

Plataforma del Estado Peruano, 2022).  Por otro lado, en el caso específico de Cusco, la tasa neta 

de asistencia en el nivel secundario fue de solo un 79% en 2022, lo que evidencia barreras 

significativas para garantizar la continuidad educativa de los adolescentes (Gore Cusco, 2022). 

Estas cifras plantean interrogantes sobre cómo estos entornos influyen en la capacidad de los 

estudiantes para adaptarse y prosperar en situaciones difíciles. 

La literatura sugiere que las instituciones educativas pueden desempeñar un papel clave 

como constructoras de resiliencia, ofreciendo un entorno que ayude a los estudiantes a 

desarrollar habilidades para afrontar la adversidad. Estudios previos destacan que las escuelas no 

solo son espacios de formación académica, sino también fuentes de apoyo emocional y social, 

que pueden proporcionar a los adolescentes herramientas esenciales para superar sus desafíos. 

Este proceso, además, contribuye a la formación de un apego seguro, un factor determinante para 

el bienestar emocional y el éxito en la vida adulta (Cong et al., 2019). 

Finalmente, el apego tiene un impacto en las características emocionales y cognitivas, 

como también en las estrategias que guían las reacciones emocionales y las relaciones 

interpersonales, por ejemplo, las personas con apego ansioso tienen una imagen negativa de sí 

mismas y una alta sensibilidad al peligro y la vulnerabilidad. Las personas con apego ansioso 

tienen dependencia emocional, es decir una necesidad de apego y no buscan independencia en 

las diferentes áreas de sus vidas. Por el contrario, las personas con estilos de apego seguro y de 
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identidad constructivos demuestran relaciones con la responsabilidad personal y social, como 

también con la resiliencia(Aranibar-Chacon, 2019).  

En ese sentido, la presente investigación tiene por objetivo responder a preguntas 

cruciales como ¿Cómo se relaciona el apego de los estudiantes del nivel secundario con su 

capacidad de resiliencia en el distrito de San Sebastián en Cusco en el año 2022? Luego hacer la 

exploración por los diferentes estilos y consecuentemente con las dimensiones de cada 

constructo, ya que, como se ha reiterado, la evidencia es corta al proporcionar datos de los otros 

estilos de apego como el desorganizado y la relación con las dimensiones. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la relación entre el apego y la resiliencia en estudiantes del nivel secundario de 

las instituciones educativas públicas mixtas del distrito de San Sebastián – Cusco, 2022? 

 

1.2.2. Problemas específicos  

• ¿Cuál es el estilo de apego predominante en estudiantes del nivel secundario de las 

instituciones educativas públicas mixtas del distrito de San Sebastián – Cusco, 2022? 

• ¿Cuál es el nivel de resiliencia en estudiantes del nivel secundario de las instituciones 

educativas públicas mixtas del distrito de San Sebastián - Cusco, 2022? 

• ¿Cuál es la relación entre las dimensiones del apego y la resiliencia en estudiantes del 

nivel secundario de las instituciones educativas publicas mixtas del distrito de San 

Sebastián- Cusco, 2022? 
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• ¿Cuál es la relación de las dimensiones de la resiliencia y el apego en estudiantes del 

nivel secundario de las instituciones educativas públicas mixtas del distrito de San 

Sebastián - Cusco, 2022? 

• ¿Cuál es la relación de los estilos de apego y la resiliencia en estudiantes del nivel 

secundario de las instituciones educativas públicas mixtas del distrito de San Sebastián - 

Cusco, 2022? 

• ¿Cuáles son las diferencias en los niveles de resiliencia, según variables 

sociodemográficas como sexo, grado, tipo de familia y estilo de apego en estudiantes del 

nivel secundario de las instituciones educativas públicas mixtas del distrito de San 

Sebastián-Cusco, 2022? 

 

1.3. Objetivo  

1.3.1. Objetivo general 

     Determinar la relación entre el apego y la resiliencia en estudiantes del nivel 

secundario de las instituciones educativas públicas mixtas del distrito de San Sebastián – Cusco, 

2022 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Describir el estilo de apego predominante en estudiantes del nivel secundario de las 

instituciones educativas públicas mixtas del distrito de san Sebastián – cusco, 2022. 

• Describir el nivel de resiliencia en estudiantes del nivel secundario de las instituciones 

educativas públicas mixtas del distrito de San Sebastián - Cusco, 2022. 
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• Determinar la relación entre las dimensiones del apego y la resiliencia en estudiantes del 

nivel secundario de las instituciones educativas públicas mixtas del distrito de San 

Sebastián-Cusco, 2022. 

• Determinar la relación de las dimensiones de la resiliencia y el apego en estudiantes del 

nivel secundario de las instituciones educativas públicas mixtas del distrito de San 

Sebastián - Cusco, 2022 

• Determinar la relación de los estilos de apego y la resiliencia en estudiantes del nivel 

secundario de las instituciones educativas públicas mixtas del distrito de San Sebastián - 

Cusco, 2022 

• Identificar las diferencias en los niveles de resiliencia, según variables sociodemográficas 

como sexo, grado, tipo de familia y estilo de apego en estudiantes del nivel secundario de 

las instituciones educativas públicas mixtas del distrito de San Sebastián-Cusco, 2022. 

 

1.4. Justificación de la Investigación 

1.4.1. Justificación teórica 

Esta investigación se basa en una sólida justificación teórica debido a la relevancia del 

tema en el campo de la psicología y la educación. La teoría del apego de Bowlby (1969) 

proporciona un marco sólido para comprender cómo las relaciones del apego en la infancia 

pueden influir en el desarrollo de la resiliencia en la adolescencia. Además, las investigaciones 

previas han sugerido relaciones entre el apego y la resiliencia. Este investigación contribuye a 

esta base teórica al examinar empíricamente estas relaciones en una población específica de 

adolescentes, proporcionando así una evidencia adicional que respalda y enriquece la teoría del 

apego y la resiliencia. 
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1.4.2. Justificación metodológica 

La metodología de este estudio se justifica por su rigor y su enfoque cuantitativo. La 

utilización de cuestionarios estandarizados y análisis estadísticos sólidos, como el análisis de 

correlación, garantiza la confiabilidad y validez de los resultados. Además, el muestreo aleatorio 

estratificado proporciona una representación adecuada de la población de adolescentes, lo que 

permite la generalización de los hallazgos a un contexto más amplio. La inclusión de múltiples 

dimensiones de apego y estilos de apego en el análisis enriquece la metodología al capturar una 

imagen más completa de la relación entre el apego y la resiliencia en los adolescentes. 

 

1.4.3. Justificación práctica 

Esta investigación tiene implicaciones prácticas significativas para diferentes partes 

interesadas, como colegios, padres y profesionales de la salud mental. Al comprender mejor 

cómo las relaciones de apego y los estilos de apego pueden influir en la resiliencia de los 

adolescentes, se pueden desarrollar estrategias y programas de apoyo más efectivos. Por ejemplo, 

los colegios pueden implementar programas para fomentar relaciones de apego seguras. Los 

padres pueden recibir orientación sobre cómo fortalecer las relaciones de apego con sus hijos. 

Los profesionales de la salud mental pueden utilizar esta información para diseñar intervenciones 

dirigidas a adolescentes con estilos de apego evitativo, ambivalente-preocupado y desorganizado. 

 

1.4.4. Justificación social 

Esta investigación reviste una importancia social particular en el contexto del Distrito de 

San Sebastián en Cusco, donde los adolescentes enfrentan desafíos educativos y emocionales 

específicos. La educación en este distrito puede verse influenciada por factores económicos, 
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culturales y sociales que impactan directamente en la vida de los estudiantes. La comprensión de 

cómo las relaciones de apego y los estilos de apego pueden afectar la resiliencia de estos 

adolescentes es crucial, ya que puede proporcionar una base para el desarrollo de programas y 

políticas educativas adaptadas a sus necesidades particulares. 

En este distrito, muchos adolescentes pueden experimentar inestabilidad familiar debido 

a factores como divorcios, separaciones o la ausencia de figuras parentales. La relación entre los 

estilos de apego y la resiliencia puede ser especialmente relevante aquí, ya que puede ayudar a 

identificar y abordar las razones detrás de problemas de salud mental y de rendimiento 

académico que puedan surgir en este contexto. 

Además, la situación excepcional creada por la pandemia de COVID-19 ha tenido un 

impacto significativo en la educación y el bienestar emocional de los adolescentes en el distrito 

de San Sebastián. La transición a modalidades de educación a distancia, la falta de contacto 

social y la incertidumbre pueden haber afectado aún más la relación entre el apego y la 

resiliencia en esta población. Por lo tanto, esta investigación puede proporcionar información 

valiosa para abordar los desafíos educativos y emocionales específicos que enfrentan los 

adolescentes en San Sebastián, y contribuir a la mejora de las políticas y programas de apoyo en 

el distrito. 

 

1.5. Viabilidad 

La viabilidad de este estudio se apoya en la disponibilidad de recursos humanos y 

materiales, así como en la colaboración con las instituciones educativas locales del distrito de 

San Sebastián en Cusco, es importante destacar la competencia de las investigadoras, al trabajar 

con esta población.  
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Los procedimientos de análisis se basaron en técnicas estadísticas apropiadas, como 

análisis de correlación y análisis de comparación de grupos. Los costos asociados con la 

ejecución del estudio se encuentran dentro del presupuesto disponible, asegurando la viabilidad 

financiera de la investigación. Se espera que los resultados obtenidos contribuyan al 

conocimiento en el campo de la psicología y la educación, así como a la implementación de 

políticas y programas de apoyo dirigidos a mejorar los estilos de apego y resiliencia de los 

estudiantes secundarios en el distrito de San Sebastián - Cusco. 
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2. Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales  

La investigación de Vargas (2024) en Bolivia, tuvo por objetivo establecer la relación 

entre las mismas variables de estudio, es decir, entre los estilos de apego y el nivel de resiliencia 

en población de estudiantes del nivel secundario. Usando un diseño de investigación 

correlacional usaron los cuestionarios de Camir-R para estilos de apego y el Test de Wagnild y 

Young para resiliencia, su muestro estuvo conformada por un N=37 alumnos de solo un centro 

educativo. Los resultados del estudio indicando una correlación no significativa de Rho de 

Spearman r=0.255 (p=0.127), indicando que no existe correlación. Por otro lado, es interesante 

que este estudio ofrece como mayormente reportado el estilo de apego desorganizado (49%) y un 

nivel de resiliencia de 43%. 

La investigación de Godor et al. (2024) analizaron las interrelaciones entre apego, 

resiliencia y afrontamiento en 390 adolescentes de 9 a 12 años en los Países Bajos. Utilizando 

modelado de ecuaciones estructurales, se encontró que el apego ansioso predice 

significativamente la reactividad emocional (β = 0.35, p < 0.01) y afecta negativamente el 

sentido de maestría (β = -0.24, p < 0.01) y el sentido de pertenencia (β = -0.31, p < 0.01). En 

contraste, el apego evitativo mostró un impacto negativo sobre la maestría (β = -0.21, p < 0.01) y 

la pertenencia (β = -0.27, p < 0.01), sin influir en la reactividad emocional. Los factores 

protectores de resiliencia (maestría y pertenencia) se asociaron positivamente con estrategias de 

afrontamiento positivas como apoyo social (β = 0.29, p < 0.01) y solución de problemas (β = 
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0.41, p < 0.01), mientras que la reactividad emocional predecía afrontamientos evitativos. Este 

estudio subraya cómo el apego influye en el desarrollo de la resiliencia y las estrategias de 

afrontamiento durante la adolescencia temprana. 

En la investigación de Erkan et al. (2023)examinaron los estilos de apego y la resiliencia 

psicológica en 1,355 adolescentes de familias intactas y no intactas en Turquía. El estudio 

encontró que los adolescentes de familias no intactas presentaron mayores niveles de apego 

ansioso-ambivalente (U Mann-Whitney = 121658, p < 0.05) y menores niveles de resiliencia 

psicológica (U Mann-Whitney = 100705, p < 0.05) en comparación con los de familias intactas. 

Los estilos de apego seguro y evitativo no mostraron diferencias significativas entre ambos 

grupos. Además, se identificaron diferencias de género: las adolescentes mujeres de familias no 

intactas mostraron mayores niveles de apego ansioso-ambivalente (U Mann-Whitney = 5534.5, p 

< 0.05) que los hombres. Este estudio resalta cómo las estructuras familiares influyen en las 

características de apego y resiliencia, destacando la importancia de los factores contextuales en el 

desarrollo emocional de los adolescentes. 

La investigación de Mendieta (2021) se enfocó en describir los estilos de apego en 

adolescentes de 16 y 17 años recluidos en el Centro de Terapia Varones de la ciudad de La Paz. 

Utilizando un enfoque descriptivo y cuantitativo. El estudio analizó una muestra de 30 

adolescentes, con una distribución de edades del 46.7% para los de 16 años y del 53.3% para los 

de 17 años. En cuanto a los estilos de apego identificados, el 20% presentó un apego seguro, el 

33.3% un apego inseguro evitativo, el 26.7% un apego inseguro ambivalente y el 20% un apego 

desorganizado. Respecto a los motivos de reclusión asociados a los estilos de apego, se encontró 

que los delitos contra la propiedad, como el robo, fueron más frecuentes en adolescentes con 

apego inseguro evitativo (60%). Los delitos contra personas, como la agresión física, se 
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asociaron mayormente con un apego desorganizado (50%). Finalmente, los delitos relacionados 

con sustancias, como el consumo o tráfico, se observaron principalmente en adolescentes con 

apego inseguro ambivalente (62.5%). Estos resultados subrayan la conexión entre estilos de 

apego inseguros y comportamientos delictivos, destacando la importancia de intervenciones que 

fomenten vínculos afectivos seguros desde la infancia. 

La investigación de Desai & Balasybramanian (2021) tuvo por objetivo determinar la 

relación entre los estilos de apego seguro e inseguros con la resiliencia. Se usó una muestra de 

127 estudiantes mediante un muestreo por conveniencia para ello se utilizaron la escala de 

resiliencia y el instrumento de estilos de apego. Se usaron análisis de correlación para el estudio 

ofreciendo los resultados siguientes: reporta que en una muestra de 127 participantes adultos, el 

estilo de apego seguro presentó una correlación positiva significativa con la resiliencia 

(r=0.21,p=0.009), mientras que el estilo de apego inseguro-ambivalente tuvo una correlación 

negativa significativa (r=−0.24,p=0.003). El análisis de regresión múltiple mostró que ambos 

estilos fueron predictores significativos de la resiliencia: el estilo seguro (β=0.17,p=0.047) 

aumentó la resiliencia, mientras que el estilo inseguro-ambivalente (β=−0.21,p=0.015) la redujo. 

El modelo explicó un 9% de la varianza en la resiliencia (R2 =0.09,p<0.003). Estos hallazgos 

subrayan la influencia significativa de los estilos de apego en la capacidad de resiliencia de los 

adultos. 

La investigación realizada por Pourkord et al. (2020) tuvo por objetivo evaluar la relación 

de la felicidad, los estilos de apego, la religión y la resiliencia en estudiantes del nivel 

secundario. Utilizaron un diseño de estudio descriptivo correlacional en 134 estudiantes 

seleccionados mediante un muestreo multietápico de estudiantes en Irán. Para este estudio se 

utilizó el cuestionario de estilos de apego y el cuestionario de Davison para resiliencia. La media 
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de la resiliencia entre los 354 estudiantes evaluados fue de 61.31 (DE = 17.86). El análisis de 

correlación indicó que el estilo de apego seguro presentó una correlación positiva significativa 

con la resiliencia (r=0.47,p<0.01), mientras que los estilos de apego evitativo (r=−0.14,p<0.01) y 

ambivalente (r=−0.03,p>0.05) no mostraron una relación significativa. La actitud religiosa 

(r=0.23,p<0.01) y la felicidad (r=0.61,p<0.01) también mostraron correlaciones positivas 

significativas con la resiliencia. El análisis de regresión por pasos reveló que la felicidad fue el 

predictor más fuerte de la resiliencia (β=0.55,p<0.001), seguido de la actitud religiosa 

(β=0.1,p<0.01) y el estilo de apego seguro (β=0.09,p<0.05). El modelo final explicó el 40% de la 

varianza en los niveles de resiliencia (R2 =0.40,p<0.001). Estos resultados destacan la influencia 

significativa de la felicidad, la actitud religiosa y el apego seguro en la resiliencia, mientras que 

los estilos de apego evitativo y ambivalente no parecen desempeñar un papel relevante en esta 

muestra. 

La investigación realizada por Dolores et al. (2018) tuvo por objetivo revisar la relación 

entre los estilos de apego y la resiliencia, un estudio realizado en España, basados en un 

muestreo de bola de nieve se logró obtener un n=145 personas medidos con una variedad de 

instrumentos donde principalmente se evaluó la resiliencia con el Measurement Packet y el 

apego con la ECR-R. Los principales resultados ofrecieron evidencia de relación significativa 

entre la resiliencia y los estilos de apego ansioso y evitativo, además ofrecieron otras relaciones 

significativas con el bienestar, el afrontamiento y la autoeficacia. El apego seguro mostró 

diferencias significativas en bienestar subjetivo (F=13.24,p<0.001), resistencia (F=4.76,p<0.01), 

propósito (F=8.63,p<0.001) y autoeficacia (F=3.67,p<0.05) en comparación con otros estilos de 

apego. El análisis de regresión múltiple mostró que el crecimiento postraumático fue predicho 

por la resistencia (β=0.28,p<0.01), la autoeficacia (β=0.35,p<0.01), y la búsqueda de apoyo 
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social (β=0.18,p<0.05), con un R2  ajustado de 0.30. El bienestar subjetivo, por otro lado, fue 

predicho por la resistencia (β=0.18,p<0.01), la autoeficacia (β=0.17,p<0.01), el propósito 

(β=0.43,p<0.01), y el afrontamiento (β=0.14,p<0.05), con un R2  ajustado de 0.61. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Existen escasos estudios nacionales que han abordado la relación entre las variables de 

estudio, sin embargo, existe evidencia de las variables de estudio con otros constructos que a 

continuación describimos y que se consideran importantes para la presente investigación: 

La tesis de posgrado de Infantes (2024) realizó un estudio titulado Influencia de la teoría 

del apego en la resiliencia en adolescentes de una institución educativa de Lima. Este trabajo 

tuvo como objetivo determinar la influencia de la teoría del apego sobre la resiliencia en 95 

adolescentes de secundaria en una institución privada de Surco, Lima. Utilizando un diseño no 

experimental y correlacional de corte transversal, se emplearon la Escala de Apego para 

Adolescentes (AAQ) y la Escala de Resiliencia para Adolescentes (ERA). Los resultados 

mostraron que el 67% de los adolescentes presentaron un nivel medio de apego, seguido de un 

24.2% con nivel alto y un 8.8% con nivel bajo. En cuanto a la resiliencia, el 60.4% obtuvo un 

nivel medio, mientras que el 22% se situó en un nivel bajo y el 17.6% en un nivel alto. La 

regresión lineal reveló que el apego influye moderadamente sobre la resiliencia (r = 0.424, p < 

0.01), siendo las dimensiones de disponibilidad (r = 0.296, p < 0.01) y cooperación (r = 0.349, p 

< 0.01) las que mostraron una mayor asociación positiva con la resiliencia. Este estudio destaca 

la importancia de fomentar vínculos afectivos seguros para potenciar la resiliencia en 

adolescentes. 
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En la tesis de López (2023) tuvo como objetivo examinar la relación entre el apego y la 

resiliencia en estudiantes del nivel secundario en Tarma, para lo cual, usaron un diseño de 

estudio correlacional de corte transversal, recolectando a 110 estudiantes aplicando el 

cuestionario denominado como Modelos internos de relaciones de apego y el test de resiliencia 

de Wagnild y Young. El resultado principal de correlación indicó que no existe correlación entre 

las variables, luego, se observó que el estilo mayormente reportado fue el apego seguro en más 

del 90% de la muestra y un nivel de resiliencia alto del 89%.  

La investigación realizada por Solano (2023) en la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado, 

ubicada en Huánuco, Perú, tuvo como objetivo determinar la relación entre el apego y la 

resiliencia en estudiantes de tercero a quinto año de secundaria. La investigación siguió un 

enfoque cuantitativo con un diseño correlacional y transversal. La muestra estuvo compuesta por 

211 estudiantes seleccionados mediante un muestreo probabilístico estratificado por grado. Para 

evaluar las variables, se utilizó el cuestionario CAMIR en su versión reducida, enfocado en 

estilos y dimensiones del apego, y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young para medir los 

niveles de resiliencia. Entre los principales resultados descriptivos, se observó que el estilo de 

apego predominante en los estudiantes fue el evitativo, seguido del seguro, mientras que los 

niveles de resiliencia se clasificaron mayoritariamente como moderados, con una menor 

proporción en niveles bajos y altos. En cuanto a los resultados inferenciales, se encontró una 

correlación positiva y significativa entre el apego y la resiliencia (r=0.154, p=0.011). Además, 

dimensiones específicas del apego, como la seguridad y la preocupación familiar, mostraron 

correlaciones más marcadas con los niveles de resiliencia. El estudio concluyó que el apego 

influye de manera positiva, aunque con una magnitud baja, en la capacidad de los adolescentes 

para afrontar adversidades, destacando la relevancia de fortalecer las relaciones afectivas y el 
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entorno educativo para fomentar la resiliencia. Este antecedente guarda similitudes con el 

presente estudio, ya que ambos exploran la relación entre apego y resiliencia en adolescentes, 

utilizan instrumentos similares y reportan predominancia del estilo de apego evitativo junto con 

niveles moderados de resiliencia.  

 En su investigación titulada "Resiliencia y autoestima en estudiantes de una institución 

educativa en Tumbes 2022" de Zarate (2022) tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

resiliencia y la autoestima en estudiantes de una institución educativa en Tumbes. La 

investigación se llevó a cabo utilizando un enfoque correlacional y un diseño de investigación 

cuantitativo no experimental. La recolección de datos se realizó mediante encuestas aplicadas a 

los estudiantes que cumplían con los criterios de elegibilidad. Los instrumentos utilizados fueron 

la Escala de Autoestima de Rosenberg (1995) y la Escala de Resiliencia en Adolescentes (ERA). 

Los resultados revelaron que no existe una relación entre la resiliencia y la autoestima en los 

estudiantes de la institución educativa en Tumbes. 

En su investigación titulada "Resiliencia y motivación en estudiantes de secundaria en 

una institución educativa pública, Surquillo 2021" de Rojas (2022) tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la resiliencia y la motivación en un grupo de estudiantes de cuarto 

año de secundaria en la institución educativa Nuestra Señora de Lourdes en Surquillo. El diseño 

de la investigación fue cuantitativo, no experimental y correlacional. La muestra consistió en 80 

estudiantes a quienes se les aplicó un cuestionario para evaluar los niveles de resiliencia y 

motivación. Los datos fueron analizados utilizando el programa SPSS 25, y se encontró una 

correlación positiva significativa (rho de Spearman = 0.725) entre la resiliencia y la motivación 

(nivel de significancia p < 0.05). Estos resultados sugieren que la resiliencia es un factor 
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fundamental en la motivación de los adolescentes, especialmente durante esta etapa de transición 

en la que amplían su interacción social y se enfrentan a nuevas oportunidades y desafíos. 

La investigación de Contreras (2021), tuvo como objetivo establecer la relación entre los 

estilos de apego y la composición familiar de adolescentes de Lima en el distrito de Santa Anita, 

con un diseño de investigación cuantitativo, transversal, correlacional obtuvieron una muestra de 

115 adolescentes de los grados de tercer a quinto de secundaria de dos instituciones educativas, 

utilizaron instrumentos similares a la presente investigación, es decir, el CaMir-R para apego y 

una ficha demográfica para evaluar la composición familiar. Los resultados demostraron una 

asociación significativa entre las variables de estudio, además que el estilo de apego inseguro es 

más prominente y tiene mayor relación con las familias extensas, no así, es el caso del apego 

seguro y su relación con las familias nucleares, finalmente recomendaron replicar la 

investigación con estudios de mayor tamaño. 

La investigación de Guzman & Tico (2021) intitulados estilos de apego y autoconcepto 

en estudiante de primer a quinto de secundaria de un colegio de Ancash, buscó demostrar la 

relación con estas variables de estudio. Basados en un diseño de investigación no experimental, 

descriptivo y relacional obtuvieron una muestra de 141 estudiantes que respondieron al 

cuestionario de relaciones de apego (CaMir - R) y cuestionario de autoconcepto de Garley 

(CAG). EL estudio demostró que no existe relación entre las principales variables de estudio, 

obteniendo un estilo de apego alto mayor a 48.2%. 

La tesis de Miranda & Apaza (2019) buscó determinar la relación entre los estilos de 

apego y resiliencia en mujeres víctimas de violencia conyugal, aunque no son las variables de 

estudio, nos permite observar la relación de las variables en otra población. En este caso, usaron 

un enfoque cuantitativo con diseño correlacional de corte transversal, donde para seleccionar a la 
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población usaron un muestreo no probabilístico de N=40 mujeres, las cuales fueron evaluadas 

con el Camir-R y la escala de resiliencia de Wagnild y Young.  Los principales resultados 

indicaron en un nivel descriptivo que en un 63% presentaron estilo preocupado de apego y en un 

68% el nivel alto de resiliencia. A nivel inferencial realizaron comparaciones de grupo con el chi 

cuadrado de independencia, donde, encontraron que el nivel de resiliencia tiene asociación con 

los estilos de apego.  

  

2.1.3. Antecedentes locales  

Similar a los antecedentes nacionales se encontró escasa evidencia de la relación en el 

área local entre el apego y la resiliencia en estudiantes del nivel secundario, no obstante, se 

reporta las principales investigaciones que ayudan a explicar las variables, detalladas en las 

siguientes líneas:  

La tesis de Bustinza & Mango (2024) tuvo como objetivo determinar la relación entre los 

estilos de apego y las habilidades sociales en estudiantes de nivel secundario. Se empleó un 

diseño cuantitativo, no experimental y transversal-correlacional con una muestra de 225 

estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Estilos de Apego CAMIR-R y 

la Escala de Habilidades Sociales de Elena Gismero (2000). Los resultados indicaron que el 62% 

de los estudiantes presentó un estilo de apego seguro, mientras que el 23% mostró un estilo de 

apego evitativo y el 15% un estilo ansioso. Además, se identificó una correlación significativa 

entre el apego seguro y un mayor desarrollo de habilidades sociales (r = 0.45, p < 0.01). Por otro 

lado, los estilos de apego evitativo y ansioso se asociaron con dificultades en la comunicación y 

menor capacidad para establecer relaciones interpersonales. Este estudio resalta la importancia 

del apego en el desarrollo socioemocional en contextos educativos locales y proporciona datos 
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descriptivos que permiten comparar la prevalencia de los estilos de apego con otras poblaciones 

estudiadas. 

La tesis de Luna & Taipe (2023) exploró la relación entre los estilos de apego y la 

resiliencia, pero en población de mujeres víctimas de violencia conyugal, para ello, usaron 

metodología cuantitativa con un diseño descriptivo-correlacional, la muestra del estudio 

comprendió a N=207 mujeres de un centro de salud mental comunitario a quienes aplicaron los 

test de Camir-R y Resiliencia. Los principales resultados indicaron que existe una prevalencia de 

estilos de apego preocupado en un 80%, un 11% con evitativo y solo un 8% del seguro; el nivel 

de resiliencia fue de un 57% en un nivel medio, 29% bajo y un 12 % alto. Los resultados a nivel 

de inferencia estadística indicaron que no existe correlación entre los estilos de apego y las 

dimensiones de resiliencia, tampoco se evidenció relación significativa ni por edad y grado de 

instrucción. Solo se evidenció correlación significativa general de los estilos de apego y la 

resiliencia de r=.28 (p<0.01). 

En el estudio de Montes & Farfán (2021) se evaluó la relación entre el apego y el 

autoconcepto en estudiantes del nivel secundario de un colegio particular en Cusco. Basados en 

un diseño no experimental, transversal, descriptivo y correlacional obtuvieron a 83 estudiantes 

con un muestreo por conveniencia aplicando el cuestionario de relación CaMir-R y el 

cuestionario de autoconcepto (CAG). Los resultados demostraron correlaciones directas e 

indirectas entre las dimensiones del apego y del autoconcepto, por ejemplo, positivas entre el 

traumatismo infantil y el autoconcepto y la autosuficiencia con el rencor a los padres. 

En su investigación titulada "Resiliencia en púberes varones y mujeres del primer y 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Diego Quispe Tito del distrito de San 

Sebastián – Cusco, 2017", Molina (2017) tuvo como objetivo determinar los niveles de 
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resiliencia en estudiantes de primer y segundo grado de secundaria de dicha institución y 

establecer diferencias de género. El estudio utilizó un diseño de investigación no experimental 

transversal y tuvo un enfoque descriptivo comparativo. Se empleó un instrumento cuantitativo 

para evaluar la resiliencia, y los resultados se analizaron estadísticamente, centrándose en las 

diferencias de resiliencia entre géneros. La población de estudio fueron los estudiantes de nivel 

secundario de la Institución Educativa Diego Quispe Tito. Las conclusiones revelaron que las 

adolescentes mujeres mostraron un alto sentido de autovaloración y autoconfianza en situaciones 

adversas, así como una mayor capacidad para tomar decisiones y resistir frente a las dificultades 

en comparación con los varones. Estos hallazgos indican que las mujeres exhiben una mayor 

fortaleza y habilidad para enfrentar y superar los problemas en diversas circunstancias. 

Alvarez & Alvarez (2019) llevaron a cabo una investigación titulada "Resiliencia y 

Consumo de Alcohol en Estudiantes del 3er al 5to de secundaria de una Institución Educativa 

Pública en Cusco, 2017" con el objetivo principal de establecer la relación entre la resiliencia y 

el consumo de alcohol en estudiantes de dicha institución. El estudio tuvo un enfoque descriptivo 

correlacional, utilizando un diseño no experimental transeccional para determinar la relación 

entre dos variables. La población de estudio consistió en todos los estudiantes del 3er al 5to año 

de secundaria del turno mañana y tarde del colegio Clorinda Matto de Turner, con un total de 

573 estudiantes. Se utilizó un enfoque de muestreo censal, seleccionando al 100% de la 

población para el estudio. Las conclusiones obtenidas fueron las siguientes: se encontró una 

relación inversa o negativa entre la resiliencia y el consumo de alcohol en las estudiantes del 3er 

al 5to año de secundaria de la Institución Educativa Clorinda Matto de Turner en Cusco. Se 

observó un bajo nivel de resiliencia en estas estudiantes, siendo el factor de competencias 
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personales el más importante. Además, se identificó un alto nivel de consumo de alcohol en estas 

estudiantes. 

 

2.2. Bases Teórico-Científicos 

2.2.1. El apego: fundamentos y perspectivas teóricas 

El apego es un concepto central en la psicología del desarrollo, introducido por John 

Bowlby (1969) como un vínculo emocional profundo que se establece entre un niño y su 

cuidador principal, y que tiene un impacto duradero en la manera en que el individuo establece 

relaciones y afronta adversidades. Según Bowlby, el apego surge como un mecanismo evolutivo 

para garantizar la supervivencia del niño, proporcionando seguridad y protección en momentos 

de peligro. 

Mary Ainsworth, colaboradora de Bowlby, refinó esta teoría a través de su famoso 

experimento de la "situación extraña", identificando tres patrones principales de apego: seguro, 

evitativo e inseguro-ambivalente (Barg, 2011). Posteriormente, Main y Solomon añadieron un 

cuarto tipo, el apego desorganizado, que se observa frecuentemente en niños que han 

experimentado negligencia severa o trauma (Galán, 2016). 

La teoría del apego no solo se limita al ámbito psicológico, sino que también integra 

perspectivas neurobiológicas. Investigaciones recientes destacan el papel de neurotransmisores 

como la oxitocina en la formación y el mantenimiento de los vínculos afectivos, sugiriendo que 

el apego tiene una base neurobiológica que influye en el comportamiento humano (Barg, 2011). 

Además, se ha explorado la transmisión intergeneracional de los estilos de apego. Los 

estudios indican que los patrones de apego de los padres pueden influir significativamente en el 

desarrollo emocional de sus hijos, perpetuando estilos de relación a través de generaciones. Este 
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fenómeno resalta la necesidad de intervenciones tempranas para fomentar estilos de apego 

seguros y saludables (Lecannelier, 2018). 

En el contexto de la adolescencia, el apego sigue desempeñando un papel crucial. 

Durante esta etapa, los adolescentes buscan equilibrar su necesidad de independencia con la de 

apoyo emocional. La calidad de los vínculos formados en la infancia influye directamente en su 

capacidad para establecer relaciones saludables y manejar el estrés (Kneer & Guzmán, 2019). 

Los adolescentes con apego seguro tienden a mostrar mayor resiliencia y habilidades 

interpersonales, mientras que aquellos con estilos inseguros enfrentan mayores dificultades 

emocionales y sociales (Benlloch, 2020). 

La teoría del apego también se ha extendido a la práctica clínica, ofreciendo un marco 

valioso para comprender y abordar problemas psicológicos. Identificar los estilos de apego de los 

pacientes puede guiar a los terapeutas en la creación de relaciones terapéuticas efectivas que 

sirvan como una "base segura" para la exploración emocional y el crecimiento personal 

(Benlloch Bueno, 2020). 

2.2.2. Apego y Psicología del Desarrollo 

La teoría del apego, impulsada por John Bowlby y Mary Ainsworth, hace hincapié en la 

formación de vínculos afectivos entre los bebés y sus cuidadores, que influyen 

significativamente en el desarrollo social y emocional a lo largo de la vida. Bowlby propuso que 

estos vínculos tempranos sirven como modelos internos de trabajo para las relaciones futuras, 

afectando a las expectativas de un individuo y a sus interacciones con los demás (Granqvist & 

Duschinsky, 2021). 

El estudio “Strange Situation” de Ainsworth identificó distintos estilos de apego -seguro, 

evitativo y ambivalente- que reflejan la calidad de la relación entre el cuidador y el bebé. Estos 
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estilos de apego se han relacionado con diversos resultados del desarrollo, lo que pone de relieve 

la importancia de las experiencias tempranas de apego en la formación de las competencias 

sociales y emocionales.(Johnson & Levy, 2024) 

2.2.3. Perspectiva Neurocientífica 

Los avances de la neurociencia han aclarado los fundamentos biológicos del apego. Los 

estudios de neuroimagen revelan que el apego seguro está asociado al desarrollo de regiones 

cerebrales implicadas en la regulación de las emociones y la cognición social, como el córtex 

prefrontal y la amígdala. Además, se ha implicado al neuropéptido oxitocina en la formación y el 

mantenimiento de los vínculos sociales, influyendo en las conductas de apego (Holmes & Slade, 

2019). 

 

Estos hallazgos sugieren que las experiencias tempranas de apego pueden moldear los 

circuitos neuronales relacionados con el funcionamiento emocional y social, subrayando la 

interacción entre los procesos biológicos y los comportamientos de apego. 

2.2.4. Perspectiva de la Psicología Clínica  

La teoría del apego tiene profundas implicaciones en el ámbito clínico, sobre todo en la 

comprensión y el tratamiento de los trastornos psicológicos. Los estilos de apego inseguros se 

han relacionado con diversos problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión y los 

trastornos de la personalidad. Los enfoques terapéuticos, como la terapia familiar basada en el 

apego y la terapia basada en la mentalización, pretenden abordar estos problemas mejorando la 

capacidad de los individuos para comprender y regular las emociones en el contexto de las 

relaciones (B. Allen, 2023). 
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Al centrarse en los aspectos relacionales del bienestar psicológico, estas intervenciones 

tratan de modificar los patrones de apego desadaptativos, promoviendo unas relaciones 

interpersonales y un funcionamiento emocional más saludables. 

2.2.5. Perspectiva de la Psicología Social 

Los estilos de apego van más allá de las primeras relaciones con los cuidadores e influyen 

en las interacciones en contextos sociales más amplios. En la adolescencia y la edad adulta, los 

patrones de apego afectan a las relaciones con los compañeros, las relaciones románticas y los 

comportamientos sociales. Por ejemplo, los individuos con estilos de apego seguros tienen más 

probabilidades de establecer relaciones de confianza y satisfactorias, mientras que los que tienen 

estilos inseguros pueden experimentar dificultades en las interacciones sociales (Groh, 2017). 

Comprender esta dinámica es crucial para abordar las dificultades sociales y relacionales, 

ya que los estilos de apego pueden influir en los patrones de comunicación, la resolución de 

conflictos y la integración social en general. 

2.2.6. Teorías del apego en adolescentes  

2.2.6.1. Teoría del apego de Bowlby (1969, 1982):  

Esta teoría postula que los seres humanos tienen una predisposición biológica para formar 

vínculos afectivos con las figuras de apego, especialmente durante los primeros años de vida. En 

la adolescencia, la teoría del apego de Bowlby se enfoca en la importancia de las relaciones con 

los padres y su influencia en el desarrollo emocional y social de los adolescentes. Esta teoría 

postula que los lazos afectivos tempranos entre los cuidadores y los niños influyen en el 

desarrollo de los patrones de apego. Bowlby introdujo el concepto de apego como un vínculo 

biológico, enfatizando su importancia en los primeros años de vida (Bowlby, 1979, 1982a). Se ha 
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aplicado ampliamente en el estudio de los adolescentes y su desarrollo emocional, con enfoque 

para desarrollar sistemas de protección y seguridad. 

 

2.2.6.2. Teoría del apego de Ainsworth (1969, 1978):  

Mary Ainsworth amplió y refinó la teoría del apego de Bowlby, desarrollando la teoría 

del apego seguro, inseguro-evitativo e inseguro-ambivalente. Esta teoría describe diferentes 

patrones de apego que pueden manifestarse en la relación entre los adolescentes y sus figuras de 

apego. Sus investigaciones identificaron patrones de apego seguro, evitativo y 

ansioso/ambivalente, que han sido aplicados en la investigación sobre adolescentes (Bowlby, 

1979). 

 

2.2.6.3. Teoría del apego y exploración en la adolescencia de Allen y Land (1999):  

Esta teoría sugiere que, durante la adolescencia, los jóvenes exploran de manera segura su 

entorno social y desarrollan habilidades para establecer relaciones afectivas más allá de las 

figuras de apego primarias. La teoría también destaca la importancia de las relaciones de apego 

en la promoción de la autonomía y el desarrollo saludable durante la adolescencia, es decir, los 

adolescentes pasan de ser cuidados a ser cuidadores. Esta teoría se centra en cómo el apego en la 

infancia se relaciona con la adaptación y el funcionamiento social de los adolescentes. Propone 

que los patrones de apego establecidos en la infancia continúan influyendo en las relaciones y el 

desarrollo emocional durante la adolescencia (J. Allen & Land, 1999). 
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2.2.6.4. Teoría del apego de Hazan y Zeifman (1999):  

Esta teoría amplió el concepto de apego más allá de la infancia y se aplicó a las relaciones 

románticas en la edad adulta. Sugiere que los patrones de apego establecidos en la infancia 

pueden influir en las relaciones de pareja y en cómo los adolescentes experimentan y expresan el 

amor y la intimidad (Hazan & Zeifman, 1999) 

 

2.2.6.5. Teoría del apego y apego a pares de Collins y Laursen (2004):  

Esta teoría se enfoca en las relaciones de apego que los adolescentes establecen con sus 

compañeros y amigos. Examina cómo los adolescentes utilizan estas relaciones para satisfacer 

sus necesidades emocionales y cómo el apego a pares puede influir en el desarrollo 

socioemocional durante la adolescencia (Laursen & Collins, 2004). 

 

2.2.6.6. Teoría de la mentalización (Fonagy et al., 2004):  

Esta teoría se basa en la capacidad de los individuos para comprender y atribuir estados 

mentales a sí mismos y a los demás. En el contexto del apego en los adolescentes, la 

mentalización se refiere a la capacidad de los adolescentes para comprender y responder 

adecuadamente a las necesidades emocionales de los demás y regular sus propias emociones. 

Algunos investigadores han explorado la relación entre la mentalización y los estilos de apego en 

los adolescentes, sugiriendo que una mayor capacidad de mentalización puede estar asociada con 

un apego más seguro y relaciones más satisfactorias. La mentalización también se ha vinculado 

con aspectos como la regulación emocional, la empatía y el desarrollo de la identidad (Fonagy et 

al., 2007). 
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2.2.7. Estilos de apego  

Los estilos de apego son patrones de comportamiento y respuestas emocionales que se 

desarrollan en las relaciones tempranas entre los bebés y sus cuidadores. Estos estilos de apego 

influyen en cómo los individuos establecen y mantienen relaciones a lo largo de su vida.  La 

teoría del apego, desarrollada por John Bowlby a mediados del siglo XX, es fundamental para 

comprender los vínculos afectivos y su influencia en el desarrollo humano. Bowlby propuso que 

los seres humanos tienen una predisposición biológica para formar lazos emocionales con figuras 

de apego, especialmente durante los primeros años de vida. Este vínculo primario proporciona 

seguridad y protección, esenciales para la supervivencia y el desarrollo psicológico saludable 

(Galán, 2016). 

 

2.2.7.1. Apego seguro:  

Las personas con un estilo de apego seguro suelen tener confianza en sí mismas y en los 

demás. Han experimentado relaciones cálidas y consistentes con sus cuidadores durante la 

infancia, lo que les ha permitido desarrollar un sentido de seguridad emocional. Buscan 

relaciones saludables, tienen una comunicación abierta y expresan sus necesidades de manera 

asertiva (Bowlby, 1979; Drake et al., 2014) 

 

2.2.7.2. Apego evitativo:  

Las personas con un estilo de apego evitativo tienden a evitar la intimidad emocional y la 

dependencia en las relaciones. Han experimentado cuidados inconsistentes o distantes en la 

infancia y han aprendido a reprimir sus necesidades emocionales. Suelen tener dificultades para 
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confiar en los demás y pueden parecer emocionalmente distantes o indiferentes (Main & 

Solomon, 1986). 

 

2.2.7.3. Apego ambivalente/resistente:  

Las personas con un estilo de apego ambivalente/resistente suelen experimentar ansiedad 

y preocupación en las relaciones. Han experimentado cuidados inconsistentes o impredecibles en 

la infancia, lo que ha generado inseguridad y desconfianza. Pueden mostrar un alto grado de 

dependencia emocional y temer el abandono, lo que puede llevar a comportamientos de 

búsqueda de atención y necesidad de validación constante (Ainsworth et al., 1978; Cassidy & 

Shaver, 2018). Es importante mencionar que este tipo de apego fue agregado por Main y 

Solomon (1990).  

 

2.2.7.4. Apego desorganizado:  

Este estilo de apego se caracteriza por una combinación de comportamientos 

contradictorios y confusos. Las personas con un estilo de apego desorganizado han 

experimentado cuidados abusivos, negligentes o traumáticos en la infancia, lo que ha generado 

miedo y confusión. Pueden mostrar respuestas incoherentes frente a situaciones de estrés o 

peligro, alternando entre la búsqueda de protección y la evitación (Main & Solomon, 1986)  

 

Es importante tener en cuenta que los estilos de apego no son estáticos y pueden 

modificarse a lo largo del tiempo a medida que las personas adquieren nuevas experiencias y 

relaciones. Los estilos de apego pueden tener un impacto significativo en la forma en que las 
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personas se relacionan con los demás, manejan el estrés y desarrollan su bienestar emocional 

(Fraley, 2002). 

 

Figura 1 

Modelo de Estilos de Apego de Bartholomew y Horowitz (1991)  

 

Fuente: Imagen del estudio de Bartholomew & Horowitz (1991) 

 

2.2.7.5. Desarrollo del apego  

Etapa de apego temprano (0-6 meses): Durante esta etapa, los bebés desarrollan un apego 

primario con sus cuidadores principales, generalmente los padres. La teoría del apego de Bowlby 

postula que los bebés buscan la proximidad y el contacto con sus cuidadores como una forma de 

obtener seguridad y protección (Bowlby, 1979). 

Etapa de apego de la infancia (6 meses - 2 años): Durante esta etapa, los niños comienzan 

a desarrollar un apego más específico y selectivo hacia sus cuidadores. El apego seguro se 

caracteriza por la confianza en que los cuidadores responderán a las necesidades del niño de 

manera sensible y consistente (Ainsworth et al., 1978). 
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Etapa de apego de la niñez temprana (2-6 años): Durante esta etapa, los niños continúan 

desarrollando su apego y explorando su entorno de manera más independiente. El apego seguro 

proporciona una base segura desde la cual el niño puede explorar y aprender sobre el mundo que 

le rodea (Cassidy & Shaver, 2018). 

Etapa de apego en la adolescencia y edad adulta: Durante la adolescencia y la edad 

adulta, el desarrollo del apego implica la formación de relaciones de apego fuera del hogar 

familiar, como amistades íntimas y relaciones románticas. Los modelos internos de apego 

desarrollados en la infancia influyen en la forma en que los individuos establecen y mantienen 

relaciones de apego en la vida adulta (Shaver & Mikulincer, 2009). 

La formación del apego implica varias fases que se han identificado en la literatura 

científica. A continuación, describiré las fases principales respaldadas por estudios científicos: 

 

2.2.7.5.1. Fase de pre-apego:  

Esta fase ocurre desde el nacimiento hasta aproximadamente las 8 semanas de edad. 

Durante esta etapa, los bebés muestran respuestas innatas de proximidad hacia las figuras de 

cuidado, como seguir con la mirada y prestar atención a los estímulos sociales. Aunque aún no se 

ha establecido un apego específico, los bebés están abiertos a formar relaciones de apego con 

cualquier figura de cuidado que les proporcione atención y cuidado.(Bowlby, 1982b) 

 

2.2.7.5.2. Fase de apego indiscriminado:  

Esta fase ocurre aproximadamente entre las 8 semanas y los 6-7 meses de edad. Durante 

este período, los bebés comienzan a mostrar preferencia por las figuras de cuidado familiar y a 
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buscar su atención de manera más consistente. Aunque todavía pueden aceptar la atención de 

otras personas, muestran una mayor preferencia por los cuidadores principales (Bowlby, 1979). 

2.2.7.5.3. Fase de formación del apego específico:  

Esta fase ocurre entre los 6-7 meses y los 2 años de edad. Durante esta etapa, los bebés 

desarrollan un apego más específico y selectivo hacia una o varias figuras de cuidado. Los bebés 

comienzan a buscar activamente la proximidad de sus cuidadores preferidos y a mostrar angustia 

ante su separación. También comienzan a utilizar a sus cuidadores como una base segura para 

explorar el entorno (Ainsworth et al., 1978). 

2.2.7.5.4. Fase de consolidación del apego: 

Esta fase ocurre después de los 2 años de edad y se extiende a lo largo de la infancia y 

más allá. Durante esta etapa, los niños continúan desarrollando y consolidando sus relaciones de 

apego. Los modelos internos de apego que se han formado en las etapas anteriores influyen en la 

forma en que los niños establecen y mantienen relaciones de apego en el futuro, incluyendo 

amistades cercanas y relaciones románticas en la adolescencia y edad adulta (Bowlby, 1969). 

 

2.3. Apego y adolescencia  

Durante la adolescencia, el apego continúa desempeñando un papel crucial en el 

desarrollo socioemocional de los individuos. A medida que los adolescentes atraviesan esta etapa 

de transición hacia la edad adulta, sus relaciones de apego evolucionan y se vuelven más 

complejas (J. Allen & Land, 1999). 

Varios estudios han destacado la importancia de los lazos de apego en la adolescencia 

para el ajuste emocional, el desarrollo de la identidad y las relaciones interpersonales. Las 

investigaciones han demostrado que los adolescentes que tienen relaciones de apego seguras 
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tienden a mostrar mayores niveles de autoestima, bienestar emocional y habilidades sociales. 

Además, se ha encontrado que el apego seguro en la adolescencia está asociado con una mejor 

resolución de conflictos, una mayor intimidad en las relaciones románticas y una mayor 

capacidad para enfrentar el estrés (Shaver et al., 2019) 

Sin embargo, también se ha investigado la presencia de estilos de apego inseguros en la 

adolescencia, como el apego ansioso y el apego evitativo. Estos estilos de apego inseguros se han 

asociado con dificultades emocionales, baja autoestima, dificultades en las relaciones 

interpersonales y un mayor riesgo de problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad 

(Tan et al., 2016). 

La literatura científica ha explorado diversos factores que influyen en el desarrollo del 

apego en la adolescencia. Estos incluyen la calidad de las relaciones tempranas con los 

cuidadores, las experiencias de separación y pérdida, las interacciones con pares y la influencia 

del entorno social y cultural. Además, los investigadores también han examinado cómo las 

experiencias de apego en la infancia pueden afectar la formación de los estilos de apego en la 

adolescencia. 

En el contexto de la adolescencia, el apego sigue desempeñando un papel crucial. 

Durante esta etapa, los adolescentes buscan equilibrar su necesidad de independencia con la de 

apoyo emocional. La calidad de los vínculos formados en la infancia influye directamente en su 

capacidad para establecer relaciones saludables y manejar el estrés (Kneer & Guzmán, 2019). 

Los adolescentes con apego seguro tienden a mostrar mayor resiliencia y habilidades 

interpersonales, mientras que aquellos con estilos inseguros enfrentan mayores dificultades 

emocionales y sociales (Benlloch, 2020). 



40 

 

Es importante destacar que el apego en la adolescencia no es estático y puede cambiar a 

lo largo del tiempo a medida que los adolescentes adquieren nuevas experiencias y relaciones. 

Algunos estudios han sugerido que los adolescentes pueden desarrollar nuevas relaciones de 

apego significativas fuera del ámbito familiar, como amistades cercanas y relaciones románticas. 

En resumen, la literatura científica sobre el apego en la adolescencia destaca la 

importancia de las relaciones de apego en el bienestar y el desarrollo socioemocional de los 

adolescentes. El apego seguro se ha asociado con resultados positivos, mientras que los estilos de 

apego inseguros pueden estar relacionados con dificultades emocionales y de relación. Los 

estudios han investigado los factores que influyen en el desarrollo del apego en la adolescencia y 

han demostrado que el apego puede cambiar a lo largo del tiempo. Esta área de investigación 

continúa evolucionando y generando nuevos conocimientos sobre cómo el apego influye en la 

vida de los adolescentes (Shaver et al., 2019). 

 

2.4.  Resiliencia 

La resiliencia es un concepto complejo y multidimensional que ha evolucionado 

significativamente en la investigación psicológica. Originalmente considerado como un rasgo 

innato, actualmente se entiende como un proceso dinámico que refleja la capacidad de un 

individuo para adaptarse positivamente frente a adversidades, estrés o traumas. Este proceso 

involucra una interacción constante entre factores personales, ambientales y culturales. 
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2.4.1. Conceptualización y diferenciación  

2.4.1.1. Resiliencia como rasgo, proceso y resultado: 

2.4.1.1.1. Rasgo 

 Se refiere a características personales relativamente estables, como la autoestima, la 

autoeficacia y la rusticidad, que predisponen a las personas a manejar mejor las adversidades 

(Connor & Davidson, 2003). 

 

2.4.1.1.2. Proceso 

 La resiliencia es vista como una interacción dinámica entre las personas y su entorno, en 

la que los recursos internos y externos se movilizan para adaptarse y superar desafíos (Luthar & 

Cicchetti, 2000; Rutter, 1987). 

 

2.4.1.1.3. Resultado 

Se observa cuando, después de enfrentar adversidades, las personas muestran niveles de 

funcionamiento adaptativo, evitando el desarrollo de psicopatologías graves (Masten, 2001). 

 

En ese sentido, la resiliencia es un concepto que puede considerarse un constructo 

categórico o un continuo de adaptación. Sus raíces se encuentran aspectos psicológicos del 

afrontamiento y los aspectos fisiológicos del estrés. Así, los primeros estudios abordaron los 

temas referidos a salir de la adversidad de manera exitosa, luego, se ampliaron los conceptos con 

profundizaciones de los factores individuales y ambientales, en consecuencia, la resiliencia es un 

constructo que varía de un individuo a otro y también entre las diferentes etapas del desarrollo 

(Ahern, 2006). 
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La resiliencia es un constructo multidimensional con factores moderadores como las 

relaciones positivas entre compañeros y mediadores como las competencias y expectativas, por 

lo tanto, la resiliencia es un fenómeno de la relación entre las características personales y del 

entorno que dan lugar a la capacidad de una persona para afrontar el estrés y la adversidad con 

capacidad de afrontamiento y adaptación. 

El término "resiliencia" se origina en el verbo latino "resilire," que significa "saltar hacia 

atrás" y se define en el Oxford Dictionary of English como la capacidad de resistir o recuperarse 

rápidamente de condiciones difíciles (Soanes & Stevenson, 2006). En el ámbito de la 

investigación psicológica, se han propuesto diversas definiciones de resiliencia, pero la mayoría 

comparte dos conceptos fundamentales: adversidad y adaptación positiva. 

La adversidad puede ser interpretada de varias maneras, desde eventos negativos 

estadísticamente asociados con dificultades, desgracia o trauma en la vida cotidiana (Jackson et 

al., 2007; Luthar & Cicchetti, 2000). La adaptación positiva, por otro lado, se refiere a la 

manifestación de competencia social o al éxito en el cumplimiento de las tareas de desarrollo 

(Luthar et al., 2000b; Luthar & Cicchetti, 2000; Masten & Obradović, 2006). 

Es importante resaltar que el contexto sociocultural ejerce una influencia significativa en 

la definición de resiliencia. Las culturas y las condiciones específicas pueden moldear cómo se 

manifiesta la competencia y la adaptación positiva en diferentes poblaciones (Ungar, 2007, 

2013).  

En resumen, la resiliencia se relaciona con la capacidad de resistir y recuperarse de la 

adversidad, así como con la adaptación positiva a las circunstancias. Su definición varía según el 

contexto y se debe tener en cuenta la influencia sociocultural para una comprensión más 

completa de este concepto (Fletcher & Sarkar, 2013). 
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2.4.1.2. Resiliencia Psicológica 

La resiliencia psicológica se enfoca en cómo las características individuales influyen en 

el proceso de adaptación al estrés. Los modelos contemporáneos, como el metamodelo de estrés, 

emociones y rendimiento, destacan cómo las personas perciben, evalúan y responden a los 

factores estresantes. Este enfoque subraya la importancia de los recursos internos y externos en 

la regulación emocional y el afrontamiento eficaz (Lazarus, 1999; Richardson, 2002). 

 

2.4.2. Teorías de resiliencia  

Durante las últimas tres décadas, se han desarrollado múltiples teorías de la resiliencia 

para comprender cómo las personas pueden afrontar situaciones adversas y recuperarse de ellas 

(Klein & Zedeck, 2004). Estas teorías, aunque varían en enfoque y aplicabilidad, comparten 

algunas características comunes. La mayoría de ellas conciben la resiliencia como un proceso 

dinámico que evoluciona con el tiempo y depende de la interacción de una amplia gama de 

factores. 

Si bien estas teorías coinciden en la importancia de la resiliencia como resultado 

deseable, difieren en los factores a los que otorgan mayor énfasis. Algunas teorías destacan la 

personalidad y el temperamento como elementos fundamentales para la resiliencia (Dunn et al., 

2008), mientras que otras hacen hincapié en el apoyo social como un factor clave (Brennan, 

2008). Además, algunas teorías consideran otros indicadores de resultados positivos, como el 

afrontamiento óptimo, la satisfacción laboral y la productividad (Agaibi & Wilson, 2005). 

Dado que muchas de estas teorías son específicas de ciertas poblaciones o contextos, ha 

surgido la necesidad de una teoría más genérica que pueda aplicarse a diferentes grupos y 
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situaciones estresantes (Richardson, 2002). Una de las teorías más citadas en la literatura es la 

metateoría de la resiliencia y la capacidad de recuperación de Richardson y sus colegas 

(Richardson, 2002; Richardson et al., 1990). Esta teoría propone un modelo lineal en el que un 

individuo pasa de un estado de equilibrio (homeostasis) a una alteración debido a la falta de 

recursos de protección frente a factores estresantes. Posteriormente, el individuo se adapta y 

puede experimentar una reintegración resiliente, homeostática, con pérdida o disfuncional 

(Richardson, 2002). 

A pesar de su popularidad, esta teoría tiene limitaciones, como su enfoque lineal y su 

énfasis en los procesos de afrontamiento (Connor & Davidson, 2003). Se reconoce la necesidad 

de investigaciones adicionales y nuevas teorías que aborden de manera más completa y holística 

el concepto de resiliencia (Fletcher & Sarkar, 2013). 

 

2.4.3. Modelos de resiliencia en adolescentes  

Varios investigadores han propuesto tres modelos de resiliencia que comparten 

mecanismos similares para afrontar el estrés y mejorar la adaptación (O’Leary, 1998). Estos 

modelos son el modelo compensatorio, el modelo del desafío y el modelo del factor protector de 

la inmunidad frente a la vulnerabilidad  (Fergus & Zimmerman, 2005), donde, el modelo 

compensatorio neutraliza el riesgo, el modelo del desafío aprovecha niveles moderados de riesgo 

para fortalecer la adaptación y el modelo de factores protectores describe cómo los factores de 

protección interactúan para mitigar el riesgo. 

• El modelo compensatorio considera la resiliencia como un elemento que 

neutraliza las exposiciones al riesgo. En este enfoque, tanto los factores de riesgo 

como los factores compensatorios contribuyen de manera independiente al 
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resultado de la predicción. Por ejemplo, en un estudio de Werner y Smith (2001, 

Citado en Ledesma, 2014), se identificaron cuatro características clave en adultos 

jóvenes resilientes, que incluyen un enfoque activo en la resolución de problemas, 

una tendencia a percibir las experiencias de manera positiva incluso en 

situaciones adversas, la capacidad de atraer la atención positiva de otros y una 

sólida confianza en la fe para mantener una visión positiva de la vida (Werner, 

2004). Además, el estudio de Kumpfer y Hopkins (1993, citado en Ungar, 2004) 

identificó factores compensatorios como el optimismo, la empatía, la perspicacia, 

la competencia intelectual, la autoestima, la dirección o misión, y la 

determinación y perseverancia. 

• El modelo del desafío sugiere que un factor de riesgo, siempre que no sea 

excesivamente extremo, puede mejorar la adaptación de una persona. En otras 

palabras, las experiencias preparan al individuo para enfrentar desafíos futuros 

(O'Leary, 1998). 

• En el modelo del factor protector de la resiliencia, se observa una interacción 

entre factores de protección y de riesgo, lo que reduce la probabilidad de un 

resultado negativo y modera el efecto de la exposición al riesgo. Este modelo se 

basa en la literatura sobre el desarrollo y la teoría de sistemas, y sugiere que los 

factores de protección fomentan resultados positivos y características saludables 

de la personalidad, incluso en circunstancias desfavorables o aversivas de la vida 

(Ungar, 2004). Los factores de protección identificados incluyen habilidades de 

gestión emocional, habilidades de autorreflexión, habilidades académicas y 
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laborales, capacidad para restaurar la autoestima, habilidades de planificación, 

habilidades para la vida y habilidades de resolución de problemas (Ungar, 2004). 

 

2.4.3.1. Resiliencia psicológica por modelo de ecosistema 

El modelo ecosistémico de Bronfenbrenner (1977) enfatiza la relación entre los 

microsistemas y macrosistemas en la vida de un individuo y su influencia en el desarrollo y la 

resiliencia. Este modelo identifica cinco sistemas interconectados: 

 

• Microsistema: El entorno más cercano del individuo, como la familia, los amigos 

y la escuela, donde ocurren las interacciones más directas. 

• Mesosistema: Resulta de la interacción entre los microsistemas, lo que puede 

influir en el desarrollo y la resiliencia. 

• Exosistema: Incluye sistemas que afectan indirectamente al individuo, como la 

comunidad y ciertas instituciones. 

• Macrosistema: Engloba aspectos culturales, económicos, eventos sociales y 

estructuras legales que influyen en los sistemas anteriores. 

Desde esta perspectiva, se reconoce que estos sistemas pueden contener factores de 

riesgo y de protección que afectan al individuo y que el control de estos factores y el desarrollo 

de estrategias de afrontamiento pueden lograrse al intervenir en los sistemas y estructuras 

ambientales que influyen en la resiliencia. El modelo ecosistémico subraya la importancia de 

comprender cómo estos sistemas interactúan para moldear el desarrollo y la resiliencia de un 

individuo (Bronfenbrenner, 1977; Bronfenbrenner & Morris, 2007). 
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2.4.3.2. Modelo neurocircular 

En la investigación sobre la resiliencia, se ha prestado cada vez más atención a la 

genética y la biología en los últimos años. La epigenética, que implica cambios heredables pero 

modificables en la expresión génica sin alterar la secuencia de ADN, es fundamental para 

comprender la resiliencia. 

Diversos estudios han examinado cómo los genes (G), los entornos (C) y sus 

interacciones (GXÇ) influyen en la resiliencia. Identificar los genes de riesgo y las experiencias 

de niños con estos genes ha sido esencial en la investigación. Además, se ha descubierto que 

ciertos polimorfismos genéticos pueden estar asociados tanto con la vulnerabilidad como con la 

resiliencia, a través de la neuroplasticidad y las intervenciones terapéuticas. 

Un modelo propuesto por integra mecanismos neurobiológicos y factores psicosociales 

en la comprensión de la resiliencia. Destacan la importancia de la perspectiva evolutiva y cómo 

la adolescencia es crucial para comprender el desarrollo de la resiliencia. Actualmente, la 

resiliencia no se ve simplemente como una característica individual ni se limita a la ausencia de 

psicopatología. Se reconoce que la personalidad y los factores genéticos son impulsores clave de 

la resiliencia, junto con habilidades de resiliencia adquiridas y características personales. 

En resumen, la resiliencia es un fenómeno complejo y multifacético que involucra la 

interacción de factores genéticos, biológicos, psicológicos y sociales. El contexto cultural 

también desempeña un papel importante en cómo las personas desarrollan y mantienen la 

resiliencia a lo largo de sus vidas. La Figura 2, muestra el modelo neurocircular de resiliencia, 

propuesto por Malhi et al. (2019), integra factores genéticos, epigenéticos, sociales, 

neurobiológicos y psicológicos en un ciclo dinámico que fomenta la adaptación positiva frente a 

la adversidad. La genética establece predisposiciones individuales, mientras que los procesos 
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epigenéticos, influenciados por las experiencias de vida y el entorno, modulan la expresión de 

genes clave relacionados con la regulación emocional y la respuesta al estrés. El cerebro, a través 

de sus redes neuronales, desempeña un rol central en la regulación emocional, la 

neuroplasticidad y la toma de decisiones, facilitando el aprendizaje y la recuperación ante 

situaciones adversas. 

El modelo también resalta la importancia del apoyo social, donde las relaciones 

interpersonales y los recursos comunitarios actúan como amortiguadores del impacto del estrés. 

La interacción entre estos factores fortalece habilidades adaptativas como la gestión del estrés y 

la resolución de problemas, promoviendo un equilibrio dinámico a través de la regulación 

homeostática. Este proceso de retroalimentación permite ajustar las respuestas frente a nuevas 

adversidades, generando resultados positivos como bienestar general y una mayor capacidad de 

afrontamiento. La resiliencia, según este modelo, es un fenómeno dinámico que depende de la 

interacción continua entre el entorno, las experiencias y los sistemas biológicos.  
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Figura 2  

Modelo neuro circular de la resiliencia 

 

Fuente: Modelo esquemático de determinantes neurobiológicos y psicosociales que interactúan entre sí para 

revelar un comportamiento adaptativo que refleja la resiliencia tras un desafío. (Malhi et al. 2019, citado en Yavuz, 

2023) 

 

2.4.4. La Resiliencia según Wagnild y Young 

Wagnild y Young (1993) conceptualizan la resiliencia como la capacidad de adaptarse 

positivamente frente a la adversidad, fundamentada en características individuales que permiten 

a las personas superar desafíos y mantener un funcionamiento adecuado. Esta conceptualización 

se operacionaliza a través de la Escala de Resiliencia (ER), que evalúa dos factores principales: 

• Competencia personal: Incluye atributos como la perseverancia, la autoconfianza, la 

independencia y la capacidad de establecer metas claras, reflejando la fortaleza interna 

del individuo para enfrentar desafíos(Cajada et al., 2023) 
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• Aceptación de uno mismo y de la vida: Se relaciona con la flexibilidad emocional, el 

optimismo y la capacidad de encontrar significado en las experiencias vitales, incluso en 

contextos adversos(Cajada et al., 2023). 

 

La ER consta de cinco dimensiones: ecuanimidad, satisfacción personal, confianza en 

uno mismo, sentirse bien solo y perseverancia. Estas dimensiones permiten evaluar la resiliencia 

como un constructo multidimensional que integra características psicológicas y emocionales. 

Este enfoque complementa modelos teóricos previos, como el modelo compensatorio y 

el modelo del desafío, al resaltar la interacción entre las fortalezas individuales y el entorno. 

Específicamente, el factor de competencia personal se alinea con el modelo compensatorio, 

donde las características individuales contrarrestan los efectos del riesgo. Por otro lado, la 

aceptación de uno mismo se vincula con el modelo del desafío, ya que una perspectiva positiva 

de la vida permite a las personas aprender y crecer a partir de las adversidades (Fergus & 

Zimmerman, 2005).  

 

2.4.5. Desarrollo histórico de la investigación en resiliencia psicológica 

En la investigación de la resiliencia psicológica, se pueden identificar cuatro olas que han 

guiado el conocimiento científico a lo largo de casi cincuenta años (Masten, 2014). La primera 

ola se caracterizó por el estudio longitudinal de Murphy en 1962, que exploró los modelos de 

afrontamiento del estrés en bebés y destacó la importancia de los factores de riesgo y 

compensatorios  (Murphy & Moriarty, 1976). Gottesman también contribuyó en esta etapa, 

introduciendo la teoría diátesis-estrés y explorando la influencia de factores genéticos y 

psicosociales en el desarrollo fenotípico (Gottesman & Bourestom, 1974). 
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La segunda ola de investigación se centró en comprender cómo funcionaban los factores 

de protección en situaciones de riesgo y en identificar factores que contribuyen al ajuste positivo 

en condiciones adversas (Masten & Obradović, 2006). Estudios notables como el de Werner en 

la isla de Kauai (Werner, 2004). destacaron la importancia de factores individuales y familiares, 

como el apoyo familiar, en la promoción de la resiliencia en niños expuestos a riesgos. 

La tercera ola de investigación se enfocó en la prevención e intervención, desarrollando 

políticas para mejorar la resiliencia en niños en crecimiento (Masten, 2014). Esta etapa se basó 

en los hallazgos de las primeras dos olas para implementar estrategias efectivas de promoción de 

la resiliencia. 

Finalmente, la cuarta ola de investigación contemporánea adoptó una perspectiva 

sistémica y utilizó tecnologías avanzadas para comprender la resiliencia desde múltiples niveles, 

incluyendo aspectos genéticos, neurobiológicos y sociales  (Wright et al., 2013). Se exploraron 

sistemas de aprendizaje del cerebro, sistemas de apego, sistemas de motivación y sistemas de 

respuesta al estrés en relación con la resiliencia  (Nolte et al., 2011). Además, se consideraron 

procesos psicobiológicos, como la regulación emocional y las funciones ejecutivas en el 

afrontamiento del estrés (Compas, 2006). 

En resumen, las cuatro olas de investigación en la resiliencia han evolucionado desde la 

identificación de factores de riesgo y protección hasta el desarrollo de estrategias de prevención e 

intervención, y finalmente hacia una comprensión multidimensional y sistémica de la resiliencia 

en contextos genéticos, neurobiológicos y sociales. 
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2.4.6. Relación entre el apego y la resiliencia en adolescentes 

La relación entre el apego y la resiliencia en adolescentes es un tema fascinante que ha 

sido objeto de estudio y reflexión en la investigación en psicología y desarrollo humano. Esta 

intrincada conexión se basa en teorías fundamentales del apego, como las de Bowlby (1969, 

1982) y Ainsworth (1969, 1978), así como en investigaciones contemporáneas que han 

explorado cómo los patrones de apego establecidos en la infancia pueden influir en la capacidad 

de un adolescente para enfrentar y superar adversidades. 

La teoría del apego de Bowlby enfatiza la importancia de las relaciones tempranas en la 

formación de vínculos afectivos seguros. Según esta teoría, los patrones de apego, ya sean 

seguros, evitativos o ansiosos, se desarrollan en respuesta a las experiencias de un bebé con sus 

cuidadores. En la adolescencia, estos patrones de apego continúan influyendo en la forma en que 

los jóvenes experimentan y manejan sus relaciones y emociones. Los adolescentes con un apego 

seguro tienden a desarrollar resiliencia de manera más efectiva, ya que han experimentado 

relaciones cálidas y consistentes que les brindan un sólido apoyo emocional y social (Bowlby, 

1969; Bowlby, 1982). 

Por otro lado, los patrones de apego inseguro, como el evitativo o el ansioso, pueden 

crear desafíos para los adolescentes en términos de resiliencia. Aquellos que han experimentado 

estos patrones pueden tener dificultades para confiar en los demás, expresar sus necesidades 

emocionales y enfrentar el estrés de manera saludable. Esto puede obstaculizar su capacidad para 

adaptarse y recuperarse de las dificultades (Ainsworth, 1969; Ainsworth, 1978). 

Sin embargo, es fundamental comprender que la resiliencia no es estática y que los 

adolescentes pueden desarrollarla incluso si han experimentado patrones de apego inseguro en la 

infancia. La resiliencia es una cualidad maleable que puede fortalecerse a lo largo de la vida. Los 
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adolescentes pueden adquirir habilidades de afrontamiento y aprender a establecer relaciones 

más seguras fuera de la familia, lo que puede contribuir a superar los efectos negativos de un 

apego inseguro en la infancia. 

Además de las teorías clásicas del apego, la investigación contemporánea ha explorado 

cómo la genética, la neurobiología y la capacidad de mentalización influyen en la relación entre 

el apego y la resiliencia en los adolescentes. Los estudios han demostrado que factores internos, 

como la personalidad y la genética, interactúan con las experiencias de apego para influir en la 

resiliencia (Sapienza & Masten, 2011). La capacidad de mentalización, que se refiere a la 

habilidad de comprender y responder a las necesidades emocionales propias y ajenas, también ha 

demostrado estar vinculada a los estilos de apego y a la resiliencia en los adolescentes (Fonagy et 

al., 2007). 

En última instancia, la relación entre el apego y la resiliencia en adolescentes destaca la 

importancia de comprender cómo las experiencias tempranas pueden tener un impacto duradero 

en el desarrollo emocional y social. Esta comprensión puede guiar a los profesionales de la salud 

mental y los educadores para fortalecer los vínculos seguros en la adolescencia y brindar a los 

jóvenes las herramientas necesarias para desarrollar la resiliencia, lo que les permitirá enfrentar 

los desafíos de la vida con confianza y determinación. 

 

2.5. Marco conceptual  

2.5.1. Definición de términos  

El apego:  Componente fundamental, que muestra una respuesta innata que tiene todo 

individuo al momento de formar vínculos afectivos con otro sujeto,  basado en los vínculos 

afectivos tempranos con sus cuidadores (Bowlby, 1993). 



54 

 

La resiliencia: Es la capacidad de una persona de hacer las cosas bien pese a las 

condiciones de vida adversas, a las frustraciones, superarlas y salir de ella fortalecido o incluso 

transformado según Wagnild y Young (1993). 

Entorno educativo: Es entendido como el espacio donde los adolescentes interactúan y 

desarrollan habilidades sociales, emocionales y académicas. El entorno educativo puede influir  

(Bronfenbrenner, 1979).  

• Factor Protector: 

o Relacionado con relaciones positivas entre compañeros y profesores. 

o Infraestructura adecuada y un clima escolar seguro. 

o Apoyo institucional que fomente el desarrollo personal. 

• Factor de Riesgo: 

o Presencia de violencia escolar, bullying o relaciones conflictivas. 

o Infraestructura inadecuada que afecta la calidad del aprendizaje. 

o Ausencia de normas claras o apoyo institucional. 

El entorno educativo interactúa dinámicamente con los estilos de apego y la resiliencia, 

modulando la capacidad de los adolescentes para manejar el estrés y las adversidades. 

 

Estilos de Apego (seguro/inseguro) → Regulación Emocional → Resiliencia 

           ↑                                                       ↑                                          ↑ 

Entorno Educativo → Soporte Social y Académico → Resultados Adaptativos 
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3. Capítulo III 

Hipótesis de Investigación  

3.1. Hipótesis General  

• Hipótesis nula (H0): No existe una relación significativa entre el apego y la resiliencia en 

estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas públicas mixtas del 

distrito de San Sebastián - Cusco, 2022. 

• Hipótesis alternativa (H1): Existe una relación significativa el entre apego y la resiliencia 

en estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas públicas mixtas del 

distrito de San Sebastián - Cusco, 2022. 

 

3.2. Hipótesis específicas  

• Hipótesis nula (H0): No existe una relación significativa entre las dimensiones del apego 

y la resiliencia en estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas públicas 

mixtas del distrito de San Sebastián-Cusco, 2022. 

o Hipótesis alternativa (H1): Existe una relación significativa entre las dimensiones   

del apego y la resiliencia en estudiantes del nivel secundario de las instituciones 

educativas públicas mixtas del distrito de San Sebastián- Cusco, 2022. 

• Hipótesis nula (H0): No hay una relación significativa entre las dimensiones de la 

resiliencia y el apego en estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas 

públicas mixtas del distrito de San Sebastián-Cusco, 2022. 

o Hipótesis alternativa (H1): Existe una relación significativa entre las dimensiones 

de la resiliencia y el apego en estudiantes del nivel secundario de las instituciones 

educativas públicas mixtas del distrito de San Sebastián-Cusco, 2022 
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• Hipótesis nula (H0): No existe una relación significativa entre los estilos de apego y la 

resiliencia en estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas públicas 

mixtas del distrito de San Sebastián- Cusco, 2022. 

o Hipótesis alternativa (H1): Existe una relación significativa entre los estilos de 

apego y la resiliencia en estudiantes del nivel secundario de las instituciones 

educativas públicas mixtas del distrito de San Sebastián- Cusco, 2022 

• Hipótesis nula (H0): No existen diferencias significativas en los niveles de resiliencia, 

según variables sociodemográficas como sexo, grado, tipo de familia y estilo de apego en 

estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas públicas mixtas del 

distrito de San Sebastián- Cusco, 2022. 

o Hipótesis alternativa (H1): Existen diferencias significativas en los niveles de 

resiliencia, según variables sociodemográficas como sexo, grado, tipo de familia y 

estilo de apego en estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas 

públicas mixtas del distrito de San Sebastián- Cusco, 2022. 
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3.3. Operacionalización de variables  
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Tabla 1 

Matriz de operacionalización de variables 

Variables Definición Conceptualizada Definición operacional Dimensión 
Escala de 

Medición 

Apego 

El apego (attachment) es la 

tendencia a establecer lazos 

emocionales íntimos con 

individuos determinados como un 

componente básico de la 

naturaleza humana, presente en 

forma embrionaria en el neonato y 

que prosigue a lo largo de toda la 

vida. La figura de apego es vivida 

como más fuerte y protectora 

(Persano, 2018) 

Son las respuestas al 

cuestionario del CaMir – R, del 

autor Balluerka, Lacasa, 

Gorostiaga, Manuela 

Pierrembert, 2011, y con la 

adaptación peruana de Espinoza 

en el 2018, estas respuestas 

permitirán cuantificar los estilos 

del apego y dimensiones del 

mismo, en la población 

investigada. Este cuestionario 

está compuesto por 32 ítems. 

 

Valor de la autoridad de 

los padres 

  

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Seguridad 

Preocupación familiar 

Interferencia de los padres 

Traumatismo Infantil 

Permisividad Parental: 

Autosuficiencia y Rencor 

contra los Padres 

Resiliencia 

La resiliencia es la capacidad de 

resistir la adversidad y recuperarse 

de sucesos vitales difíciles. De 

manera comunitaria es la 

capacidad sostenida, por parte de 

un grupo de personas que utilizan 

los recursos disponibles, como la 

planificación urbana, el 

transporte, la alimentación, etc. 

para responder a los 

acontecimientos adversos, 

soportarlos y recuperarse de sus 

efectos (Castagnola et al., 2021). 

Son las respuestas a la escala de 

resiliencia (ER) de Wagnild y 

Young, que, a su vez, fue 

adaptado en la población 

peruana por Castilla et al, el 

2017, estas respuestas 

permitirán cuantificar la 

resiliencia en la población 

estudiada. 

Satisfacción personal 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Ecuanimidad 

Sentirse bien solo 

Confianza en sí mismo 

Perseverancia 
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4. Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de investigación  

La presente investigación adopta un enfoque cuantitativo, fundamentado en la 

recolección y análisis de datos numéricos mediante instrumentos validados, lo que permite 

establecer asociaciones entre las variables apego y resiliencia. Este enfoque es ampliamente 

utilizado en investigaciones psicológicas y educativas debido a su capacidad para proporcionar 

resultados objetivos y generalizables (Franckel et al., 2018).  

4.2. Tipo de investigación  

El presente estudio por su finalidad es de una investigación de tipo básica, ya que su 

objetivo principal es generar conocimiento sobre la relación entre el apego y la resiliencia en 

adolescentes(Hernández Sampieri & Mendoza, 2018). Este tipo de investigación contribuye al 

avance teórico en el ámbito de la psicología del desarrollo y la educación.  

 

4.3. Diseño de investigación 

El diseño del estudio es no experimental, transversal y correlacional.  

• No experimental: No implica manipulación de las variables independientes. Este diseño 

es apropiado para observar fenómenos en contextos naturales (Ato et al., 2013). 

• Transversal: Permite recolectar datos en un momento determinado, ideal para estudios 

correlacionales (Hernández Sampieri & Mendoza, 2018). 

• Correlacional: Este diseño permite identificar y analizar la presencia de una relación entre 

las variables de interés, como los estilos de apego y la resiliencia (Bordens & Abbott, 

2019). 
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M: Representa la muestra 

O1: Representa al apego 

O2: Representa a la resiliencia  

r: Representa la relación estadística entre las variables  

 

4.4. Población y Muestra  

4.5. Población  

La población estuvo constituida por los estudiantes del nivel secundario de 4 instituciones 

educativas públicas mixtas del Distrito de San Sebastián durante el año 2022 elegidas para la 

investigación, fue 2259 estudiantes del 1ro al 5to de secundaria.  La población se delimita a 

partir de elementos, unidades de muestreo, alcance y tiempo (Alarcón, 2013) 

4.6. Muestra 

Según Sánchez y Reyes (2017), la muestra es "el conjunto de operaciones que se realizan 

para estudiar la distribución de determinados caracteres en totalidad de una población universo, o 

colectivo partiendo de la observación de una fracción de la población considerada".  

Figura 4 

 Diagrama de relación principal 
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Para la selección de la muestra se utilizó la fórmula de poblaciones finitas con el 

propósito de obtener la cantidad específica para la aplicación de los instrumentos, para la 

determinación del tamaño de la muestra, se utilizó la ecuación:  

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝛿2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
                                                  (4.1) 

𝑛 =  𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎  

𝑁 = 2259 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛   

 𝑍 = 95% 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

 𝑝 = 𝑞 = 50% 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 

 𝛿 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 5% 

𝑛 =
(2259)(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2(2259 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
≈ 329 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

    

 

El muestreo probabilístico estratificado se utilizó para garantizar que diferentes grados 

escolares y género estuvieran representados en la muestra. Se seleccionaron aleatoriamente 

estudiantes de cada estrato para evitar sesgos en la selección de participantes. Esto aseguró que la 

muestra fuera representativa de la población de estudiantes de nivel secundario en el Distrito de 

San Sebastián.  
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Tabla 2  

Tamaño de la muestra por institución educativa y grado. 

Institución 

educativa 
Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Total 

Bolivariano 10 13 09 10 09 51 

Diego Quispe 

Tito 
24 23 19 28 24 117 

Revolucionaria 

Santa Rosa 
23 20 21 14 15 93 

Víctor Raúl 

Haya de la 

Torre 

12 15 13 13 14 67 

Total 69 71 62 65 62 329 

 

Criterios de inclusión: 

• Estudiantes matriculados   en el nivel secundaria en  instituciones educativas publicas 

mixtas del distrito de San Sebastián- Cusco,  2022. 

• Edades comprendidas entre 12 y 17 años. 

• Consentimiento informado firmado por los tutores legales y asentimiento de los 

participantes. 

Criterios de exclusión: 

• Participantes que no completen los instrumentos. 

• Participantes que no tengan consentimiento firmado. 

 

4.7. Técnicas e Instrumentos  

4.7.1. Técnica 

La técnica principal utilizada en este estudio fue una encuesta estructurada. Se optó por 

una encuesta debido a su eficiencia en la recopilación de datos de una gran cantidad de 
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participantes en un período de tiempo razonable (Bordens & Abbott, 2019). Las encuestas se 

administraron individualmente para garantizar la privacidad y la sinceridad de las respuestas de 

los participantes. 

4.7.2. Instrumentos  

4.7.2.1.1. Cuestionario CaMir-R (Balluerka, Lacasa, Gorostiaga, Muela y 

Pierrehumbert, 2011) 

Autores: Balluerka, N., Lacasa, F., Gorostiaga, A., Muela, A., & Pierrehumbert, J.   

(2011). 

Tipo de Aplicación: Individual. 

Adaptación peruana: Espinoza (2018) 

Tiempo de Aplicación: Aproximadamente 15-20 minutos. 

Grupo de Edad: Adolescentes y principio de edad adulta. 

Descripción General: 

El Cuestionario CaMir-R es una herramienta diseñada para evaluar las representaciones 

de apego y la concepción del funcionamiento familiar en individuos adolescentes y jóvenes 

adultos. Consta de 32 ítems que el participante debe responder utilizando una escala tipo Likert 

de 5 puntos, donde 1 representa "Totalmente en desacuerdo" y 5 representa "Totalmente de 

acuerdo". El cuestionario se utiliza para explorar la percepción del individuo sobre su relación 

con las figuras de apego y su experiencia en la estructura familiar. Este instrumento fue 

desarrollado por Balluerka et al. (2011), reportando un alfa de Cronbach global de 0.85, con 

consistencia interna en sus subescalas entre 0.70 y 0.88. El cuestionario fue validado en 

población peruana por Espinoza (2018), obteniendo un alfa de Cronbach global de 0.82, lo que 

confirma su validez y confiabilidad en adolescentes peruanos. 
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Dimensiones del Cuestionario: El CaMir-R se compone de siete dimensiones: 

Seguridad (Disponibilidad y Apoyo de las Figuras de Apego): Evalúa la percepción de 

sentirse querido por las figuras de apego, confiar en ellas y percibir que están disponibles cuando 

se necesitan. Implica una percepción positiva de la relación con las figuras de apego. 

Preocupación Familiar: Alude a la intensa ansiedad de separación de las figuras de apego 

y la preocupación constante por su bienestar. Esta dimensión dificulta la autonomía personal. 

Interferencia de los Padres: Se refiere a la sobreprotección en la infancia, el miedo y la 

preocupación por el abandono. Implica representaciones mentales negativas y ambivalentes 

sobre sí mismo y las figuras de apego. 

Valor de la Autoridad de los Padres: Evalúa la percepción positiva de la autoridad y 

jerarquía en la estructura familiar. Refleja el reconocimiento de la autoridad de los padres. 

Permisividad Parental: Hace referencia a la falta de límites y guía parental en la infancia. 

Implica representaciones de límites difusos y poco claros en la estructura familiar. 

Autosuficiencia y Rencor Contra los Padres: Describe el rechazo hacia la dependencia 

emocional y el resentimiento hacia las figuras de apego. Incluye estrategias defensivas para 

desactivar el sistema de apego. 

Traumatismo Infantil: Se relaciona con la experiencia de falta de disponibilidad, 

violencia y amenazas por parte de las figuras de apego durante la infancia. Puede llevar a la 

desorganización del apego. 

 

4.7.2.1.2. Ficha técnica de la Escala de Resiliencia (ER) de Wagnild y Young 

Tipo de Aplicación: Individual o colectiva. 

Adaptación peruana: Castilla et al., (2017) 
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Tiempo de Aplicación: Variable, generalmente de 25 a 30 minutos. 

Grupo de Edad: Adolescentes y adultos. 

Descripción General: 

La Escala de Resiliencia (ER) de Wagnild y Young es una escala psicométrica diseñada 

para medir el nivel de resiliencia en individuos. La resiliencia se define como un rasgo de 

personalidad positivo que permite a las personas adaptarse y enfrentar las adversidades de la vida 

con valentía, reduciendo los efectos negativos del estrés. Wagnild y Young reportaron un alfa de 

Cronbach de 0.91 en su validación original, lo que indica una excelente consistencia interna. En 

el contexto peruano, Castilla et al. (2017) realizaron una validación en adolescentes, obteniendo 

un alfa de Cronbach de 0.85, demostrando su aplicabilidad en esta población. 

Formato y Puntuación: 

La escala consta de 25 ítems que se evalúan utilizando una escala Likert de 7 puntos. Los 

sujetos deben indicar su grado de acuerdo o desacuerdo con cada ítem, asignando una puntuación 

que va desde 1 (desacuerdo) hasta 7 (muy de acuerdo). La puntuación total varía en un rango de 

25 a 175 puntos, donde una puntuación más alta indica un mayor nivel de resiliencia. 

La ER se compone de dos factores principales: 

Factor 1: Competencia Personal (17 ítems): Evalúa aspectos como la autoconfianza, 

independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia. 

Factor 2: Aceptación de Uno Mismo y de la Vida (8 ítems): Evalúa aspectos como la 

adaptabilidad, flexibilidad, equilibrio y perspectiva de vida estable. 

Dimensiones de la Resiliencia, a través de estos dos factores, la ER representa cinco 

dimensiones de la resiliencia: 

Satisfacción Personal (4 ítems) 
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Sentirse Bien Solo (3 ítems) 

Confianza en Uno Mismo (7 ítems) 

Ecuanimidad (4 ítems) 

Perseverancia (7 ítems) 

 

4.7.3. Validez y confiabilidad: 

Se ha llevado a cabo un análisis detallado de la validez de contenido de los instrumentos 

utilizados, el Cuestionario CaMir-R y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young, a través del 

V de Aiken. Este análisis ha evaluado la calidad de redacción de los ítems, la amplitud del 

contenido, la claridad semántica y sintáctica, la congruencia con los indicadores y la coherencia 

con las dimensiones. Los resultados obtenidos (ver Tablas 2 y 3) indican una alta calidad en la 

validez de contenido de ambos instrumentos, lo que respalda su idoneidad para medir los 

constructos de interés en el estudio. 

 

4.7.3.1. Validez del CaMir -R 

La tabla 3 muestra los resultados promedios de los puntajes en cada uno de los ítems del 

instrumento, reflejando la evaluación de la validez de contenido por medio del V de Aiken del 

Cuestionario CaMir-R realizado por expertos. Los puntajes revelan una alta calidad en todos los 

aspectos evaluados, con un índice V de Aiken de 0.99, indicando un alto grado de acuerdo entre 

los expertos en los criterios evaluados. 
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Tabla 3  

Análisis de la validez de contenido por medio del V de Aiken del CaMir-R 

Estilos de Apego  
Calidad de 

redacción de los 

ítems. 

Amplitud del 

contenido a 

evaluar. 

Claridad semántica y 

sintáctica de los ítems. 
Congruencia con 

los indicadores. 

Coherencia 

con las 

dimensiones 

V 

Aiken 

1 1 1 1 1  
1 1 1 1 1  
1 1 1 1 1  
1 1 0.75 1 1  
1 1 0.9375 1 1 0.99 

 

4.7.3.2. Validez de la escala de Resiliencia 

La Tabla 4 muestra los resultados promedios de los puntajes en cada uno de los ítems del 

instrumento de la Escala de Resiliencia (ER), reflejando la evaluación de la validez de contenido 

por medio del V de Aiken realizado por expertos. Los puntajes revelan una alta calidad en la 

mayoría de los aspectos evaluados, con un índice V de Aiken de 0.98, lo que indica un alto grado 

de acuerdo entre los expertos en cuanto a la calidad de los ítems relacionados con la resiliencia. 

 

Tabla 4  

 Análisis de la validez de contenido por medio del V de Aiken del ER 

Resiliencia   
Calidad de 

redacción de los 

ítems. 

Amplitud del 

contenido a 

evaluar. 

Claridad semántica y 

sintáctica de los ítems. 
Congruencia con 

los indicadores. 
Coherencia con 

las dimensiones. 
V de 

aiken 

1 1 1 1 1  
1 1 1 1 1  
1 1 1 1 1  

0.75 1 0.75 1 1   

0.9375 1 0.9375 1 1 0.98 
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4.7.3.3. Confiabilidad del CaMir-R 

El Cuestionario CaMir-R ha demostrado confiabilidad en la evaluación de las 

dimensiones mencionadas. Para la confiabilidad del presente cuestionario se realizó una prueba 

piloto teniendo el valor de Alfa de Cronbach   0.82, considerado con excelente confiabilidad. 

 Tabla 5  

Análisis de alfa de Cronbach del cuestionario de Camir - R 

item Mean SD Skew Kutosis alpha - item citc Alpha 

1 3.09 1.38 -0.19 -1.20 0.82 0.28 0.82 

2 2.45 1.22 0.25 -1.09 0.82 0.20 0.82 

3 3.57 1.18 -0.59 -0.45 0.81 0.55 0.82 

4 3.72 1.21 -0.74 -0.30 0.82 0.21 0.82 

5 4.35 1.01 -1.59 1.73 0.81 0.51 0.82 

6 3.77 1.20 -0.82 -0.16 0.80 0.65 0.82 

7 3.73 1.15 -0.79 -0.04 0.81 0.58 0.82 

8 3.56 1.14 -0.47 -0.48 0.82 0.18 0.82 

9 3.32 1.32 -0.24 -1.12 0.82 0.32 0.82 

10 2.81 1.19 0.12 -0.83 0.81 0.45 0.82 

11 3.88 1.11 -0.90 0.02 0.81 0.54 0.82 

12 3.40 1.28 -0.41 -0.86 0.82 0.11 0.82 

13 3.71 1.19 -0.69 -0.42 0.81 0.53 0.82 

14 3.65 1.28 -0.68 -0.60 0.82 0.07 0.82 

15 2.68 1.19 0.26 -0.79 0.83 -0.02 0.82 

16 3.32 1.16 -0.22 -0.72 0.82 0.31 0.82 

17 3.14 1.19 -0.22 -0.77 0.82 0.31 0.82 

18 3.34 1.36 -0.35 -1.05 0.83 -0.01 0.82 

19 3.95 1.09 -0.95 0.20 0.81 0.35 0.82 

20 3.29 1.20 -0.22 -0.80 0.82 0.29 0.82 

21 3.50 1.26 -0.51 -0.69 0.80 0.66 0.82 

22 2.51 1.22 0.38 -0.87 0.82 0.05 0.82 

23 2.60 1.41 0.29 -1.28 0.81 0.54 0.82 

24 3.25 1.22 -0.33 -0.79 0.81 0.50 0.82 

25 3.21 1.28 -0.11 -1.04 0.83 -0.01 0.82 

26 3.36 1.23 -0.30 -0.93 0.82 0.29 0.82 

27 3.03 1.22 -0.18 -0.88 0.82 0.24 0.82 

28 2.81 1.47 0.13 -1.42 0.81 0.50 0.82 

29 4.13 0.99 -1.11 0.80 0.81 0.35 0.82 

30 3.62 1.15 -0.69 -0.19 0.81 0.52 0.82 

31 3.18 1.26 -0.24 -0.87 0.83 0.00 0.82 

32 3.59 1.24 -0.57 -0.66 0.82 0.25 0.82 
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Nota: La tabla incluye las siguientes columnas: "item" indica el número del ítem evaluado; "Mean" 

representa la media de las respuestas; "SD" corresponde a la desviación estándar; "Skew" refleja el sesgo de la 

distribución; "Kurtosis" muestra la curtosis de la distribución; "alpha-item" indica el alfa de Cronbach si se elimina 

el ítem; "citc" presenta la correlación ítem-total corregida, y "Alpha" reporta el alfa de Cronbach total del 

cuestionario. 

 

4.7.3.4. Confiabilidad de la escala de resiliencia 

La ER ha demostrado ser confiable en adolescentes y adultos. Se ha evaluado su 

confiabilidad a través de coeficientes de correlación ítem-test corregidos y se ha obtenido un 

coeficiente Alfa global de 0.89 para la escala total, indicando un alto nivel de confiabilidad. 

Es importante destacar que la ER mide de manera efectiva el nivel de resiliencia en 

individuos, lo que la convierte en una herramienta útil para la evaluación de la resiliencia en 

estudios y evaluaciones psicométricas. 

 

Tabla 6  

Análisis alfa de Cronbach de la escala de Resiliencia 

item Mean SD Skew Kutosis alpha - item citc Alpha 

1 5.09 1.39 -0.51 0.18 0.89 0.46 0.89 

2 5.18 1.32 -0.43 0.06 0.89 0.48 0.89 

3 5.03 1.63 -0.59 -0.27 0.89 0.40 0.89 

4 4.74 1.51 -0.43 -0.17 0.89 0.44 0.89 

5 5.49 1.51 -0.87 0.12 0.89 0.40 0.89 

6 5.40 1.64 -0.99 0.27 0.88 0.63 0.89 

7 4.86 1.62 -0.45 -0.44 0.89 0.37 0.89 

8 5.11 1.83 -0.70 -0.54 0.89 0.52 0.89 

9 4.53 1.60 -0.33 -0.54 0.89 0.37 0.89 

10 4.81 1.62 -0.43 -0.43 0.88 0.61 0.89 

11 4.79 1.84 -0.54 -0.65 0.89 0.27 0.89 

12 4.63 1.57 -0.41 -0.24 0.89 0.40 0.89 

13 5.19 1.52 -0.64 -0.09 0.89 0.50 0.89 

14 5.00 1.45 -0.38 -0.23 0.89 0.53 0.89 

15 4.90 1.55 -0.46 -0.33 0.89 0.53 0.89 
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16 5.29 1.68 -0.83 -0.07 0.89 0.42 0.89 

17 4.93 1.60 -0.48 -0.52 0.88 0.65 0.89 

18 5.56 1.49 -1.15 0.97 0.88 0.57 0.89 

19 5.12 1.42 -0.41 -0.42 0.88 0.56 0.89 

20 5.17 1.59 -0.75 0.06 0.89 0.36 0.89 

21 5.02 1.78 -0.66 -0.38 0.89 0.54 0.89 

22 4.43 1.84 -0.29 -0.82 0.89 0.38 0.89 

23 5.12 1.55 -0.66 -0.16 0.88 0.62 0.89 

24 5.05 1.61 -0.69 -0.14 0.89 0.51 0.89 

25 5.43 1.64 -0.76 -0.44 0.89 0.20 0.89 

 

4.8. Procesamiento de los datos  

Los datos fueron recogidos de cuatro principales colegios mixtos del Distrito de San 

Sebastián en la ciudad del Cusco de setiembre a noviembre del 2022 mediante encuestas que 

luego fueron ingresadas a una base de datos electrónica. La administración de los instrumentos 

fue realizada de forma presencial, asegurando que cada estudiante pudiera responder en un 

ambiente privado y tranquilo. 

Se realizó la validación por jueces expertos para la verificación de la coherencia, claridad 

y calidad de los ítems, también, se realizó una prueba piloto para una revisión previa de la 

calidad de los datos para identificar y corregir errores de digitación.  

La recolección de los datos se realizó siguiendo los principios éticos de Helsinki donde se 

considera la participación libre y voluntaria de los participantes. Así mismo, se solicitó 

consentimientos y asentimientos informados en la Asociación de Padres de Familias de cada 

institución y de los alumnos, correspondientemente. Una vez obtenida la base de datos, los datos 

fueron codificados, permitiendo el análisis de los datos.  
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4.9. Análisis de datos  

El análisis de datos se llevó a cabo utilizando herramientas estadísticas adecuadas para 

abordar las características de las variables estudiadas. En primer lugar, los datos recolectados 

fueron ingresados en una base electrónica en Excel y posteriormente procesados en el software 

RStudio. Este proceso incluyó la limpieza de los datos mediante la verificación de posibles 

errores de digitación, valores atípicos y datos faltantes, asegurando la calidad y consistencia de la 

información antes de proceder con los análisis. 

Para obtener una visión general de las características sociodemográficas y de las variables 

principales del estudio, se realizó un análisis descriptivo. Este incluyó el cálculo de frecuencias, 

porcentajes, medias, medianas y desviaciones estándar. Posteriormente, se evaluó la distribución 

de los datos mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la cual indicó que las variables no 

seguían una distribución normal (p < 0.05). Debido a este resultado, se optó por emplear pruebas 

estadísticas no paramétricas, una estrategia ampliamente recomendada en investigaciones 

psicológicas cuando los datos no cumplen los supuestos de normalidad (Verdecchia et al., 1995). 

Para explorar las relaciones entre los estilos de apego, evaluados con el Cuestionario 

CaMir-R, y los niveles de resiliencia, medidos con la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young, 

se utilizó el coeficiente de correlación de rangos de Spearman. Este método fue seleccionado por 

su capacidad para medir asociaciones entre variables ordinales y continuas sin requerir la 

normalidad de los datos (Privitera & Gillespie, 2018). 

Adicionalmente, se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis para identificar diferencias 

significativas en los estilos de apego y los niveles de resiliencia entre grupos sociodemográficos, 

como género, nivel educativo y tipo de institución. Esta prueba es una alternativa robusta al 
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ANOVA, adecuada cuando las distribuciones no son normales o las varianzas no son 

homogéneas (Privitera & Gillespie, 2018).  

Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el software RStudio 4.2.0, 

ampliamente reconocido por su precisión y capacidad para manejar datos complejos en 

investigaciones, además, de ser un software de libre acceso. 
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5. Capítulo V 

Resultados 

 

5.1. Descripción sociodemográfica 

5.1.1. Características de los participantes  

La muestra estuvo conformada por 329 estudiantes. La distribución respecto al sexo 

presenta una mayoría de estudiantes masculinos (56.2%) en comparación con las estudiantes 

femeninas (43.8%). La edad media de los estudiantes fue de aproximadamente 14 años.  

Las distribuciones respecto al grado educativo son bastante similares con ligera mayoría 

en primer y segundo grado. La mayoría de los estudiantes vive con ambos padres en un 69.90%, 

solo con madre en un 25.8% y un pequeño grupo solo con el padre 4.3%. 

 

Tabla 7  

Características de los estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas 

públicas mixtas del distrito de San Sebastián – Cusco, 2022 

  f % 

Institución Bolivariano 51 15.5% 

 Diego Quispe Ttito 118 35.9% 

 Revolucionaria Santa Rosa 93 28.3% 

  Víctor Raúl Haya de la Torre 67 20.4% 

Grado Primer grado 69 21.00% 

 Segundo grado 71 21.60% 

 Tercer grado 62 18.80% 

 Cuarto grado 65 19.80% 

  Quinto grado 62 18.80% 

Edad  Media 14 

Sexo Femenino 144 43.8% 

  Masculino 185 56.2% 

Tipo Ambos padres 230 69.9% 

 Solo madre 85 25.8% 

  Solo padre 14 4.3% 
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5.2. Resultados descriptivos por variable de estudio 

La Figura 4, muestra que, el estilo evitativo fue el más prevalente en la muestra, con un 37.1% de 

los participantes, seguido por el estilo seguro, reportado por un 27.1% de los estudiantes. El 

estilo desorganizado representó el 23.4%, mientras que el estilo ambivalente-preocupado tuvo la 

menor frecuencia, con un 12.5% de la población estudiada. 

 

Figura 5  

Distribución de los estilos de apego en los estudiantes de los colegios de San Sebastián 

año 2022 

 

Fuente: Elaboración propia con R Studio 

 

La evaluación de los niveles de resiliencia en los estudiantes se realizó clasificando los 

resultados en tres categorías: baja, moderada y alta. La distribución de los niveles de resiliencia 
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se presenta en la Figura 5, donde el 50.2% de los participantes mostró un nivel moderado de 

resiliencia, siendo esta la categoría más frecuente en la muestra. Por otro lado, un 34.3% de los 

estudiantes presentó un nivel de resiliencia baja, mientras que únicamente un 15.5% alcanzó un 

nivel alto de resiliencia. 

 

Figura 6  

Distribución de los niveles de resiliencia en categorías en los estudiantes de los colegios 

de San Sebastián en el año 2022 

 

Fuente: Elaboración propia con R Studio 

 

5.2.1. Niveles descriptivos de las dimensiones de los estilos de apego 

Los resultados de las dimensiones de apego en el estudio destacan patrones significativos 

en las representaciones de apego de los estudiantes de nivel secundario en el Distrito de San 

Sebastián, Cusco. 
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La dimensión de seguridad en las relaciones de apego muestra que aproximadamente la 

mitad de los estudiantes se sitúa en un nivel medio, pero un 15.5% presenta un nivel alto, lo que 

sugiere que una parte de los estudiantes tiene relaciones afectivas sólidas y confía en la 

disponibilidad de sus seres queridos. 

La preocupación familiar revela que un considerable 67.5% de los estudiantes tiene un 

nivel medio, indicando que experimentan cierta ansiedad por la separación de sus seres queridos, 

mientras que un 26.7% muestra un nivel alto, subrayando la importancia de estas relaciones en 

sus vidas. 

En la dimensión de interferencia de los padres, un notable 61.1% muestra un nivel medio, 

lo que refleja la percepción de cierto grado de sobreprotección en la infancia, lo cual podría 

impactar en su autonomía. 

La valoración de la autoridad de los padres destaca que un 53.5% se encuentra en un 

nivel medio, mientras que un 17.6% presenta un nivel alto, lo que pone de manifiesto las 

diferentes percepciones en cuanto al respeto y autoridad parental. 

En la dimensión de permisividad parental, un sorprendente 67.8% tiene un nivel bajo, lo 

que sugiere que la mayoría experimenta límites y guía por parte de sus padres, mientras que un 

4.6% muestra un nivel alto, indicando una minoría con una experiencia diferente. 

La dimensión de autosuficiencia y rencor contra los padres revela que más de la mitad, un 

55.3%, presenta un nivel alto, lo que sugiere un énfasis en la independencia y, en algunos casos, 

resentimiento hacia los padres. 

Por último, en la dimensión de traumatismo infantil, un significativo 62.0% muestra un 

nivel alto, destacando la presencia de recuerdos de experiencias negativas en la infancia, como 

falta de disponibilidad y violencia por parte de las figuras de apego. 
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Figura 7  

Resultados descriptivos de las dimensiones del apego  

 

Fuente: Elaboración propia con RStudio 

 

5.2.2. Niveles descriptivos de las dimensiones de resiliencia  

En la dimensión de satisfacción personal, un 13.4% de los estudiantes muestra un nivel 

bajo de resiliencia, mientras que un 48.6% presenta un nivel medio y un destacado 38.0% tiene 

un nivel alto. Esto indica que una parte significativa de los estudiantes informa un alto grado de 

satisfacción personal, lo que sugiere una buena capacidad para mantener una actitud positiva y 

adaptarse a situaciones desafiantes. 

La dimensión de ecuanimidad refleja que un 7.9% de los estudiantes se encuentra en un 

nivel bajo de resiliencia, mientras que un 40.4% muestra un nivel medio y un impresionante 
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51.7% presenta un nivel alto. Esto resalta la habilidad de la mayoría de los estudiantes para 

mantener la calma y la estabilidad emocional ante las adversidades. 

En la dimensión de sentirse bien solo, un pequeño 5.5% de los estudiantes muestra un 

nivel bajo de resiliencia, mientras que un 41.6% tiene un nivel medio y un significativo 52.9% 

presenta un nivel alto. Estos resultados indican que la mayoría de los estudiantes se sienten 

cómodos y seguros por sí mismos, lo que es una característica importante de la resiliencia. 

En cuanto a la dimensión de confianza en sí mismo, un 8.8% de los estudiantes se 

encuentra en un nivel bajo de resiliencia, mientras que un 50.5% muestra un nivel medio y un 

40.7% tiene un nivel alto. Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes tienen confianza en sus 

propias capacidades y habilidades, lo que contribuye a su resiliencia. 

La dimensión de perseverancia muestra que un 8.2% de los estudiantes se encuentra en 

un nivel bajo de resiliencia, mientras que un sólido 54.7% presenta un nivel medio y un 37.1% 

tiene un nivel alto. Esto destaca la capacidad de la mayoría de los estudiantes para persistir y 

mantener el esfuerzo frente a desafíos y obstáculos. 

En resumen, los resultados revelan que la mayoría de los estudiantes posee niveles 

medios o altos de resiliencia en las diferentes dimensiones evaluadas, lo que sugiere una 

capacidad considerable para enfrentar y adaptarse a las adversidades en diversas áreas de sus 

vidas. 
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Figura 8  

Resultados descriptivos de los niveles de las dimensiones de resiliencia 

 

Fuente: Elaboración propia con RStudio 

 

5.3. Resultados inferenciales 

5.3.1. Prueba de normalidad  

Los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) indican que ninguna de las 

variables ni sus dimensiones presenta una distribución normal. Esto sugiere que los datos 

presentan una distribución no paramétrica por lo cual corresponde utilizar análisis no 

parametrícos. Los valores de significación asintótica (p-value) obtenidos fueron todos 

significativos (p < 0.05), lo que sugiere que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis 
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nula de que los datos siguen una distribución normal. Por lo tanto, se concluye que las variables 

estudiadas y sus dimensiones no cumplen con el supuesto de normalidad 

 

Tabla 8  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

    R A SEG PFA INT VAL PER AUT TRA SAT ECU SENS CONM PER 

N 
 

329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 

Parámetros 
normalesa,b 

Media 125.87 107.5 25.7 20.5 13.2 12.4 7.64 13.4 14.4 20.1 19.3 15.64 35.47 35.2 

 
Desv. St. 19.861 12.72 5.89 4.77 2.85 2.28 2.60 3.21 4.45 3.98 4.21 3.164 7.143 6.11 

Máximas 
diferencias 
extremas 

Absoluto 0.065 0.070 0.111 0.07
8 

0.07
7 

0.16
1 

0.10
5 

0.07
4 

0.07
1 

0.06
6 

0.08
8 

0.094 0.080 0.07
5 

 
Positivo 0.034 0.070 0.059 0.04 0.07 0.13 0.15 0.05 0.05 0.05 0.04 0.051 0.036 0.03

8  
Negativo -0.065 -0.040 -0.11 -0.07 -0.07 -0.16 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.08 -0.094 -0.080 -0.07 

Estadístico de prueba 0.065 0.070 0.111 0.07 0.07 0.16 0.10 0.07 0.07 0.06 0.08 0.094 0.080 0.07 

Sig. asintótica(bilateral) .002c .001c .000c .000
c 

.000
c 

.000
c 

.000
c 

.000
c 

.000
c 

.001
c 

.000
c 

.000c .000c .000c 

a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 

             

c. Corrección de significación de Lilliefors. 
R: Resiliencia, A: Apego, SEG: Seguridad en las relaciones de apego, PFA: Preocupación familiar, INT: Interferencia de los padres, VAL: Valor de la 

autoridad de los padres, PER: Permisividad parental, AUT: Autosuficiencia y rencor contra los padres, TRA: Traumatismo infantil, SAT: Satisfacción 

personal, ECU: , Ecuanimidad, SENS: Sentirse bien solo, CONM: Confianza en sí mismo, PER: Perseverancia 

 

5.3.2. Comparación de grupos de sexo, grado educativo, estructura de familia y los estilos de 

apego respecto al nivel de resiliencia 

 

En la Figura 9, al análisis comparativo entre varones y mujeres en cuanto a los niveles de 

resiliencia no mostró diferencias significativas W Mann-Whitney = 14090.50, p = 0.37, r rank biserial = 

0.06, CI95% [-0.07, 0.18], nobs= 329. Tanto varones como mujeres en el estudio exhibieron niveles 

de resiliencia similares, y el género no tuvo un impacto significativo en la variabilidad de estos 

niveles 
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Figura 9  

Comparación de los grupos de sexo respecto al nivel de resiliencia 

 

Nota: W es el estadístico de Mann-Whitney, p indica significancia estadística, �̂� biserial  mide el tamaño 

del efecto, CI95 % es el intervalo de confianza, �̂�𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 representa la mediana estimada. 

 

En la Figura 10, el análisis comparativo entre los grados educativos de 1ro a 5to de 

secundaria en relación con los niveles de resiliencia no reveló diferencias estadísticamente 

significativas. El valor del estadístico X2 Kruskal Wallis fue de 1.07, con un valor p de 0.90, lo 

que indica que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula X2 
Kruskal Wallis (4) = 

1.07, p = 0.90, e ordinal = 3.27e-03, CI95% [2.64e-03, 1.00], nobs= 329. En resumen, los estudiantes 

de diferentes grados educativos presentaron niveles de resiliencia similares en este estudio. 
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Figura 10  

Comparación de grupos de grados educativos respecto al nivel de resiliencia 

 

Nota: K-W es el estadístico de Kruskas - Wallis, p indica significancia estadística, �̂� ordinal  mide el 

tamaño del efecto, CI95 % es el intervalo de confianza, �̂�𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 representa la mediana estimada. 

 

En la Figura 11, el análisis de comparación de grupos en relación con los niveles de 

resiliencia, considerando la estructura familiar de los estudiantes (aquellos que viven con ambos 

padres, solo con la madre o solo con el padre), no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas X2 
Kruskal Wallis (2) = 1.04, p = 0.60, e ordinal = 3.16e-03, CI95% [3.54e-04, 1.00], nobs= 

329. En resumen, en este estudio, la estructura familiar no parece tener un impacto significativo 

en los niveles de resiliencia de los estudiantes. 
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Figura 11  

Comparación de los grupos de tipos de convivencia con padres respecto al nivel de 

resiliencia 

 

 

En la Figura 12, en el análisis de comparación de grupos en relación con los niveles de 

resiliencia, considerando los estilos de apego (ambivalente-preocupado, desorganizado, evitativo 

y seguro), se encontraron diferencias estadísticamente significativas X2 Kruskal Wallis (3) = 

7.80, p = 0.05, e ordinal = 0.02, CI95% [7.05e-03, 1.00], nobs= 329. Esto indica que hay 

evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, lo que sugiere que los niveles de resiliencia 

difieren significativamente entre al menos dos de los grupos de estilos de apego. Se observa que 

el nivel de resiliencia más alto se encuentra en el grupo de apego seguro con una puntuación 

media de 133, seguido por el grupo ambivalente-preocupado con una puntuación media de 126. 
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El grupo de apego desorganizado tiene una puntuación media de 123, y el grupo de apego 

evitativo tiene la puntuación media más baja, que es de 126.5. Esto sugiere que los estudiantes 

con un estilo de apego seguro tienden a mostrar niveles más altos de resiliencia en comparación 

con los estudiantes con otros estilos de apego. Sin embargo, es importante destacar que, aunque 

se encontraron diferencias significativas, las diferencias entre los grupos no son extremadamente 

grandes 

 

Figura 12  

Comparación de los estilos de apego respecto al nivel de resiliencia 
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5.3.3. Correlaciones  

5.3.3.1. Correlación de la Resiliencia con las dimensiones de apego 

Para responder al objetivo específico de determinar la relación de las dimensiones del 

apego con la resiliencia, se realizó un análisis de correlación con la Rho de Spearman, dado 

que, los datos comprendieron una distribución no paramétrica.   

Seguridad: Se observa una correlación positiva y significativa entre la seguridad en las 

relaciones de apego y la resiliencia (r = 0.30, p < 0.01). Esto sugiere que los estudiantes que se 

sienten seguros en sus relaciones con figuras de apego tienden a mostrar niveles más altos de 

resiliencia. Preocupación Familiar: Hay una correlación positiva débil pero significativa entre la 

preocupación familiar y la resiliencia (r = 0.12, p < 0.05). Esto indica que los estudiantes que 

experimentan cierta preocupación por la separación de sus seres queridos pueden mostrar niveles 

ligeramente más altos de resiliencia.  

Interferencia de los Padres: No se encontró una correlación significativa entre la 

interferencia de los padres y la resiliencia (r = 0.04, p > 0.05). Esto sugiere que la percepción de 

interferencia por parte de los padres no parece estar relacionada con los niveles de resiliencia en 

estos estudiantes.Valor de la Autoridad de los Padres: Existe una correlación positiva y 

significativa entre el valor de la autoridad de los padres y la resiliencia (r = 0.27, p < 0.01). Esto 

indica que los estudiantes que valoran la autoridad de sus padres y respetan sus límites tienden a 

mostrar niveles más altos de resiliencia. 

Permisividad Parental: No se encontró una correlación significativa entre la permisividad 

parental y la resiliencia (r = 0.01, p > 0.05). Esto sugiere que la percepción de permisividad por 

parte de los padres no parece estar relacionada con los niveles de resiliencia en estos estudiantes. 
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Autosuficiencia y Rencor Contra los Padres: No se encontró una correlación significativa 

entre la autosuficiencia y el rencor hacia los padres y la resiliencia (r = -0.02, p > 0.05). Esto 

indica que la tendencia a la autosuficiencia o al resentimiento hacia los padres no parece estar 

relacionada con los niveles de resiliencia en estos estudiantes. 

Traumatismo Infantil: Existe una correlación negativa pero significativa entre el 

traumatismo infantil y la resiliencia (r = -0.11, p < 0.05). Esto sugiere que los estudiantes que 

han experimentado un mayor traumatismo en la infancia tienden a mostrar niveles ligeramente 

más bajos de resiliencia. Las experiencias traumáticas pueden afectar negativamente la capacidad 

de afrontamiento y adaptación de estos estudiantes. 

 

 

Tabla 9  

Correlaciones de la resiliencia con las dimensiones del apego 

Variable M SD 1 2 3 4 5 6 7 

1. Resiliencia 125.87 19.86               

2. Seguridad 25.79 5.89 .30**             

3. Preocupación 

Familiar 
20.52 4.78 .12* .28**           

4. Interferencia de los 

padres 
13.25 2.85 0.04 0.05 .32**         

5. Valor de la 

autoridad de los 

padres 

12.43 2.29 .27** .40** 0.12* 0.04       

6. Permisividad 

parental 
7.64 2.61 0.01 0.03 0.09 .24** -.26**     

7. Autosuficiencia y 

rencor contra los 

padres 

13.44 3.21 -0.02 -.34** 0.16** .25** -0.07 0.08   

8. Traumatismo 

infantil 
14.45 4.45 -0.11* -.37** .18** .35** -.26** .24** .47** 

Nota:  

*: Significa significativo al nivel del 95% (p < 0.05). 

**: Significa altamente significativo al nivel del 99% (p < 0.01). 
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5.3.3.2. Correlaciones del Apego con las dimensiones de resiliencia 

La Tabla 10, presenta las correlaciones de Rho de Spearman entre el apego y las 

dimensiones de la resiliencia en los estudiantes. La variable "Apego" representa el nivel general 

de apego, mientras que las variables 2 a 6 representan las diferentes dimensiones de la 

resiliencia: Satisfacción personal, Ecuanimidad, Sentirse bien solo, Confianza en sí mismo y 

Perseverancia, respectivamente.  

Se observa que el nivel general de apego (Apego) correlaciona positivamente, con todas 

las dimensiones de la resiliencia: Satisfacción personal (r = 0.13, p < 0.01), Ecuanimidad (r = 

0.22, p < 0.01), Confianza en sí mismo (r = 0.17, p < 0.01) y Perseverancia (r = 0.21, p < 0.01). 

Estas correlaciones sugieren que los estudiantes que muestran niveles más altos de apego 

también tienden a exhibir niveles más altos de satisfacción personal, ecuanimidad, habilidad para 

sentirse bien en soledad, confianza en sí mismos y perseverancia ante los desafíos. Sin embargo, 

es importante destacar que las correlaciones, aunque significativas, son de magnitud moderada, 

lo que indica que el apego no es el único factor que influye en la resiliencia de los estudiantes, y 

que otros factores también pueden desempeñar un papel importante en esta relación. 

Tabla 10  

Correlaciones del apego con las dimensiones de la resiliencia 

Variable M SD 1 2 3 4 5 

        
1. Apego 107.51 12.73      
2. Satisfacción 

personal 
20.16 3.99 .13*     

3. Ecuanimidad 19.39 4.21 .22** .43**    
4. Sentirse bien 

solo 
15.64 3.16 .10 .41** .41**   

5. Confianza en 

sí mismo 
35.47 7.14 .17** .58** .55** .51**  

6. Perseverancia 35.22 6.11 .21** .58** .50** .56** .71** 
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5.3.3.3. Correlaciones de la Resiliencia con los estilos de apego 

Los resultados de la correlación de Rho de Spearman entre la resiliencia y los estilos de 

apego en los estudiantes arrojan las siguientes interpretaciones: 

El estilo de apego seguro muestra una correlación positiva significativa con la resiliencia 

(r = 0.30, p < 0.01). Esto indica que los estudiantes que tienen un estilo de apego seguro tienden 

a tener niveles más altos de resiliencia. Este hallazgo sugiere que la capacidad de confiar en las 

relaciones y sentirse seguro en ellas puede contribuir positivamente a la capacidad de 

recuperación frente a la adversidad. 

El estilo de apego ambivalente-preocupado también muestra una correlación positiva 

significativa con la resiliencia (r = 0.12, p < 0.01). Aunque esta correlación es más débil que la 

del estilo seguro, sugiere que incluso los estudiantes con un estilo de apego ambivalente-

preocupado pueden mostrar niveles moderados de resiliencia. 

El estilo de apego desorganizado muestra una correlación positiva, pero muy débil, con la 

resiliencia (r = 0.11, p < 0.05). Esto indica que los estudiantes con un estilo de apego 

desorganizado también pueden exhibir niveles moderados de resiliencia. 

En contraste, el estilo de apego evitativo no muestra una correlación significativa con la 

resiliencia (r = 0.07, p > 0.05). Esto sugiere que la evitación emocional y la independencia 

excesiva en las relaciones no parecen estar relacionadas con la resiliencia en estos estudiantes. 
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Tabla 11  

Correlación de la resiliencia con los estilos de apego evitativo, seguro, ambivalente-

preocupado y desorganizado 

Variable M SD 1 2 3 4 

              

1. Resiliencia 125.87 19.86         

2. Evitativo 10.58 2.15 0.07       

      [-.05, .17]       

3. Seguro 24.67 3.76 .30** .16**     

      [.20, .40] [.04, .25]     

4. Ambivalente-Preocupado 33.47 5.18 .12** .32** .23**   

      [.06, .27] [.22, .41] [.15, .35]   

5. Desorganizado 17.32 3.15 0.11* .34** .39** .42** 

      [.09, .21] [.22, .41] [.33, .51] [.33, .51] 

              

 

5.3.3.4. Correlación entre el apego y la resiliencia  

Los resultados de la correlación entre la resiliencia y el apego, calculado como la suma de 

los ítems relacionados con el apego, arrojan una correlación positiva significativa (r = 0.18, p < 

0.01). Esto indica que existe una relación positiva y significativa entre la resiliencia y el nivel 

general de apego en los estudiantes. 

En otras palabras, los estudiantes que muestran niveles más altos de apego también 

tienden a exhibir niveles más altos de resiliencia. 

Tabla 12  

Correlación entre la resiliencia y el apego 

Variable M SD 1 

        

1. Resiliencia 125.87 19.86   

2. Apego 107.51 12.73 .18** 

      [.11, .32] 
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Capítulo VI 

Discusión  

En la presente investigación se ha explorado la relación entre el apego y la resiliencia, al 

respecto, los estudios hasta el momento revisados han ofrecido diversos métodos para determinar 

dicha relación, algunos estudios han determinado explorar la relación con el constructo de apego 

y la resiliencia en general, otros han determinado la relación solo entre los estilos de apego 

(seguro, ansioso, evitativo y desorganizado) y finalmente otros han determinado la relación con 

las dimensiones del apego y la resiliencia. La presente tesis de investigación ofrece un marco 

global de las relaciones entre los constructos implicados entre estas dos variables.  

Respecto al objetivo general del presente estudio, nuestros hallazgos respaldan la teoría 

del apego, que postula que las primeras experiencias de relación con las figuras de apego afectan 

la capacidad de afrontamiento y adaptación a lo largo de la vida. La investigación confirmó una 

correlación positiva moderada y altamente significativa entre el apego y la resiliencia en 

adolescentes, apoyando teorías clásicas como la de Bowlby (1982a), que destaca la importancia 

de relaciones seguras en la infancia para el desarrollo emocional y social.  

En este sentido, Solano en el (2023), demostró con resultados descriptivos, que el apego 

predominante en los estudiantes fue el evitativo, seguido del seguro, mientras que los niveles de 

resiliencia se clasificaron mayoritariamente como moderados, con una menor proporción en 

niveles bajos y altos. En cuanto a los resultados inferenciales, se encontró una correlación 

positiva y significativa entre el apego y la resiliencia (r=0,154, p=0,011). Estos resultados se 

asemejan a los hallados en la presente investigación. 

La literatura ofrece principalmente evidencia con los estilos de apego, por ejemplo, Desai 

y Balasubramanian (2021) evidenciaron la relación positiva de la resiliencia con el estilo de 
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apego seguro y una relación negativa con los estilos de apego ambivalente-inseguro, esta 

evidencia es similar a los resultados obtenidos en el presente estudio, donde, específicamente, el 

apego seguro mostró una correlación más fuerte con la resiliencia (r = 0.30, p < 0.01), en 

comparación con otros estilos, como el apego ambivalente (r = 0.12, p < 0.05) y el desorganizado 

(r = 0.11, p < 0.05).  

No obstante, difiere al haber encontrado una relación positiva entre los estilos de apego 

ambivalente-inseguro y resiliencia. Esta falta de asociación podría explicarse por la 

independencia emocional excesiva y las dificultades en la búsqueda de apoyo social, 

características inherentes a este estilo de apego, como se indica en trabajos de Pourkord et al. 

(2020). 

La literatura psicológica ha estudiado la relación entre el estilo de apego 

ambivalente/inseguro y la resiliencia sugiriendo que las personas con este tipo de apego pueden 

desarrollar habilidades de afrontamiento más sólidas y una mayor capacidad de adaptación 

debido a la necesidad de lidiar con la ansiedad y la incertidumbre en sus relaciones.  

Los resultados de Desai y Balasubramanian (2021), han extendido la exploración con 

otros estilos de apego como el evitativo, es decir, han evidenciado una relación negativa entre la 

resiliencia y el estilo de apego evitativo y el estilo de apego ansioso, los estudios han ofrecido 

posibles razones de estas relaciones por ejemplo se ha indicado que existe dificultades en la 

regulación emocional, dependencia excesiva o aislamiento, menor búsqueda de apoyo, historias 

de relaciones problemáticas y patrones de pensamiento negativos. Estas características pueden 

dificultar la capacidad de las personas con estos estilos de apego para enfrentar el estrés y la 

adversidad de manera efectiva, lo que resulta en una menor resiliencia (Yavuz, 2023).  
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Es importante mencionar el estudio de Pourkord, Mirdrikvand y Karami (2020) que 

buscó determinar predictores de la resiliencia, en ese sentido, se agregó los estilos de apego, 

donde, las correlaciones demostraron que el estilo de apego seguro fue el único que demostró 

una correlación positiva con la resiliencia, igual que nuestros resultados; no se encontró relación 

con el estilo de apego evitativo como en el presente estudio y tampoco con el estilo de apego 

ambivalente.  

Adicionalmente, hemos ampliado el enfoque de nuestra investigación al realizar análisis 

de correlación específicos con las dimensiones del apego. Las dimensiones específicas del apego, 

como la seguridad, preocupación familiar y el valor de la autoridad de los padres, mostraron 

correlaciones positivas significativas con la resiliencia, lo que refuerza la importancia de estas 

dimensiones en el desarrollo de la capacidad de adaptación. Por ejemplo, la dimensión de 

seguridad tuvo la correlación más fuerte (r = 0.30, p < 0.01), seguida por el valor de la autoridad 

de los padres (r = 0.27, p < 0.01). Estos resultados son consistentes con investigaciones que 

enfatizan el papel del entorno familiar y la autoridad parental en la formación de habilidades 

adaptativas y la resiliencia (Shaver & Mikulincer, 2009; Sapienza & Masten, 2011). 

Por otro lado, hemos encontrado una correlación negativa y significativa entre el 

traumatismo infantil y la resiliencia. Este resultado subraya la importancia de abordar y 

comprender el impacto de las experiencias traumáticas en la infancia en la capacidad de 

recuperación de las personas frente a situaciones adversas. Al respecto, los estudios de factores 

protectores y de riesgo se resalta como un mecanismo de explicación posible para estos 

resultados (Fergus & Zimmerman, 2005; Levine, 2003).  

Los resultados varían según el estilo de apego o la dimensión del apego que se pretende 

relacionar con la resiliencia, pero no cabe duda, que la resiliencia tiene relación con el apego de 
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manera general, así lo demuestra el presente estudio (Desai & Balasybramanian, 2021; Mendieta, 

2021).  

A nivel local, no se encontraron investigaciones previas que exploren simultáneamente 

las variables de apego y resiliencia. Sin embargo, estudios nacionales han analizado la relación 

de la resiliencia con otras variables, como la autoestima (Zarate, 2022) y la motivación (Rojas, 

2022), destacando que los niveles de resiliencia tienden a ser altos o moderados en adolescentes, 

resultados consistentes con el presente estudio. 

A nivel internacional, estudios como los de Perez (2019) y Pourkord et al. (2020) 

corroboran la relación positiva entre el apego seguro y la resiliencia, mientras que destacan la 

relación negativa o inexistente entre el apego evitativo y esta capacidad de adaptación. Estos 

hallazgos subrayan la importancia de considerar los diferentes estilos de apego en el análisis de 

la resiliencia adolescente. 

En otro sentido de la investigación, los hallazgos en las correlaciones entre las 

dimensiones específicas de resiliencia y el apego en adolescentes, nuestros resultados ofrecen 

una perspectiva valiosa en consonancia con estudios previos, encontramos que la satisfacción 

personal, la ecuanimidad, sentirse bien solo, la confianza en sí mismo y la perseverancia están 

positivamente relacionadas con el apego (Shaver & Mikulincer, 2009; Smith et al., 2017). Estos 

hallazgos respaldan la noción de que las relaciones de apego seguras y estables proporcionan un 

contexto emocionalmente rico que fomenta el desarrollo de la resiliencia en los adolescentes. 

La correlación significativa entre la ecuanimidad y el apego encuentra apoyo en la 

investigación que destaca el papel fundamental de la seguridad en las relaciones de apego para 

promover la estabilidad emocional y la capacidad de afrontamiento (Bowlby, 1979, 1982a; 

Sroufe, 2005). La capacidad de mantener la calma y la compostura frente a situaciones 
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estresantes puede ser un producto directo de la confianza y la seguridad derivadas de relaciones 

de apego seguras. 

Asimismo, la fuerte correlación entre la confianza en sí mismo y el apego está en línea 

con estudios que han documentado el impacto positivo de las relaciones de apego seguras en el 

desarrollo de una autoimagen positiva y la confianza en las propias habilidades (Brenning et al., 

2021). La confianza en sí mismo puede actuar como un amortiguador psicológico que ayuda a 

los adolescentes a enfrentar desafíos y adversidades con mayor eficacia, lo que contribuye a su 

resiliencia general. Las correlaciones moderadas entre el apego y la satisfacción personal, así 

como sentirse bien solo, también encuentran respaldo en investigaciones anteriores que han 

destacado la importancia del apoyo emocional y la conexión interpersonal para promover el 

bienestar subjetivo y la autopercepción positiva (García-Vargas et al., 2019). Además, aunque 

nuestros resultados sugieren una asociación positiva entre el apego y diversas dimensiones de 

resiliencia, no podemos descartar la posibilidad de que existan mecanismos subyacentes más 

complejos que influyan en esta relación. Por ejemplo, la calidad de las interacciones parentales, 

la disponibilidad emocional de las figuras de apego y la historia de relaciones previas pueden 

desempeñar un papel crucial en la formación de la resiliencia en los adolescentes (Drake et al., 

2014). 

Otros de los objetivos establecidos fue describir las diferencias de resiliencia existente 

respecto a sexo, grado educativo y tipo de estructura familiar, importante destacar que pocos 

estudios han establecido observar diferencias en los niveles de resiliencia, nuestros hallazgos han 

demostrado que no existe diferencias respecto a sexo, grado educativo o estructura familiar. Por 

el contrario, se ha demostrado que existe diferencias significativas de los niveles de resiliencia 

respecto a los estilos de apego, donde los participantes con mayor estilo de apego seguro tenían 
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mayores niveles de resiliencia. De manera similar, el estudio de Perez (2019) evidenció 

diferencias entre los estilos de apego seguro y evitativo, donde los participantes con estilos de 

apego seguro diferían respecto a los de estilo de apego evitativo en sus niveles de resiliencia.  

A continuación, procedemos a discutir los resultados descriptivos del presente estudio, 

donde lo más importante es destacar que no existen estudios a nivel nacional ni local con las 

variables de estudio, aunque ambas variables plantean un reto de investigación en diferentes 

áreas, por ejemplo, a nivel nacional, nuestra revisión evidenció objetivos de relación de la 

resiliencia con la autoestima (Zarate, 2022), motivación (Rojas, 2022), comportamientos 

familiares (Contreras, 2021), donde se encontró mayores niveles altos y moderados de 

resiliencia, lo cual es similar al presente estudio.  

Respecto a los estudios de apego, se revisó estudios de relación con el autoconcepto 

(Guzman & Tico, 2022; Montes & Fanfan, 2021), bienestar psicológico (Ojeda, 2018) y 

agresividad (Grijalba, 2017), donde algunos estudios han ofrecido resultados globales de los 

niveles de apego, siendo el mayor porcentaje reportado en los niveles alto de apego; también se 

han ofrecido resultados a nivel de los estilos de apego, donde los estilos de apego seguro 

presentan un mayor reporte en la revisión de literatura similar al presente estudio (Ojeda, 2018; 

Gribalja, 2017).  

Los resultados ofrecidos en la presente investigación ofrecen una perspectiva global de 

las relaciones del apego con la resiliencia, al evidenciar la relación, tanto con los estilos de apego 

como con las dimensiones, siguiendo las recomendaciones de Lacasa y Muela (2014). Además, 

se ofrece una revisión teórica enfocada en la resiliencia y el apego en los adolescentes, pues son 

una población caracterizada por muchos cambios y estos pueden explicar las interacciones entre 

las experiencias tempranas y la capacidad de adaptación de los jóvenes a situaciones adversas.  
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Aunque los resultados ofrecidos han permitido responder a los objetivos del estudio no 

está exento de limitaciones, entre las principales, se puede considerar sesgo de respuesta, puesto 

que, los participantes han sido conscientes de que estaban siendo evaluados en relación con el 

apego y la resiliencia, puede haber un sesgo de respuesta, lo que significa que sus respuestas 

podrían no reflejar con precisión sus experiencias reales. Así mismo, no se exploran otros 

factores, como el apoyo social, el entorno familiar y las experiencias traumáticas, que también 

pueden influir en la resiliencia de los adolescentes y que no se abordaron en tu estudio.  

Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para la psicología y la salud mental, 

proporcionando información valiosa para la intervención temprana y el apoyo a adolescentes en 

situaciones difíciles. Sin embargo, también destacamos la necesidad de investigaciones 

adicionales que aborden la variabilidad en estas relaciones y exploren factores adicionales que 

puedan influir en la resiliencia psicológica adolescente. 
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6. Conclusiones 

Primera: Se determinó que existe una correlación positiva y significativa entre el apego 

y la resiliencia en los estudiantes de nivel secundario de las instituciones educativas públicas 

mixtas del distrito de San Sebastián – Cusco, 2022, obteniendo como resultado (r=0,18, p<0.01). 

Este hallazgo sugiere que las relaciones del apego pueden influir en la capacidad de los 

adolescentes para enfrentar situaciones adversas, resaltando la importancia de fortalecer dichas 

relaciones para fomentar la resiliencia. 

Segunda: Se identificó que el estilo de apego predominante en la muestra estudiada fue 

el estilo evitativo al 37.1%, seguido del seguro 27,1%, el desorganizado con un 23,4% y el 

ambivalente preocupado 12,5%. Estos resultados reflejan la variabilidad en las experiencias de 

apego dentro de la población adolescente, lo que podría estar relacionado con factores 

socioculturales y educativos del contexto.   

Tercera: En cuanto al nivel de resiliencia, la mayoría de los estudiantes presentó un nivel 

moderado con un 50,2%, seguido de niveles bajos 34,3% y altos 15,5%. Esto indica una 

necesidad de desarrollar intervenciones educativas y sociales orientadas a mejorar la resiliencia 

en esta población.  

Cuarto: Las dimensiones del apego, como la seguridad en las relaciones (r=0.30, p<0.01) 

y la valoración de la autoridad parental (r=0,27, p<0.01), mostraron correlaciones positivas 

significativas con la resiliencia lo que enfatiza la influencia de componentes específicos del 

apego en la capacidad de los adolescentes para afrontar la adversidad.  

Quinta: Se observó que las dimensiones de la resiliencia como la ecuanimidad 

(r=0.22,p<0,01), la perseverancia (r=0.21, p<0,01), confianza en sí mismo (r=0.17, p<0,01) y el 
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apego tiene una correlación positiva y significativa con la resiliencia. Estos hallazgos subrayan la 

interrelación entre las dimensiones específicas de ambas variables.  

Sexta: Se identificó que los estilos de apego seguro (r=0.30, p<0,01), el estilo de apego 

ambivalente preocupado (r=0.12, p<0,01) están asociados con niveles más altos de resiliencia en 

comparación con otros estilos. Esto refuerza la importancia de promover relaciones de apego 

positivas desde edades tempranas para el desarrollo de competencias resilientes 

Séptima: No se encontraron diferencias significativas en los niveles de resiliencia según 

las variables sociodemográficas de sexo, grado educativo y tipo de familia. Sin embargo, se 

identificaron diferencias significativas respecto a los estilos de apego, lo que resalta su papel 

crucial como predictor de resiliencia. 
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7. Recomendaciones 

1. Diseñar programas psicoeducativos para fortalecer el apego seguro en adolescentes, 

involucrando a padres, tutores y docentes. Estos programas deben enfocarse en mejorar 

los vínculos, comunicación entre  padres e hijos para mejorar   la resiliencia de los 

estudiantes.  

2. Promover la identificación temprana de los estilos de apego en los adolescentes, 

especialmente los inseguros, por parte de los psicólogos educativos los estudiantes con 

estilos de apego inseguros podrían beneficiarse de programas de apoyo diseñados para 

fomentar la confianza y la construcción de relaciones saludables. 

3. Establecer programas escolares para fortalecer la resiliencia en los adolescentes, 

mediante talleres de resolución de problemas, manejo del estrés y refuerzo positivo. 

Además, promover factores protectores como la autoestima y las habilidades 

interpersonales para mejorar la adaptación ante situaciones adversas. 

4. Implementar talleres para padres y sesiones de orientación familiar para fortalecer la 

seguridad en el apego y la valoración de la autoridad parental. En el ámbito escolar, 

promover actividades grupales que refuercen la seguridad en las relaciones 

interpersonales y el apoyo mutuo entre estudiantes, creando un entorno favorable para el 

desarrollo emocional. 

5. Evaluar de manera integral la relación entre resiliencia y apego utilizando herramientas 

como la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. Esto permitirá identificar áreas de 

mejora y diseñar intervenciones para fortalecer competencias clave, como la 

ecuanimidad, la satisfacción personal y la confianza, a través de actividades prácticas en 

el aula. 
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6. Gestionar convenios con el Ministerio de Salud y centros de salud mental comunitarios 

para realizar intervenciones personalizadas con estudiantes y padres identificados con 

apego inseguro y baja resiliencia, con el fin de fomentar relaciones saludables y 

promover un apego seguro. 

7. Implementar programas diferenciados para abordar las necesidades de estudiantes con 

estilos de apego inseguros, creando grupos de pares que fomenten interacciones positivas 

y el desarrollo de habilidades resilientes. Además, monitorear el impacto de las 

características sociodemográficas en estas variables, adaptando las estrategias al contexto 

sociocultural de la población. 
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9. Anexos 

9.1. Muestra de ficha sociodemográfica  
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9.2. Matriz de consistencia 

Problema Objetivo Hipótesis Diseño 

Problema general Objetivo General Hipótesis general Tipo 

¿Cuál es la relación entre el apego y la 

resiliencia en estudiantes del nivel 

secundario de las instituciones educativas 

públicas mixtas del distrito de San 

Sebastián – Cusco, 2022? 

Determinar la relación entre el apego y la 

resiliencia en estudiantes del nivel 

secundario de las instituciones educativas 

públicas mixtas del distrito de San 

Sebastián – Cusco, 2022 

• Hipótesis nula (H0): No existe una relación 

significativa entre el apego y la resiliencia en 

estudiantes del nivel secundario de las 

instituciones educativas publicas mixtas del 

distrito de San Sebastián – Cusco, 2022. 

• Hipótesis alternativa (H1): Existe una 

relación significativa entre el apego y la 

resiliencia estudiantes del nivel secundario 

de las instituciones educativas publicas 

mixtas del distrito de San Sebastián – Cusco, 

2022. 

Básico, 

Cuantitativo 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas Diseño 

¿Cuál es el estilo de apego predominante 

en estudiantes del nivel secundario de las 

instituciones educativas públicas mixtas 

del distrito de San Sebastián – Cusco, 

2022? 

·     Describir el estilo de apego 

predominante en estudiantes del nivel 

secundario de las instituciones educativas 

públicas mixtas del distrito de San 

Sebastián – Cusco, 2022. 

 Correlacional, 

transversal no 

experimental 

¿Cuál es el nivel de resiliencia en 

estudiantes del nivel secundario de las 

instituciones educativas públicas mixtas 

del distrito de San Sebastián – Cusco, 

2022? 

·     Describir el nivel de resiliencia en 

estudiantes del nivel secundario de las 

instituciones educativas públicas mixtas 

del distrito de San Sebastián – Cusco, 

2022. 

 Población 

¿Cuál es la relación entre las dimensiones 

del apego y la resiliencia en estudiantes del 

nivel secundario de las instituciones 

educativas públicas mixtas del distrito de 

San Sebastián – Cusco, 2022? 

·     Determinar la relación entre las 

dimensiones del apego y la resiliencia en 

estudiantes del nivel secundario de las 

instituciones educativas públicas mixtas 

del distrito de San Sebastián – Cusco, 

2022. 

H0: No existe una relación significativa entre 

las dimensiones del apego y la resiliencia en 

estudiantes del nivel secundario de las 

instituciones educativas públicas mixtas del 

distrito de San Sebastián – Cusco, 2022. 

H1: Existe una relación significativa entre 

las dimensiones del apego y la resiliencia en 

estudiantes del nivel secundario de las 

instituciones educativas públicas mixtas del 

distrito de San Sebastián – Cusco, 2022. 

Estudiantes de 

nivel secundario 

de instituciones 

educativas 

públicas mixtas del 

Distrito de San 

Sebastián en 

Cusco 

¿Cuál es la relación de las dimensiones de 

la resiliencia y el apego en estudiantes del 

nivel secundario de las instituciones 

·     Determinar la relación entre las 

dimensiones de la resiliencia y el apego 

en estudiantes del nivel secundario de las 

H0: No hay una relación significativa entre 

las dimensiones de la resiliencia y el apego 

en estudiantes del nivel secundario de las 

Muestra 
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educativas públicas mixtas del distrito de 

San Sebastián – Cusco, 2022? 

instituciones educativas públicas mixtas 

del distrito de San Sebastián – Cusco, 

2022. 

instituciones educativas públicas mixtas del 

distrito de San Sebastián – Cusco, 2022. 

H1: Existe una relación significativa entre 

las dimensiones de la resiliencia y el apego 

en estudiantes del nivel secundario de las 

instituciones educativas públicas mixtas del 

distrito de San Sebastián – Cusco, 

2022.adolescentes del Distrito de San 

Sebastián en Cusco en el año 2023. 

¿Cuál es la relación de los estilos de apego 

y la resiliencia en estudiantes del nivel 

secundario de las instituciones educativas 

públicas mixtas del distrito de San 

Sebastián – Cusco, 2022? 

·     Determinar la relación de los estilos 

de apego y resiliencia en estudiantes del 

nivel secundario de las instituciones 

educativas públicas mixtas del distrito de 

San Sebastián – Cusco, 2022. 

 H0: No existe una relación significativa 

entre los estilos de apego y la resiliencia en 

estudiantes del nivel secundario de las 

instituciones educativas públicas mixtas del 

distrito de San Sebastián – Cusco, 2022. 

H1: Existe una relación significativa entre 

los estilos de apego y la resiliencia en 

estudiantes del nivel secundario de las 

instituciones educativas públicas mixtas del 

distrito de San Sebastián – Cusco, 2022. 

329 estudiantes de 

nivel secundario 

de 4 instituciones 

educativas 

públicas mixtas del 

Distrito de San 

Sebastián en 

Cusco 

¿Cuáles son las diferencias en los niveles 

de resiliencia, según variables 

sociodemográficas como sexo, grado, tipo 

de familia y estilo de apego en estudiantes 

del nivel secundario de las instituciones 

educativas públicas mixtas del distrito de 

San Sebastián – Cusco, 2022? 

Identificar diferencias en los niveles de 

resiliencia, según variables 

sociodemográficas como sexo, grado, tipo 

de familia y estilo de apego, en 

estudiantes del nivel secundario de las 

instituciones educativas públicas mixtas 

del distrito de San Sebastián – Cusco, 

2022 

H0: No existen diferencias significativas en 

los niveles de resiliencia, según variables 

sociodemográficas como sexo, grado, tipo de 

familia y estilo de apego en estudiantes del 

nivel secundario de las instituciones 

educativas públicas mixtas del distrito de San 

Sebastián – Cusco, 2022. 

H1: Existen diferencias significativas en los 

niveles de resiliencia, según variables 

sociodemográficas como sexo, grado, tipo de 

familia y estilo de apego en estudiantes del 

nivel secundario de las instituciones 

educativas públicas mixtas del distrito de San 

Sebastián – Cusco, 2022. 
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9.3. Instrumentos de recolección de datos 

CUESTIONARIO CAMIR-R 

Indira Ancaipuro, Roxana Fuentes 
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9.4. Instrumentos originales 
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9.5. Instrumentos adaptados 
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Cuestionario de Escala de Resiliencia (ER) 

H. Castilla Cabello  (2017) 
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9.6. Solicitud de permisos para realizar el estudio a las APAFA´s y directores de los 

centros educativos 
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9.7. Ejemplares de consentimientos informados a padres por colegio 
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9.8. Ejemplar de asentimiento informado por colegio 
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9.9. Fichas de entrevista a directores, coordinador de tutoría, psicóloga y estudiantes  
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9.10. Propuesta de programa educativo para los colegios 

 

Título del Programa: Fortaleciendo los Vínculos: Apego y Resiliencia en la Adolescencia 

 

Objetivo General: 

El programa tiene como objetivo fortalecer los estilos de apego seguros en los adolescentes como 

medio para promover la resiliencia y el bienestar psicológico. 

 

Componentes del Programa: 

Conciencia y comprensión del apego: Se llevarán a cabo sesiones educativas para adolescentes, 

padres y educadores para aumentar la comprensión sobre los diferentes estilos de apego y su 

impacto en el desarrollo emocional y la resiliencia. Se explorarán ejemplos de situaciones 

cotidianas y se facilitarán discusiones para identificar patrones de apego y comprender cómo 

afectan el comportamiento y las relaciones. 

 

Exploración personal y autoevaluación: Los adolescentes participarán en actividades de reflexión 

personal para identificar su propio estilo de apego y cómo influye en su capacidad para afrontar 

el estrés y las adversidades. Se fomentará la autoexploración a través de diarios personales, 

cuestionarios y ejercicios de autoevaluación, brindando a los adolescentes la oportunidad de 

identificar fortalezas y áreas de mejora en sus relaciones de apego. 

 

Desarrollo de habilidades de comunicación y relación: Se llevarán a cabo talleres prácticos 

centrados en el desarrollo de habilidades de comunicación efectiva, empatía y resolución de 

conflictos. Los adolescentes aprenderán estrategias para expresar sus necesidades de manera 

asertiva, establecer límites saludables y construir relaciones de apoyo mutuo. Se enfatizará la 

importancia de la confianza, la honestidad y el respeto en las relaciones de apego. 

 

Apoyo emocional y redes de apoyo: Se establecerán grupos de apoyo entre pares y sesiones de 

asesoramiento individualizado para proporcionar un espacio seguro donde los adolescentes 

puedan compartir sus experiencias, expresar sus emociones y recibir el apoyo de sus compañeros 

y profesionales capacitados. Se promoverá la construcción de redes de apoyo sólidas dentro y 

fuera del entorno escolar, con énfasis en la importancia de buscar ayuda cuando sea necesario. 

 

Promoción de la autocompasión y el autocuidado: Se realizarán actividades de promoción del 

bienestar emocional y físico, incluyendo prácticas de mindfulness, técnicas de relajación y 

ejercicios de autocuidado. Los adolescentes aprenderán a reconocer y gestionar el estrés, cultivar 

la autocompasión y establecer rutinas saludables que fomenten el bienestar integral. 
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Evaluación y Seguimiento: 

Se implementarán herramientas de evaluación pre y post programa para medir cambios en la 

percepción del apego, la resiliencia percibida y el bienestar emocional de los adolescentes. Se 

realizarán entrevistas individuales y grupos focales para recopilar comentarios de los 

participantes y evaluar la efectividad del programa en términos de mejora del apego seguro y la 

resiliencia. 

 

Intervención Descripción de la 

intervención 

Numero 

de 

sesiones 

Actividades  

Principales 

Tiempo 

aproximado 

por sesión 

Materiales 

Conciencia y 

comprensión del 

apego  

Sesiones educativas para 

aumentar la comprensión 

sobre los estilos de 

apego y su impacto en el 

desarrollo. 

 

 

 

 

2 sesiones 

1.Presentación 

interactiva sobre la 

teoría del apego. 

2. Discusión en grupo 

sobre las situaciones 

cotidianas más 

comunes.  

 

 

 

 

90 minutos 

Presentación de 

diapositivas. 

Pizarra 

Marcadores. 

Exploración 

personal y 

autoevaluación  

Actividades de reflexión 

personal para identificar 

el propio de apego y 

cómo influye en la 

capacidad para afrontar 

el estrés  

 

 

2 sesiones 

1.Complecion del 

cuestionario de apego. 

2. Escritura en diarios 

personales sobre 

experiencias relacionas 

con el apego. 

 

 

 

60 minutos  

Cuestionario de 

apego  

Diarios 

personales  

Marcadores de 

papel  

Bolígrafos  

Desarrollo de 

habilidades de 

comunicación y 

relación  

Talleres prácticos 

centrados en el 

desarrollo de habilidades 

de comunicación 

asertiva, empatía y 

resolución de conflictos  

 

 

 

 

 

3 sesiones  

Role play de escenarios 

de comunicación  

Ejercicios de escucha 

activa y expresión de 

emociones 

 

 

 

 

60 minutos 

Tarjetas con 

escenarios 

Espacio para 

role - playing 

Apoyo emocional 

y redes de apoyo  

Grupos de apoyo entre 

pares, sesiones de 

asesoramiento 

individualizado para 

proporcionar un espacio 

seguro. 

 

4 sesiones 

 

 

4 sesiones 

1.Discusion en grupos 

pequeños sobre temas 

de interés. 

2.Sesiones de 

asesoramiento 

individualizado 

 

 

 

 

60 minutos 

 

 

Área de 

reunión privada  

Materiales de 

escritura 

Promoción de la 

autocompasión y 

el autocuidado 

Actividades de 

promoción del bienestar 

emocional y físico 

incluyendo prácticas de 

mindfulness y técnicas 

de relajación y 

meditación. 

 

 

 

 

 

5 sesiones  

1.Practica guiada de 

mindfulness y ejercicios   

de respiración 

2. Ejercicios de 

relajación muscular 

progresiva. 

 

 

 

 

45 minutos 

 

Colchonetas 

Cojines 

Música 

relajante. 
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9.11. Evidencia fotográfica de la recolección de los datos 

 

 

 

 



155 

 

 



156 

 

 

 

 

 



157 

 

 

 

 


