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RESUMEN  

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre los estilos de 

apego y bienestar psicológico en una universidad pública del distrito de Tumbes, 

2023. La metodología fue de tipo básica, enfoque cuantitativo y diseño no 

experimental, correlacional, de corte transversal. La muestra fue de 360 estudiantes 

pertenecientes a la Universidad Nacional de Tumbes, empleando un muestreo 

probabilístico estratificado, a quienes se les aplicó los siguientes instrumentos: 

Escala Estilos de Apego de Hazan y Shaver y la Escala Bienestar Psicológico de 

Díaz. En cuanto a los resultados se determinó que existe relación inversa y 

significativa entre apego evitativo y apego ambivalente con el bienestar psicológico 

(Rho=-0.281; Rho=-0.308); se evidenció una relación no significativa entre apego 

seguro con el bienestar psicológico. Se identificó que el estilo de apego 

predominante es el evitativo con el 48,61% y se determinó que, en cuanto al sexo 

masculino, el 17.61% tiene apego seguro, el 40.25% apego evitativo y el 42.14% 

apego ambivalente. En relación al sexo femenino, se evidencia que el 18.41% tiene 

apego seguro, el 55.22% apego evitativo y el 26.37% apego ambivalente. Según 

los niveles de bienestar psicológico, se identificó que el nivel medio prevalece con 

el 57.50% y se determinó que, en cuanto al sexo masculino, el 39.62% presenta un 

nivel alto de bienestar psicológico, el 57.86% nivel medio y el 2.52% nivel bajo. Con 

respecto al sexo femenino, el 42.79% presenta un nivel alto de bienestar 

psicológico y el 57.21% nivel medio. Por último, se determinó que, existe relación 

inversa y significativa entre apego evitativo y las dimensiones de: relaciones 

positivas (-.208); autonomía (-.257); dominio del entorno (-.221). También, existe 

relación inversa y significativa entre apego ambivalente y las dimensiones de: 

relaciones positivas (-.229); dominio del entorno (-.374). Se puede concluir que la 

hipótesis de la investigación se confirma. 

 

Palabras clave: Estilos de apego, bienestar psicológico, estudiantes universitarios, 

relaciones de pareja. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to determine the relationship between attachment styles 

and psychological well-being in a public university in the district of Tumbes, 2023. 

The methodology was basic, quantitative approach and non-experimental, 

correlational, cross-sectional design. The sample consisted of 360 students 

belonging to the National University of Tumbes, using stratified probability sampling, 

to whom the following instruments were applied: Hazan and Shaver's Attachment 

Styles Scale and Diaz's Psychological Well-Being Scale. Regarding the results, it 

was determined that there is an inverse and significant relationship between 

avoidant attachment and ambivalent attachment with psychological well-being 

(Rho=-0.281; Rho=-0.308); a non-significant relationship between secure 

attachment and psychological well-being was evidenced. It was identified that the 

predominant attachment style is avoidant with 48.61% and it was determined that, 

as for the male sex, 17.61% have secure attachment, 40.25% have avoidant 

attachment and 42.14% have ambivalent attachment. In relation to the female sex, 

18.41% had secure attachment, 55.22% had avoidant attachment and 26.37% had 

ambivalent attachment. According to the levels of psychological well-being, it was 

identified that the medium level prevails with 57.50% and it was determined that, as 

for the male sex, 39.62% present a high level of psychological well-being, 57.86% 

a medium level and 2.52% a low level. With respect to the female sex, 42.79% 

presented a high level of psychological well-being and 57.21% a medium level. 

Finally, it was determined that there is an inverse and significant relationship 

between avoidant attachment and the dimensions of: positive relationships (-.208); 

autonomy (-.257); mastery of the environment (-.221). Also, there is an inverse and 

significant relationship between ambivalent attachment and the dimensions of: 

positive relationships (-.229); mastery of the environment (-.374). It can be 

concluded that the research hypothesis is confirmed. 

 

Key words: attachment styles, psychological well-being, university students, couple 

relationships. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La etapa de infancia y adolescencia son la base del desarrollo de las diversas 

responsabilidades que se tienen en la adultez, tales como la constitución de pareja 

y la distribución del tiempo, entre actividades laborales, familiares y sociales. Por 

ello, si el desarrollo del vínculo primario en la infancia y las relaciones 

interpersonales con los semejantes en la adolescencia han sido armoniosas, van a 

permitir consolidar una identidad personal adecuada y tener un alto bienestar 

psicológico, consecuentemente, manifestar un estilo de apego seguro. Sin 

embargo, cuando las bases de estas etapas han sido desadaptativas, el joven o 

adulto puede generar un sentimiento de rechazo, distanciamiento, o por el contrario 

de dependencia ante una figura cercana (Latorre et al., 2017).  

 

Por lo tanto, el objeto de estudio de esta investigación fue los estilos de apego y 

bienestar psicológico en estudiantes de una universidad de Tumbes, ya que cada 

persona desarrolla o manifiesta su conducta según el estilo de apego que tenga, si 

es negativo, no establecerá relaciones interpersonales sanas, con respecto al 

ámbito académico, no tendrá un rendimiento adecuado, por ende, tendrá niveles 

bajos de bienestar psicológico (Hollos et al., 2020).  Por consiguiente, Bowlby 

(1973) precisa al apego como aquellas conductas que ejecuta una persona en su 

formación vital, con el propósito de obtener una cercanía con su imagen de apego, 

para así, disminuir la carga afectiva causada por complicaciones en la regulación 

emocional o por satisfacer estímulos que aparecen en el proceso de búsqueda.  

 

Mientras Medina et al., (2016) manifiestan que el estilo de apego establecido al 

comienzo de la vida es tan esencial que persiste en todo el pasar de nuestra 

existencia y mayormente será el cimiento para establecer relaciones afectuosas 

interpersonales         seguras o inseguras.
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Otra definición es de Hikal (2020) quien refiere que los estilos de apego son 

exclusivos en cada persona y establecen la manera que posee esta, para crear un 

vínculo emocional con los demás. En este sentido, Feeney y Noller (2001) precisan 

que los estilos de apego son esquemas sistemáticos de necesidades, posibilidades 

y conductas sociales que tiene influencia en la forma en que los individuos se 

relacionan con personas próximas. 

 

Por otra parte, según Zapata (2016) el bienestar psicológico es el adecuado 

funcionamiento personal, a base de la construcción del verdadero potencial del 

individuo, suele ser resultado de afrontar de manera adecuada las circunstancias 

de estrés de la vida habitual, sin embargo, un individuo con mayor nivel de bienestar 

se encuentre más preparado, es decir, sabe enfrentar de mejor manera las 

demandas del entorno. También, Ryff y Singer (2008) refieren que el bienestar 

psicológico hace referencia al funcionamiento positivo de los individuos, pero para 

eso es esencial ver a la persona de forma completa, es decir, se debe considerar 

la etapa de desarrollo en la que está, las acciones y el rol que tiene.  

 

A nivel internacional, en un estudio realizado en Colombia el 38.88 % de hombres 

presentó apego ambivalente, mientras que las mujeres manifestaron apego 

evitativo con un 78.52% (Rocha et al., 2019).  Asimismo, en un estudio realizado 

en Colombia se encontró que los niveles más altos de bienestar psicológico 

estuvieron asociados al sexo femenino (81,7%), individuos solteros (75%) y al 

estado económico alto (Castellanos et al., 2020).  

 

A nivel nacional, en un estudio realizado en Lima se halló que el 37.50% de 

hombres presento apego evitativo. Asimismo, el 33.60% de mujeres presentó 

apego evitativo (Ojeda, 2018).  Mientras, que otro estudio realizado en Lima afirmó 

que 81.1% de estudiantes universitarios manifestaron un nivel bajo de bienestar 

psicológico, es decir, que son personas que están intranquilas por las estimaciones 

y valoraciones que tengan otras personas (Chuquilin, 2021). 

 

A nivel local, en una investigación realizada en Tumbes se evidencia que los 

estudiantes universitarios tienen un nivel medio de bienestar psicológico de 43,8 %, 

mientras que un 38,7 % presentan un nivel bajo, es decir, que la gran parte de 
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estudiantes evaluados (82.5%) se hallan entre el nivel bajo y medio, estos 

resultados indican que no tendrían un buen rendimiento académico en su etapa 

universitaria, por no poseer un estado de bienestar alto. (Rojas, 2022).  

 

En base a esto fue importante conocer los estilos de apego y como estos influyen 

en el bienestar psicológico de los estudiantes universitarios, ya que estos 

determinan las futuras relaciones de pareja, relaciones amicales y la clase de 

familia que formarán las siguientes generaciones, es decir, que aquellas personas 

que tengan complicaciones con sus vínculos de apego primario (madre o padre) 

traspasarán estas dificultades o conflictos a las recientes o nuevas relaciones 

afectuosas que establezcan (Barroso, 2014). 

 

Por lo tanto, los estudiantes que son de un círculo familiar conflictivo, con problemas 

de comunicación y violencia, desarrollarán dificultades psicológicas, como ausencia 

de habilidades sociales, falta de capacidad de solución de problemas, esto debido 

a que no saben manejar situaciones conflictivas y predominan en ellos estados 

emocionales negativos como la ansiedad, la tristeza, baja autoestima, hasta 

pueden llegar a aceptar violencia física y psicológica o por el contrario, manifestar 

conductas de rechazo y aislamiento, ocasionado de esta manera problemas en el 

bienestar psicológico de la persona, debido a que pueden establecer o formar su 

nueva familia con características y patrones negativos similares (Matos, 2017). 

 

Por ello, esta investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 

estilos de apego y bienestar psicológico en estudiantes de una Universidad pública 

del distrito de Tumbes, dando a conocer cómo se encuentra los jóvenes 

universitarios con respecto a su bienestar psicológico y si sus estilos de apego 

influyen en su formación como profesionales competentes, asertivos y proactivos. 

Además, permitió saber si están preparados para los desafíos de la vida adulta 

independiente, para que así, se puedan realizar en las áreas que se encuentren 

con mayores dificultades, intervenciones, mediante la adquisición de herramientas 

y recursos que mejoren la calidad de vida de los estudiantes universitarios. 

 

Por otra parte, esta investigación se realizó en el distrito de Tumbes, exactamente 

en la Universidad Nacional de Tumbes, con respecto al distrito de Tumbes, este 
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tiene un nivel de desarrollo bajo, debido a que mantiene numerosa población en 

situación de pobreza o pobreza extrema, sin embargo, cuenta con una cultura muy 

diversa. Por otro lado, la UNT actualmente es la única universidad del distrito de 

tumbes, siendo líder en la formación profesional, en la investigación responsable y 

de impacto, además está acreditada a nivel nacional e internacional.   

 

Por consiguiente, Feeney y Noller (2001) refieren que los estilos de apego son 

esquemas sistemáticos de necesidades y conductas sociales, que tiene influencia 

en la forma en que los individuos se relacionan con personas cercanas. Mientras, 

Zapata (2016) refiere que el bienestar psicológico es el adecuado funcionamiento 

personal, a base de la construcción del verdadero potencial del individuo. No 

obstante, Hikal (2020) menciona que los estilos de apego influyen en la manera en 

cómo se relaciona una persona con sus semejantes y que este lazo muchas veces 

no es lo más saludable para los individuos, ya que pueden tener estilos de apego 

dependientes, ambivalentes y evitativos, por ende, influir de manera negativa en el 

bienestar psicológico de la persona. 

 

Por lo tanto, la presente investigación se desarrolla a partir de una problemática 

que se observa día a día, nos referimos a los estilos de apego que manifiestan las 

personas al relacionarse con los demás, el cual puede ser adaptativo o perjudicial, 

debido a que estos están presentes durante todo el desarrollo de vida del ser 

humano y tienen un impacto en el bienestar psicológico, ya que si el estilo de apego 

adquirido es negativo la persona exteriorizará conductas agresivas, dependientes, 

evitativas y ansiosas. 

 

Ante ello, he observado que los estudiantes universitarios que son de un círculo 

familiar conflictivo, con problemas de comunicación y violencia, desarrollan 

dificultades psicológicas, no tienen buenas habilidades sociales, ni establecen 

relaciones amicales y amorosas estables o sanas, debido a que no saben manejar 

situaciones conflictivas, ni gestionar sus emociones, ya que predominan en ellos 

estados emocionales negativos como la tristeza, la falta de confianza, la baja 

autoestima, hasta pueden llegar a aceptar violencia física y psicológica por parte 

de su pareja sentimental o amistades cercanas.  
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Asimismo, pueden manifestar conductas de rechazo y aislamiento hacia establecer 

lazos emocionales con otras personas; al tener estas carencias el estudiante 

universitario puede tener problemas para alcanzar su verdadero potencial y no se 

desarrollará óptimamente en las diversas áreas de su vida. 

 

Por lo anterior expuesto, surgió la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

relación que existe entre los estilos de apego y bienestar psicológico en estudiantes 

de una universidad pública del distrito de Tumbes, 2023? 

 

En la región de Tumbes no se han encontrado estudios que informen acerca de la 

relación de estilos de apego y bienestar psicológico. La mayoría de los estudios, 

analizan los factores sociales y algunas variables psicológicas, pero muy pocos 

toman en consideración los estilos de apego, lo cual, conlleva a que las personas 

manifiesten conductas dependientes, ansiosas y evitativas y formen hogares con el 

mismo patrón de conducta, que llevan a un nivel inferior de bienestar psicológico. 

Por ello, se considerará indispensable que, mediante la aplicación de instrumentos 

de evaluación, se logre determinar la relación que hay entre las variables de la 

investigación (Rojas, 2022). 

 

Esta investigación se justifica desde el punto de vista teórico, debido a que permitió 

compilar sustento teórico vigente y oportuno, que posibilite una detección temprana 

de los estilos de apego negativos que pueden afectar en el bienestar psicológico 

de los estudiantes universitarios del distrito de Tumbes. Desde el punto de vista 

práctico, los resultados encontrados permitirán brindar una idea clara de los 

diferentes estilos de apego y como estos influyen en el bienestar psicológico de los 

estudiantes universitarios, con la finalidad de realizar acciones preventivas o de 

intervención inmediata, que ayuden a reducir la aparición de comportamientos 

dependientes, ansiosos y evitativos. 

 

Desde el punto de vista metodológico se justifica, ya que para la ejecución de esta 

investigación se validó los cuestionarios utilizados, de esta manera se convirtieron 

en instrumentos pertinentes para obtener resultados confiables, por ende, el uso de 

los instrumentos en cuestión permitirá a futuras investigaciones similares o tomarlos 

como referencias. Desde el punto de vista profesional, permitirá adicionar una 
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nueva investigación de carácter psicológico con adecuadas bases teóricas sobre la 

relación de estilos de apego y bienestar psicológico en el distrito de tumbes, para 

que sea utilizado por profesionales de la salud mental. 

 

El objetivo general de la presente investigación fue: Determinar la relación entre 

estilos de apego y bienestar psicológico en estudiantes de una universidad pública 

del distrito de Tumbes, 2023. Asimismo, se establecieron como objetivos 

específicos: a). Identificar el estilo de apego predominante. b) Determinar los estilos 

de apego según sexo. c) Identificar el nivel de bienestar psicológico predominante. 

d) Determinar los niveles de bienestar psicológico según sexo, e) Determinar la 

relación entre estilos de apego y las dimensiones de bienestar psicológico en 

estudiantes de una universidad pública del distrito de Tumbes, 2023. 

 

Por último, esta investigación se resume en siete capítulos, en el primero se detalla 

la situación problemática, justificación, objetivos que buscó este estudio, todo esto 

explicado en la introducción, en el segundo se concibe la revisión de la literatura 

(elementos teóricos y los antecedentes), en el tercer capítulo se especifican los 

materiales y métodos (tipo y diseño de investigación, variable, población, muestra, 

muestreo, criterios de selección, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

procesamiento y análisis de datos y aspectos éticos), en el cuarto capítulo se 

presentan los resultados y discusión hallados, en el quinto se muestran las 

conclusiones, en el sexto las recomendaciones, por último se presentan  las 

referencias bibliográficas y  los anexos.
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

La primera variable de la investigación se sustenta en los estilos de apego que se 

basan en la conexión profunda de emociones, la cual se desarrolla entre las 

diversas personas. Los lazos afectuosos que manifestamos tienen un impacto 

importante en nuestra vida, ya que influyen en nuestras emociones, relaciones 

amorosas y en nuestra conducta. De esta manera, el apego tiene su origen en la 

relación primaria que se forma entre el bebé y los padres o cuidadores (Alcaraz, 

2023). 

  

Por consiguiente, según Bowlby, J. (1969) el apego es la predisposición a formar 

lazos emocionales íntimos con personas determinadas, un rasgo innato del ser 

humano que está presente desde el nacimiento y perduran durante toda la vida. La 

idea central del lazo afectuoso que se da entre el bebé y su madre o cuidador, 

radica en si satisface o no las necesidades esenciales del bebé para su formación, 

ya que ese apego, permanecerá a lo largo de su formación vital, con las personas 

que han sido y son significativas para ellos. 

  

Ainsworth y Bell, (1970) mencionan que el sistema de apego es aquel vínculo 

emocional que dos personas forman entre ellas y perdura con el tiempo, esto 

implicaría un sistema de conducta asentado en la obtención y el sostenimiento de 

la cercanía con ese individuo, mayormente en situaciones de miedo, estrés o 

angustia, además de establecerse este sistema representacional durante la 

formación del vínculo de apego en la infancia, también se desarrollan ciertas 

capacidades afectivas y cognoscitivas básicas que expresarán en la adultez.  

 

Mientras Peña (2019) manifestó que el apego es una particularidad de los 

individuos desde su nacimiento hasta su muerte, por ello, las destrezas afectivas



28 

 

adquiridas en la infancia, se conservan sólidas a lo largo de la vida, ya que la 

construcción adecuada del apego es necesario, porque brinda seguridad al niño en 

la infancia, debido a que este expresa ciertos comportamientos desde que nace, 

como puede ser llorar, gritar o sonreír y esto lo hace con el objetivo de que su figura 

de apego emita una contestación que les permita sentirse seguros con el trato 

afectivo, a medida que vaya desarrollándose esta interacción, el niño irá 

construyendo sistemas representativos, tanto de sí mismo, como de otras 

personas, para conseguir mayor proximidad con sus figuras de apego.  

 

Vergara (2022) refiere que el apego nace para representar el lazo afectuoso que 

existe entre el niño y su mamá o cuidador, pero, actualmente se utiliza para referirse 

a la manera en que una persona se relaciona con otras, sin darle tanto importancia 

a la edad, este surge desde la  infancia y una vez se fortalece tiende a persistir 

durante toda la vida, exteriorizándose en la manera en que el individuo interactúa 

o se relaciona con los otros, siendo así que fundamental en relaciones de pareja o 

en el estilo de educación de los hijos. En este sentido, Feeney y Noller (2001) 

precisan que los estilos de apego son esquemas sistemáticos de necesidades, 

posibilidades y conductas sociales que tiene influencia en la forma en que los 

individuos se relacionan con personas próximas. 

 

Por lo tanto, Barroso (2014) mencionan que el componente esencial que nos 

distingue a los humanos del resto de seres vivos, es que nuestra especie nace débil 

y dependiente de las personas encargadas de brindarles cuidado y protección, 

siendo así que esta necesidad de cuidado nace de dos premisas primordiales; la 

primera, es que todos los individuos necesitan de otro para lograr sobrevivir, debido 

que al nacer necesita que lo alimenten, lo duerman o alivien su dolor; la segunda 

es que es necesaria la estimulación del cerebro y esto se logra a partir de la 

interacción con una persona adulta y de esta manera desarrollar estructuras y 

facultades cerebrales.  

 

Luego, tenemos las teorías y modelos que explican los estilos de apego; una de 

ellas analiza la necesidad del sistema de apego en la vida del ser humano, esta es 

la teoría principal de John Bowlby (1960), denominada la teoría de los sistemas de 

conductas, la cual menciona que los sistemas de apego se caracterizan por 
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mantener una relación constante entre una persona y su ambiente. El sistema de 

apego crea una estabilidad entre el comportamiento exploratorio del neonato y las 

conductas de proximidad con sus cuidadores, lo cual después se va relacionar de 

forma directa con ciertos aspectos emocionales, cognitivos y de conducta que 

pueden tener los individuos en la adultez (Peña, 2019). 

 

Esta teoría de Bowlby plantea que los infantes desarrollan un estilo de apego de 

acuerdo a la forma en la que se relacionan con su cuidador, además, un fuerte 

vínculo materno es fundamental para la supervivencia del niño, siendo así, que esta 

teoría recalca la importancia que tiene el apego en la formación mental del bebé, 

en su desarrollo afectivo y en la obtención de confianza, seguridad y comodidad. 

Asimismo, menciona la importancia que tiene el contexto en la parte intelectual, a 

la vez, cuáles son las consecuencias que el alejamiento afectivo provoca en el bebé 

y en su desarrollo psíquico (Persano, 2018). Para Bowlby la destreza de controlar 

las conmociones y la calidad de las relaciones interpersonales se ven afectadas 

muchas veces por el estilo de apego que poseamos (López, 2022)  

 

Según Barroso (2014) Ainsworth esbozó una teoría experimental, esta es la 

situación del extraño, con el fin de observar la estabilidad que existe entre un 

comportamiento de apego y búsqueda de atención, bajo circunstancias de mayor 

estrés; esta experimentación brindaba la posibilidad de ver como la conducta del 

explorar del bebé cambiaba, dependiendo a si encontraba o no la imagen materna. 

De esta manera, Ainsworth halló evidentes discrepancias particulares en el 

comportamiento de los infantes en esta circunstancia, por lo tanto, estas diferencias 

permitieron describir tres patrones de conducta que representan a los tipos de 

apego en la infancia, estos son los siguientes: (Delgado, 2004).  

 

El primer tipo es el estilo de apego seguro que, según Medina et al. (2016) 

mencionan que los individuos con este tipo de estilo son sujetos que poseyeron 

relaciones afectuosas y de cercanía con su papá, mamá o cuidadores principales 

durante la etapa de la infancia y adolescencia, en consecuencia, en la etapa adulta 

son individuos que tienen altas posibilidades de sentir satisfacción a nivel 

emocional, ya que puede confiar en los demás. Consecuentemente, Barreto y Coico 

(2017) manifiestan que son sujetos que poseen una autoestima apropiada, utilizan 
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la comunicación asertiva, son sociables, tienen destreza para mostrar sus 

emociones y tácticas de resolución de dificultades. 

 

Como segundo tipo está el estilo de apego inseguro-ambivalente se describe, por 

la búsqueda constante de contacto por parte del niño hacia la figura materna, a 

pesar de que esta se halle en el mismo sitio, esto debe a que un algún momento la 

figura materna desapareció de su entorno visual y, cuando esta vuelve, no es capaz 

de calmarlo, debido a que el niño se enfada y es capaz de dirigir su enojo hacia su 

madre (Peña, 2019). Por consiguiente, los sujetos con este estilo de apego poseen 

autoestima baja, sienten necesidad de ser aceptados por los demás, tienen 

aprensión a ser rechazados y exteriorizan sus emociones de manera intensa 

(Barreto y Coico, 2017). 

 

El tercer tipo es el apego inseguro-evitativo se construye durante la primera 

infancia, aquí los niños no son afectivamente cercanos a la figura materna, debido 

a la incapacidad por parte de esta para brindar una respuesta ante sus 

necesidades, por ello, se muestran demasiados distantes, fríos y no acostumbran 

a mostrar alegría hacia la presencia de la madre, por este motivo en la etapa adulta 

revelan escasez de confianza hacia otros sujetos, por ello, establecen un aspecto 

de autonomía y alejamiento afectivo, pudiendo tener conflictos en las relaciones 

interpersonales (Moscol, 2021).  

 

Cabe mencionar, que Hazan y Shaver (1987), en su modelo de las relaciones 

amorosas adultas da importancia teórica sobre relaciones íntimas en la adultez, 

definiéndolas como un proceso de apego que se genera entre personas que 

comparten cercanía. Además, tradujeron los tipos de apego que halló en la etapa 

de la infancia la investigadora por Ainsworth y su equipo, encargándose de describir 

de manera prototípica los rasgos que tenía cada infante según el estilo apego que 

poseía. Estos autores desarrollaron una investigación donde le pidieron a individuos 

que fueran participes y seleccionaran un estilo de apego que ellos consideraran 

que los describiría mejor, en el sentido de expresar sus sentimientos, de 

comportarse y relacionarse en una relación amorosa.  
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Luego, en el año 1990, el autor Shaver optimizó su investigación, por ende, el 

instrumento a utilizar, donde esta vez pedía los individuos que mostraran en una 

escala de 7 puntuaciones, en qué providencia ellos, se sentían semejantes a las 

representaciones prototípicas de los tres tipos de apego que se encontraron en los 

infantes, gracias al experimento de situación del extraño de Ainsworth, los cuales 

fueron el estilo de apego seguro, ambivalente y evitativo. Siendo así, que se le 

indico que escogieran el estilo de apego que los representaba más (Yárnoz y 

Comino, 2011) 

 

Hazan y Shaver (1987) hallaron que las personas adultas que se caracterizaron a 

ellos mismos, como sujetos con estilo de apego seguro, ambivalente y evitativos, 

con respecto a sus relaciones, se encontró que era la misma clasificación 

retrospectiva, que se halló en la infancia con los padres o cuidadores primarios en 

la investigación de Ainsworth. Esta investigación confirmó que existe un estilo 

relacional que se conserva desde de la etapa infantil hasta la adultez, siendo de 

esta manera que este tipo de apego relacional se asemeja a los dogmas que los 

sujetos tienen sobre la relación de pareja, de su propio valor como seres humanos 

y que esto tiene una estrecha relación con el estilo de apego que posean o 

exterioricen en la etapa adulta, esto se observa a continuación: 

 

Yárnoz y Comino (2011) mencionan que el estilo de apego seguro, hace referencia 

a que el sujeto adulto tendrá experiencias románticas en base a emociones 

positivas y sobre todo con confianza. Además, con respecto a las relaciones de 

pareja adultas, Barroso (2014) indica que los individuos con estilo de apego seguro 

tienen control de sus sentimientos nocivos de una forma particularmente 

constructiva, siendo así que reconocen su angustia y buscan conforte en su pareja, 

asimismo, personas adultas con este tipo de patrones o estilo emocional se verán 

como individuos valiosos, por ende, van a tener una visión positiva de sí mismos y 

de los demás individuos.  

 

Asimismo, el estilo de apego ambivalente hace referencia a sujetos adultos que se 

identifican con vivencias amorosas obsesivas, estos sienten una gran necesidad de 

correspondencia y coalición con la persona amada (Yárnoz y Comino, 2011).  
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Con respecto a las relaciones de pareja adulta, Melero y Cantero (2008) mencionan 

que los sujetos con estilo de apego ambivalente se identifican por tener una 

ausencia de estimación propia que se manifiesta en una condición de depender de 

los demás y una irritable necesidad de obtener el consentimiento de otras personas, 

siendo así que construye un estado de ansiedad y sentimientos de inutilidad 

personal y muestra falta de control sobre el contexto, por ende; está en constante 

búsqueda  de afirmación y de que es apreciado, mayormente siempre exterioriza 

temor al posible abandono o rechazo.  

 

Por último, el apego evitativo hace referencia al temor que sienten las personas 

hacia la cercanía y los cambios sentimentales, así como a la desconfianza hacia 

los demás, en este sentido, los individuos con apego evitativo no buscan apoyo en 

otros sujetos, ni soportan la intimidad emocional y hay una posibilidad de que no 

consigan formar relaciones profundas y duraderas (López, 2022). Con respecto a 

las relaciones de pareja adulta, estas personas aprendieron a que no se debe 

confiar o fraternizar con otras personas, debido a que los observan como sujetos 

carentes de honestidad, de tal manera que se resisten a sentir esa aquello y una 

característica es que se valoran de manera positiva a sí mismas, pero de manera 

negativa al resto (Barreto y Coico, 2017). 

 

Es importante mencionar la fundamentación teórica de Tacón y Caldera (2001) 

quienes definen 3 dimensiones, las cuales permiten valorar los estilos de apego del 

individuo. Estas dimensiones son: 

 

La primera es la dimensión dependencia, hace referencia a que la persona tiene un 

deseo constante por recibir afecto, donde esta idealiza o siente que puede 

depender de otros y que estos siempre estarán ahí para apoyarla, llevando a que 

la persona tenga ideas y sentimientos que perjudican su autoestima. (Castello, 

2005) 

La segunda es la dimensión ansiedad, estaría relacionada con personas que 

presentan dificultades en sus relaciones interpersonales, debido a que manifiestan 

demasiados signos de alarma o vigilancia ante una posible separación o se 

preocupan excesivamente por ser abandonados. (Hidalgo, 2017) 
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La tercera es la dimensión intimidad, concibe que, ante la ausencia de la figura de 

apego, el individuo siente temor permanente ante el posible rompimiento de la 

relación o separación, por ende, expresa mayor necesidad de generar 

acercamiento y conexión con la pareja en cuestión (García, 2021). 

 

Se ha confirmado que los estilos de apego permanecen constantes a lo largo del 

tiempo, ya que se reflejan en las relaciones amorosas de la adultez como un tipo 

de expresión de amor hacia otra persona. Este patrón es el resultado de las 

vivencias que se dieron en la etapa de la infancia, las cuales han permanecido 

durante toda la vida de la persona (Bowlby, 1973).  

 

Por consiguiente, la manera de interrelacionarse en la etapa adulta, puede ser que 

no corresponda de forma exacta con el apego de la primera infancia, sin embargo, 

diversos estudios manifiestan que no hay fluctuaciones de que la relación con los 

padres o cuidadores tienen una gran relevancia en la formación de los hijos. 

También, al entender lo importante que es el apego, se podrá obtener una mejor 

comprensión de que el apego primario, es decir, el apego con el padre o madre 

influyen en las próximas interrelaciones adultas. (López, 2022) 

 

La segunda variable de la investigación se sustenta en el bienestar psicológico que 

según Molina y Meléndez (2006) es el resultado final que se obtendría de una 

continuación de cambios personales, relacionados con la total madurez psicológica 

del individuo, el equilibrio emocional, y la habilidad de relacionarse de manera 

eficaz y estable en las situaciones que atraviesa día a día en su contexto. Por ende, 

el bienestar psicológico tiene relación con el nivel armónico entre los intereses y las 

metas alcanzadas por el individuo. 

 

También, Vásquez y Gonzalo (2009) afirma que el bienestar psicológico tiene 

relación con los cambios emocionales, con la parte reflexiva de la persona y con 

las situaciones que vivencian o experimenta diariamente. Además, se centra en el 

crecimiento de la persona, en la manera en cómo este afronta las adversidades, en 

la voluntad y compromiso para cumplir sus metas planteadas. Por otro parte, 

Salanova et al. (2005) hacen referencia que el bienestar psicológico es el resultado 

de conocerse asimismo y de la reflexión de los sucesos vividos, de las metas y 
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logros alcanzados a lo largo de la vida, es decir, de todo lo que ha realizado a lo 

largo de su vida, le genera satisfacción, debido a su realización personal.  

 

Por último, Zapata (2016) menciona que el bienestar psicológico es el adecuado 

funcionamiento personal, a base de la realización del auténtico potencial del ser 

humano, suele ser resultado de afrontar de manera adecuada las condiciones de 

estrés de la vida diaria, sin embargo, un individuo con un nivel alto de bienestar 

está más preparado, es decir, tiende a enfrentar mejor las demandas de su entorno. 

Además, la autoestima, la determinación, la confianza, son elementos esenciales 

que influyen en el nivel de bienestar psicológico que logra un individuo 

 

Luego, tenemos las teorías y modelos que explican el bienestar psicológico; la 

primera, es la teoría universalista de Diener (1984), menciona que de igual manera 

se le conoce como teorías télicas y expresan que solo se tiene felicidad si hay 

cumplimiento de metas y proyectos de vida o cuando se han cumplido 

esencialmente las necesidades básicas, debido a que estas están relacionadas con 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y con los aspectos afectivos, en este sentido, 

para que el individuo llegue a tener la sensación de bienestar total, debe hacer 

logrado todas sus metas propuestas en las etapas de su vida (Diener y Larsen, 

1991). 

 

Además, el modelo situacional mantiene el pensar de que cada individuo esta 

proclive a vivenciar y a afrontar circunstancias de forma positiva o negativa. 

Además, establece que constructo psicológico tiene un impacto en los niveles de 

bienestar alcanzados, debido a que, si un individuo se siente feliz y satisfecho, 

optará por mostrar diversos intereses y gustos y de esta manera buscará 

asiduamente la complacencia y no solo por sentirse feliz todo momento, sino para 

sentirse realizados como personas (Chávez, 2006). 

 

Así también, el modelo multidimensional del bienestar psicológico desarrollado por 

Carol Ryff, se basa principalmente de los aportes de eudaimonia, por ende, incluye 

aspectos como el desarrollo humano, la de autorrealización y también la 

potenciación de capacidades (Ryff y Singer, 2008). En este sentido Ryff (1989) 

define el bienestar psicológico, como el crecimiento personal y desarrollo de las 
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capacidades del individuo, que lleva a indicadores de funcionamiento positivo.  

Además, esta teoría tiene una visión de la persona de forma multidimensional, ya 

que refiere que el desarrollo de la capacidad y crecimiento personal, posibilita un 

adecuado funcionamiento de la persona.  

 

Es importante tener en cuenta que en el modelo de Ryff (1989) define seis 

dimensiones, en donde se puede valorar el continuo funcionamiento positivo o 

negativo del bienestar psicológico del individuo. Siendo así, que el grado de 

progreso de cada dimensión, no es siempre semejante. Estas dimensiones son: 

 

La primera es la dimensión de Autoaceptación, esta hace referencia a la cualidad 

positiva que poseen los individuos con respecto a sí mismos, la tendencia a 

aceptarse tal y como se ven, es decir, con sus cualidades y defectos. Por lo tanto, 

la ausencia de esta dimensión causa poca satisfacción con uno mismo y con el 

pasado que ha tenido como ser humano, puede que tenga pensamientos de que 

querer ser distinto en todos los sentidos. (Rojas, 2022) 

 

La segunda dimensión es la de relaciones positivas, está hace referencia a la 

habilidad de hacer amistad de manera afable y sincera con otras personas. Da 

importancia a la creación de relaciones interpersonales de calidad, basadas en la 

confianza y empatía, en donde la persona se preocupe por los otros y comprenda 

que las buenas relaciones de amistad necesitan de dar y recibir. Por otra parte, la 

ausencia de esta dimensión causa individuos con escasas relaciones 

interpersonales, desconfiados, les resulta complicado expresar afecto, no se 

preocupan por los otros, se les hace difícil establecer lazos afectuosos fuertes y 

rechazan el compromiso (Rodríguez et al., 2012). 

 

Como tercera dimensión esta la Autonomía, esta hace referencia a la confianza y 

seguridad que tiene una persona para enfrentar la presión grupal, por ende, se 

comporta de manera autónoma. Por lo tanto, esta dimensión está relacionada con 

la habilidad de los seres humanos para ser independientes, seleccionar actividades 

que deseen realizar, mantener sus ideales y tomar decisiones por sí mismos sin 

dejar que las opiniones de otros interfieran. Así, los individuos con autonomía 

pueden regular sus conductas y se autoevalúan según sus opiniones personales, 
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no por creencias de otras personas. En cambio, los individuos con baja autonomía 

suelen sucumbir a la presión social, se dejan influenciar por opiniones de otros y 

realizan acciones dictados por terceros (Rosales, 2018). 

 

La cuarta dimensión es el dominio del entorno, que alude a la capacidad del 

individuo para controlar su entorno, enfrentar adversidades y aprovechar 

oportunidades que satisfagan sus necesidades. Esto implica gestionar y lidiar con 

las circunstancias de su contexto y crear oportunidades alineadas con sus valores. 

Por el contrario, la ausencia de esta dimensión provoca sentimientos de ineptitud, 

la persona no se siente con la capacidad de enfrentar situaciones diarias, ni siente 

que pueda mejorar las circunstancias a su conveniencia y no aprovecha 

oportunidades, porque no se siente en la capacidad de enfrentarlas por no sentirte 

capaz de afrontarlas. (Rojas, 2022)  

  

Por consiguiente, como quinta dimensión está el crecimiento personal, se refiere al 

sentido de mejora continua en la persona, en donde manifiesta madurez física, 

psicológica y afectiva. Aquí la persona está en una continua búsqueda de 

aprendizaje, de nuevas vivencias, para lograr su potencial, su autoconocimiento y 

desarrollar de esta manera su inteligencia emocional y productividad. Por el 

contrario, la ausencia de esta dimensión provoca en la persona sentimientos de 

insuficiencia, de tedio, falta de interés y de detención, por ende, va hacer incapaz 

de formar conductas o actitudes productivas, para hacerle frente a las adversidades 

de la vida (Rodríguez et al., 2012). 

 

Como última dimensión está el propósito en la vida, hace referencia a una persona 

con propósitos, metas y objetivos en la vida, que está enfocado en la formación de 

una buena vida personal y profesional, ya que esto le permite darle motivación y 

significado a su vida. Por otra parte, la persona que no tiene esta dimensión no le 

haya el propósito a su vida, ni tiene sueños u objetivos que seguir, sienten que no 

saben a dónde ir con respecto su vida. (Rosales, 2018) 

 

Finalmente, se evidencia la postura teórica del estudio, el cual para efectos 

prácticos se consideró el modelo teórico del apego de las relaciones amorosas 

adultas de Hazan y Shaver la cual expone, cómo las diversas maneras de 
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manifestaciones de interacciones a la gran cantidad de personas le pueden generar 

relaciones especiales, diferentes y únicas, estas pueden ser entendidas por el estilo 

de apego que posea la persona. Estos autores refieren que en la forma que la 

persona se relacione íntimamente nace de las situaciones relacionales y sociales, 

que se experimentan durante toda la vida, a la vez, refieren que el amor en la 

adultez se vincula a los procesos socioemocionales que se han vivido en la etapa 

de la niñez, considerando esto un proceso de formación esencial. 

 

Por lo tanto, la teoría de Hazan y Shaver da importancia de que las conductas en 

la adultez, con respecto a las relaciones amorosas o intimas, está formada en base 

a las interacciones del infante con sus padres, si estas han sido positivas y 

adaptativas, el infante en la etapa adulta manifestará relaciones sentimentales 

estables y de confianza, por lo contrario si sus interacciones en la infancia, han sido 

desadaptativas o no se le han cumplidos sus necesidades, la persona manifestara 

conductas de rechazo, aislamiento o inestabilidad en cuanto a sus relaciones 

íntimas, es decir, el modelo resalta que los estilos de apego adquiridos en la etapa 

de la infancia con los padres, se revelará en la adultez, a través de las relaciones 

amorosas . 

 

Por otra parte, se consideró al modelo teórico multidimensional del bienestar 

psicológico desarrollado por Carol Ryff, el cual se basa en el mejoramiento de las 

competitividades y en la mejoría de las personas en todos los aspectos de su 

existencia, mostrando de esta manera que el individuo tiene un adecuado 

desarrollo, tanto a nivel personal, como en contexto, también, este modelo da 

relevancia a los cambios que se van dando en la realización personal, ya que esto 

permite que el sujeto reconozca cualidades en cada área de su vida y fortalezca 

cada una de ellas, pero no necesariamente de manera paralela.   

 

De la misma manera, el modelo de Ryff ha tenido una gran influencia con respecto 

a las teorías y prácticas, que están relacionadas al bienestar total en las personas, 

esto permitió elaborar una conceptualización, bien formada del bienestar 

psicológico de las personas, debido a que abarca diversas dimensiones como son, 

la autoaceptación, las relaciones positivas con los otros, la autonomía, el dominio 

del entorno, el propósito de la vida y el crecimiento personal. 
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Por consiguiente, cuando nos referirnos a bienestar psicológico o vida optima, nos 

centramos en las características individuales, los pensamientos, los sentimientos y 

las experiencias de cada persona. Es importante, tener en cuenta variables como 

la edad, el nivel socioeconómico y el estilo de vida, ya que pueden influir en como 

una persona experimenta y expresa su bienestar. 

 

Por lo tanto, sino se ha fortalecido cada aspecto personal que varía dependiendo 

al desarrollo vital de individuo, las relaciones amorosas y amicales que establezcan 

las personas, no generan gratificación, por ende, no se llegará al bienestar total o 

la realización, ya que se atraviesa por transformaciones a nivel cognitivo, 

conductual, afectivo, social y psicológico, para poder llegar a la autorrealización.   

 

Según la teoría del apego, se espera que los jóvenes adultos con estilos de apego 

saludables tengan una mayor capacidad para relacionarse con los demás, 

aceptarse a sí mismos y llevar a cabo sus proyectos de vida. Esta teoría sugiere 

que el estilo de apego de un individuo puede tener un impacto significativo en su 

bienestar psicológico general. Este estudio buscará explorar y comprender mejor la 

relación entre los estilos de apego y el bienestar psicológico en el contexto 

específico de los estudiantes de una universidad pública del distrito de Tumbes, 

2023 

 

Si un joven adulto posee un estilo de apego óptimo, a menudo es resultado de la 

presencia e intervención de la familia de manera positiva y constructiva. Esta 

relación familiar puede tener un efecto significativo en la capacidad del individuo 

para establecer relaciones saludables y su bienestar psicológico general, ya que es 

uno de los pilares fundamentales para que el individuo se forme y se desarrolle 

adecuadamente en las esferas bio-psico-social y espiritual.  

 

Dada la revisión teórica anterior, este estudio buscó examinar la relación entre los 

estilos de apego y el bienestar psicológico. Específicamente, se utilizó medidas 

validadas para evaluar los estilos de apego y el bienestar psicológico de los 

estudiantes universitarios, y se analizó la correlación entre estas variables, debido 

a que son variables con terminología que se relaciona y coexiste en el desarrollo 
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de ciclo vital del ser humano, ambos están presentes a lo largo de la existencia de 

la persona y generan un estado de bienestar, si se encuentran en condiciones 

óptimas y saludables en el individuo, si es así este tendrá una vida plena, pero sino, 

podría experimentar menos felicidad, sentirse menos realizado y tener dificultades 

para establecer relaciones íntimas duraderas. 

 

En relación con los estudios internacionales, se encuentran las siguientes 

investigaciones: 

 

Mayorga y Vega (2021), realizaron una investigación no experimental de tipo 

correlacional en Ecuador para identificar la relación entre los estilos de apego y la 

regulación emocional en estudiantes universitarios. Utilizando el cuestionario 

Cartes y el cuestionario de regulación emocional, en una muestra de 294 

estudiantes universitarios, descubrieron que el 39,79% de tenían un apego seguro, 

el 35,37% un apego evitativo, y el 24,82% un apego preocupado. Además, notaron 

un alto nivel de uso de estrategias de regulación emocional. Se puede concluir que 

prevalece el estilo de apego seguro sobre el estilo de apego evitativo y preocupado 

en los estudiantes universitarios.  

 

Cruz et al. (2020), realizaron una investigación no experimental, descriptiva, 

correlacional en Cuba con el objetivo de caracterizar el bienestar psicológico en 

estudiantes de tercer año de la Universidad de La Habana. Usando la escala de 

BIESP-A en una muestra de 144 estudiantes, encontrando que el 27,08% tenían 

bienestar psicológico bajo, el 68,75% bienestar psicológico medio y el 4,17% 

bienestar psicológico alto, además se descubrió que las dimensiones del bienestar 

psicológico más notables son Proyectos de Vida y Vínculos Psicosociales. Se 

puede concluir que prevalece el bienestar psicológico en un nivel medio y las 

dimensiones afectas son control de situaciones y Aceptación de sí mismo en los 

estudiantes universitarios.   

 

Ross et al. (2019), ejecutaron una investigación no experimental en México que 

tuvo como objetivo describir el grado de bienestar psicológico en estudiantes 

universitarios de Psicología, utilizando la escala de bienestar psicológico adaptada 

por Díaz en una muestra de 120 estudiantes, encontrando un nivel alto en tres 
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dimensiones, siendo la autoaceptación (77%), crecimiento personal (75) y propósito 

en la vida (63), mientras que las demás dimensiones como las relaciones positivas 

(80%), autonomía (99.2) y el dominio del entorno (90%), obtuvieron un nivel medio. 

Se puede concluir que las dimensiones que sobresalen en los estudiantes son la 

autonomía, las relaciones positivas, y el dominio del entorno con un nivel medio. 

 

Rocha et al. (2019), realizaron una investigación cuantitativa de tipo descriptiva 

correlacional con el objetivo de identificar la relación entre estilos de apego parental 

y dependencia emocional en las relaciones románticas de jóvenes universitarios en 

Colombia. Utilizando el Inventario de Apego con Padres y pares y el Cuestionario 

de Dependencia Emocional en una muestra de 500 estudiantes universitarios, 

encontrando que el 46,60% tenían un apego seguro, el 27% un apego evitativo y el 

26,40% un estilo de apego ambivalente, además, respecto al apego seguro y el 

nivel socioeconómico, se descubrió en jóvenes de nivel socioeconómico medio 

(58.80 %). Se puede concluir que prevalece el apego seguro y que existe 

correlación positiva entre las variables. 

 

Valerio y Serna (2018), realizaron un estudio cuantitativo con alcance exploratorio 

en México con el objetivo de identificar la asociación entre el bienestar psicológico 

de los jóvenes universitarios y la intensidad de uso de las redes sociales. Utilizando 

la Escala de Bienestar Psicológico y el cuestionario IURS en 200 estudiantes 

universitarios, encontrando que el bienestar psicológico subjetivo es de 64,49%, el 

bienestar material es de 75,11% y bienestar laboral es de 72,85%, además, el 

77.5% de estudiantes utiliza Facebook todos los días; un 48.5% lo utiliza de 1 a 3 

horas y un 27.0% menos de una hora. Se puede concluir que existe una relación 

negativa entre el número de horas diarias que los estudiantes le dedican a las redes 

sociales y el bienestar psicológico subjetivo y el bienestar material. 

 

En relación con los estudios nacionales, se encuentran las siguientes 

investigaciones: 

 

Moscol (2021), efectuó una investigación no experimental de tipo descriptivo en 

Chiclayo con el objetivo de determinar el estilo de apego que predomina en 

estudiantes de psicología. Utilizando el cuestionario de apego adulto desarrollado 



41 

 

por Melero y Cantero, en una muestra de 97 estudiantes, encontrando que el 31% 

presenta apego seguro, el 33% apego inseguro preocupado, el 22% apego 

inseguro temeroso y el 7% presento apego inseguro alejado. Se puede concluir que 

existe una prevalencia del estilo de apego inseguro preocupado, asimismo, se 

puede diferenciar que en las mujeres el estilo de apego más usual es el inseguro 

preocupado, en los hombres fue el apego seguro.  

 

Chuquilin (2021), realizó un estudio no experimental de tipo transversal en Lima 

con el objetivo de identificar el nivel de bienestar psicológico de los estudiantes 

universitarios, utilizando como instrumento la Escala de Bienestar Psicológico de 

Carol Ryff, en una muestra de 111 estudiantes. Encontrando como resultados que 

el 81,1% de estudiantes tienen un nivel bajo de bienestar psicológico, el 15,3% 

presenta bienestar psicológico medio y el 3,6% obtuvo un nivel alto. Se puede 

concluir que gran parte de estudiantes universitarios presentan un bajo nivel de 

bienestar psicológico. 

 

Valdivia (2021), realizó una investigación no experimental, transeccional en 

Arequipa con el objetivo de identificar la correlación entre Estilos de Apego y la 

Autoestima en estudiantes de primer año de las escuelas profesionales de 

Arquitectura y Psicología de una universidad privada, utilizando como instrumento 

Camir-r y el Inventario de Autoestima en una muestra de 210 estudiantes de primer 

año. Encontrando como resultado una relación inversa negativa entre las 

dimensiones de autoestima y las dimensiones del cuestionario de apego (rho=-

.169; rho=-.135; rho=-.196; rho=-.23). Se puede concluir que, en cuanto a las 

dimensiones del apego, existe mayor prevalencia de apego seguro y ambivalente. 

 

Córdova (2020), realizó una investigación no experimental en Lima con el objetivo 

de relacionar el apego adulto en sus dimensiones ansiedad y evitación con el 

bienestar psicológico, utilizando la Escala de Experiences in Close Relationships y 

la Escala de Bienestar Psicológico en una muestra de 170 estudiantes 

universitarios. Encontrando que la dimensión ansiedad prevalece de la dimensión 

evitación, con respecto al bienestar psicológico sobresalió la dimensión de 

proyectos en un nivel alto, mientras que las dimensiones aceptación, autonomía y 

vínculos sociales tienen un nivel bajo. Se puede concluir que existe una relación 
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inversa de la dimensión ansiedad con las dimensiones de bienestar psicológico; 

aceptación/control de situaciones, autonomía y vínculos sociales. 

 

Chafloque (2018) realizó un estudio no experimental, correlacional en Lima tiene 

como objetivo establecer la relación entre las dimensiones de estilo de apego y 

perfeccionismo en jóvenes universitarios de Lima, utilizando como instrumentos el 

cuestionario CAMIR-R y la escala multidimensional de perfeccionismo, en una 

muestra de 153 jóvenes de entre 18 a 26 años. Encontrando que existe relación 

significativa entre las dimensiones de apego y perfeccionismo, esto se relaciona de 

forma negativa con el apego seguro y positiva con el estilo de apego ansioso, 

evitativo y desorganizado. 

 

En relación con los estudios locales se halló las siguientes investigaciones: 

 

Rojas (2022), realizó un estudio no experimental descriptivo-correlacional en 

Tumbes tiene como objetivo determinar la relación que existe entre bienestar 

psicológico y autoeficacia en estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología, 

utilizando como instrumentos la escala de Bienestar Psicológico, adaptado por 

Carranza y la escala de Autoeficacia General (AG), en una muestra de 137 

estudiantes. Teniendo como resultado que el 43,8% presentó un nivel medio de 

bienestar psicológico, el 38,7% presentó un nivel bajo y el 17,5% nivel alto de 

bienestar psicológico. Se puede concluir que existe una relación característica entre 

las variables y que prevalece el nivel medio de bienestar psicológico en los 

estudiantes universitarios.
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

3.1  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Tipo de investigación  

 

Se utilizó una investigación de tipo básica o teórica, para ampliar los límites de 

nuestra comprensión y generar nuevos conocimientos sobre las variables estilos 

de apego y bienestar psicológico. Asimismo, el alcance es correlacional; debido a 

que evaluó y medió el grado de relación que existe entre las variables de estudio, 

en este caso, los estilos de apego y el bienestar psicológico (Hernández et al., 

2014). 

 

Por consiguiente, el enfoque de la investigación fue cuantitativa, por ser típicamente 

numérico, siendo así que, tras la recolección de datos se comprueba la hipótesis 

planteada, ya que la relación de las variables de la investigación, se sometieron a 

instrumentos de evaluación, de esta manera, los hallazgos son en base a la 

observación, medición e interpretación.  (Neill y Cortez, 2018). También, fue de 

corte transversal, porque se recolectó datos en un solo momento. (Mata, 2019) 

 

Diseño de investigación  

 

El diseño de investigación que se utilizó es no experimental, ya que, no se 

manipularon deliberadamente las variables, sino que se observaron los fenómenos 

en su entorno natural para luego ser analizados (Hernández et al., 2018).
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V2=Variable bienestar psicológico  

r = Relación entre las variables  

 

La representación del diseño de investigación es 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M = Muestra  

V1 = Variable estilos de apego 

 

3.2  HIPÓTESIS Y DEFINICIÓN DE LAS VARIABLE  

 

Hipótesis 

 

H1: No existe relación significativa entre el estilo de apego seguro y bienestar 

psicológico en estudiantes de una universidad pública del distrito de Tumbes, 2023. 

Ho: Existe relación significativa entre el estilo de apego seguro y bienestar 

psicológico en estudiantes de una universidad pública del distrito de Tumbes, 2023. 

 

H2: Existe relación inversa y significativa entre el estilo de apego evitativo y 

bienestar psicológico en estudiantes de una universidad pública del distrito de 

Tumbes, 2023.  

Ho: No existe relación inversa y significativa entre el estilo de apego evitativo y 

bienestar psicológico en estudiantes de una universidad pública del distrito de 

Tumbes, 2023. 

 

H3: Existe relación inversa y significativa entre el estilo de apego ambivalente y 

bienestar psicológico en estudiantes de una universidad pública del distrito de 

Tumbes, 2023. 

Ho: No existe relación inversa y significativa entre el estilo de apego ambivalente y 

bienestar psicológico en estudiantes de una universidad pública del distrito de 

Tumbes, 2023. 

 

M 

V1 

V2 

r 
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Definición de las variables 

 

V1: Estilos de apego 

Definición Conceptual: Según Feeney y Noller (2001) refieren que los estilos de 

apego son esquemas sistemáticos de necesidades, posibilidades y conductas 

sociales que tienen influencia en la forma en que las personas se relacionan con 

personas cercanas. 

Definición operacional: Los estilos de apego se miden utilizando un cuestionario 

que contiene 18 ítems, distribuidos en tres dimensiones:  dependencia, ansiedad e 

intimidad. La dimensión de dependencia (6 ítems) evalúa la tendencia a no mostrar 

autonomía y depender de otros, pensando que estarán presentes para brindar 

apoyo. La dimensión de ansiedad (6 ítems) mide el grado de temor a ser 

abandonado o no valorado por los demás. La dimensión de intimidad (6 ítems) 

evalúa cuán cómoda se siente una persona con la cercanía de los demás. Los ítems 

son de tipo Likert con las siguientes opciones: no característico, poco característico, 

neutral, algo característico, muy característico. 

 

V2: Bienestar psicológico 

Definición Conceptual: Zapata (2016) es el adecuado funcionamiento personal, a 

base de la realización del auténtico potencial del individuo, suele ser resultado de 

afrontar de manera apropiada las circunstancias de estrés de la vida diaria. 

Definición Operacional: El bienestar psicológico se mide utilizando un cuestionario 

que contiene 29 ítems, distribuidos en 6 dimensiones: autoaceptación, relaciones 

positivas, autonomía, dominio del entorno, crecimiento personal y propósito en la 

vida. La dimensión de autoaceptación (4 ítems) representa el sentimiento de 

bienestar con uno mismo; relaciones positivas (5 ítems) evalúa la habilidad de 

establecer amistades sinceras y afables; autonomía (6 ítems) mide la capacidad de 

actuar de modo independiente; dominio del entorno (5 ítems) es la capacidad del 

individuo de tener control sobre su entorno; crecimiento personal (4 ítems) refleja 

el sentido de mejora continua en la persona, manifestando madurez física, 

psicológica y afectiva; y propósito en la vida (5 ítems) hace referencia a tener metas 

y objetivos claros. Los ítems son de tipo Likert con las siguientes opciones: En 

desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, y de acuerdo.  
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3.3  POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

 

Población  

La población se refiere al conjunto de casos definidos que será el referente para 

seleccionar la muestra (Arias et al., 2016). En este sentido, la población de la 

investigación estuvo compuesta por 5812 estudiantes en edades que comprenden 

entre 18 y 30 años, de una universidad pública del distrito de Tumbes, 2023. 

Tabla 1  

Población de estudio 

Medicina humana        112        86            198 

Ciencias de la comunicación        132        138             270 

TOTAL              2726         3086             5812 

 

ESCUELA PROFESIONAL VARONES MUJERES TOTAL 

     Agronomía  

 
126 

 
53   184 

Ingeniería Pesquera                                                                        
 
7 

 
0 

 
7 

Obstetricia  
 

57 
 

267 
 

324 

Contabilidad  
 

297 
 

239 
 

536 

Enfermería  
 

70 
 

213 
 

283 

Administración  
 

288 
 

276 
 

564 

Derecho 
 

231 
 

394 
 

625 

Ingeniería forestal y medio ambiente 
 

154 
 

95 
 

249 

Turismo 
 

85 
 

135 
 

220 

Medicina veterinaria y zootecnia  
 

113 
 

145 
 

258 

Agroindustrias  
 

103 
 

65 
 

168 

Ingeniería Agrícola  
 

151 
 

33 
 

184 

Economía  
 

266 
 

200 
 

464 

Educación Inicial  
 
5 

 
227 

 
232 

Nutrición dietética  
 

61 
 

168 
 

229 

Psicología  
 

83 
 

218 
 

301 

Ingeniería pesquera acuícola  
 

236 
 

72 
 

308 

Ingeniería industrial pesquera  
 

151 
 

57 
 

208 

Nota. Total de estudiantes universitarios distribuidos por escuelas profesionales. Fuente: 

Oficina de Coordinación Académica de la Universidad Nacional de Tumbes (2023) 
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Muestra 

La muestra de la investigación estuvo conformada por 360 estudiantes de una 

universidad pública del distrito de Tumbes, 2023.  Se aplicó la fórmula 

correspondiente, ya que la muestra es finita, es decir, se tuvo noción del total de 

estudiantes universitarios. Se utilizó la siguiente fórmula para la obtención de la 

muestra:       

 

 

 

 

Dónde: 

n =Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población  

Zα=Nivel de confianza (1.96) con un grado de certeza del 95% 

p=posibilidad de éxito (50=0.5) 

q=1-p posibilidad de error (0.5) 

e=exactitud (error máximo aceptable en expresiones de cantidad) (0.05) 

 

 

 

 

Muestreo  

 

El presente estudio utilizó el muestreo probabilístico estratificado proporcional, el 

cual se basa en dividir el tamaño de la población en relación con el estrato (Nh), 

con el total de la población(N) y multiplicarlo por la muestra completa (n), dando 

como resultado la muestra del estrato (nh), de esta manera, la muestra se 

encuentra dividida en estratos o subgrupos de diversos tamaños. Por lo tanto, 

mediante el muestreo estratificado proporcional, la muestra del estrato que se 

obtenga será representativo para cada escuela profesional y esto se tuvo en cuenta 

durante la selección de estudiantes universitarios.  (Hernández et al., 2014).  
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Tabla 2 

Estrato poblacional 

 

 

 

3.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Criterios de inclusión  

1. Estudiantes universitarios de ambos sexos que comprendan las edades de 

entre 18 y 30 años de una universidad pública del distrito de Tumbes. 

ESCUELA PROFESIONAL Total de la población       Estrato  

     Agronomía  

 
  184 

 
    11 

Ingeniería Pesquera 
 
7 

 
0 

Obstetricia  
 

324 
 

20 

Contabilidad  
 

536 
 

33 

Enfermería  
 

283 
 

18 

Administración  
 

564 
 

35 

Derecho 
 

625 
 

39 

Ingeniería forestal y medio ambiente 
 

249 
 

15 

Turismo 
 

220 
 

14 

Medicina veterinaria y zootecnia  
 

258 
 

16 

Agroindustrias  
 

168 
 

10 

Ingeniería Agrícola  
 

184 
 

11 

Economía  
 

464 
 

29 

Educación Inicial  
 

232 
 

14 

Nutrición dietética  
 

229 
 

14 

Psicología  
 

301 
 

19 

Ingeniería pesquera acuícola  
 

308 
 

19 

Ingeniería industrial pesquera  
 

208 
 

13 
 
Medicina humana 

 
198 

 
12 

 
Ciencias de la comunicación 

 
270 

 
17 

               TOTAL            5812          360 
 

Nota. Total de estudiantes universitarios distribuidos por escuelas profesionales. Fuente: Oficina 

de Coordinación Académica de la Universidad Nacional de Tumbes (2023) 
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2. Estudiantes universitarios matriculados en una universidad pública del distrito 

de Tumbes, en el año 2023. 

3. Estudiantes universitarios que acepten los términos del consentimiento 

informado. 

 

Criterios de exclusión  

1. Estudiantes universitarios que no completen el cuestionario aplicado en su 

totalidad. 

2. Estudiantes universitarios matriculados en una universidad privada. 

 

2.5 TÉCNICAS E ISNTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica 

La técnica que se utilizó es la encuesta, esta permitió la recolección de datos en un 

tiempo breve y de forma eficaz, en relación a la muestra que se eligió (Casas et al., 

2003). 

Instrumentos 

En esta investigación se empleó el cuestionario, el cual está definido según Arias 

(2020) como un instrumento que recolecta datos y que es usado mayormente en 

investigaciones, además, se conforma por una serie de cuestiones que se 

presentan enumeradas en una tabla a lado de una lista de posibles respuestas, 

donde el encuestado debe responder. Los instrumentos de la investigación son La 

escala de estilos de apego y la Escala de bienestar psicológico. 

 

1. La escala de estilos de apego: elaborada por Hazan y Shaver, pero su 

adaptación la realizó Tacon, A. y Caldera, I en el año (2001), este cuestionario 

consta de 18 ítems de tipo Likert con las siguientes alternativas: no 

característico, poco característico, neutral, algo característico, muy 

característico. Las respuestas se darán basándose en 3 dimensiones de seis 

reactivos cada uno, las dimensiones son:  Dependencia, Ansiedad e Intimidad. 

La confiabilidad se lleve a cabo a través del método test – retest, esto se realizó 

con 124 estudiantes de secundaria. El tiempo que aconteció entre la primera y 

segunda aplicación, fue de cuatro a cinco semanas. La correlación de Pearson 

para las tres escalas va desde 0,72, por ende, es confiable. 
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Con respecto a la validez, fue determinada mediante el análisis factorial, este 

dio como resultados que la estructura conceptual de inicio de la escala, tiene 

pocas desigualdades. Algunas escalas se acoplaron para definir un solo factor. 

Se utilizó el análisis factorial con rotación para la escala total (Ver anexo 4). 

 

En la provincia de Tumbes, se realizó un estudio piloto con estudiantes de una 

universidad pública, con la finalidad de evaluar la confiabilidad del instrumento, 

obteniendo un alfa de Cronbach 0.716, siendo así que, es un instrumento 

confiable (Ver anexo 7). 

 

También, para la obtención de la validez del instrumento en el contexto regional, 

se ejecutó la validación por juicio de expertos, evidenciando la calidad del 

instrumento como aceptable, asimismo, alcanzo un coeficiente V de Aiken de 1 

(Ver anexo 5 y 6). 

 

2. Escala De Bienestar Psicológico: creado por Carol Ryff en el año 1995, en 

Estado Unidos, fue diseñado para hombres y mujeres a partir de los 18 años en 

adelante, tiene como finalidad medir el bienestar psicológico. Se administra de 

forma colectiva y personal en una duración de 20 minutos aproximadamente. 

Está conformado por 29 ítems en una escala Likert con las siguientes opciones: 

Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni acuerdo ni en desacuerdo, De 

acuerdo, Totalmente de Acuerdo. Por otra parte, está constituido por 6 

dimensiones: Autoaceptación, Relaciones positivas Autonomía, Crecimiento 

personal, Dominio del entorno y Propósito de vida. 

 

La confiabilidad la escala de Ryff fue traducida por Díaz et al., (2006), refiere 

que la consistencia interna de la versión reducida es: autoaceptación (0,94); 

Relaciones positivas (0,98); Autonomía (0,96); Dominio (0,98); Crecimiento 

personal (0,92); Propósito en la vida (0,98), esto indica que esta versión 

española representa adecuadamente los elementos teóricos esenciales de cada 

una de las dimensiones. Con respecto a la validez, la estructura factorial 

compuesta por 6 factores, fue estudiada y confirmada con el Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC), donde se obtuvo valores del α de Cronbach mayores o 

iguales que 0,70 (Ver anexo 10). 
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En la provincia de Tumbes, se realizó un estudio piloto con estudiantes de una 

universidad pública, con la finalidad de evaluar la confiabilidad del instrumento, 

obteniendo un alfa de Cronbach 0.857, siendo así que, es un instrumento 

confiable (Ver anexo 13). 

 

Asimismo, para obtener la validez del instrumento en el contexto regional, se 

ejecutó la validación por juicio de expertos, evidenciando la calidad del 

instrumento como aceptable, asimismo, alcanzó un coeficiente V de Aiken de 1 

(Ver anexo 11 y 12). 

 

Recolección de datos 

Se solicitó los permisos necesarios, realizando las coordinaciones pertinentes con 

los participantes e institución involucrada. Luego, se aplicó de manera presencial 

los cuestionarios, esto se hizo tanto de forma individual, como, anónima. Al culminar 

la recolección de datos, los resultados se trasladaron a hojas de cálculos de Excel 

de forma organizada. 

 

2.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS   

Una vez obtenidos los datos, se realizó una base de datos en el programa Microsoft 

Office Excel-2021, luego se realizó su calificación para obtener los puntajes directos 

y ser procesados estadísticamente, mediante el software estadístico IBM SPSS 

Statistics. Esto permitió obtener los baremos de la muestra, las tablas estadísticas 

y los gráficos óptimos para la interpretación de los resultados. El procesamiento y 

análisis de datos se llevó a cabo usando métodos y técnicas de la estadística 

descriptiva e inferencial, siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Estadística descriptiva: Se elaboró tablas de distribución de frecuencias para 

calcular la mediana y el coeficiente de variación. 

2. Estadística inferencial: a. Se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogórov-

Smirnov con un nivel de significancia al 5%, para determinar la utilización de 

pruebas paramétricas o no paramétricas en el contraste de hipótesis. b. Se 

escogió el estadístico adecuado para determinar la correlación entre las 

variables a estudiar. 
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2.7  ASPECTOS ÉTICOS 

Para la realización de la presente investigación, se tomó en cuenta las normas 

éticas establecidas en el Capítulo III del Código de Ética y Deontología del Colegio 

de Psicólogos del Perú. En particular, se respetó el Artículo 24°, que establece la 

necesidad de obtener un consentimiento informado por parte de los participantes 

en la investigación. En ese sentido, se incluyó el consentimiento informado en la 

parte superior de los cuestionarios, especificando la finalidad de la investigación y 

el uso que se dará a los resultados obtenidos. Asimismo, se comunicó a los 

participantes la garantía de confidencialidad y se les informó que la investigación 

se lleva a cabo con fines educativos y no lucrativos.  

 

Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 25, se veló por el bienestar y la salud 

mental de los participantes durante la investigación. Si se identificaba algún 

indicador de amenaza que ponga en riesgo a las personas involucradas, se 

suspendería o terminaría su participación en el estudio (Colegio de Psicólogos del 

Perú, 2018). 

 

Por otro parte, se tuvo en cuenta cuatro principios éticos planteados por 

Beauchamp y Childress (2019) quienes manifiestan que el principio de 

beneficencia, es aquel que hace referencia a la ejecución de actos que velen por 

bienestar de los individuos. Por consiguiente, los resultados que se hallaron 

permitirán la prevención o intervención, en relación, a estilos de apego 

dependientes, evitativos y ansiosos.  Asimismo, refieren que el segundo principio 

es el de no maleficencia, el cual radica en realizar una práctica adecuada, para de 

esta manera evitar cualquier tipo de riesgo, amenaza o humillación hacia los 

individuos participes. En este sentido, se explicó a cada participante que sus datos 

ofrecidos en el presente estudio, serán completamente confidenciales, por ende, 

no causa ningún peligro o riesgo. 

 

Como tercer principio está el de autonomía, estos autores mencionan que se 

relaciona con el consentimiento informado, debido a que se le concederá al 

individuo la cabida de elegir, entre las diversas alternativas, sin amenazar o 

imponer. Por consiguiente, a cada participante se le comunicó en qué consistía el 
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estudio y se le brindó el consentimiento informado, para que de manera autónoma 

decidan ser partícipes o no. Como cuarto, el principio de justicia, este consiste en 

el reparto equitativo de beneficios, para de esta manera proporcionar un trato 

equitativo a los individuos y combatir la distinción en el acceso a dichos recursos. 

En este sentido, no se aceptó ni expresó ningún tipo de discriminación, por el 

contrario, se brindó un trato ecuánime a cada participante.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

Tabla 3 

Relación entre los estilos de apego y bienestar psicológico 

 

Bienestar Psicológico 

Rho p 

Seguro -0.056 0.526 

Evitativo -.281** 0.001 

Ambivalente -.308** 0.004 
Nota: Fuente base de datos de estilos de apego y bienestar psicológico en estudiantes de una 
universidad pública del distrito de Tumbes (Elaboración propia). 

 

En la tabla 3, se evidencia correlación inversa y significativa de -0.281, 

p=.001(p<.05), entre el estilo de apego evitativo y bienestar psicológico, 

estableciendo de esta manera una relación negativa baja. También, se evidencia la 

presencia de una relación inversa y significativa de -0.308, p=.004(p<.05) entre el 

estilo de apego ambivalente y bienestar psicológico, lo cual indica una relación 

negativa moderada. según Hopkins (2014). Por otra parte, se observa una relación 

no significativa entre el estilo de apego seguro y bienestar psicológico. Estos 

resultados, confirman la hipótesis de investigación. 
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Tabla 4 

Estilo de apego predominante 

Estilos de apego Frecuencia Porcentaje 

Seguro 65 18.06% 
Evitativo 175 48.61% 
Ambivalente 120 33.33% 

Total 360 100% 

Nota: Fuente base de datos de estilos de apego y bienestar psicológico en estudiantes de una 
universidad pública del distrito de Tumbes (Elaboración propia). 

 

En la tabla 4 se evidencia que, el estilo de apego predominante en los estudiantes 

de una universidad pública del distrito de Tumbes, es el apego evitativo con un 

48.61% (175), mientras el 33.33% (120) de estudiantes presenta apego 

ambivalente, por último, el 18.06% (65) presenta apego seguro.  

 

Tabla 5 

Estilos de apego, según sexo  

 

Masculino Femenino 

F % F % 

Seguro 28 17.61% 37 18.41% 
Evitativo 64 40.25% 111 55.22% 
Ambivalente 67 42.14% 53 26.37% 
Total 159 100% 201 100% 

Nota: Fuente base de datos de estilos de apego y bienestar psicológico en estudiantes de una 
universidad pública del distrito de Tumbes (Elaboración propia). 

 

En la tabla 5 se observa que, en cuanto a los estudiantes de sexo masculino, el 

17.61% (28) tienen un estilo de apego seguro, mientras que el 40.25% (64) tiene 

una tendencia a tener apego evitativo y finalmente el 42.14% (67) de los restantes 

presentaron un apego ambivalente. En relación, al sexo femenino, se evidencia que 

el 18.41% (37) tiene un estilo de apego seguro, mientras que el 55.22% (111) tiene 

una tendencia a tener apego evitativo y finalmente el 26.37% (53) de las restantes 

presentaron un apego ambivalente.  

 

 



56 

 

Tabla 6 

Nivel de bienestar psicológico predominante 

Niveles de bienestar psicológico Frecuencia Porcentaje 

Alto  149 41.39% 

Medio  207 57.50% 

Bajo  4 1.11% 

Total 360 100% 
Nota: Fuente base de datos de estilos de apego y bienestar psicológico en estudiantes de una 
universidad pública del distrito de Tumbes (Elaboración propia). 

 

En la tabla 6 se observa que, el nivel de bienestar psicológico predominante en 

estudiantes de una universidad pública de Tumbes, es el nivel medio con un 

57.50% (207), mientras que el 41.39% (149) de estudiantes universitarios presenta 

nivel alto y el 1.11% (4) presenta nivel bajo. 

 

Tabla 7 

Niveles de bienestar psicológico, según sexo 

Niveles de bienestar  
Psicológico  

Masculino Femenino 

F % F % 

Alto 63 39.62% 86 42.79% 
Medio 92 57.86% 115 57.21% 
Bajo 4 2.52% 0 0.0% 
Total 159 100% 201 100% 

Nota: Fuente base de datos de estilos de apego y bienestar psicológico en estudiantes de una 
universidad pública del distrito de Tumbes (Elaboración propia). 

 

En la tabla 7 se observa que, en cuanto a los estudiantes de sexo masculino, el 

39.62% (63) exhibe un nivel alto de bienestar psicológico, el 57.86% (92) posee un 

nivel medio y el 2.52% (4) tiene un nivel bajo. Con respecto al sexo femenino el 

42.79% (86) tiene un nivel alto de bienestar psicológico, el 57.21% (115) posee un 

nivel medio, por último, el 0% tiene un nivel bajo. 
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Tabla 8 

Relación entre de estilos de apego y las dimensiones de bienestar psicológico 

 

Seguro Evitativo Ambivalente 

Rho p Rho P Rho p 

Autoaceptación 0.003 .969 -0.146 .079 -0.158 .151 
Relaciones Positivas -0.092 .300 -0.208 .012 -0.229 .037 
Autonomía -0.141 .110 -0.257 .002 -0.175 .111 

Dominio del entorno 0.011 .904 -0.221 .007 -0.374 .000 
Crecimiento personal 0.073 .409 -0.188 .023 -0.161 .144 
Propósito en la vida -0.024 .783 -0.113 .173 -0.181 .099 

 

En la tabla 8, se evidencia la presencia de una relación inversa y significativa entre 

el estilo de apego evitativo y las dimensiones de bienestar psicológico como: 

relaciones positivas con un Rho=-.208, p=.012(p<.05) lo cual indicaría una relación 

negativa baja; autonomía con un Rho=-.257, p=.002(p<.05) lo que significaría una 

relación negativa baja; dominio del entorno con un Rho=-.221, p=.007(p<.05), 

estableciendo una relación negativa baja según Hopkins (2014).  También, se 

evidencia la presencia de una relación inversa y significativa entre el estilo de apego 

ambivalente y las dimensiones de bienestar psicológico como: Relaciones positivas 

con un Rho=-.229, p=.037(p<.05) estableciendo una relación negativa baja y 

dominio del entorno con un Rho=-.374, p=.000(p<.05), evidenciándose una relación 

negativa moderada (Hopkins, 2014). 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

El interés por esta investigación surgió debido a que se ha observado que los 

estudiantes universitarios que son de un círculo familiar conflictivo, con problemas 

de comunicación y violencia, desarrollan dificultades psicológicas, por ello la 

intención de este estudio fue determinar si existe una relación entre estilos de 

apego y bienestar psicológico en estudiantes de una Universidad pública de distrito 

de tumbes y de esta forma los resultados encontrados de este estudio permitan 

conocer la influencia de los estilos de apego en cuanto al aspecto académico, 

personal y psicológico de los estudiantes universitarios.  

 

Respecto al objetivo general, se buscó determinar la relación entre estilos de apego 

y bienestar psicológico. Evidenciándose que existe correlación inversa y 

significativa de -0.281 con un p<0.05, entre el estilo de apego evitativo y bienestar 

psicológico, estableciendo de esta manera una relación negativa baja. También, se 

evidencia la presencia de una relación inversa y significativa de -0.308 con un p<.05 

entre el estilo de apego ambivalente y bienestar psicológico, lo cual indica una 

relación negativa moderada. Por otra parte, no se encontró relación entre el estilo 

de apego seguro y bienestar psicológico.  

 

Estos hallazgos se respaldan bajo la teoría del apego de Ainsworth (1970), quien 

indica que las experiencias relacionales tempranas con nuestros cuidadores 

primarios moldean el funcionamiento interpersonal a lo largo de la vida, por ende, 

si los jóvenes adultos poseen un estilo de apego saludable, mayor será su 

capacidad para relacionarse con los demás, aceptarse a sí mismos y llevar a cabo 

sus proyectos de vida, pero si por el contrario su estilo de apego es negativo puede 

tener un impacto significativo en su bienestar psicológico general. 

 

Asimismo, los resultados obtenidos se fundamentan en el planteamiento de Hazan 

y Shaver (1987) quiénes refieren que los estilos de apego están formados en base 

a la representación mental que posea el individuo, esta nace de las interacciones 

que tuvo en la infancia con sus padres, si estas han sido positivas y adaptativas, el 

infante en la etapa adulta manifestará un alto bienestar psicológico, por lo contrario, 

si sus interacciones en la infancia, han sido desadaptativas manifestará balo 
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bienestar psicológico. También, Hikal (2020) encontró que los estilos de apego 

influyen en la manera en cómo se relaciona una persona con sus semejantes y que 

este lazo muchas veces no es el más saludable para los individuos, ya que pueden 

tener estilos de apego dependientes, ansioso y evitativos, por ende, influir de 

manera negativa en el bienestar psicológico del individuo.  

 

De acuerdo con el primer objetivo específico, el estilo de apego predominante en 

estudiantes de una universidad pública de Tumbes, se halló que el estilo de apego 

evitativo prevalece con un 48.61%. estos resultados se asemejan a un estudio 

realizado en Ica por Huaricacha y Pastor (2021), en el que encuentra que existe 

prevalencia del estilo de apego evitativo con un 40%. Asimismo, Matos (2017) en 

su investigación manifiesta como resultado, que el 46,2% de estudiantes 

universitarios presenta estilo de apego evitativo. Resultados distintos se obtuvieron 

en la investigación realizada por Valdivia (2021) en Arequipa, en su estudio 

realizado en estudiantes universitarios, halló que prevalece el estilo de apego 

seguro con 43.8%, mientras, que el 24.3% presentó apego evitativo. Igualmente, 

Mayorga y Vega (2021), en su investigación muestran como resultados que el 

39,79% de estudiantes tiene apego seguro, el 35,37% apego evitativo. 

 

Estos resultados se fundamentan por la propuesta de Barreto y Coico, (2017) 

quienes refieren que la persona que posee un autoconcepto negativo, de igual 

manera expresa un concepto negativo de los demás, por ello, evaden mantener 

relaciones íntimas porque sienten temor de ser rechazados o lastimados. Además, 

otorgan importancia a la realización personal y la autoconfianza y no les importa 

perder la cercanía con otros. Por defensa, no les dan importancia a los vínculos 

afectivos. 

 

En relación, al segundo objetivo específico, los estilos de apego, según sexo en 

estudiantes de una universidad pública se determinó que el 17.61% de los 

estudiantes de sexo masculino presenta estilo de apego seguro, el 40.25% tiene 

apego evitativo y el 42.14% de los restantes presentaron un apego ambivalente. En 

relación al sexo femenino, se determinó que el 18.41% presenta estilo de apego 

seguro, el 55.22% tiene apego evitativo y finalmente el 26.37% tiene apego 

ambivalente.  
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Lo encontrado se diferencia a los estudios realizados por Huaricacha y Pastor 

(2021), donde muestran que el 63% de estudiantes de sexo masculino poseía un 

estilo de apego evitativo; el 25% apego seguro y el 12% un apego preocupado-

ambivalente; en relación al sexo femenino se pudo observar que el 35% de las 

mujeres tenía apego preocupado-ambivalente; el 35% apego evitativo y el 30% 

apego seguro. Esto según los autores se podría deber a que posiblemente los 

hombres recibieron un estilo de crianza tradicional, el cual mayormente fomentaba 

la autonomía y los sancionaba si mostraban debilidad emocional, por el contrario, 

a las mujeres, les solían mostrar más apoyo emocional. 

 

También, estos hallazgos se diferencian de la investigación realizada por Rocha et 

al. (2019) en Colombia, encontrando como resultado que el estilo de apego que se 

presentó con más frecuencia en los estudiantes de sexo masculino fue el seguro 

con un 39.48%. con respecto a las estudiantes del sexo femenino, el estilo de apego 

más frecuente fue también el apego seguro con 60.52%, estos resultados indican 

que tienen predisposición para expresar sus sentimientos y emociones, ya que se 

conciben queridos y pueden confiar en su figura de apego. 

 

Se puede observar que prevale el apego ambivalente en el sexo masculino, por 

ende, según el planteamiento de Melero y Cantero (2008) mencionan que los 

sujetos con este estilo de apego se identifican por tener una ausencia de estimación 

propia que se manifiesta en una condición de depender de los demás y una irritable 

necesidad de obtener el consentimiento de otras personas, siendo así que 

construye un estado de ansiedad y sentimientos de inutilidad personal. Para ellos 

es de gran importancia involucrase sentimentalmente con su figura de apego, 

siendo una constante necesidad mantener la proximidad. 

 

Por otra parte, en el sexo femenino prevalece el apego evitativo, esto según López 

(2022) indicaría que las personas que poseen este estilo de apego, sienten temor 

hacia la cercanía y los cambios sentimentales, así como a la desconfianza hacia 

los demás, en este sentido, las mujeres con apego evitativo no buscan apoyo en 

otros sujetos, ni soportan la intimidad emocional y hay una posibilidad de que no 

consigan formar relaciones profundas y duraderas.  
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En cuanto al tercer objetivo específico, el nivel de bienestar psicológico 

predominante en estudiantes de una universidad pública de Tumbes, se encontró 

que el bienestar psicológico medio prevalece con un 57.50%. Lo encontrado se 

asemeja a los estudios realizados por Cruz et al. (2020), en Cuba, hallando como 

resultado que el bienestar psicológico medio prevalece con un 68.75%. Asimismo, 

Ojeda (2018) en su investigación realizada en Lima, muestra como resultados que 

67, 8% de los estudiantes tienen bienestar psicológico medio, lo que indica que 

actualmente se sienten ciertamente conformes con su vida, sus proyectos o 

actividades que realizan.  

 

Así también, en una investigación realizada por Rojas (2022) se evidencia que los 

estudiantes universitarios tienen un nivel medio de bienestar psicológico (43,8 %), 

mientras que un 38,7 % presentan un nivel bajo, es decir, que la gran parte de 

estudiantes evaluados (82.5%) se hallan entre el nivel bajo y medio. Por otro lado, 

estos resultados difieren de la investigación realizada por Chuquilin (2021), en 

Lima, hallando como resultados que la gran parte de estudiantes (81.1%) tienen un 

bajo nivel de bienestar psicológico. Mientras, Matos (2017), en su investigación 

encontró que predomina el nivel alto de bienestar psicológico en la mayoría de 

estudiantes universitarios. 

 

Este hallazgo se sustenta bajo lo propuesto por Gaxiola y Palomar (2016) quienes 

mencionan que el bienestar psicológico es un indicador de funcionamiento positivo, 

que brinda el desarrollo de las capacidades y crecimiento personal del individuo. 

Por lo tanto, las personas que presenten un nivel medio, perciben y muestran su 

bienestar psicológico en términos regularmente favorable, pero aún no han 

desarrollado las habilidades suficientes para sentirse autorrealizados. 

 

Con respecto al cuarto objetivo, los niveles de bienestar psicológico, según sexo en 

estudiantes de una universidad pública se determinó que el 39.62% de los 

estudiantes de sexo masculino presenta un nivel alto de bienestar psicológico, el 

57.86% posee un nivel medio y el 2.52% tiene un nivel bajo de bienestar 

psicológico. En relación al sexo femenino el 42.79% presenta un nivel alto de 
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bienestar psicológico, el 57.21% posee un nivel medio, por último, el 0% tiene un 

nivel bajo.  

 

Estos resultados se diferencian de la investigación realizada por Chapoñan (2022) 

en Chiclayo, quien refiere que el 44.4% de estudiantes del sexo masculino 

evidencian un nivel bajo de bienestar psicológico. No obstante, un 23.2% de 

estudiantes del sexo femenino muestran un nivel alto. Asimismo, Alva y Pisco 

(2023) en su investigación encontraron que los niveles de bienestar psicológico en 

estudiantes de sexo masculino se ubicaron en un nivel bajo, por tanto, son varones 

perciben negativamente las experiencias que han atravesado durante sus años de 

vida, con respecto al sexo femenino, se encontró que presentan niveles de 

bienestar psicológico bajo, por ende, se suelen mostrar pesimistas e insatisfechas 

con lo que están haciendo actualmente en su vida.  

 

También Ayasta y Laserna (2023) en un estudio realizado en Chiclayo, hallaron 

que, hombres y mujeres muestran similitudes, en relación al nivel de bienestar 

psicológico, es decir, no existen diferencias entre ambos sexos y mayormente 

experimentan niveles altos de bienestar psicológico (>20%), ante esto es posible 

que ejecuten esfuerzos positivos enfocados en la autorrealización. 

 

En ambos sexos se puede observar que prevale el bienestar psicológico medio, 

este hallazgo se fundamenta por Olarte y Repuello (2023) quienes indican que los 

estudiantes con este nivel de bienestar psicológico, son capaces de mantener y 

sostener relaciones sociales, pero no son completamente estables con ello y solo 

confían en personas cercanas; priorizando la individualidad en contextos sociales. 

Además, son individuos que logran autorregular sus acciones, manipulan su 

entorno enfocándose en sus metas planteadas, para poder obtener el desarrollo de 

sus potenciales, así mismo suelen crear oportunidades de crecimiento personal y 

de desarrollar la autonomía, a pesar de ello, aún no tienen todas las herramientas 

necesarias para llevar a cabo la autorrealización. 

 

Finalmente, con respecto el quinto objetivo, determinar la relación entre estilos de 

apego y las dimensiones de bienestar psicológico, se encontró  que existe relación 

inversa y significativa entre el estilo de apego evitativo y las dimensiones de 
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bienestar psicológico como: relaciones positivas con un Rho=-.208, (p<.05) lo cual 

indicaría una relación negativa baja; autonomía con un Rho=-.257, (p<.05) lo que 

significaría una relación negativa baja; dominio del entorno con un Rho=-.221, 

(p<.05), estableciendo una relación negativa baja según Hopkins (2014).  También, 

se evidencia la presencia de una relación inversa y significativa entre el estilo de 

apego ambivalente y las dimensiones de bienestar psicológico como: Relaciones 

positivas con un Rho=-.229, (p<.05) estableciendo una relación negativa baja y 

dominio del entorno con un Rho=-.374, (p<.05), evidenciándose una relación 

negativa moderada (Hopkins, 2014). 

 

Estos resultados se diferencian de la investigación realizada por Córdova (2020) 

quién encontró una relación inversa y significativa entre el estilo de apego evitativo 

y las dimensiones de aceptación (-.193); proyectos de vida (-.257) y vínculos 

sociales (-.304). Asimismo, se halló relación inversa y significativa entre el estilo de 

apego ambivalente y las dimensiones de aceptación (-.290); autonomía (-.232) 

vínculos sociales (-.276). 

 

Este hallazgo se sustenta baja la teoría de Ryff (1989) quien refiere que el bienestar 

psicológico, es el crecimiento personal y desarrollo de las capacidades del 

individuo, que lleva a indicadores de funcionamiento positivo.  Además, esta teoría 

tiene una visión de la persona de forma multidimensional, ya que refiere que el 

desarrollo de capacidades, es decir, relacionarse positivamente con los demás, 

aceptarse a sí mismo y crecer personalmente, posibilita un adecuado 

funcionamiento de la persona. Por otra parte, sino se ha fortalecido cada aspecto 

personal que varía dependiendo al desarrollo vital de individuo, las relaciones de 

pareja o cercanas que establezcan las personas, no generan gratificación, por 

ende, no se llegará al bienestar total o la realización 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Existe relación inversa y significativa entre el estilo de apego de evitativo y 

apego ambivalente con el bienestar psicológico, esto se demostró con un Rho=-

0.281, p=.001(p<.05) y Rho=-0.308, p=.004(p<.05). Por otra parte, se evidencia 

una relación no significativa entre el estilo de apego seguro con el bienestar 

psicológico.  

 

2. El estilo de apego predominante en los estudiantes de una universidad pública 

del distrito de Tumbes, es el estilo de apego evitativo con un 48.61%. Esto quiere 

decir, que la mayoría de estudiantes universitarios en su infancia no han sido 

afectivamente cercanos a sus figuras de apego, por ello, en la etapa adulta 

revelan escasez de confianza hacia otros sujetos y alejamiento afectivo. 

 

3. Se encontró que, los estudiantes de una Universidad pública de Tumbes, en 

cuanto sexo masculino, el 17.61% presenta estilo de apego seguro, el 40.25% 

apego evitativo y el 42.14% apego ambivalente. En relación al sexo femenino, 

se evidencia que el 18.41% presenta estilo de apego seguro, el 55.22% tienen 

apego evitativo y finalmente el 26.37% de las restantes presentaron un apego 

ambivalente. 

 

4. Se halló que el nivel de bienestar psicológico predominante en estudiantes de 

una universidad pública de Tumbes, es el nivel medio con un 57.50%. Esto 

quiere decir, que la mayoría de estudiantes universitarios no ha alcanzado un 

óptimo funcionamiento de sus capacidades, porque no han adquirido un estilo 

de apego seguro.



65 

 

5. Se evidenció que, entre los estudiantes de una Universidad pública de Tumbes, 

en cuanto al sexo masculino, 39.62% presenta un nivel alto de bienestar 

psicológico, el 57.86% posee un nivel medio y el 2.52% tiene un nivel bajo. Con 

respecto al sexo femenino el 42.79% presenta un nivel alto de bienestar 

psicológico, el 57.21% posee un nivel medio, por último, el 0% tiene un nivel 

bajo. 

 

6. Se halló que, existe relación inversa y significativa entre el estilo de apego 

evitativo y las dimensiones de relaciones positivas (Rho=-.208, p<.05); 

autonomía (Rho=-.257, p<.05) y dominio del entorno (Rho=-.221, p<.05). 

También, se evidencia la presencia de una relación inversa y significativa entre 

el estilo de apego ambivalente y las dimensiones de relaciones positivas (Rho=-

.229, p<.05); dominio del entorno (Rho=-.374, p<.05). Esto quiere decir, que los 

estudiantes presentan dificultades para establecer relaciones estables y de 

confianza, para aceptarse a sí mismos y suelen no saber cómo afrontar las 

adversidades de su entorno.
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VI RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la Universidad Nacional de Tumbes, implementar 

programas psicológicos que brinden estrategias para mejorar los estilos 

de apego y métodos de crianza en la familia, esto fomentará la formación 

de ciudadanos libres de maltrato psicológico, y negligencia en el cuidado. 

 

2. Se recomienda implementar en la Universidad Nacional de Tumbes un 

equipo especializado que brinde apoyo a estudiantes y miembros de la 

comunidad universitaria en situaciones personales, académicas o 

psicosociales. 

 

3. Se recomienda a la Universidad Nacional de Tumbes, organizar eventos 

o actividades sociales, a fin de mejorar la construcción de relaciones 

positivas entre estudiantes universitarios.  

 

4. Se recomienda a los estudiantes de psicología de la Universidad Nacional 

de Tumbes, realizar talleres con la finalidad de identificar a estudiantes 

que presentan bajo bienestar psicológico, para consecutivamente, 

trabajar con todos ellos y minimizar esta problemática.  

 

5. Se recomienda a futuros investigadores profundizar la investigación a 

otros niveles, principalmente elaborando estudios aplicados que 

solucionen lo problemática tomando en cuenta este estudio. 

 

6. Se recomienda a la población que tenga acceso a esta investigación, 

difundir la importancia del estilo de apego seguro en las familias, en 

especial a los profesionales de la salud mental, para que en base a un 

trabajo interdisciplinario se oriente a la mayor cantidad de familias.
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo 1. Matriz de consistencia de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Anexo 2. Matriz de operacionalización de las variables 
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Anexo 3. Cuestionario de la escala de estilos de apego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Anexo 4. Ficha técnica de la escala de estilos de apego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: (Morales, 2022) 
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Anexo 5. Consolidado del juicio de expertos del instrumento de estilos de apego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consolidado del juicio de expertos del instrumento para la variable estilos de 

apego, evidencia que los expertos valoran la calidad del cuestionario como 

Aceptable, por ende, se considera la validez del instrumento y puede ser 

administrado. 
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Anexo 6. Evidencia de validez de contenido del instrumento de estilos de apego 

por medio del coeficiente V de Aiken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 0, se observa que los tres jueces expertos consultados coinciden en 

expresar su conformidad en relación a los ítems de la Escala estilos de Apego, 

alcanzando de esta manera un coeficiente V de Aiken de 1, lo que indica que este 

cuestionario reúne las suficientes evidencias de validez de contenido. 
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Anexo 7. Prueba de confiabilidad del instrumento de estilos de apego 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.716 18 

 
Anexo 8. Estadísticas del total de elementos del instrumento de estilos de apego 

  

Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación total 
de elementos 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 

EA1 45.2278 73.887 0.182 0.716 
EA2 44.9667 70.879 0.390 0.696 

EA3 45.8278 72.934 0.280 0.706 

EA4 44.5194 78.323 -0.012 0.733 

EA5 44.2861 72.940 0.261 0.708 

EA6 44.6639 72.408 0.309 0.703 

EA7 44.8417 72.908 0.215 0.713 

EA8 44.9417 68.779 0.471 0.687 

EA9 45.1972 66.905 0.516 0.681 

EA10 44.7944 72.431 0.270 0.707 

EA11 45.2528 69.220 0.460 0.689 

EA12 44.5694 77.427 0.025 0.730 

EA13 44.7306 75.434 0.137 0.719 

EA14 45.1972 73.033 0.263 0.707 

EA15 45.1111 70.249 0.351 0.699 

EA16 45.4667 70.974 0.357 0.698 

EA17 45.4306 66.881 0.520 0.680 

EA18 45.6861 71.408 0.354 0.699 

 

El anexo 6, pertenece al instrumento de la variable estilos de apego, se presentan 

los resultados de la aplicación del coeficiente Alfa de Cronbach, en el cual se obtuvo 

un valor de 0.716, lo que significa que el cuestionario es aceptable y puede ser 

aplicado a la muestra seleccionada.  
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Anexo 9. Cuestionario de la escala de bienestar psicológico  
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Anexo 10. Ficha técnica de la escala de bienestar psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: (Álvarez, 2019) 
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Anexo 11. Consolidado del juicio de expertos del instrumento de bienestar 
psicológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consolidado del juicio de expertos del instrumento para la variable bienestar 

psicológico, evidencia que los expertos valoran la calidad del cuestionario como 

Aceptable, por ende, se considera la validez del cuestionario y puede ser 

administrado. 
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Anexo 12. Evidencia de validez de contenido del instrumento de bienestar 

psicológico por medio del coeficiente V de Aiken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 0, se observa que los tres jueces expertos consultados coinciden en 

expresar su conformidad en relación a los ítems de la Escala de bienestar 

psicológico, alcanzando de esta manera un coeficiente V de Aiken de 1, lo que 

indica que este cuestionario reúne las suficientes evidencias de validez de 

contenido. 
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Anexo 13. Prueba de confiabilidad del instrumento de bienestar psicológico  

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.857 29 

 
Anexo 14. Estadísticas del total de elementos del instrumento de bienestar 
psicológico  

  

Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación total 
de elementos 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 

BP1 98.6250 179.951 0.511 0.849 

BP2 98.5306 184.021 0.322 0.854 

BP3 98.4972 187.192 0.248 0.856 

BP4 98.6222 185.183 0.284 0.856 

BP5 98.6861 180.790 0.450 0.850 

BP6 98.3667 184.244 0.302 0.855 

BP7 98.2778 177.928 0.522 0.848 

BP8 98.9194 185.138 0.307 0.855 

BP9 98.4611 183.497 0.339 0.854 

BP10 98.7556 181.818 0.465 0.850 

BP11 98.1778 180.191 0.599 0.847 

BP12 98.4694 185.085 0.372 0.853 

BP13 98.8750 192.722 0.072 0.861 

BP14 98.1306 188.910 0.260 0.855 

BP15 98.4083 179.830 0.541 0.848 

BP16 98.4583 182.477 0.470 0.850 

BP17 98.2583 178.961 0.586 0.847 

BP18 98.3389 181.227 0.516 0.849 

BP19 98.8556 186.742 0.262 0.856 

BP20 98.1417 177.754 0.621 0.846 

BP21 97.8583 184.361 0.472 0.851 

BP22 99.0000 192.981 0.062 0.861 

BP23 98.8333 185.326 0.294 0.855 

BP24 98.2056 178.047 0.624 0.846 

BP25 98.4389 185.110 0.332 0.854 

BP26 98.7667 188.397 0.172 0.860 

BP27 97.9944 180.384 0.582 0.847 

BP28 97.8361 183.508 0.509 0.850 

BP29 97.9667 187.225 0.293 0.855 

El anexo 6, corresponde al instrumento de la variable bienestar psicológico, se 

presentan los resultados de la aplicación del coeficiente Alfa de Cronbach, el cual 

obtuvo un valor de 0.857, lo que significa que el instrumento es aceptable y se 

puede aplicar a la muestra seleccionada. 
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Anexo 15. Prueba de normalidad de hipótesis  

  

 

Kolmogórov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Dependencia .104 360 .000 

Ansiedad .077 360 .000 

Intimidad .067 360 .001 

BIENESTAR PSICOLÓGICO .064 360 .001 

Autoaceptación .120 360 .000 

Relaciones Positivas .088 360 .000 

Autonomía .092 360 .000 

Dominio del entorno .075 360 .000 

Crecimiento personal .089 360 .000 

Propósito en la vida .134 360 .000 

Nota: Fuente base de datos de estilos de apego y bienestar psicológico en estudiantes de una 

universidad pública del distrito de Tumbes, 2023 (Elaboración propia) 

 

En el anexo 15, el índice de significancia bilateral =p es<0,05. Estableciéndose de 

esta manera que la muestra de estudio superó los 50 sujetos, por ende, se aplicó 

la prueba de normalidad Kolmogórov Smirnov, la cual evidenció una distribución 

heterogénea, lo que llevo a que se utilizará el estadígrafo no paramétrico Rho de 

Spearman. 
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Anexo 16. Consentimiento informado 
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Anexo 17. Permiso para realizar investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

Anexo 18. Resolución de designación de jurado 
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Anexo 19. Resolución de modificación de título de proyecto de tesis 
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Anexo 20. Resolución de aprobación de proyecto de tesis 
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Anexo 21. Índices y valores para la interpretación de los tamaños del efecto 

según Hopkins (2014) 

 

 

 


