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1. INTRODUCCIÓN. 

La dependencia emocional y la autoestima 

son aspectos fundamentales que influyen 

significativamente en la vida de los adultos 

jóvenes. En esta etapa crucial de la vida, se 

desarrollan varios intereses tanto a nivel 

personal como familiar, profesional y social, 

mismos que influyen en planteamiento de 

sus metas. La búsqueda de identidad y la 

necesidad de formar conexiones 

significativas pueden llevar a algunos 

individuos a depender emocionalmente de 

relaciones románticas, familiares o 

amistades, sin desarrollar un sentido sólido 

de autovalía (Imbaquingo, 2023). 

Es por ello que, la presente investigación se 

basa en el campo temático de la psicología 

clínica, misma que se centra en la evaluación, 

diagnóstico, tratamiento y prevención de 

trastornos mentales y emocionales 

enfocándose en la salud mental y 

considerando el comportamiento anormal y 

las posibles modificaciones que podría 

presentar el ser humano (Fernández, 2021). 

Para Capote et al. (2020) la psicología clínica 

es la rama centrada en el estudio de las 

alteraciones psíquicas del ser humano. Es 

decir, analiza los factores que pueden afectar 

a la salud mental y a la conducta adaptativa 

del mismo, generándole malestar subjetivo y 

perjudicando su calidad de vida (Silva, 

2024). Además, permite la implementación 

de una serie de técnicas en intervención 

psicológica, así como el establecimiento de 

metas y expectativas y la modificación de 

pensamientos, emociones y conductas 

dirigidas a lograr el alivio del individuo 

durante el proceso terapéutico (Ramos, 

2023). 

Por lo tanto, el enfoque de esta investigación 

es el humanismo, este se basa en tres 

actitudes básicas: el autoconocimiento, el 

crecimiento personal y la realización del 

individuo. Considera al ser humano como 

un ente capaz de adoptar comportamientos 

y responsabilizarse de su propia existencia 

siendo poseedor de un potencial innato que 

le permite desarrollarse como persona y 

poder llegar a la autorrealización y a 

trascender  (Corchado, 2016). Para   el 

humanismo es importante considerar las 

relaciones internas del ser humano, no niega 

el mundo tangible como parte de la vida, 

pero considera que el nivel interno del ser 

humano es quien construye la realidad con 

un fin determinado en base a sus valores. 

Uno de los   principales  autores   del 

humanismo, Maslow (1997) menciona que 

el ser humano a lo largo de su vida se traza 

diversas metas y para lograrlas posee una 

serie de valores que le permiten llegar al 

éxito o a la autorrealización. Para este autor, 

existen ocho  formas de llegar a  la 

autorrealización. 1) Pensar en sí mismo y 

dejar que la emociones lo impulsen a lograr 

algo, autenticidad. 2) Identificar pros y 

contras de las situaciones lo que fortalece la 

inteligencia. 3) Actuar en función de sus 

pensamientos   y su  experiencia, 

demostrando libertad  4)  Actuar  con 

honestidad y responsabilidad sin influencia 

de los demás. 5) Atreverse a enfrentar las 

situaciones que se presenten en el día a día 

con valentía. 6) Ser siempre mejor que ayer 

y competir consigo mismo, desarrollando 

más el autoconcepto. 7) Saber comunicarse 

consigo mismo y con el resto de manera 

asertiva, fortaleciendo la comunicación. 8) 

Valorar las propias cualidades y defectos 

para crecer como ser humano, fortaleciendo 

la autoestima. 

Para Maslow llegar a la autorrealización 
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requiere de un amplio proceso, el ser 

humano debe satisfacer todas sus 

necesidades, empezando por las básicas o 

fisiológicas, continuando por las 

necesidades de seguridad o de protección; y 

posteriormente con las de pertenencia y 

amor o necesidades sociales. El siguiente 

escalón, son las necesidades de estima o el 

reconocimiento; una vez satisfechas cada 

una de ellas, el ser humano llega a la 

autorrealización. 

Otro autor reconocido en este enfoque de 

estudio fue Rogers (1961) quien mencionó 

que, para lograr el desarrollo, el ser humano 

debe ser consciente de sus emociones, 

sentimientos y valores. Por ello debe poseer 

tres actitudes básicas: 1) Aprecio positivo 

incondicional, el cual se refiere a 

comprender las actitudes y creencias del 

otro, sin juzgarlas. 2) Congruencia o 

autenticidad, que hace referencia a que el ser 

humano debe mostrarse ante la sociedad 

como realmente es y siendo congruente con 

lo que dice y lo que hace. 3) Empatía, se 

refiere a ponerse en los zapatos del otro o 

comprender la situación que el otro está 

pasando sin que yo esté pasando por la 

misma situación. 

Para Rogers el ser humano se caracterizaba 

por ser un ente creativo y bueno por 

naturaleza, habiendo la posibilidad de 

volverse destructivo si el autoconcepto es 

pobre, llegando así a afectar y disminuir su 

potencial (Riveros, 2014). 

En la actualidad, se observan varios casos de 

personas inmiscuidas en relaciones de pareja 

con diferentes factores como la dependencia 

emocional o la baja autoestima que hacen 

que estas sean poco beneficiosas para 

quienes se encuentren involucrados, esto 

conlleva a que las conductas de ambas partes 

se alteren causando una afectación a la salud 

mental de éstas. Cáceres (2023) menciona 

que la dependencia emocional es una 

necesidad afectiva en donde es muy común 

que se presenten pensamientos obsesivos 

extremos entorno a la pareja, lo que conlleva 

a desarrollar sentimientos intensos como el 

miedo al abandono, sumisión, tristeza, celos 

y envidia. 

Esta necesidad afectiva se evidencia en la 

presencia de sentimientos de inferioridad, 

culpa, ideas irracionales, afectaciones en las 

esferas cognitiva, emocional, motivacional y 

volitiva, que llevan a la persona a modificar 

su comportamiento y a priorizar creencias 

erróneas de su propia vida y de su pareja 

(Hidalgo, 2017). Además, se define también 

como un aumento persistente de 

necesidades emocionales insatisfechas que 

intentan cubrirse inapropiadamente con 

otras personas (Coba, 2023). 

Para Nuñez (2019) las características de las 

personas que presentan dependencia 

emocional son: el deseo constante de tener 

y de saber de la otra persona, el anhelo de 

exclusividad en la relación, idealizar a la 

pareja, encontrarse en una relación de 

sumisión y subordinación, presentar 

historial de relaciones de pareja inestables y 

presentar miedo a la ruptura. Mientras que, 

las causas de la dependencia emocional son: 

privaciones afectivas tempranas o carencia 

de incentivos como halagos o 

demostraciones de cariño que provengan de 

personas importantes. Zárate et al. (2022) 

manifiestan que, si en la niñez se suprimen 

los intentos de autonomía puede dar lugar a 

que los pensamientos de incapacidad y 

desvalorización aparecen, esto hace que el 

individuo trate de buscar cariño en cualquier 

parte con el objetivo de tener una 
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aprobación mediante una fuente externa de 

autoestima, que en este caso es la pareja de 

quien espera aprobación. 

Los factores biológicos como antecedentes 

familiares con algún tipo de adicción, que se 

manifiesta en un comportamiento 

caracterizado por encontrarse vulnerables 

ante el deseo de consumo de sustancias, 

mismo que se asemeja al comportamiento 

característico de un dependiente emocional, 

en ambos casos la falta de control sobre sí 

mismos es evidente, predisponiendo que el 

individuo sea fácil de manipular. Por otro 

lado, los trastornos de personalidad son 

factores que influyen en el desarrollo de la 

dependencia emocional, considerando que 

estos cuentan también con una base 

neurológica, en el caso del trastorno de 

personalidad dependiente y el trastorno 

límite, que tienen en común la inestabilidad 

emocional y el miedo al abandono, que hace 

que el individuo tenga mayor posibilidad de 

generar dependencia emocional y más aún si 

el nivel de autoestima es bajo (Coba, 2023). 

Por otro lado, en los factores culturales se 

puede mencionar la diferencia entre la 

cultura oriental y la cultura latinoamericana, 

la primera realza el rol del hombre como 

más agresivo y menos afectivo, mientras que 

la mujer debe ser empática; en la segunda, la 

mujer da más muestras de afecto lo que 

fortalece el vínculo con la pareja, por el 

contrario el hombre se desvincula 

afectivamente de su pareja por influencia 

externa, lo cual hace más probable que sea 

la mujer quien desarrolle dependencia 

emocional (Castelló, 2012). En cuanto al 

género, Urbiola et al. (2017) menciona que 

se toman en cuenta los estilos de crianza 

rígidos sobre todo en las mujeres, esto 

debido a que este estilo de crianza se 

caracteriza por mostrar afecto limitado a los 

hijos, tienden a dar órdenes para que estas se 

cumplan a cabalidad limitando el 

intercambio verbal y la autonomía de las 

hijas, mientras que el hombre se educa bajo 

un estilo ambivalente, tiene pocos límites y 

más oportunidad de desarrollar la 

autonomía (Villa y Marín, 2022). 

El conjunto de pensamientos, sentimientos 

y emociones en relación a la dependencia 

emocional afectan a la autoestima. Para 

Zenteno (2017) la autoestima es un 

fenómeno psicológico y social que implica 

que el ser humano tenga una actitud 

favorable o desfavorable hacia sí mismo 

mediante un conjunto de pensamientos, 

emociones y sentimientos. Adicional a ello 

este fenómeno se forma también desde el 

entorno social, cómo la sociedad visualiza al 

individuo para que éste pueda darse una 

valoración (Giraldo y Holguín, 2017). Al 

mismo tiempo, la autoestima es aquello que 

se forma de autorreconocimiento y 

autodefinición iniciando desde los 18 meses 

de edad y se va fortaleciendo con el paso de 

los años (Alonso et al., 2007). 

Santa Cruz y Vera (2019) mencionan la 

existencia de tres tipos de autoestima. La 

autoestima alta identificada por la 

satisfacción que tiene el individuo consigo 

mismo, esto le permite tomar decisiones con 

seguridad y estando dispuesto a enfrentar 

cualquier problema que se le presente. La 

autoestima media, evidenciada cuando el 

individuo no logra una sensación de 

seguridad completa en sí mismo, siente que 

no tiene el control total de sus emociones, 

pero tiene lapsos en los que recupera la 

confianza y logra identificar sus aspectos 

positivos. Mientras que la autoestima baja 

muestra constante inseguridad e 

insatisfacción con sus capacidades, lo que le 



6  

genera al individuo tristeza y 

depresión, tiende a presentar dificultad al 

momento de expresarse a causa de 

miedo a las críticas.  

Cienfuegos (2022) menciona que 

la autoestima se conforma de 5 

elementos como el autoconocimiento o a 

la capacidad de conocerse a sí mismo y 

de identificar y aceptar sus fortalezas y 

debilidades; el autoconcepto que se 

refiere a cómo el individuo se define a 

sí mismo; la autoevaluación o análisis 

que se hace de sí mismo en relación con 

su comportamiento y cómo afecta éste al 

entorno, lo que permite identificar 

oportunidades de mejora; la 

autoaceptación o aceptarse física y  

personalmente a sí mismo dándose una 

valoración propia; y el auto respeto, es 

decir la forma en como el individuo 

entiende sus necesidades y como logra 

satisfacerlas en función de sus valores, 

sentimientos y emociones. 

Entre los principales autores de la 

autoestima, se encuentran William James 

quien percibe a la autoestima positiva como 

el punto clave para una vida plena. Por su 

parte, Morris Rosenberg menciona que la 

autoestima es un conjunto de pensamientos 

y sentimientos creados por fuerzas sociales 

y culturales que permiten la descripción de 

la persona hacia sí misma, y que en función 

de ello se puede medir el nivel de la 

autoestima, por ello crea la Escala de 

Autoestima de Rosenberg. Así también, 

Nathaniel Branden define a la autoestima 

como la confianza que tiene el ser humano 

en sus capacidades para poder enfrentar los 

desafíos de la vida (Villalobos, 2019). 

Con el paso de los años tanto la dependencia 

emocional como la autoestima han sido 

sujeto de investigación constante. Por ello, 

en un estudio realizado por Rueda (2020) 

con una metodología cuantitativa de diseño 

no experimental, en donde se implementó 

un muestreo no probabilístico por 

conveniencia y se obtuvo la participación de 

164 estudiantes de entre 18 y 27 años de la 

Universidad de Sevilla en España, a quienes 

se les aplicaron dos reactivos, la Apouse 

Specific Dependency (SSDS) y la Escala de 

Autoestima de Rosenberg. Los resultados 

obtenidos fueron que, la muestra 

poblacional presentó nivel bajo de 

dependencia emocional y nivel medio alto 

de autoestima, evidenciando una relación 

negativa entre dependencia emocional y 

autoestima, mientras que en función del 

género no se pudo determinar una 

diferencia estadística debido a la desigualdad 

de participantes. 

Por otro lado, en un estudio cuantitativo con 

análisis de estadísticos descriptivos realizado 

por Fonseca et al. (2021) con una población 

de 82 estudiantes universitarios de tercer a 

noveno semestre de psicología en México a 

quienes se les seleccionó mediante un 

muestreo no probabilístico por 

conveniencia y se les aplicó dos reactivos, la 

Escala de Autoestima de Rosenberg y la 

Escala de conducta en la relación de pareja, 

esto para medir cada una de las variables. 

Obtuvo como resultado que existe una 

relación media inversamente proporcional 

entre la dependencia emocional y la 

autoestima, pues la población que presenta 

alta autoestima no presenta dependencia 

emocional. 

Por otro lado, Oyanguren et al. (2023) en su 

estudio para reconocer la relación entre la 

dependencia emocional, autoestima y celos, 

se trabajó con una metodología cuantitativa 

con una población de 819 estudiantes 
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universitarios en Perú en donde el 37,73% 

de la población eran varones y el 62,27% 

eran mujeres quieres fueron elegidos 

mediante un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, se les aplicaron tres reactivos, 

la Escala de autoestima de Rosenberg, la 

Escala de dependencia emocional CDE y la 

Escala de comunicación emocional en las 

relaciones románticas. Así se logró 

determinar que, entre las variables 

dependencia emocional y celos, existe un 

factor que predice las mismas, la autoestima. 

Lo que quiere decir que, a un nivel alto de 

autoestima, la dependencia emocional y los 

celos serán menores o nulos. 

En el Bolivia, Sejas (2023) realizó una 

investigación similar, fue un estudio 

cuantitativo con diseño no experimental, en 

donde participaron 67 estudiantes de 18 y 25 

años que tuvieran o hayan tenido una 

relación de pareja, a quienes se les aplicaron 

dos reactivos, el Cuestionario de 

Dependencia emocional CDE y la Escala de 

Autoestima de Coopersmith. Los resultados 

obtenidos fueron que existe una correlación 

significativa entre la dependencia emocional 

y la autoestima, así como también que, en 

función al análisis de género, existe un 

porcentaje más alto de dependencia 

emocional en hombres que en mujeres 

razón por la cual los niveles de autoestima 

de este grupo son bajos a comparación del 

promedio, esto se debe a que los hombres 

tienden a generar mayores niveles de 

ansiedad por la separación de pareja, 

mientras que la mujer utiliza más 

expresiones límites frente a la separación, 

como el actuar impulsivamente, tomar la 

decisión de alejarse para evitar daño físico y 

psicológico o en el último de los casos trata 

de dañar a la pareja para obligarla a alejarse. 

En Ecuador, Imbaquingo (2023) realizó un 

estudio cuantitativo para determinar la 

relación existente entre la autoestima y la 

dependencia emocional en relaciones de 

pareja de adultos jóvenes de entre 21 a 28 

años en Quito. El alcance de este estudio fue 

correlacional con diseño no experimental, 

de tipo transversal, así también se obtuvo 

una muestra de 180 participantes estimados 

mediante procedimientos no aleatorios 

estratificados. Posteriormente se realizó la 

aplicación de dos instrumentos, la Escala de 

autoestima de Rosenberg y el Cuestionario 

de dependencia emocional de Lemos y 

Londoño. Los resultados obtenidos fueron 

que, no existe una relación inversa entre las 

variables estudiadas, sin embargo, en cuanto 

al género, se determinó que, las mujeres 

presentaron un nivel de autoestima bajo, 

mientras que los hombres presentaron un 

nivel de autoestima medio. Por el contrario, 

en la variable dependencia emocional, 

ambos géneros presentaron nivel medio. 

Así también, el estudio realizado por Cargua 

(2023) para determinar la relación existente 

entre autoestima y dependencia emocional 

en esposas del personal de Tropa de la 

Dirección de Bienestar de Personal del 

Ejército en Quito, se implementó un 

enfoque cuantitativo, con un diseño no 

experimental de corte transversal, el 

muestro fue no probabilístico por 

conveniencia logrando la participación de 40 

mujeres a quienes se les aplicó dos reactivos, 

el Cuestionario de dependencia emocional 

CDE y la Escala de Autoestima de 

Rosenberg. Los resultados obtenidos fueron 

que existe una relación inversa entre las 

variables dependencia emocional y 

autoestima, es decir que mientras más bajo 

sea el nivel de autoestima, más alto será el 
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nivel de dependencia emocional hacia la 

pareja. 

Además, la OMS afirma que a nivel mundial 

de todas las personas que se encuentran en 

una edad comprendida entre 7 a 17 años de 

edad 1 de cada 4 presenta un nivel bajo de 

autoestima lo cual hace que la persona sea 

más propensa a la aparición de síntomas 

depresivos, ansiosos y de estrés, así como 

también que sea más probable que se genere 

dependencia emocional (Balarezo, 2019). 

Una vez analizadas las diferentes fuentes 

bibliográficas, se ha determinado que, en 

Ambato los estudios realizados giran en 

torno a la dependencia emocional pero 

relacionada con una variable diferente, 

como el riesgo suicida, la resiliencia e incluso 

la violencia de pareja. Por otra parte, en 

Tungurahua no existen estudios sobre 

dependencia emocional y autoestima en 

estudiantes universitarios. Lo que significa 

que existe un vacío de contexto puesto que 

se identifica la carencia de investigaciones 

dirigidas específicamente a la temática 

planteada y con la población elegida dando 

paso también a un vacío de participantes 

(Lovato y Villacrés, 2023). 

Cabe mencionar que a través de este vacío 

de conocimiento se pretende aportar con la 

realización del presente proyecto de 

titulación. Por esta razón se pretende 

identificar los factores que predisponen un 

nivel alto de dependencia emocional y un 

nivel bajo de autoestima tanto en hombres 

como en mujeres. 

A partir de la revisión bibliográfica en 

cuanto a la dependencia emocional y la 

autoestima, ha dado lugar a las siguientes 

preguntas de investigación: 1) ¿Cuál es la 

relación existente entre dependencia 

emocional y autoestima en estudiantes de la 

Universidad Tecnológica Indoamérica? 2) 

¿Cuál es el nivel de dependencia emocional 

que presentan los estudiantes de la 

Universidad Tecnológica Indoamérica? 3) 

¿Cuál es el nivel de autoestima que 

presentan los estudiantes de la Universidad 

Tecnológica Indoamérica? 4) ¿Cuál es el 

grado de asociación que se presenta entre las 

dimensiones de la dependencia emocional y 

la autoestima en los estudiantes de la 

Universidad Tecnológica Indoamérica? 

En función a las preguntas de investigación 

se establecieron los siguientes objetivos: 

Relacionar la dependencia emocional y la 

autoestima en estudiantes de la Universidad 

Tecnológica Indoamérica. A) Estimar el 

nivel de dependencia emocional que 

presentan los estudiantes de la Universidad 

Tecnológica Indoamérica. B) Estimar el 

nivel de autoestima que presentan los 

estudiantes de la Universidad Tecnológica 

Indoamérica. C) Estimar el grado de 

asociación entre las dimensiones de 

dependencia emocional y el nivel de 

autoestima que presentan los estudiantes de 

la Universidad Tecnológica Indoamérica. 

 

2. MARCO METODOLÓGICO. 

La presente investigación se basó en la 

metodología cuantitativa. Faneite (2023) 

menciona que este enfoque cuantitativo es 

aquel que analiza datos numéricos y se 

caracteriza por ser un proceso analítico que 

se direcciona a dar respuesta a una hipótesis 

planteada de manera que se pueda 

evidenciar con datos estadísticos. Muñoz y 

Solís (2021) manifiestan que este método es 

más rígido debido a que en él se pueden 

evidenciar los resultados de manera 

numérica y dando mayor realce a una 

investigación científica. 



9  

Por otro lado, se implementó un paradigma 

positivista. Mejía (2022) menciona que en el 

paradigma positivista la realidad es absoluta 

y se puede medir, de hecho, para este 

paradigma, los resultados de un estudio son 

aceptados solo si estos se pueden medir. 

Mientras que, para Ticona et al. (2020) este 

paradigma tiene su enfoque en medir, 

revisar, experimentar y verificar un objeto 

de estudio. 

Es así que, el paradigma positivista 

menciona 3 dimensiones. La dimensión 

onto-epistemológica que se basa en que la 

investigación científica se debe limitar por la 

naturaleza, a través de la experimentación y 

la observación (Roca, 2020). Mientras que la 

dimensión metodológica, según lo que 

refiere por Stetsenko (2020) citado por 

Pascumal y Veloz (2023) tiene su enfoque en 

el método científico como una forma válida 

para obtener resultados mediante el uso de 

métodos cuantitativos y técnicas adecuadas 

para un estudio. Asi también, la dimensión 

ético política, que manifiesta la importancia 

de aplicar los valores y principios personales 

y de buscar la forma de utilizar y aplicar los 

conocimientos científicos para el beneficio 

de la sociedad (Batallán, 2020). 

En cuanto al diseño de esta investigación. Se 

implementó un diseño no experimental, 

mismo que se define como aquel en el que 

el investigador no modifica ningún factor 

interno o externo de la muestra o población 

a estudiar, para que los datos sean obtenidos 

según la realidad de la persona (Alban et al., 

2020). Además, para Ramos (2021) este 

diseño se caracteriza por que el investigador 

no manipula las variables de estudio ni 

estable un control directo sobre ellas. 

Así también, el alcance de esta investigación 

será de tipo correlacional. Gonzáles et al. 

(2020) define a este alcance como aquel que 

se trabaja en un enfoque cuantitativo y tiene 

como objetivo relacionar dos variables 

mediante el uso de técnicas estadísticas. Así 

también, el alcance correlacional permite 

comprender cómo una variable puede 

influir el desarrollo de otra y en qué 

intensidad lo hace (Cabezas et al., 2018). 

Para el desarrollo de esta investigación los 

participantes  serán  300  estudiantes 

universitarios de las carreras de Medicina, 

Enfermería, Derecho y Arquitectura de la 

Universidad Tecnológica Indoamérica de la 

modalidad presencial, a quienes se les 

seleccionó mediante un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Este tipo 

de muestreo se caracteriza por la selección 

de participantes que se encuentren al alcance 

del investigador (Chacón et al., 2022). 

Por otro lado, para la selección de los 

participantes se establecerán criterios de 

inclusión y exclusión. Los criterios de 

inclusión: A) Los participantes deben ser 

estudiantes matriculados en las carreras de 

Arquitectura, Medicina, Enfermería y 

Derecho de la Universidad Tecnológica 

Indoamérica. B) Tener edades 

comprendidas entre 19 y 24 años. C) 

Estudiantes que firmen el consentimiento 

informado. 

En cuanto a los criterios de exclusión: A) 

Estudiantes que hayan sido diagnosticados 

con algún tipo de trastorno psicológico. B) 

Estudiantes que presenten algún tipo de 

discapacidad que no les permitan dar 

respuesta a los reactivos. C) Estudiantes que 

no pertenezcan a la modalidad presencial. 

D) Estudiantes que presenten falta de 

colaboración o actitudes inadecuadas 

durante la aplicación de los reactivos. 

A dichos participantes se les aplicarán una 
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encuesta sociodemográfica en la cual se 

tendrá en cuenta la edad y el sexo; y dos 

reactivos para medir las variables de estudio. 

El Inventario de Dependencia Emocional 

CDE creado por Lemos y Londoño (2006), 

mismo que tiene como objetivo evaluar el 

nivel de dependencia emocional en función 

de tres niveles: nivel bajo, nivel medio y 

nivel alto. Consta de 23 ítems construidos 

con una escala tipo Likert con 6 opciones de 

respuesta del 1 al 6, siendo 1) complemente 

falso de mí y 6) lo que me describe 

perfectamente. La variable se mide en 

función de 6 factores, ansiedad por 

separación, expresión afectiva de la pareja, 

modificación de planes, miedo a la soledad, 

expresión límite y búsqueda de atención. 

Para su calificación se suma cada ítem de 

respuesta, el puntaje de 0 a 2 hace referencia 

a la ausencia de dependencia emocional, 23 

a 52, significa dependencia emocional leve, 

53 a 109 hace referencia a dependencia 

emocional moderada y 110 a 138 

dependencia emocional grave. Este reactivo 

se estandarizó en Perú por Brito y Gonzales 

(2016). Cuenta con un alfa de Cronbach de 

0.927 lo cual hace referencia a un nivel de 

confiabilidad óptimo para la aplicación en 

cualquier estudio de la variable. 

Mientras que para el análisis de la variable 

autoestima, se utilizará la Escala de 

Autoestima de Rosenberg. Esta escala fue 

creada por Rosenberg (1965) con el objetivo 

de evaluar la autoestima en adolescentes y 

adultos jóvenes, cuenta con 10 ítems 

construidos con una escala tipo Likert con 4 

opciones de respuesta, 1) muy de acuerdo, 

2) de acuerdo, 3) en desacuerdo y 4) 

totalmente en desacuerdo. 5 ítems se 

encuentran redactados en sentido positivo y 

los otros 5 ítems en sentido negativo. 

Atienza et al. (2000) realizaron una 

adaptación a la versión en español misma 

que se recomienda aplicar en países del 

idioma español. Mide 3 niveles de 

autoestima, de 0 a 25 autoestima baja, de 26 

a 29 autoestima media y de 30 a 40 

autoestima elevada. Cuenta con un alfa de 

Cronbach de 0.824 en población 

ecuatoriana. 

Para el análisis de datos se hará uso de la 

herramienta estadística Jamovi versión 2.5.5, 

se trata de un software gratuito que cuenta 

con diferentes funciones estadísticas para el 

análisis de datos cuantitativos, es una 

Interfaz Gráfica de Usuario para el cual no 

es necesario que el usuario conozca los 

comandos estadísticos (Escuela de Salud 

Pública de Chile, 2022). Además, la técnica 

estadística es el Rho de Spearman, Roy et al. 

(2019) menciona que al aplicar esta técnica 

se obtiene un análisis de la fuerza con la que 

relacionan dos variables y en qué dirección 

lo hacen, es decir permite identificar la 

correlación de dos variables, la misma se 

identifica según el puntaje obtenido, el valor 

cercano a 1 indica una correlación positiva o 

directamente proporcional, mientras que el 

valor mas cercano a -1 indica una 

correlación negativa o inversamente 

proporcional, por el contrario, si los valores 

son cercanos o igual a 0 significa que no 

existe una correlación lineal entre las dos 

variables. 

Para iniciar con el análisis de los resultados, 

se procederá a registrar los resultados 

obtenidos en una matriz de Excel, para 

posteriormente realizar el análisis en la 

herramienta estadística. En primera 

instancia se analizarán las variables 

sociodemográficas, el sexo y la edad, de 

quienes se describirá la frecuencia y el 
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porcentaje y la media y desviación estándar 

relativamente. Mientras que para las 

variables dependencia emocional y 

autoestima se identificará el nivel y el grado 

de correlación entre ambas mediante el uso 

de técnica Rho de Spearman. 

Por otro lado, esta investigación se basa en 

principios éticos de autonomía, 

confidencialidad y respeto. Los participantes 

deben ser informados sobre la libertad y 

autonomía que tiene para decidir si 

participar o no en este estudio y para ello se 

firmará un consentimiento informado. Este 

es un documento en el cual se especifica el 

desarrollo del proceso de investigación y 

mediante el cual la persona autoriza su 

participación en la misma y el uso de la 

información que esta brinda al investigador 

(Pico y Vega, 2022). Así también, este 

estudio se basa en el Reglamento de Comités 

de Ética de Investigación en Seres Humanos 

emitido por el Ministerio de Salud Pública 

(2014), en este reglamento se establecen 

parámetros y medidas que debe tomar en 

cuenta el investigador al momento de 

realizar su estudio, todos estos están 

direccionados a salvaguardar la integridad de 

los participantes y de la información que 

estos proporcionen. 

Adicional a ello, se hará uso de la Ley de 

 

3. RESULTADOS. 

En esta investigación se consideró la 

participación de 300 estudiantes de la 

Universidad Tecnológica Indoamérica 

pertenecientes a las carreras de Derecho, 

Arquitectura, Medicina y Enfermería, de la 

modalidad presencial como muestra total. 

Es así que en este apartado se presentan los 

resultados del análisis de las variables de 

estudio. En primera instancia se presenta la 

descripción de la población con los datos 

sociodemográficos obtenidos y 

posteriormente se presentan los resultados 

de los objetivos específicos, para que 

finalmente se puedan llegar a presentar los 

resultados referentes al objetivo general. 

Los participantes presentaron una media de 

edad de X = 20,71 y una desviación estándar 

de DS = 1,43. Asi también, la población se 

compone en mayor cantidad de mujeres, 

con un 63,33 % (n=190), correspondiendo 

el 36,67% (n=110) restante a hombres. 

Puede verse en la Figura 1 y Figura 2. 

Figura 1 

Gráfico de barras de la edad de los participantes 
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41 
11 

Figura 2 

Gráfico de barras del sexo de los participantes 

Figura 3 

Gráfico de barras del nivel de dependencia emocional 
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3.1 NIVEL DE DEPENDENCIA 

EMOCIONAL EN ESTUDIANTES 

DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA. 

A continuación, en la tabla 1 se presentan 

los resultados de la estimación de los niveles 

de dependencia emocional obtenidos 

mediante la aplicación del Inventario de 

Dependencia Emocional CDE, que mide el 

nivel de dependencia de manera general, 

pero también permite medir el nivel según 6 

dimensiones: a) Ansiedad por separación, b) 

Expresión afectiva de pareja, c) 

Modificación de planes, d) Miedo a la 

soledad, e) Expresión límite y f) Búsqueda 

de atención. 

Tabla 1 

Niveles de Dependencia Emocional 

 

De la población evaluada se puede observar 

que el 82% (n=248) presenta un nivel bajo 

de dependencia emocional, mientras que el 

13,67% (n=41) presenta un nivel medio de 

dependencia emocional, y finalmente el 

3,66% (n=11) presenta un nivel alto de 

dependencia emocional. 

3.2 NIVEL DE AUTOESTIMA EN 

ESTUDIANTES   DE  LA 

UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA 

INDOAMÉRICA. 

A continuación, en la tabla 2 se presentan 

los resultados de la estimación de los niveles 

de autoestima obtenidos mediante la 

aplicación de la Escala de Autoestima de 

Rosenberg, que mide el nivel de autoestima 

que presenta la persona. 

 

Tabla 2 

Niveles de Autoestima  
Niveles Frecuencia % del Total 

Bajo 86 28,67% 

Medio 62 20,67% 

Alto 152 50, 66% 

Fr
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a    

110  

    

   

 

Nivel Frecuencia % del Total 

Bajo 248 82,67% 

Medio 41 13,67% 

Alto 11 3,66% 
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Figura 4 
Gráfico de barras del nivel de autoestima en los 
participantes 
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Con un 95% de fiabilidad en la técnica de 

Rho de Spearman que permite identificar el 

grado de asociación o la correlación entre 

Bajo Medio Alto 

 

De la población evaluada, se identificó que 
el 50,66% (n=152) presenta un nivel alto de 

autoestima, mientras que el 28,67% (n=86) 
presenta un nivel bajo de autoestima, 
correspondiendo el 20,67% (n=62) restante 
a nivel medio de autoestima. 

 
3.3 GRADO DE ASOCIACIÓN ENTRE 

LAS  DIMENSIONES  DE 

DEPENDENCIA EMOCIONAL Y EL 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA. 

A continuación, en la tabla 3 se presentan 

los resultados del grado de asociación entre 

las dimensiones de dependencia emocional 

y los niveles de autoestima. 

 

Tabla 3 
Grado de asociación entre las dimensiones de 
dependencia emocional y autoestima.  

dos variables, se identificó que, en función 

de las dimensiones de dependencia 

emocional y el nivel de autoestima, se 

presentan los siguientes resultados: 

Entre la dimensión ansiedad por separación 

y nivel de autoestima existe una correlación 

negativa o inversamente proporcional, lo 

que hace referencia a que, si una de las 

variables aumenta, la otra disminuirá. (Rho= 

-0.206***, p<.001). 

Entre la dimensión expresión afectiva de la 

pareja y el nivel de autoestima existe una 

correlación negativa o inversamente 

proporcional, es decir que, a mayor nivel de 

autoestima, menor expresión afectiva de la 

pareja (Rho=-0.134*, p 0.020). 

Entre la dimensión modificación de planes 

y el nivel de autoestima no existe una 

correlación lineal (Rho= -0.060, p 0.297). 

Entre la dimensión miedo a la soledad y el 

nivel de autoestima existe una correlación 

negativa o inversamente proporcional, lo 

que hace referencia a que mientras mayor 

sea el nivel de autoestima, la persona 

presentará menor miedo a la soledad. (Rho= 

-0.240***, p<.001). 

Entre la dimensión expresión límite y el 

nivel de autoestima existe una correlación 

negativa o inversamente proporcional, es 

decir, lo que significa que mientras más alto 

sea el nivel de autoestima la presencia de 

86 
62 

Dimensiones 
de 

Dependencia 
Emocional 

Nivel de Autoestima 

Ansiedad por 
separación 

Rho de Spearman – 
0.206*** 
valor p >.001 

Expresión 
afectiva de la 

 pareja  

Rho de Spearman –0.134* 
valor p 0.020 

Modificación 
de planes 

Rho de Spearman – 0.060 
valor 0.297 

 

Miedo a la 
soledad 

Rho de Spearman – 
0.240*** 

 valor p 0.001  

Expresión 
límite 

Rho de Spearman – 
0,245*** 

valor p 0.001 
Búsqueda de 
atención 

Rho de Spearman – 0.083 
valor p 0.152 
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expresión limite será menor. (Rho= -

0.245***, p<.001) 

Entre la dimensión búsqueda de atención y 

el nivel de autoestima no existe una 

correlación lineal (Rho= -0.083, p 0.152) 

3.4 RELACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

EMOCIONAL Y LA AUTOESTIMA EN 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA.  

A continuación, en la tabla 4 se presentan 

los resultados de la relación entre las dos 

variables de estudio, dependencia emocional 

y autoestima.  

 

Tabla 4 
Correlación entre las variables dependencia 
emocional y autoestima 

 Rho de 

Spearman 

Valor p 

Total A – Total 

DE 

- 0,189** p <.001 

 
Figura 5 
Gráfico de dispersión de la correlación entre las 
variables dependencia emocional y autoestima 

 
 
Con un 95% de fiabilidad se aplicó la técnica 

de análisis de Rho de Spearman en donde se 

obtuvo que, entre las variables dependencia 

emocional y autoestima existe una 

correlación negativa (Rho= -0.189**, 

p<.001). Esto hace referencia a que mientras 

mayor sea el nivel de autoestima que 

presente la persona, la probabilidad de que 

se desarrolle dependencia emocional es baja.  

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

En la presente investigación se tuvo una 

mayor participación de mujeres con el 

63,33% y de hombres con el 36,67%. Así 

también, en referencia a la relación entre las 

variables dependencia emocional y 

autoestima se obtuvo una correlación 

negativa.  

En relación a la estimación de los niveles de 

dependencia emocional en estudiantes de la 

Universidad Tecnológica Indoamérica, se 

identificó que de los 300 participantes el 

82,67% presentan nivel bajo de dependencia 

emocional, mientras que el 13,67% presentó 

nivel medio de dependencia emocional y 

finalmente el 3,66% presentó nivel alto de 

dependencia emocional, estos resultados 

evidencian una divergencia con el estudio 

realizado por Fonseca et al. (2021) realizado 

en 82 estudiantes universitarios de la carrera 

de psicología en México, quienes obtuvieron 

que el 19% de la población presentó nivel de 

dependencia dominante, mientras que el 

81% de la población se encuentra dentro de 

los percentiles de la normalidad. Los 

resultados de este estudio pueden presentar 

una variación a causa del número de 

participantes de la investigación, el uso de 

diferentes reactivos para medir la variable de 

estudio, como lo es la Escala de Conducta 

en la relación de pareja de Arellano, pues 

este reactivo cuenta con 9 dimensiones que 

permiten medir el nivel de dependencia 

emocional hacia la pareja, asi también su 

protocolo de calificación gira en torno a 

diferentes percentiles  y el contexto en el que 
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se realizó la investigación. Se puede 

identificar que la investigación fue realizada 

durante la pandemia, lo cual puede ser otro 

factor que influya en los resultados 

obtenidos.  

En relación a la estimación los niveles de 

autoestima en estudiantes de la Universidad 

Tecnológica Indoamérica, se obtuvo que de 

la muestra poblacional el 28,67% presenta 

nivel bajo de autoestima, mientras que el 

20,67% presenta nivel medio y finalmente 

que el 50,66% presenta nivel alto de 

autoestima. Estos resultados evidencian una 

convergencia con el estudio realizado por 

Cargua (2023) en donde se contó con la 

participación de 40 mujeres esposas del 

personal de tropa de la Dirección de 

Bienestar Personal del Ejército en Quito, los 

resultados obtenidos en este estudio fueron 

que, de la muestra poblacional el 62,67% 

presentó nivel alto de autoestima, mientras 

que el 23,33% presentó nivel bajo de 

autoestima y finalmente el 14% presentó 

nivel medio de autoestima. En ambos 

estudios se evidencia que la mayor parte de 

la muestra poblacional presenta un nivel 

moderadamente alto de autoestima. Sin 

embargo, puede existir una variación de los 

resultados debido a diferentes factores, a 

pesar de haberse usado el mismo reactivo 

para medir la variable, las características de 

la muestra poblacional como el estado civil, 

el sexo y nivel socioeconómico influyen en 

los resultados obtenidos, asi también la 

cantidad de los participantes a comparación 

con los participantes de la presente 

investigación muestran una notable 

diferencia.  

Por otro lado, en función a estimación del 

grado de asociación entre las dimensiones 

de dependencia emocional y el nivel de 

autoestima en estudiantes de la Universidad 

Tecnológica Indoamérica, se obtuvieron 

como resultados que la mayor parte de 

dimensiones tiene una correlación negativa 

con el nivel de autoestima, sin embargo, las 

correlaciones existentes son débiles, y en las 

dimensiones modificación de planes y 

búsqueda de atención no existe una 

correlación lineal. Esto permite evidenciar 

una divergencia con los resultados 

obtenidos en el estudio realizado por Sejas 

(2023) en donde participaron 67 estudiantes 

universitarios de edades comprendidas entre 

18 y 25 años que tuvieran o hayan tenido una 

relación de pareja, en donde los resultados 

obtenidos fueron que todas las dimensiones 

de la dependencia emocional presentan una 

relación negativa con el nivel de autoestima, 

presentando correlaciones moderadas en su 

mayoría y siendo las dimensiones de 

ansiedad por separación y expresión limite 

las que mostraron una correlación fuerte. En 

los resultados obtenidos en ambos estudios 

se hizo uso del Inventario de Dependencia 

Emocional CDE, pero el reactivo para 

medir el nivel de autoestima en la presente 

investigación fue la Escala de Autoestima de 

Rosenberg mientras que el estudio 

mencionado anteriormente fue la Escala de 

Autoestima de Coopersmith, esto puede 

causar una variación en los resultados, así 

como también esta variación puede estar 

causada por la cantidad de participantes en 

cada una de las investigaciones.  

Finalmente, en cuanto a relación entre  la 

dependencia emocional y la autoestima en 

estudiantes de la Universidad Tecnológica 

Indoamérica, se obtuvo como resultado que 

existe una correlación negativa baja entre la 

dependencia emocional y la autoestima 

(Rho= 0.189 p<.001), lo que hace referencia 
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que mientras mayor sea el nivel de 

autoestima menor será el nivel de 

dependencia emocional, sin embargo, es 

importante mencionar que existen casos en 

los que una persona al presentar autoestima 

baja, tiende a buscar validación y 

reconocimiento en otras personas porque 

no logra obtenerlo de sí misma; con una 

persona que presenta un nivel de autoestima 

moderadamente alto, la situación es 

contraria, pues esta persona será más 

independiente emocionalmente. Estos 

resultados convergen con el estudio 

realizado por Rueda (2020) en España con 

164 estudiantes universitarios en donde se  

determinó que existe una correlación 

negativa baja entre las variables dependencia 

emocional y autoestima. Así también, 

Oyanguren et al. (2023) obtuvo como 

resultado en su estudio realizado en Perú 

con la participación de 819 estudiantes 

universitarios, que existe una correlación 

negativa moderada entre las variables 

dependencia emocional y autoestima. Estos 

estudios divergen con criterio del estudio 

realizado por Imbaquingo (2023) en 

Ecuador con una población de 180 

participantes, en donde obtuvo que no 

existe una correlación lineal entre la 

dependencia emocional y la autoestima. La 

variación de los resultados en los diferentes 

estudios puede atribuirse a factores como el 

contexto, la cultura, la cantidad de 

participantes y sobre todo el uso de 

diferentes reactivos para medir las mismas 

variables.  

 

De esta manera, se concluye que el nivel de 

autoestima que prevalece en los estudiantes 

de la Universidad Tecnológica Indoamérica 

es el nivel alto, sin embargo, el nivel medio 

y bajo presentan una tendencia 

moderadamente alta de generar 

dependencia emocional, pues completan 

casi el 50% de la población lo que en caso 

de no implementar estrategias de 

prevención podría llevar a que los 

participantes desarrollen sentimientos de 

negativos, sensibilidad a las críticas, etc. 

Mientras que, en función al nivel de 

dependencia emocional prevalece el nivel 

bajo, pero hay que considerar que esto 

puede variar a causa de lo ocurrido con los 

niveles de la variable autoestima. Es así que 

se puede mencionar que la muestra 

poblacional se encuentra dentro de los 

rangos de la normalidad en cuanto a las 

variables de estudio. 

En cuanto a las dimensiones de la 

dependencia emocional, la ansiedad por 

separación, el miedo a la soledad y la 

expresión límite, son las dimensiones con 

correlaciones moderadamente fuertes, es 

decir, la persona que presente alto nivel de 

dependencia emocional a causa de estas 

dimensiones podría generar pensamientos 

negativos hacia sí mismo, ansiedad por no 

saber de la pareja o estar lejos de ella o 

desarrollar conductas poco saludables; todo 

ello se evita con el nivel de autoestima que 

tenga cada persona.   

Adicionalmente, es importante considerar 

que se debe continuar con las 

investigaciones sobre dependencia 

emocional y autoestima, sobre todo en el 

contexto tungurahuense, asi como también 

sería de gran valor poder aumentar el 

número de la muestra con la finalidad de 

obtener resultados a mayor escala y con 

mayor precisión.  

Por otro lado, en el desarrollo del presente 

proyecto de titulación se encontraron ciertas 
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limitaciones como: la falta de estudios 

realizados sobre las variables investigadas en 

el contexto tungurahuense y con el grupo 

etario elegido, lo que de cierta manera puede 

influir en el aparecimiento de sesgos en la 

investigación; asi también, el acceso 

restringido a la información 

sociodemográfica requerida para disminuir 

el sesgo al momento de obtener 

información sobre trastornos mentales o 

discapacidades en los participantes, por una 

cuestión de políticas de privacidad, no se 

pudo tener acceso a esta información.  

Finalmente, es fundamental concientizar y 

trabajar en función de la importancia de 

tener un nivel de autoestima alto, puesto que 

este factor puede predecir la estabilidad 

emocional y la existencia de relaciones 

interpersonales saludables que puede tener 

una persona y que estos factores no afecten 

a la salud mental de los mismos. 
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