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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este estudio explora la relación entre el apego y los riesgos psicosociales en adolescentes de 17 a 18 

años en una unidad educativa en Conocoto, Quito. Dado el impacto del apego en el desarrollo 

psicológico y social, la investigación busca comprender cómo estas relaciones afectan la 

vulnerabilidad o resiliencia frente a riesgos psicosociales. El objetivo general es determinar la 

relación entre el apego y los riesgos psicosociales en los adolescentes. Además, los objetivos 

específicos incluyen describir los patrones de apego, enumerar los riesgos psicosociales presentes y 

correlacionar los patrones de apego con datos sociodemográficos. Para lograr esto, se utilizó un 

método cuantitativo con una muestra no probabilística de estudiantes, aplicando los 

instrumentos DASS-21 y CAMIR a través de Google Forms. Los resultados indicaron que los 

adolescentes con apego seguro mostraron menores niveles de estrés, ansiedad y depresión. Se 

identificaron tres patrones de apego predominantes: seguro, ansioso-evitante y ansioso- 

ambivalente. Además, el 60% de los adolescentes presentó niveles extremadamente severos de 

depresión, ansiedad y estrés. En conclusión, existe una relación significativa entre el apego y los 

riesgos psicosociales, y los adolescentes con apego seguro tienen mejores resultados en bienestar 

psicológico y rendimiento académico. 
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Riesgo Psicosocial. 
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ABSTRACT 

This study explores the relationship between attachment and psychosocial risks in adolescents aged 

17 to 18 years in an educational unit in Conocoto, Quito. Given the impact of attachment on 

psychological and social development, research seeks to understand how these relationships affect 

vulnerability or resilience to psychosocial risks. The general objective is to determine the 

relationship between attachment and psychosocial risks in adolescents. Additionally, specific 

objectives include describing attachment patterns, listing psychosocial risks present, and 

correlating attachment patterns with sociodemographic data. To achieve this, a quantitative 

method was used with a non-probabilistic sample of students, applying the DASS-21 and 

CAMIR instruments through Google Forms. The results indicated that securely attached 

adolescents showed lower levels of stress, anxiety, and depression. Three predominant 

attachment patterns were identified: secure, anxious-avoidant and anxious-ambivalent. In 

addition, 60% of adolescents presented extremely severe levels of depression, anxiety and stress. In 

conclusion, there is a significant relationship between attachment and psychosocial risks, and 

adolescents with secure attachment have better results in psychological well-being and academic 

performance. 

 

 
KEYWORDS: Adolescence, Attachment (Psychology), Psychosocial Stress, Educational 

Psychology, Psychosocial Risk. 
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Modalidad: 
Investigación Cuantitativa. 

Este estudio explora la relación 

entre el apego y los riesgos 

psicosociales en adolescentes de 17 a 

18 años en una unidad educativa en 

Conocoto, Quito. Dado el impacto 

del apego en el desarrollo 

psicológico y social, la investigación 

busca comprender cómo estas 

relaciones afectan la vulnerabilidad o 

resiliencia frente a riesgos 

psicosociales. El objetivo general es 

determinar la relación entre el apego y 

los riesgos psicosociales en los 

adolescentes. Además, los objetivos 

específicos incluyen describir los 

patrones de apego, enumerar los 

riesgos psicosociales presentes y 

correlacionar los patrones de apego 

con datos sociodemográficos. Para 

lograr esto, se utilizó un método 

cuantitativo con una muestra no 

probabilística de estudiantes, 

aplicando los instrumentos DASS- 

21 y CAMIR a través de Google 

This study explores the relationship 

between attachment and 

psychosocial risks in adolescents 

aged 17 to 18 years in an educational 

unit in Conocoto, Quito. Given the 

impact of attachment on 

psychological and social 

development, research seeks to 

understand how these relationships 

affect vulnerability or resilience to 

psychosocial risks. The general 

objective is to determine the 

relationship between attachment 

and psychosocial risks in 

adolescents. Additionally, specific 

objectives include describing 

attachment patterns, listing 

psychosocial risks present, and 

correlating attachment patterns with 

sociodemographic data. To achieve 

this, a quantitative method was used 

with a non-probabilistic sample of 

students, applying the DASS-21 and 

CAMIR     instruments     through 
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 Forms. Los resultados indicaron Google Forms. The results 
 que los adolescentes con apego indicated that securely attached 

 seguro mostraron menores niveles adolescents showed lower levels of 

 de estrés, ansiedad y depresión. Se stress, anxiety, and depression. 

 identificaron tres patrones de apego Three predominant attachment 

Quito, Ecuador. 
Julio de 2024. 

predominantes: seguro, ansioso- 

evitante y ansioso-ambivalente. 

patterns were identified: secure, 

anxious-avoidant and anxious- 

 Además, el 60% de los adolescentes ambivalent. In addition, 60% of 
 presentó niveles extremadamente adolescents presented extremely 

 severos de depresión, ansiedad y severe levels of depression, anxiety 

 estrés. En conclusión, existe una and stress. In conclusion, there is a 

 relación significativa entre el apego significant relationship between 

 y los riesgos psicosociales, y los attachment and psychosocial risks, 

 adolescentes con apego seguro and adolescents with secure 

 tienen mejores resultados en attachment have better results in 

 bienestar psicológico y rendimiento psychological well-being and 

 académico. academic performance.. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Contexto del Problema 

La dinámica entre el apego y los riesgos 

psicosociales en adolescentes de 17 a 18 

años en una Unidad Educativa Fiscal en la 

Parroquia de Conocoto, Quito, es objeto de 

este estudio. A pesar de la importancia de 

estos elementos en el desarrollo psicológico y 

social durante la adolescencia, hay pocos 

estudios que examinen estos elementos en 

profundidad en este entorno educativo. El 

objetivo de esta investigación es mejorar la 

comprensión de cómo las relaciones de 

apego influyen en la vulnerabilidad o 

resiliencia de los adolescentes frente a los 

riesgos psicosociales en un contexto 

educativo ecuatoriano. 

El apego, definido como el vínculo 

emocional que se desarrolla entre un 

adolescente y su cuidador, tiene un impacto 

significativo en la estabilidad emocional y las 

habilidades sociales del adolescente. La 

teoría del apego, propuesta originalmente 

por John Bowlby, postula que el apego 

seguro promueve la adaptación y la salud 

mental, mientras que el apego inseguro hace 

que los adolescentes sean vulnerables a una 

variedad de dificultades emocionales y 

conductuales (Meier, 2023). 

Teóricamente, el apego se entiende como un 

vínculo emocional a largo plazo que afecta 
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significativamente la sensación de seguridad, la 

regulación emocional y el comportamiento 

social de un individuo. Según Bowlby, el 

apego seguro se caracteriza por relaciones 

que brindan a los jóvenes una sensación de 

seguridad y apoyo, mientras que el apego 

inseguro puede conducir a dificultades 

emocionales y de comportamiento 

(Martínez, 2024). 

Para Arista (2022) en Ecuador, el estudio del 

apego en las instituciones educativas es muy 

importante porque incide directamente en la 

forma en que los adolescentes manejan las 

relaciones y enfrentan los desafíos en etapas 

críticas de la vida. Sin embargo, hay poca 

investigación específica en esta área, 

particularmente sobre cómo los estilos de 

apego influyen y son influenciados por el 

entorno educativo y cultural único del 

Ecuador. 

En la educación, el apego se manifiesta no 

sólo en las interacciones con los cuidadores, 

sino también en las relaciones de los jóvenes 

con sus pares y educadores. Esta interacción 

es esencial para su adaptación social y éxito 

académico, lo que a su vez afecta su 

desarrollo general (Bennet et al., 2021). 

Los estilos de apego, comúnmente 

clasificados como seguro, ansioso y 

evitativo, determinan en gran medida las 

respuestas emocionales y conductuales de 

los adolescentes hacia sus pares y las 

instituciones educativas. El apego seguro, 

caracterizado por la confianza y un 

equilibrio entre dependencia e 

independencia, tiende a asociarse con 

mejores resultados psicosociales y 

académicos (Henites, 2020). Por el 

contrario, los estilos de apego ansioso y 

evitativo pueden predisponer a los 

adolescentes a problemas como ansiedad, 

depresión y dificultad para gestionar las 

relaciones (Rodríguez, 2024). 

En las unidades educativas ecuatorianas es 

muy importante estudiar cómo las 

características culturales y socioeconómicas 

influyen en la formación del apego. Factores 

como la estructura familiar, las normas 

culturales de los padres y las circunstancias 

económicas pueden influir 

significativamente en las interacciones entre 

estudiantes y cuidadores y, a su vez, en los 

patrones de apego. Esta influencia cultural 

es particularmente importante en Ecuador, 

donde las diferencias regionales influyen en 

las expectativas y prácticas educativas (María et 

al., 2021). 

Asimismo, el entorno educativo en sí puede 

reforzar los patrones de apego establecidos y 

actuar como puntos potenciales de 

intervención para cambiar los estilos de 

apego inseguros. Las interacciones diarias en la 

escuela brindan oportunidades para que los 

jóvenes experimenten y desarrollen 

relaciones basadas en el respeto mutuo y el 

apoyo emocional, que son fundamentales 

para el desarrollo de un apego seguro (Vega, 

2022). 

Sin embargo, la falta de formación 

especializada de los educadores en la teoría 

del apego y su aplicación puede limitar la 

capacidad de las escuelas para satisfacer 

estas necesidades (Nórica, 2020). Sin una 

comprensión clara de cómo crear un 

entorno que fomente un apego seguro, las 

instituciones educativas pueden perpetuar, 

sin saberlo, patrones de apego inseguros que 

impactan directamente el bienestar 

emocional y académico de los estudiantes. 
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Por lo tanto, es importante no sólo 

identificar los estilos de apego dominantes 

de la juventud ecuatoriana, sino también 

desarrollar estrategias para que los 

educadores y las instituciones puedan 

apoyar efectivamente el desarrollo de 

relaciones saludables. Este planteamiento 

no sólo beneficiará la salud mental y el 

rendimiento académico de los estudiantes, 

sino que también ayudará a crear 

comunidades educativas más cohesivas y 

resilientes. 

Los riesgos psicosociales se refieren a 

factores en el entorno de un individuo que 

pueden provocar problemas de salud mental o 

bienestar. Esto incluye, entre otros, presión 

en la escuela, acoso por parte de 

compañeros, problemas familiares y 

exposición a la violencia. Estos riesgos son 

particularmente importantes en las 

instituciones educativas, donde los jóvenes 

pasan mucho tiempo y están expuestos a 

diversas influencias sociales (Camero & 

Ruiz, 2023). 

Los riesgos psicosociales como la presión 

académica, el acoso entre pares y la 

exposición a la violencia son factores que 

pueden dañar gravemente la salud física y 

mental de los jóvenes. En el contexto 

ecuatoriano, estos riesgos pueden verse 

exacerbados o mitigados por características 

socioeconómicas y culturales específicas 

(Ocoró & Calvo, 2023). 

Los riesgos psicosociales son una variedad de 

factores que pueden afectar negativamente 

la salud mental y el bienestar de los jóvenes, 

particularmente en entornos educativos. En 

Ecuador, el estudio de estos riesgos es muy 

importante porque pueden afectar 

significativamente el rendimiento 

académico de los estudiantes, así como el 

desarrollo social y emocional. Sin embargo, la 

comprensión y el compromiso con estos 

factores a menudo son limitados, lo que 

enfatiza la necesidad de una investigación 

profunda y contextualizada. 

En el entorno escolar, los riesgos 

psicosociales incluyen, entre otros, estrés 

académico, intimidación, discriminación, 

conflictos con compañeros o profesores y 

presión para desempeñarse. Estos factores 

son fundamentales porque la adolescencia es 

una época de vulnerabilidad psicológica y las 

experiencias negativas pueden tener un 

impacto profundo y duradero en la salud 

mental de un individuo (Pastrano et al., 

2021). 

En Ecuador en particular, las características 

socioeconómicas como la desigualdad 

económica y las diferentes condiciones de 

vida pueden exacerbar los riesgos 

psicosociales. Los jóvenes de zonas 

desfavorecidas pueden enfrentar mayores 

desafíos, como un acceso limitado a 

recursos educativos y apoyo psicológico, lo 

que aumenta su exposición a estos riesgos y 

sus consecuencias negativas (Agualongo & 

Garcés, 2020). 

La cultura educativa y las expectativas 

sociales del Ecuador también son cruciales, la 

presión para tener éxito académico puede ser 

particularmente alta, lo que genera altos 

niveles de estrés en los estudiantes. Si este 

estrés no se maneja adecuadamente, puede 

provocar problemas como ansiedad y 

depresión, que afectan la capacidad del 

estudiante para funcionar eficazmente en la 

escuela y en otros aspectos de la vida 

(Espinosa J. , 2024). 



APEGO Y RIESGOS PSICOSOCIALES EN ADOLESCENTES DE UNA UNIDAD 

EDUCATIVA DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO - QUITO 

7 

 

 

 

 

Otro factor importante en el entorno 

educativo ecuatoriano es el acoso escolar, el 

cual es a la vez fuente de reflexión e 

inseguridad y conflicto entre los estudiantes. 

Los efectos del acoso van más allá de las 

emociones y pueden afectar el sentido de 

seguridad y pertenencia de los estudiantes, 

afectando así su participación y éxito en la 

escuela (Valencia, 2023). 

La falta de políticas y programas específicos 

para abordar eficazmente estos riesgos 

psicosociales en las escuelas ecuatorianas 

limita la capacidad de las instituciones 

educativas para proporcionar entornos de 

aprendizaje seguros y de apoyo. Esto apunta a 

la necesidad de implementar y evaluar 

intervenciones diseñadas específicamente para 

reducir los riesgos psicosociales y aumentar 

la resiliencia de los estudiantes (Coello, 

2023). 

La falta de investigaciones que integren el 

apego y el riesgo psicosocial en modelos 

analíticos conjuntos limita 

significativamente la comprensión de cómo 

estos factores interactúan e influyen en el 

desarrollo de los jóvenes en Ecuador. Esto, a 

su vez, limita la capacidad de desarrollar 

programas de intervención eficaces basados 

en evidencia local (Pérez, 2022). 

Un obstáculo importante es la falta de 

financiación específica para la investigación en 

ciencias sociales y psicología. A menudo los 

recursos financieros del Ecuador 

disponibles para la investigación científica se 

dirigen a áreas prioritarias como la salud 

pública, la agricultura o la biodiversidad, 

dejando atrás las ciencias sociales. Este 

enfoque puede quitar la oportunidad de 

considerar cuestiones que son 

fundamentales para  el desarrollo social, 

como aquellas que afectan directamente a 

los adolescentes y su entorno educativo 

(Aucanshala, 2023). 

Es posible que los académicos locales 

carezcan de capacitación especializada y 

conocimientos actualizados sobre métodos 

de investigación de vanguardia. Esto puede 

deberse al acceso limitado a la educación 

avanzada y a los intercambios científicos 

internacionales, que fomentan una atención 

más profunda y específica al desarrollo de 

los adolescentes y a las cuestiones 

psicológicas educativas. La falta de 

experiencia en estas áreas específicas puede 

obstaculizar la investigación compleja y 

multidimensional necesaria para abordar los 

aspectos específicos del apego y el riesgo 

psicosocial (Morales y Almeida, 2022). 

Una tercera razón es la falta de una cultura 

de investigación integral que respalde 

estudios longitudinales o de seguimiento, 

que son esenciales para comprender cómo 

se desarrollan el apego y los riesgos 

psicosociales con el tiempo. Los estudios 

longitudinales requieren inversiones de 

tiempo y recursos que a menudo exceden el 

alcance de los programas de investigación 

nacionales típicos (Isla y Loro, 2020). 

Un cuarto factor es que los responsables de 

las políticas de educación y salud pueden 

subestimar la importancia de las cuestiones 

psicosociales. Si no se priorizan estos temas, 

será difícil asignar fondos o promover la 

investigación en estas áreas. Esto se 

manifiesta como una falta de programas 

especiales en las políticas públicas de 

educación y salud para satisfacer las 

necesidades emocionales y psicológicas de los 

adolescentes (Díez et al., 2023). 
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En muchos casos, puede haber resistencia 

cultural o prejuicios en contra de discutir y 

abordar abiertamente los problemas de 

salud mental en las escuelas. Este tabú puede 

ser una barrera para la investigación porque 

limita la voluntad de las instituciones 

educativas y las familias de participar en 

investigaciones que exploren estos temas 

delicados (Meier, 2023). 

La relevancia de las cuestiones de desarrollo 

juvenil en comparación con otros 

problemas sociales o económicos 

inmediatos que enfrenta una nación puede 

influir en la priorización de otras áreas de 

investigación. Por lo tanto, la necesidad de 

investigar cómo los factores psicosociales y 

emocionales afectan a los jóvenes es de 

importancia secundaria, reduciendo así el 

potencial para desarrollar intervenciones 

específicas y efectivas para mejorar el 

bienestar y el rendimiento académico de los 

jóvenes. 

Justificación 

El interés en este tema surge de una 

creciente conciencia de la importancia de la 

salud mental y el bienestar emocional 

durante la adolescencia, un período crítico 

del desarrollo psicológico y social. El 

estudio del apego y el riesgo psicosocial 

proporciona una mejor comprensión de 

cómo estos factores influyen en el desarrollo 

de las habilidades emocionales y sociales de 

los jóvenes, así como en aspectos 

fundamentales de su funcionamiento y éxito 

como adultos. 

La importancia de estudiar la atracción y los 

riesgos psicosociales entre los jóvenes es 

reconocida mundialmente, ya que estos 

factores tienen un impacto directo en el 

desarrollo y el bienestar de un individuo a 

largo plazo. Investigaciones de todo el 

mundo muestran que el apego seguro puede 

servir como factor protector contra el 

desarrollo de problemas de salud mental y 

promover relaciones saludables. Por otro 

lado, la exposición a riesgos psicosociales 

como el acoso o el estrés académico se 

asocia con una serie de resultados negativos, 

incluidos los trastornos de ansiedad y la 

depresión (Marimón y otros, 2011). 

La globalización ha aumentado la 

interconexión de las culturas y los sistemas 

educativos, lo que a su vez subraya la 

importancia de comprender cómo operan 

las variables psicosociales en diferentes 

contextos. Este conocimiento es esencial 

para desarrollar políticas y programas que 

sean culturalmente apropiados e 

internacionalmente efectivos. Al 

comprender las particularidades del apego y 

los riesgos psicosociales en diferentes 

contextos, los investigadores y profesionales 

pueden implementar estrategias que 

respeten y respondan a la diversidad cultural y 

social (Moya, 2015). 

La adolescencia es un período de transición 

en el que los individuos son particularmente 

vulnerables a los problemas psicosociales. 

Investigar estos aspectos en el contexto 

educativo ecuatoriano es fundamental para 

identificar factores de riesgo y protectores 

que afectan directamente a los estudiantes 

(Varela J. y otros, 2020). Esto es 

particularmente importante dado que 

Ecuador ha experimentado cambios sociales y 

económicos significativos que pueden 

afectar la dinámica familiar y escolar y, por lo 

tanto, los patrones de apego y los riesgos 

psicosociales. 
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Desde una perspectiva de salud pública, 

comprender la relación entre el apego y el 

riesgo psicosocial es fundamental para 

desarrollar intervenciones preventivas y 

programas de apoyo para mejorar la salud 

mental de los jóvenes. Se trata de una gran 

ayuda para los sistemas sanitarios y 

educativos que tienen que hacer frente a las 

consecuencias de los problemas 

emocionales y de conducta de los jóvenes 

(Paja, 2021). 

Esta investigación también es relevante para 

los formuladores de políticas y los 

educadores que necesitan una base sólida 

para formular y reformar las políticas de 

educación y salud. Al comprender las 

necesidades específicas de los jóvenes, se 

pueden desarrollar estrategias más efectivas 

para apoyar su desarrollo en un ambiente 

seguro y estimulante (González, 2022). 

Esta investigación beneficiará a los 

profesionales de la psicología y la educación, 

quienes obtendrán una mejor comprensión 

de las complejidades del apego y los riesgos 

psicosociales. Esta comprensión les 

permitirá aplicar prácticas basadas en 

evidencia para fomentar relaciones positivas y 

un clima escolar saludable, que son 

elementos clave del éxito académico y 

personal de los estudiantes (Mercader, 

2020). 

Para las familias, especialmente los padres y 

cuidadores de adolescentes, esta 

investigación proporciona información 

valiosa sobre cómo sus interacciones afectan el 

desarrollo emocional y social de sus hijos. 

Esto permite a las familias participar más 

activamente en la vida educativa de sus hijos y 

buscar o construir redes de apoyo cuando 

se identifican riesgos psicosociales 

(Benlloch, 2020). 

Esta investigación es de gran valor para los 

propios jóvenes, quienes se benefician 

directamente de un entorno educativo que 

reconoce y satisface sus necesidades 

psicosociales y emocionales. Al mejorar la 

conciencia sobre estos temas, los jóvenes 

pueden recibir el apoyo que necesitan para 

gestionar los problemas de desarrollo de 

manera más eficaz (Andrei, 2020). 

La investigación también es muy importante 

para la sociedad en su conjunto, porque 

promover el bienestar de los jóvenes ayuda a 

desarrollar adultos sanos, productivos y 

bien adaptados. Esto tiene un impacto a 

largo plazo en el crecimiento económico y la 

estabilidad social del país (González, 2022). 

Este estudio tiene el potencial de hacer una 

contribución significativa y de proporcionar 

nuevos conocimientos y perspectivas sobre el 

apego y el riesgo psicosocial en entornos 

poco estudiados como Ecuador. Esto no 

sólo enriquece la literatura existente, sino 

que también sienta un precedente para 

futuras investigaciones que exploren estos 

temas en profundidad en diferentes 

contextos culturales y educativos (Leal, 

2022). 

Preguntas de la investigación 

La interacción entre la participación juvenil y 

el riesgo psicosocial en el contexto 

educativo ecuatoriano ofrece importantes 

oportunidades para que la investigación 

comprenda y mejore el desarrollo social y 

emocional de este grupo. El apego, 

entendido como la relación emocional que 

se desarrolla entre un adolescente y su figura 

de referencia, puede tener un impacto 
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significativo en la capacidad de un 

adolescente para afrontar desafíos 

personales y académicos. Al mismo tiempo, 

los riesgos psicosociales como el estrés 

escolar y el acoso entre pares son factores 

ambientales que pueden dañar gravemente la 

salud mental y el rendimiento académico de 

los jóvenes. 

A pesar de la importancia de estos factores, 

existe una clara falta de investigación en el 

contexto ecuatoriano que examine cómo 

estos factores interactúan y afectan a los 

jóvenes en las instituciones educativas. Esta 

brecha implica la necesidad de examinar en 

detalle no sólo cómo estos factores afectan a 

la juventud, sino también cómo el sistema de 

apego contribuye o amplifica el impacto de 

los riesgos psicosociales en la salud 

psicológica y académica. 

Este estudio tiene como objetivo abordar 

estas dinámicas complejas y proporcionar 

una base sólida para que las escuelas 

desarrollen estrategias de intervención más 

efectivas, creando así un entorno más 

seguro y de mayor apoyo para el desarrollo y 

el aprendizaje de los jóvenes ecuatorianos. La 

importancia de esta investigación es su 

potencial para influir positivamente en el 

desarrollo de políticas educativas y 

programas de bienestar estudiantil que 

aborden las necesidades específicas de este 

grupo desfavorecido. 

¿Cómo se realciona el Apego con los 

Riesgos Psicosociales en Adolescentes de 

Unidad Educativa de la Parroquia de 

Conocoto? 

¿Cuáles son los estilos de Apego que 

predominan en Adolescentes de Unidad 

Educativa de la Parroquia de Conocoto? 

¿Qué Riesgos Psicosociales presentan los 

Adolescentes de Unidad Educativa de la 

Parroquia de Conocoto? 

¿Qué relación existe entre los patrones de 

apego y los datos sociodemograficos (edad, 

sexo, nivel de estudio) de los Adolescentes 

de Unidad Educativa de la Parroquia de 

Conocoto? 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la relación existente entre el 

Apego y los Riesgos Psicosociales en los 

Adolescentes de una Unidad Educativa de la 

Parroquia de Conocoto. 

Objetivos Específicos 

 Describir los patrones de Apego de 

los Adolescentes de una Unidad 

Educativa de la Parroquia de 

Conocoto. 

 Enumerar los Riesgos Psicosociales 

presentes en los Adolescentes de 

una Unidad Educativa de la 

Parroquia de Conocoto. 

 Correlacionar los patrones de 

Apego y los datos socio 

demográficos (edad, sexo, nivel de 

estudio) de los Adolescentes de una 

Unidad Educativa de la Parroquia de 

Conocoto. 

 
2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Definición de Apego 

El apego es un concepto básico en la 

psicología del desarrollo, propuesto por 

John Bowlby en los años cincuenta. El 

apego es el vínculo emocional que se 

desarrolla entre un niño y su cuidador. 
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Según Bowlby, la naturaleza de estos 

vínculos iniciales influye significativamente en 

el patrón de comportamiento interpersonal 

de un individuo a lo largo de su vida 

(Benlloch, 2020). 

La colaboradora de Bowlby, Mary 

Ainsworth, amplió esto introduciendo el 

concepto de "base segura" y desarrollando 

un procedimiento llamado "Situaciones 

extrañas" para observar y clasificar los 

estilos de apego entre los niños y sus 

cuidadores. Ainsworth identificó tres tipos 

principales de apego: seguro, ansioso- 

evitante y ansioso-ambivalente. Más tarde, los 

investigadores añadieron un cuarto tipo, 

llamado apego desorganizado, para describir 

patrones de apego que no encajaban en las 

categorías anteriores (Galán, 2016). 

La idea de apego seguro es la base de este 

marco teórico. Un niño con apego seguro 

explora el mundo con confianza porque 

sabe que tiene una base segura a la que 

regresar cuando sea necesario. Estos niños 

tienden a ser más resilientes y tener mejores 

habilidades sociales y emocionales, lo que les 

permite afrontar más eficazmente el estrés y la 

adversidad (Mónaco et al., 2021). 

Por otro lado, los niños con apego ansioso 

o evitativo tienden a ser indiferentes hacia 

los cuidadores y pueden evitar activamente 

buscar consuelo en momentos de estrés 

(Rocha et al., 2019). Este comportamiento 

es a menudo el resultado del rechazo 

constante de las necesidades del niño por 

parte del cuidador, lo que resulta en una 

expresión emocional reducida y una 

tendencia hacia la autosuficiencia. 

El apego ansioso-ambivalente se caracteriza 

por una intensa dependencia emocional del 

Cuidador acompañada de una gran 

incertidumbre. Los niños con este estilo de 

apego muestran un comportamiento de 

búsqueda y resistencia al tacto y la 

comodidad. Esto a menudo refleja la 

inconsistencia del cuidador en su 

disponibilidad y capacidad de respuesta a las 

necesidades del niño (Retana & Sánchez, 

2020). 

El apego desorganizado aparece en niños 

que no muestran patrones claros de 

comportamiento hacia sus cuidadores. Esto 

puede estar relacionado con experiencias 

traumáticas o con las experiencias de los 

cuidadores que son fuente tanto de miedo 

como de consuelo. Los niños con este estilo 

de apego pueden exhibir comportamientos 

conflictivos y, a menudo, enfrentan mayores 

desafíos en el desarrollo emocional y social 

(Álvarez M. , 2022). 

La investigación moderna sobre el apego, 

dirigida por Alan Sroufe y Mary Main, entre 

otros, continúa explorando cómo estos 

patrones iniciales de interacción influyen en el 

desarrollo posterior. Estos estudios 

muestran que el apego afecta una amplia 

gama de resultados, incluida la salud mental, 

las relaciones y la capacidad de gestionar el 

estrés y los conflictos (Dávila & Solorzano, 

2021). 

2.2. Definición de Riesgos Psicosociales 

Los riesgos psicosociales se refieren a 

aspectos de la planificación, organización y 

gestión del trabajo, así como a condiciones 

sociales y ambientales que pueden causar 

daños psicológicos, sociales o físicos. La 

definición de riesgo psicosocial cubre una 

amplia gama de cuestiones, que incluyen, 

entre otras, el estrés en el lugar de trabajo, la 



APEGO Y RIESGOS PSICOSOCIALES EN ADOLESCENTES DE UNA UNIDAD 

EDUCATIVA DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO - QUITO 

12 

 

 

 

 

violencia en el lugar de trabajo, el acoso o la 

intimidación y la sobrecarga de trabajo 

(Ordonez et al., 2023). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

la Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo (EU-OSHA) 

proporcionan marcos y definiciones para 

comprender mejor estos riesgos, haciendo 

hincapié en factores como la falta de tiempo, la 

falta de control del trabajo, la inseguridad 

laboral, etc. afectan estos riesgos (Cabrera et 

al., 2022). 

Desde una perspectiva psicológica, los 

riesgos psicosociales pueden provocar estrés 

crónico que, si no se gestiona 

adecuadamente, puede provocar trastornos 

psicológicos como la ansiedad y la 

depresión. Este estrés también puede afectar 

la salud física, aumentando el riesgo de 

enfermedades como hipertensión arterial, 

enfermedades cardíacas y trastornos del 

sueño (Patlán, 2019). 

En las instituciones juveniles y educativas, los 

riesgos psicosociales pueden manifestarse 

como acoso, exigencias académicas 

excesivas, conflictos con pares o educadores y 

falta de apoyo social o emocional. Estos 

factores afectan no sólo su rendimiento 

académico sino también su desarrollo 

emocional y social. 

2.3. Concepto de adolescencia 

La adolescencia es una etapa crítica del 

desarrollo humano que marca la transición 

de la niñez a la edad adulta. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), 

esta etapa suele durar entre 10 y 19 años, 

pero los límites exactos pueden variar según 

los diferentes contextos culturales, sociales y 

biológicos. Durante la adolescencia, los 

individuos experimentan cambios 

significativos en todos los niveles de la vida, 

incluido el desarrollo físico, psicológico y 

social (Borrás, 2014). 

La adolescencia se caracteriza por la 

pubertad, un proceso que implica varios 

cambios físicos importantes, como 

crecimiento acelerado, desarrollo sexual y 

cambios hormonales. Estos cambios no 

sólo modifican la apariencia de un 

adolescente, sino que pueden afectar 

significativamente su comportamiento y 

salud emocional, ya que las fluctuaciones 

hormonales afectan su estado de ánimo y su 

percepción (Krauskopof, 1999). 

Psicológicamente, la adolescencia es un 

período de considerable maduración 

cognitiva y emocional. Los adolescentes 

están empezando a desarrollar habilidades 

de pensamiento de orden superior, como el 

razonamiento abstracto y la capacidad de 

comprender y abordar conceptos más 

complejos. Esta etapa también es muy 

importante en la formación de la identidad, 

donde los jóvenes exploran diferentes roles y 

valores para construir una comprensión 

unificada de quiénes son (Mercader, 2020). 

Socialmente, esta etapa se caracteriza por 

cambios en las relaciones con la familia y los 

compañeros. Los adolescentes tienden a 

buscar más independencia y autonomía, lo 

que puede generar conflictos con sus padres 

mientras luchan por definir sus propios 

límites y responsabilidades. Al mismo 

tiempo, las relaciones con sus pares se 

vuelven cada vez más importantes en sus 

vidas y desempeñan un papel crucial en la 

construcción de su autoestima y sentido de 

pertenencia social. 
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La educación durante la adolescencia es 

fundamental, ya que proporciona no sólo 

conocimientos académicos, sino también 

habilidades sociales y emocionales 

esenciales. La escuela es un entorno donde 

los jóvenes pueden interactuar con un grupo 

diverso de compañeros y adultos, enfrentar 

desafíos intelectuales y aprender a afrontar 

tanto el éxito como el fracaso, lo cual es 

esencial para su desarrollo personal (Pérez 

K. , 2022). 

La adolescencia es el período en el que los 

jóvenes comienzan a desarrollar sus 

orientaciones profesionales y laborales. Las 

decisiones educativas y profesionales que 

toman en esta etapa pueden tener un 

impacto significativo en su futuro, lo que 

resalta la importancia del asesoramiento y 

apoyo profesional para ayudarlos a 

identificar sus intereses y habilidades. 

A nivel emocional, los adolescentes 

atraviesan montañas rusas emocionales 

debido a cambios hormonales y nuevas 

experiencias sociales. Aprender a gestionar 

estas emociones es importante y el apoyo de 

familiares, amigos y profesionales de la salud 

mental es esencial para ayudarles a 

desarrollar una buena salud emocional y 

resiliencia. 

2.4. Orígenes y evolución de la teória del 

apego 

La teoría del apego es un marco conceptual 

en psicología que describe la importancia de 

los vínculos emocionales que se forman 

entre los niños y sus cuidadores. Esta teoría 

es fundamental para comprender cómo 

estas conexiones influyen en el desarrollo 

emocional, social y cognitivo de un 

individuo a lo largo de su vida. El origen y 

desarrollo de la teoría del apego se atribuye 

principalmente a John Bowlby, un psiquiatra y 

psicoanalista británico cuyas ideas 

cambiaron la forma en que entendemos las 

relaciones tempranas y su impacto en el 

bienestar y el comportamiento humanos 

(González, 2022). 

John Bowlby comenzó a investigar la teoría 

del apego en las décadas de 1940 y 1950, 

inspirado por sus observaciones clínicas de 

niños separados de sus padres durante la 

Segunda Guerra Mundial. Bobby sugirió que 

desde una perspectiva biológica, el apego de 

los niños a sus cuidadores es un mecanismo 

de supervivencia. Creía que estos vínculos 

emocionales son esenciales para la seguridad, 

el desarrollo y la supervivencia de un niño 

(Salinas, 2013). 

Al desarrollar su teoría, Bowlby influyó en 

varios campos de estudio, incluidos la 

etología, la psicología del desarrollo y el 

psicoanálisis. Los estudios de Konrad 

Lorenz sobre huellas de patos y gansos 

proporcionaron a Bowlby un ejemplo de 

cómo los patrones de comportamiento 

innatos desempeñan un papel central en la 

formación de vínculos entre los jóvenes y 

sus parientes. 

Durante las siguientes décadas, la 

investigación sobre la teoría de la atracción se

 expandió significativamente. 

Investigadores como Allan Schore y Peter 

Fonagy estudian cómo el apego afecta la 

neurobiología del cerebro en desarrollo y 

cómo los patrones de apego se internalizan y 

afectan las relaciones posteriores y la salud 

mental. Asimismo, exploran las 

implicaciones clínicas de la teoría y 

desarrollan terapias basadas en el apego para 
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una variedad de trastornos emocionales y 

conductuales (Wallin, 2012). 

En los últimos años, la investigación sobre el   

apego   ha   seguido   examinando   la 

transmisión intergeneracional del apego y 

descubriendo cómo los estilos de apego de 

los padres influyen en el apego de los niños. 

Enfatiza la importancia de la intervención 

temprana en la vida de los niños para 

promover relaciones seguras y apoyar un 

desarrollo emocional saludable (Morán & 

Martínez, 2019). 

El desarrollo de la teoría del apego desde sus 

orígenes hasta el presente ha cambiado 

nuestra comprensión de las relaciones 

humanas básicas. Su impacto se extiende 

más allá de la psicología infantil, influye en la 

práctica de la educación, la psiquiatría y la 

política social, y sigue siendo un área 

importante de investigación y aplicación 

clínica. 

2.5. Tipos de apego 

Propuestos originalmente por Mary 

Ainsworth en la década de 1970, los estilos 

de apego son categorías que describen la 

naturaleza de la relación entre los niños y sus 

cuidadores. Estas categorías se basan en 

observaciones de un experimento llamado 

"Situaciones extrañas", que analizó las 

reacciones de los niños al ser separados de 

sus cuidadores y luego reunirse con sus 

cuidadores. Ainsworth identificó 

originalmente tres tipos principales de 

apego: seguro, evitativo y 

ansioso/ambivalente. Un cuarto tipo, 

desorganizado/desorientado, se añadió 

posteriormente gracias a la investigación de 

Mary Main y Judith Solomon en los años 

1980. 

Tipo Descripción 

Apego Seguro Los niños con apego 

seguro tienden a 

mostrar una clara 

preferencia por sus 

cuidadores sobre los 

extraños. Durante la 

Situación Extraña, 

estos niños se 

muestran molestos 

cuando el cuidador se 

va, pero se consuelan 

rápidamente al volver. 

Exhiben confianza en 

que sus cuidadores 

responderán a sus 

necesidades y están 

cómodos con la 

intimidad y la 

dependencia. Este tipo 

de apego se asocia con 

respuestas sensibles y 

consistentes por parte 

de los cuidadores a las 

necesidades del niño. 

Apego evitativo Los   niños   con   un 

estilo de apego 

evitativo suelen evitar 

o ignorar al cuidador al 

regresar después de 

una ausencia. Estos 

niños parecen 

independientes y se 

muestran igualmente 

cómodos con los 

extraños que con sus 

cuidadores. Este estilo 

de apego puede 

desarrollarse como 

resultado  de 

cuidadores   que   son 
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 o pueden parecer 

aturdidos o confusos. 

Este estilo se asocia 

con experiencias de 

miedo o trauma, y los 

cuidadores pueden ser 

a la vez fuentes de 

confort y miedo, lo 

que  resulta en 

comportamientos 

desorganizados. 

Adaptado de (Andrei, 2020) 

Este tipo de apego desde la infancia afecta 

no sólo al desarrollo emocional y a las 

relaciones en la infancia, sino también a las 

relaciones en la edad adulta. Las 

investigaciones muestran que el estilo de 

apego de una persona puede tener un efecto 

duradero en sus relaciones con los demás, 

incluidos sus hijos, y mantener patrones de 

apego durante generaciones. 

2.6. Tipos de riesgos psicosociales 

En las instituciones educativas, los jóvenes 

enfrentan riesgos psicosociales que pueden 

afectar significativamente su salud mental y su 

rendimiento académico. Estos riesgos están 

relacionados con diversos aspectos del 

entorno escolar y las interacciones sociales 

que   tienen   lugar   dentro   de   él.   A 

continuación se detallan algunos de los 

principales tipos de riesgos psicosociales en 

esta situación: 

Presión. Uno de los riesgos más comunes 

en el ámbito educativo es la alta demanda 

académica. Los adolescentes a menudo 

enfrentan presiones para obtener buenas 

calificaciones, competir por becas o cumplir 

con las expectativas de padres y profesores, 

 emocionalmente 

distantes y rechazan 

las necesidades de 

dependencia del niño 

Apego Los niños con un 

Ansioso/ estilo de apego 

Ambivalente ansioso/ambivalente 

 se muestran 

 extremadamente 

 angustiados durante la 

 separación del 

 cuidador y no se 

 tranquilizan fácilmente 

 al retorno de este. A 

 menudo muestran 

 comportamiento de 

 búsqueda de atención 

 combinado con 

 resistencia al consuelo 

 por parte del cuidador. 

 Este tipo de apego 

 puede surgir de 

 interacciones con 

 cuidadores 

 inconsistentes en su 

 disponibilidad y 

 respuesta, lo que lleva 

 a   los niños a   una 

 hiperactivación de sus 

 estrategias de apego 

Apego Este tipo de apego se 

Desorganizado/ observa en niños que 

Sesorientado no muestran un patrón 

 claro de 

 comportamiento de 

 apego. Pueden exhibir 

 comportamientos 

 contradictorios, como 

 acercarse al cuidador 

 pero con la cabeza 

 vuelta hacia otro lado, 
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lo que puede llevar a estrés y ansiedad 

significativos 

Acoso Escolar (Bullyng). El acoso entre 

compañeros es un grave problema en 

muchas escuelas y puede manifestarse tanto 

de manera física como psicológica, 

incluyendo ciberacoso. Este tipo de riesgo 

psicosocial afecta negativamente la 

autoestima del adolescente, su rendimiento 

escolar y su bienestar general (Azúa et al., 

2020). 

Conflictos con profesores o 

administradores. Las relaciones 

conflictivas con el personal de la escuela 

pueden contribuir a un ambiente estresante 

para los estudiantes. La falta de apoyo 

percibida o el trato injusto por parte de los 

educadores pueden desencadenar 

problemas emocionales y 

comportamentales (Morales A. , 2021). 

Falta de apoyo social. La ausencia de una 

red de apoyo robusta, ya sea de amigos, 

familiares o maestros, puede dejar a los 

adolescentes sintiéndose aislados y 

desamparados, exacerbando otros riesgos 

psicosociales y afectando su capacidad para 

manejar el estrés (Narváez & Obando, 

2021). 

Transiciones escolares. Cambios 

significativos, como la transición de la 

escuela primaria a la secundaria, pueden ser 

periodos de alto riesgo psicosocial para los 

adolescentes. Estos cambios a menudo 

implican ajustes a nuevos entornos, 

expectativas y grupos sociales (Peñaloza, 

2022). 

Discriminación o estigmatización. 
Los 

estudiantes que enfrentan discriminación, ya 

sea por su raza, género, orientación sexual, 

o discapacidad, están expuestos a mayores 

niveles de estrés psicosocial. Este tipo de 

ambiente puede afectar negativamente su 

salud mental y su participación escolar (Leal, 

2022). 

Inseguridad en el entorno escolar. La 

falta de seguridad física en la escuela, ya sea 

debido a la violencia, la delincuencia o 

condiciones de infraestructura deficientes, 

puede generar ansiedad y miedo, afectando la 

concentración y el aprendizaje del 

estudiante (Montero & Saltos, 2021). 

Estos riesgos psicosociales requieren una 

atención cuidadosa por parte de las 

instituciones educativas y estrategias de 

intervención apropiadas para garantizar un 

entorno seguro y de apoyo en el que los 

jóvenes prosperen académica y 

emocionalmente. 

2.7. Estrategias de mitigación de 

riesgos psicosociales. 

Debido a su impacto significativo en la salud 

mental y física de los trabajadores, la 

mitigación de los riesgos psicosociales en el 

entorno laboral se ha convertido en un tema 

de creciente interés en la última década. Una 

variedad de factores que pueden afectar 

negativamente el bienestar de los empleados 

incluye el estrés laboral, la falta de apoyo 

social en el trabajo y las exigencias laborales 

excesivas, entre los riesgos psicosociales 

(Pérez, 2022). Para crear un entorno de 

trabajo saludable y productivo, es esencial 

implementar métodos efectivos para reducir 

estos riesgos. 

La creación de políticas de trabajo flexibles es 

un método efectivo para reducir los riesgos 

psicosociales. Estas políticas dan a los 

empleados más control sobre sus 
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horarios de trabajo y les permiten equilibrar 

su vida personal y profesional. Las empresas 

pueden reducir significativamente el estrés y 

aumentar la satisfacción laboral al ofrecer 

opciones como el teletrabajo o horarios 

flexibles (Isla y Loro, 2020). Este método 

puede ayudar a los empleados a reducir la 

tensión entre sus responsabilidades 

laborales y personales, lo que aumenta la 

retención de talento y reduce las tasas de 

ausentismo. 

El fortalecimiento de los sistemas de apoyo 

dentro de la organización es otra estrategia 

crucial. Esto incluye la creación de 

programas de mentoría y la mejora de las 

redes de apoyo entre compañeros, lo cual es 

esencial para promover un entorno laboral 

positivo y colaborativo. Los programas de 

mentoría ayudan a los empleados a navegar 

los desafíos laborales y personales, mientras 

que un sólido sistema de apoyo entre 

compañeros puede proporcionar una red de 

seguridad emocional y social que reduce el 

impacto del estrés laboral (Martínez, 2024). 

La reducción de los riesgos psicosociales 

también depende de la educación en gestión 

del estrés y salud mental. Los empleados 

pueden gestionar efectivamente el estrés en el 

trabajo si participan en talleres y seminarios 

que enseñen métodos de manejo del estrés, 

como la meditación o la atención plena. Los 

pasos importantes para crear un entorno más 

inclusivo y comprensivo son la sensibilización 

sobre los problemas de salud mental y la 

desestigmatización de estos temas dentro de 

la empresa (Arista, 2022). 

Por último, pero no menos importante, la 

evaluación continua y la retroalimentación 

son fundamentales para garantizar que los 

métodos utilizados para reducir los riesgos 

psicosociales sean efectivos. Las empresas 

deben tener sistemas regulares para evaluar el 

ambiente laboral y obtener comentarios de 

los empleados sobre su bienestar y 

experiencia laboral. Este proceso ayuda a 

identificar áreas de mejora y fomenta una 

cultura de mejora constante para adaptarse a 

las necesidades cambiantes de los 

empleados. 

2.8. Influencia del apego en la 

percepción y respuesta a los riesgos 

psicosociales. 

El apego, que se define como la conexión 

emocional que se establece entre las 

personas desde la infancia, juega un papel 

importante en la forma en que las personas 

perciben y responden a los riesgos 

psicosociales en el lugar de trabajo. Según la 

teoría del apego de John Bowlby, las 

expectativas y el comportamiento en las 

relaciones posteriores, incluidas las 

profesionales, están influenciados por las 

experiencias tempranas de apego (Henites, 

2020). Estas dinámicas de apego pueden 

tener un impacto en cómo los trabajadores 

manejan el estrés, se relacionan con sus 

colegas y superiores y abordan los desafíos 

laborales. 

Los individuos que tienen un estilo de apego 

seguro tienden a tener una percepción más 

positiva de su entorno laboral. Para manejar 

eficazmente los riesgos psicosociales, se 

sienten cómodos buscando apoyo y 

expresando sus preocupaciones. Este estilo 

de apego ayuda a desarrollar una mayor 

resiliencia ante el estrés asociado con el 

trabajo y una mejor adaptación a las 

demandas cambiantes del trabajo (Azúa et 

al., 2020). Por otro lado, aquellos que tienen 

un estilo de apego ansioso o evitativo 
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pueden encontrar más dificultades para 

comunicarse y colaborar con sus colegas, lo 

que puede aumentar su percepción de los 

riesgos psicosociales y reducir su capacidad 

de respuesta efectiva. 

La relación entre los empleados y sus 

supervisores se ve afectada por el apego. Los 

empleados que tienen un estilo de apego 

seguro suelen ver a sus supervisores como 

apoyo, lo que les permite enfrentar los 

desafíos laborales de manera más efectiva. 

Aquellos con estilos de apego inseguros, por 

otro lado, pueden pensar que las acciones de 

supervisión son críticas o amenazas, lo que 

puede empeorar su percepción de un 

entorno laboral hostil o estresante (Rebaza, 

2021). 

Además, la influencia del apego puede 

afectar la percepción de los riesgos 

psicosociales de una persona y el clima 

organizacional en general. Un entorno 

laboral que fomenta la seguridad emocional y 

el apoyo mutuo puede ayudar a los 

empleados a desarrollar hábitos de apego 

seguros, lo que mejora la capacidad general de 

la organización para gestionar y reducir los 

riesgos psicosociales (Meier, 2023). Este tipo 

de entorno fomenta la comunicación 

abierta y la resolución de problemas 

colaborativa, que son esenciales para una 

gestión efectiva del estrés y la prevención de 

conflictos. 

Por lo tanto, reconocer y abordar las 

dinámicas de apego en el lugar de trabajo 

como parte de las estrategias para manejar 

los riesgos psicosociales es fundamental 

para las empresas. Una manera efectiva de 

mejorar los estilos de apego inseguros y 

promover un entorno laboral más resiliente y 

cohesivo es implementar programas de 

desarrollo profesional y personal que 

incluyan capacitación en habilidades 

comunicativas y de relación (Borrás, 2014). 

De esta manera, la percepción positiva del 

entorno laboral se puede fomentar y la 

respuesta organizacional a los desafíos 

psicosociales se puede optimizar. 

2.9. Rol de la escuela en el desarrollo del 

apego 

La escuela juega un papel importante en el 

crecimiento del apego, especialmente 

durante los primeros años de la educación 

formal. Este papel va más allá de la 

instrucción académica y se enfoca en el 

desarrollo emocional y social de los 

estudiantes. Los patrones de apego de los 

niños pueden verse significativamente 

afectados por las interacciones que tienen 

con sus maestros y compañeros porque 

pasan mucho tiempo en la escuela 

(Martínez, 2024). 

Los maestros, en particular, están en una 

posición única para modelar relaciones de 

apego seguro. Los maestros pueden 

convertirse en figuras de apego secundarias a 

través de un trato consistente y sensible a las 

necesidades académicas y emocionales de los 

estudiantes. Esta figura de apego en la 

escuela es fundamental, especialmente para 

los niños que pueden no tener experiencias 

de apego seguro en casa. Los maestros que 

brindan apoyo emocional constante y 

expectativas claras crean un entorno en el 

que los estudiantes se sienten apreciados y 

comprendidos (Varela J. et al., 2020). 

El entorno escolar también ofrece a los 

niños numerosas oportunidades para 

desarrollar y mejorar sus habilidades sociales 

interactuando con sus compañeros. Estas 
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interacciones pueden ayudar o dificultar la 

creación de estilos de apego seguros. Los 

niños que participan en actividades grupales y 

cooperativas, por ejemplo, aprenden a 

confiar en otros, a negociar y a resolver 

conflictos, todas habilidades que 

contribuyen a un apego seguro (Álvarez y 

Saludas, 2022). Sin embargo, las situaciones de 

aislamiento o intimidación pueden conducir 

a estilos de apego inseguros, como el apego 

evitativo o ansioso. 

La escuela también sirve como un puente 

entre el hogar y la sociedad en general, 

preparando a los estudiantes para 

relacionarse con personas en una variedad 

de contextos. La escuela puede reducir los 

efectos de las experiencias de apego 

negativas en el hogar al proporcionar un 

entorno organizado y seguro. Este soporte 

estructural no solo brinda apoyo emocional y 

regulación de la conducta, sino que 

también fomenta la resiliencia a través del 

refuerzo de las capacidades individuales del 

niño (Maurette, 2020). 

Por último, pero no menos importante, es 

importante tener en cuenta el papel que 

juegan el plan de estudios y las políticas 

escolares en el apoyo al desarrollo del apego. Al 

enseñarles cómo manejar sus emociones y 

cómo relacionarse de manera efectiva con los 

demás, los programas que incorporan la 

educación socioemocional pueden mejorar 

significativamente la seguridad del apego de 

los estudiantes. Además, las políticas que 

fomentan la diversidad y la inclusión ayudan a 

crear un entorno de respeto y aceptación, 

que son esenciales para el desarrollo de 

relaciones de apego seguro (Rebaza, 2021). 

2.10. Instrumentos para medir el apego 

en adolescentes 

La Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés 

de 21 ítems, también conocida como DASS- 

21, es una herramienta ampliamente 

utilizada para evaluar los riesgos 

psicosociales en una variedad de 

poblaciones. Este dispositivo proporciona 

una medida precisa y confiable de la 

depresión, la ansiedad y el estrés que 

experimentan las personas en el trabajo y en 

otros entornos sociales. El DASS-21 

permite a los investigadores y profesionales 

de la salud mental comprender mejor cómo 

los riesgos psicosociales afectan la salud 

emocional de las personas al identificar y 

cuantificar estos elementos (Carlos et al., 

2023). 

La escala consta de tres subescalas que 

evalúan la depresión, la ansiedad y el estrés 

por separado, lo que proporciona una visión 

detallada de los diversos aspectos del 

bienestar psicológico de una persona. Esta 

sección ayuda en la identificación de áreas 

específicas de vulnerabilidad y en la creación de 

intervenciones individualizadas para 

abordar los riesgos psicosociales que se han 

identificado. Además, DASS-21 es una 

herramienta adaptable que puede ser 

utilizada en una variedad de contextos, 

incluidos estudios de investigación y 

entornos laborales (Contreras et al., 2021). 

El DASS-21 se administra rápidamente y 

fácilmente, lo que lo hace práctico para 

estudios epidemiológicos y clínicos. 

Utilizando una escala de respuesta de cuatro 

puntos que va desde "nunca" hasta "casi 

siempre", los participantes responden a una 

serie de preguntas que describen sus 

experiencias emocionales durante el período 

de tiempo especificado. Con esta estructura, 

es posible evaluar cuantitativamente los 
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síntomas psicológicos y compararlos con 

poblaciones de referencia (Güilgüiruca et al., 

2023). 

Es importante recordar que DASS-21 no 

proporciona un diagnóstico clínico 

definitivo, sino que es solo una herramienta 

de evaluación. Los hallazgos de la escala 

deben interpretarse teniendo en cuenta la 

historia clínica y las circunstancias 

particulares de cada individuo. Además, el 

DASS-21 no puede abarcar todos los 

aspectos pertinentes de los riesgos 

psicosociales, por lo que debe utilizarse en 

conjunto con otras medidas y métodos de 

evaluación para obtener una comprensión 

completa de la salud mental de un individuo o 

grupo (Orellana y Orellana, 2021). 

El Cuestionario de Apego en la Infancia y la 

Adolescencia Revisado, también conocido 

como CAMIR, es una herramienta diseñada 

para evaluar el apego en adolescentes. Este 

instrumento se basa en la teoría del apego de 

Bowlby, así como en la investigación sobre la 

relación entre el desarrollo emocional 

posterior y la calidad del vínculo temprano. 

El CAMIR se ha convertido en un recurso 

esencial para investigadores y profesionales 

que buscan comprender las dinámicas de 

apego en la adolescencia y su impacto en la 

salud mental y el bienestar (Garrido et al., 

2023). 

El cuestionario aborda una variedad de 

aspectos del apego, incluida la percepción de 

los adolescentes sobre la disponibilidad y 

sensibilidad de sus figuras de apego, así 

como su capacidad para buscar apoyo en 

momentos de necesidad emocional. El 

CAMIR identifica tanto los patrones de 

apego seguros como inseguros a través de 

una serie de preguntas cuidadosamente 

diseñadas (Morales y Almeida, 2022). 

La adaptabilidad del CAMIR a diversas 

culturas y poblaciones es una de sus 

ventajas. El cuestionario se ha utilizado en 

estudios internacionales para investigar las 

variaciones en los patrones de apego entre 

diferentes grupos de adolescentes y ha sido 

validado en múltiples culturas. Esta 

adaptabilidad es fundamental para 

garantizar la validez y confiabilidad de las 

mediciones de apego en diversos contextos 

culturales (Vaca, 2022). 

Además, el CAMIR proporciona una 

herramienta útil para la detección temprana 

de problemas de apego en la adolescencia, lo 

que permite a los profesionales de la salud 

mental intervenir de manera oportuna y 

brindar el apoyo necesario para promover 

un desarrollo emocional saludable. 

Identificar y tratar los problemas de apego 

en la adolescencia puede tener un impacto 

significativo en la salud mental a largo plazo y 

en la capacidad de una persona para 

establecer relaciones interpersonales 

satisfactorias en el futuro. 

2.11. Herramientas de evaluación de 

riesgos psicosociales. 

La evaluación de los peligros psicosociales en 

el lugar de trabajo es una tarea complicada 

que requiere una variedad de herramientas y 

enfoques. El cuestionario de evaluación de 

riesgos psicosociales es una herramienta muy 

utilizada que permite a los empleadores 

identificar y medir una variedad de factores 

de riesgo, como el estrés laboral, la carga de 

trabajo, el apoyo social y el acoso 

psicológico. Estos cuestionarios suelen 

incluir preguntas 
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destinadas a evaluar cómo los empleados 

ven su entorno laboral y cómo afecta su 

salud y bienestar (Louzán, 2020). 

Los grupos focales y las entrevistas 

estructuradas son herramientas útiles para 

evaluar los riesgos psicosociales en el lugar de 

trabajo. Estas técnicas permiten una 

exploración más profunda de los problemas 

particulares que enfrentan los empleados y 

pueden proporcionar información 

cualitativa valiosa sobre la naturaleza y la 

gravedad de los riesgos psicosociales. Los 

grupos focales y las entrevistas también 

animan a los empleados a participar 

activamente en el proceso de evaluación, lo 

que puede aumentar la validez y la 

aceptabilidad de las medidas tomadas para 

abordar los riesgos identificados (Vargas et 

al., 2022). 

Las organizaciones están utilizando cada vez 

más la tecnología para evaluar y gestionar los 

riesgos psicosociales, además de las 

herramientas de evaluación convencionales. 

Las aplicaciones y plataformas en línea 

facilitan la recopilación de datos sobre el 

bienestar laboral y la detección de 

tendencias y patrones. Estas herramientas 

pueden incluir recursos para apoyo y 

autocuidado para los empleados, 

seguimiento del estrés y la salud mental y 

encuestas de satisfacción laboral periódicas. 

Es importante destacar que la evaluación de 

riesgos psicosociales no es un proceso fijo; 

debe revisarse y actualizarse constantemente 

para adaptarse a los cambios en el entorno 

laboral y las necesidades de los empleados. 

Las organizaciones deben evaluar los riesgos 

psicosociales   de   manera   proactiva   y 

sistemática, con la participación de los 

empleados en todas las etapas del proceso y 

el seguimiento regular de los resultados para 

asegurarse de que las medidas de prevención y 

control implementadas sean efectivas 

(Cedeño y Chávez, 2020). 

Estas herramientas y enfoques combinados 

brindan a las organizaciones las 

herramientas necesarias para identificar, 

gestionar y reducir los riesgos psicosociales 

en el lugar de trabajo, lo que resulta en un 

entorno laboral seguro, saludable y 

productivo para todos los empleados. 

2.12. Desafíos actuales en el estudio 

del apego y riesgos psicosociales. 

Los problemas actuales en el estudio de los 

riesgos psicosociales y el apego reflejan la 

complejidad y el desarrollo de nuestra 

comprensión de estos temas. La necesidad 

de integrar enfoques multidisciplinarios para 

comprender plenamente la relación entre el 

apego y los riesgos psicosociales es uno de 

los desafíos principales. Esto implica 

combinar investigación psicológica con 

sociología, neurociencia y otros campos 

para obtener una comprensión más 

completa de cómo las experiencias de apego 

en la infancia y la adolescencia afectan la 

salud mental y el bienestar a lo largo de la 

vida (Espinosa J. , 2024). 

La necesidad de modificar las herramientas de 

evaluación de apego y riesgos psicosociales 

para adaptarlas a la diversidad cultural y 

contextual es otro desafío. Las experiencias 

de apego y los riesgos psicosociales

 pueden variar 

significativamente entre diferentes grupos de 

personas y comunidades, lo que requiere una 

sensibilidad cultural para medir y evaluar 

estos conceptos. Esto implica no solo 

traducir y adaptar herramientas 
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existentes, sino también crear nuevas formas 

de evaluar el apego y los riesgos 

psicosociales que sean culturalmente 

pertinentes y sensibles (Galán, 2016). 

Además, los avances tecnológicos y la 

globalización han presentado nuevos 

obstáculos para la investigación del apego y 

los peligros psicosociales. La naturaleza de las 

relaciones humanas está siendo 

transformada por las redes sociales, la 

tecnología digital y la conectividad en línea, 

que pueden tener un impacto significativo 

en la formación del apego y la exposición a 

riesgos psicosociales. Para comprender 

cómo estas nuevas formas de interacción 

social influyen en el desarrollo del apego y la 

salud mental, los investigadores deben estar 

atentos a estos cambios y adaptar sus 

metodologías de investigación (Maurette, 

2020). 

Finalmente, la atención a la salud mental y el 

bienestar emocional está ganando cada vez 

más importancia en la sociedad moderna, lo 

que resalta la importancia de abordar de 

manera más efectiva los riesgos 

psicosociales. El desarrollo de 

intervenciones preventivas y terapéuticas 

basadas en evidencia que aborden los 

factores de riesgo psicosocial y fomenten 

relaciones de apego seguras y saludables es un 

desafío para los investigadores y 

profesionales de la salud mental (Louzán, 

2020). 

Esto requiere que investigadores, 

profesionales de la salud y responsables 

políticos trabajen juntos para desarrollar 

políticas y programas que aborden de 

manera integral los riesgos psicosociales en 

diferentes contextos y poblaciones. Estos 

obstáculos hacen que sea necesario 

continuar investigando y aplicando la 

investigación sobre el apego y los riesgos 

psicosociales para mejorar la salud y el 

bienestar de las personas en todo el mundo. 

3. MARCO METODOLÓGICO. 

Cualquier estudio de investigación requiere un 

marco metodológico, ya que proporciona la 

estructura necesaria para recopilar, analizar 

e interpretar datos de manera sistemática. 

Este marco se establece en función del tipo 

de investigación que se pretende llevar a 

cabo, ya sea cualitativo, cuantitativo o mixto. 

El tipo de pregunta de investigación y los 

objetivos específicos del estudio también 

tienen un impacto significativo en la 

configuración del marco (Arias y Covinos, 

2021). 

 
Por ejemplo, la metodología cuantitativa se 

centra en la recopilación de datos 

cuantificables que se pueden utilizar para 

formular hechos y descubrir patrones de 

investigación. Para medir y evaluar los datos, 

esta metodología utiliza herramientas 

estadísticas. Las encuestas, los cuestionarios y 

otras técnicas que permiten la recopilación de 

grandes cantidades de datos numerables son 

métodos comunes. Por otro lado, la 

investigación cualitativa se concentra más en 

comprender las experiencias humanas y los 

significados que les asignan. Para obtener 

datos que son ricos en contexto y detalle, 

pero difíciles de cuantificar, utiliza técnicas 

como entrevistas profundas, grupos focales y 

observación participante (Reyes, 2022). 

 
El marco metodológico también incluye la 

selección de la muestra y la población. 

Mientras que la población se refiere al grupo 

completo de personas a las que se dirige el 

estudio, la muestra es un subconjunto de la 
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población que se analiza para extraer 

conclusiones sobre el grupo más grande. 

Para garantizar que los datos sean 

representativos y minimizar el sesgo, los 

métodos de muestreo deben ser elegidos 

cuidadosamente. El muestreo puede ser 

probabilístico, lo que significa que cada 

miembro de la población tiene una 

probabilidad de ser seleccionado, o no 

probabilístico, lo que significa que no sigue 

un proceso de selección basado en la 

probabilidad (Medina et al., 2023). 

 
Finalmente, el análisis de datos es un paso 

crucial en el que se pueden sacar 

conclusiones significativas a partir de datos 

sin procesar. En el campo de la investigación 

cuantitativa, esto podría incluir el uso del 

análisis estadístico para validar teorías y 

probar hipótesis. La metodología cualitativa 

generalmente utiliza un análisis más 

interpretativo que busca patrones, temas y 

relaciones en los datos. Este proceso es 

iterativo y puede requerir que el investigador 

vuelva a los datos varias veces para 

asegurarse de que comprenda el material de 

manera completa. 

 
Población y muestra: 

La investigación se llevará a cabo en una 

Unidad Educativa Fiscal que se encuentra 

en la Parroquia de Conocoto, en la ciudad 

de Quito. La población objetivo será de 150 

estudiantes de 17 a 18 años. Para seleccionar a 

los participantes, se utilizará un muestreo no 

probabilístico de tipo intencional, lo que 

significa que los participantes serán 

seleccionados deliberadamente debido a su 

accesibilidad y relevancia para el estudio. 

 
Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: 

- Ser adolescente con una edad 

oscilante entre los 14 a 19 años 

- Pertenecer a la Unidad Educativa 

Fiscal en la parroquia de Conocoto, 

Quito. 

- Mediante la firma del 

consentimiento informado por 

parte de los padres de familia de los 

estudiantes menores de edad para la 

participación en el estudio. 

Criterios de exclusión: 

- No presenten un diagnóstico 

psicológico relacionado al tema. 

- Consumen sustancias 

- Estár fuera del rango etario. 

- No pertenecer a la unidad educativa 

 
Identificar a los estudiantes que cumplan 

con los requisitos de edad y pertenencia a la 

Unidad Educativa Fiscal de Conocoto será 

parte del proceso de construcción muestral. 

Para obtener la autorización de los 

representantes legales de los estudiantes 

para participar en el estudio, se enviará un 

consentimiento informado a ellos. Se 

utilizarán dos instrumentos de medición: 

DASS-21 para evaluar los riesgos 

psicosociales y CAMIR para evaluar el 

apego en adolescentes una vez que se 

obtenga la aprobación (Contreras et al., 

2021). 

 
La plataforma Google Forms se utilizará 

para aplicar los instrumentos, lo que 

permitirá a los participantes completar los 

cuestionarios de manera electrónica y 

anónima. Además de proporcionar 

instrucciones detalladas sobre cómo acceder y 

completar los instrumentos, se establecerá 
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un período de tiempo específico para su 

cumplimentación. En todo momento, se 

protegerá la privacidad y la confidencialidad de 

los datos de los participantes, asegurándose 

de que la información recopilada solo se 

utilice para la investigación (da Costa et al., 

2020). 

 
El estudio se llevará a cabo en la Unidad 

Educativa Fiscal de la Parroquia de 

Conocoto, en Quito. Este es un entorno 

relevante y significativo para investigar los 

riesgos psicosociales y el apego en 

adolescentes. Esta ubicación específica 

permite investigar cómo los factores 

socioeconómicos, culturales y educativos 

pueden influir en el desarrollo del apego y la 

percepción de los riesgos psicosociales en 

los estudiantes de esta comunidad. 

 
La investigación utilizó un método de 

muestreo no probabilístico para seleccionar la 

muestra de participantes. En lugar de 

utilizar un proceso aleatorio, este método se 

basa en criterios específicos que guían la 

selección de personas. Se consideró que un 

muestreo no probabilístico era más práctico y 

factible para alcanzar los objetivos de la 

investigación debido a la naturaleza del 

estudio, así como a las limitaciones de 

tiempo y recursos (Hernández, 2021). 

 
Dado que no implica asignar probabilidades 

de selección a cada elemento de la 

población, la fórmula del muestreo no 

probabilístico intencional no se calcula de la 

misma manera que un muestreo 

probabilístico. Por otro lado, el muestreo no 

probabilístico intencional se basa en la 

elección deliberada de elementos de muestra 

según criterios específicos y su 

disponibilidad. Como resultado, no existe 

una fórmula matemática para determinar el 

tamaño de la muestra en un muestreo no 

probabilístico intencional (Piedra y 

Manqueros, 2021). 

 
El investigador decide el tamaño de la 

muestra en lugar de una fórmula basándose 

en los objetivos de la investigación, los 

recursos disponibles y la representatividad 

deseada. Tomar decisiones conscientes 

sobre qué personas incluir en una muestra 

intencional depende de su relevancia para la 

investigación y su accesibilidad. 

 
El proceso de selección de la muestra se 

basó en criterios previamente establecidos 

que eran relevantes para el estudio. Se optó 

por enfocarse en estudiantes de una Unidad 

Educativa Fiscal ubicada en la Parroquia de 

Conocoto, Quito, de edades entre los 17 y 

18 años en este caso. Estos criterios se 

seleccionaron porque eran apropiados para 

el tema de la investigación, que se centra en 

evaluar los riesgos psicosociales y el apego en 

adolescentes. El muestreo no probabilístico 

tiene sus ventajas, pero también tiene sus 

desventajas. 

Por ejemplo, Chacón et al. (2022) define que la 

generalización de los hallazgos podría verse 

afectada si la muestra seleccionada no es 

completamente representativa de la 

población objetivo. Dadas las circunstancias 

específicas del estudio y los recursos 

disponibles, sin embargo, se consideró que 

las ventajas del uso de un método de 

muestreo no probabilístico superaban las 

desventajas. 

 
Se seleccionarán participantes mediante el 

muestreo expuesto, permitiendo que 
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representen adecuadamente la diversidad de la 

población estudiantil en términos de género, 

nivel socioeconómico y rendimiento 

académico. Esto permitirá obtener una 

muestra más representativa y heterogénea, lo 

que enriquecerá los resultados del estudio y 

brindará una comprensión más completa de 

los factores que influyen en el apego y los 

riesgos psicosociales en esta población 

particular (Mucha y Lora, 2021). 

 
Para garantizar el cumplimiento ético y legal en 

la realización del estudio, el procedimiento 

de construcción muestral también requerirá 

colaboración con las autoridades educativas 

y los representantes legales de los estudiantes. 

Se establecerá una comunicación clara y 

transparente con todos los involucrados, 

proporcionando información detallada 

sobre los objetivos del estudio, los 

procedimientos de participación y los 

derechos de los participantes. 

 
Producción de datos: 

Una vez completados los formularios, el 

siguiente paso es enviar el consentimiento 

informado a los representantes legales de los 

estudiantes. El consentimiento informado 

debe incluir información detallada sobre los 

objetivos de la investigación, los pasos a 

seguir y los riesgos y beneficios de participar en 

el estudio. La confidencialidad de los datos 

recopilados también debe abordarse en este 

documento. Dependiendo de la institución 

educativa y los procedimientos establecidos, 

el consentimiento informado puede ser 

enviado a los representantes legales a través 

de correo electrónico o en persona 

(Hernández, 2021). 

Se pueden aplicar los instrumentos a los 

estudiantes una vez que se haya obtenido la 

autorización de los representantes legales. 

Los estudiantes seleccionados deben recibir 

formularios de Google Forms junto con 

instrucciones claras sobre cómo 

completarlos y el plazo para completarlos. 

Es crucial supervisar el proceso de 

recopilación de datos para garantizar que 

todos los estudiantes completen los 

formularios correctamente y dentro del 

plazo establecido, lo que garantizará que los 

datos recopilados sean inofensivos (Arias y 

Covinos, 2021). 

 
Se descargan los datos recopilados desde 

Google Forms en un formato de hoja de 

cálculo, como Google Sheets, una vez que 

termina el período de recopilación de datos. 

Antes de comenzar el análisis estadístico, es 

fundamental verificar la integridad de los 

datos y realizar cualquier corrección 

necesaria. Los datos recopilados se analizan y 

utilizan técnicas estadísticas apropiadas para 

examinar las respuestas de los estudiantes 

en relación con los riesgos psicosociales y el 

apego adolescente. 

Después de obtener los resultados del 

análisis estadístico, se inicia la 

interpretación. Se llegan a conclusiones 

sobre los niveles de riesgos psicosociales y el 

apego en una muestra específica de 

estudiantes, lo que ayuda a comprender 

mejor la dinámica psicosocial en el contexto 

educativo. Finalmente, un informe final 

detallado describe todo el proceso de 

investigación, desde el diseño del estudio 

hasta la interpretación de los hallazgos. Este 

informe se presenta en el formato adecuado 

para su evaluación y difusión dentro de la 

comunidad académica y científica, ya sea un 
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informe escrito, una presentación oral, un 

artículo científico u otro formato apropiado. 

Análisis de datos: 

Para comenzar con el análisis de datos, es 

esencial preparar adecuadamente los datos 

recopilados de los formularios de Google 

Forms. Después de descargar los datos en 

un formato de hoja de cálculo, como 

Google Sheets, se realiza una revisión inicial 

para asegurarse de que estén bien 

codificados y corregir cualquier error de 

entrada. Luego, la información se organiza 

en columnas según las variables relevantes 

para el análisis, lo que facilita la 

interpretación de los datos. 

Para comenzar el análisis, se importan los 

datos a un documento de Word. Se inserta 

una hoja de cálculo de Microsoft Excel en el 

documento utilizando la función Objeto en 

la pestaña Insertar de Word, lo que 

proporciona un entorno adecuado para 

realizar el análisis estadístico. Luego se 

realiza un análisis exploratorio de los datos 

utilizando las herramientas de Excel. Para 

obtener una comprensión inicial de la 

distribución y tendencia de los datos, se 

requieren tablas dinámicas, gráficos y 

estadísticas descriptivas. 

Después de terminar el análisis exploratorio 

inicial, se lleva a cabo un análisis estadístico 

más exhaustivo utilizando la herramienta 

Pasteles para análisis de datos de Microsoft 

Excel. Se seleccionan los datos adecuados y se 

seleccionan las herramientas de Pastel para 

realizar los análisis estadísticos necesarios 

para la investigación, como pruebas de 

correlación, análisis de varianza (ANOVA) u 

otras técnicas específicas según sea necesario. 

Se ajustan los parámetros 

según las características de los datos durante 

este proceso y se revisan los resultados 

(Gámez et al., 2020). 

Después de terminar el análisis estadístico, es 

hora de interpretar los resultados. Los 

resultados estadísticos se examinan 

cuidadosamente y se llegan a conclusiones 

significativas sobre los objetivos de la 

investigación. Es fundamental prestar 

atención a las diferencias importantes entre 

grupos, las correlaciones pertinentes y 

cualquier otra tendencia notable que se 

descubra durante el análisis. La 

interpretación de los hallazgos da 

información útil que ayuda a comprender 

mejor los fenómenos investigados y a 

encontrar respuestas a las preguntas de 

investigación. 

Finalmente, el análisis de datos se presenta 

en un documento de Word de manera fácil 

de entender. Durante el proceso de análisis 

estadístico, se generan gráficos y tablas, que se 

insertan utilizando herramientas de 

formato, lo que ayuda a visualizar los 

resultados de manera efectiva. Además, se 

discute la relevancia de los hallazgos en el 

contexto de la investigación y se destacan 

sus implicaciones para la teoría y la práctica. El 

documento final proporciona una 

comprensión completa de los resultados del 

estudio y ayuda a avanzar en la comprensión 

del campo de estudio. 

 
4. RESULTADOS 

Tras la aplicación de los diferentes test de 

interés los resultados en base al DASS 21, 

reflejan que: 

Tabla 1. Riesgos psicosociales: depresión y ansiedad 
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individuos, experimenta síntomas 

extremadamente severos. El dato es 

preocupante, puesto que señala que más del 

50% de la población muestra un estado 

crítico de salud mental, lo que evidencia la 

necesidad de intervenciones urgentes para 

reducir estos altos niveles de malestar 

psicológico. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nota: Elaboración propia 

Gráfico 1: Riesgos Psicosociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: 

El gráfico expuesto exhibe la distribución 

porcentual de los niveles de depresión, 

ansiedad y estrés en una muestra de 150 

individuos. De acuerdo con los datos 

recopilados, la mayoría significativa del 

grupo analizado, es decir, el 60% de los 

El 21% de la población muestra síntomas 

severos de depresión, ansiedad y estrés en 

un nivel de severidad secundario. Este 

porcentaje es significativo, lo que indica que 

una proporción considerable de la 

población se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad. Esta situación podría 

agravarse si no se implementan medidas 

apropiadas de prevención y tratamiento. La 

combinación de ambos conjuntos de datos 

indica que el 81% de la población está 

experimentando niveles elevados de estrés y 

malestar psicológico. Esta situación podría 

tener consecuencias significativas en el 

bienestar general y en la capacidad de llevar a 

cabo las actividades diarias de las personas. 

 

 
En última instancia, el 15% de la población 

experimenta niveles moderados de 

depresión, mientras que el 5% experimenta 

niveles leves de ansiedad y estrés. A pesar de 

ser inferiores a los niveles severos y 

extremadamente severos, estos porcentajes 

no deben ser subestimados. Las personas en 

estas categorías aún necesitan recibir 

atención y apoyo para evitar el deterioro de 

su salud mental. En su totalidad, el gráfico 

resalta la importancia de aplicar estrategias 

completas de salud mental para tratar la 

Porcentaje
e 

15% 5% 

21% 60% 

DEPRESION, ANSIEDAD Y ESTRES EXTREMADAMENT 

DEPRESION, ANSIEDAD Y ESTRES SEVERO 

DEPRESION, ANSIEDAD Y ESTRES MODERADO 

DEPRESION, ANSIEDAD Y ESTRES LEVE 

Riesgos 
  Psicosociales  

 Poblaci 
ón  

Porcent 
ajes  

DEPRESION, 
ANSIEDAD Y 
ESTRES 

EXTREMADAM 
ENTE SEVERO 

90 60% 

DEPRESION, 
ANSIEDAD 
ESTRES 
SEVERO 

 

Y 
31 21% 

DEPRESION, 
ANSIEDAD 

 

Y 
22 15% 

ESTRES 
MODERADO 

7 5% 

DEPRESION,   

ANSIEDAD Y   

ESTRES LEVE   

  TOTAL  150  100%  
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gama entera de gravedad de estos síntomas 

en la población analizada. 

Tabla 2: Tipos de apego 
 

Tipo de 
  apego  

Població 
n  

Porcentaje 
s  

Apego seguro 45 30% 

Apego 
preocupado 

11 7% 

Apego 
evitativo 

60 40% 

Apego 
Desorganizad 
o 

14 9% 

Apego 
evitativo o 
ambivalente 

20 13% 

  TOTAL  150  100%  

Nota: Elaboración propia 

Gráfico 2: tipos de apego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Elaboración propia 

Análisis: 
 

El gráfico proporcionado muestra la 

distribución de los diferentes tipos de apego 

dentro de una muestra de 150 individuos. Se 

ha observado que el estilo de apego evitativo 

es el más común en la muestra estudiada, 

abarcando el 40% de la población analizada. 

El apego de tipo evitativo se define por la 

inclinación a eludir la cercanía y la 

dependencia emocional, aspectos que 

pueden incidir significativamente en las 

relaciones interpersonales y en la habilidad 

para establecer lazos afectivos saludables. 

 

 
Por otra parte, el apego seguro representa el 

30% de la muestra. Las personas con este 

tipo de apego muestran una mayor 

confianza en sí mismas y en los demás, lo 

que se refleja en su capacidad equilibrada 

para manejar sus emociones y establecer 

relaciones interpersonales estables y 

satisfactorias. La alta prevalencia del apego 

seguro en este grupo demuestra un buen 

estado de salud emocional y relaciones 

interpersonales en una parte importante de 

los individuos analizados. 

 

 
El 7% de la población presenta un tipo de 

apego preocupado, mientras que el 9% 

muestra un tipo de apego desorganizado. El 

apego preocupado se relaciona con la 

ansiedad y la inseguridad en las relaciones 

interpersonales, a diferencia del apego 

desorganizado que se define por la 

confusión y la incoherencia en la conducta 

relacional. El apego evitativo o ambivalente, 

que afecta al 13% de la población, se 

caracteriza por la presencia de una 

combinación de tendencias evasivas y 

preocupadas. En su totalidad, estos datos 

resaltan la variedad en los patrones de apego y 

la importancia de atender las diversas 

necesidades emocionales y relacionales 

presentes en la población objeto de estudio. 

Porcentaje 

9% 13% 30% 

40% 

7% 

APEGO SEGURO 
APEGO PREOCUPADO 
APEGO EVITATIVO 
APEGO DESORGANIZADO 
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Correlación de los datos obtenidos 

Correlación ansiedad, estrés y depresión 

con la edad de los estudiantes 

Tabla . Correlacion ansiedad, estrés y depresión con la edad de 

los estudiantes 
 

  Correlaciones  
  Depr 

esion 
Es 
tre 
s 

Ansi 
eda 
d 

Edad 
codif 
i 

Depr 
esion 

Corre 
lació 
n de 
Pears 

  on  

1 ,87 

2** 

,829 
** 

,032 

 Sig. 
(bilat 

  eral)  

 ,00 
0 

,000 ,695 

 N 150 15 
                                      0  

150 150 

Estr 
es 

Corre 
lació 
n de 
Pears 

  on  

,872* 
* 

1 ,916 
** 

,042 

 Sig. 
(bilat 

  eral)  

,000  ,000 ,611 

 N 150 15 
                                      0  

150 150 

Ansi 
edad 

Corre 
lació 
n de 
Pears 

  on  

,829* 
* 

,91 

6** 

1 ,040 

 Sig. 
(bilat 

  eral)  

,000 ,00 
0 

 ,625 

 N 150 15 
                                      0  

150 150 

Eda 
d 

Corre 
lació 
n de 
Pears 

              on  

,032 ,04 
2 

,040 1 

 

Sig. 
(bilat 

  eral)  

,695 ,61 
1 

,625  

N 150 15 
                                      0  

150 150 

**. La correlación es significativa en el 
  nivel 0,01 (bilateral).  

 

El análisis de la relación entre la edad de los 

estudiantes y los constructos de ansiedad, 

estrés y depresión revela información 

interesante. La correlación de Pearson entre 

la edad y la depresión es de 0,032, lo que 

indica una relación muy débil y no 

significativa, dado que la significancia 

bilateral es 0,695, muy por encima del 

umbral convencional de 0,05. Esto sugiere 

que la edad no tiene un impacto notable en 

los niveles de depresión de los estudiantes. 

En cuanto a la relación entre la edad y el 

estrés, la correlación de Pearson es de 0,042, 

igualmente débil y sin significancia 

estadística, ya que la significancia bilateral es 

0,611. Esto implica que la edad no está 

significativamente relacionada con los 

niveles de estrés en esta muestra de 

estudiantes. 

Finalmente, la correlación entre la edad y la 

ansiedad es de 0,040, lo que también 

representa una relación muy débil y no 

significativa, con una significancia bilateral de 

0,625. Este resultado indica que la edad no 

influye significativamente en los niveles de 

ansiedad de los estudiantes. 

En resumen, no se observa una correlación 

significativa entre la edad de los estudiantes y 

los constructos de ansiedad, estrés y 

depresión. Estos hallazgos sugieren que, en 

esta muestra específica, la edad no es un 

factor determinante en la variabilidad de 
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estos tres estados emocionales. Es probable 

que otros factores, más allá de la edad, 

jueguen un papel más importante en la 

influencia de la ansiedad, el estrés y la 

depresión en los estudiantes. 

 

 
Correlación ansiedad, estrés y depresión 

con el sexo de los estudiantes 
 
 
 

  Correlaciones  
  Depr 

esion 
Es 
tre 
s 

Ansi 
edad 

sexo 
codif 
icad 

                                                          o         

Depr 
esion 

Corre 
lació 
n de 
Pears 

  on  

1 ,87 

2** 

,829 
** 

,123 

 Sig. 
(bilat 

  eral)  

 ,00 
0 

,000 ,134 

 N 150 15 
                                      0  

150 150 

Estre 
s 

Corre 
lació 
n de 
Pears 

  on  

,872* 
* 

1 ,916 
** 

,246* 
* 

 Sig. 
(bilat 

  eral)  

,000  ,000 ,002 

 N 150 15 
                                      0  

150 150 

Ansi 
edad 

Corre 
lació 
n de 
Pears 

  on  

,829* 
* 

,91 

6** 

1 ,245* 
* 

 Sig. 
(bilat 

              eral)  

,000 ,00 
0 

 ,003 

 

 N 150 15 
                                      0  

150 150 

sexo 
codif 
icado 

Corre 
lació 
n de 
Pears 

  on  

,123 ,24 

6** 

,245 
** 

1 

 Sig. 
(bilat 

  eral)  

,134 ,00 
2 

,003  

 N 150 15 
                                      0  

150 150 

**. La correlación es significativa en el 
  nivel 0,01 (bilateral).  

 

El análisis de la relación entre el sexo de los 

estudiantes y los constructos de ansiedad, estrés y 

depresión proporciona hallazgos importantes. 

La correlación de Pearson entre el sexo 

codificado y la depresión es 0,123, lo que indica 

una relación muy débil y no significativa, dado 

que la significancia bilateral es 0,134, por encima 

del nivel de significancia convencional de 0,05. 

Esto sugiere que el sexo no tiene un impacto 

significativo en los niveles de depresión de los 

estudiantes. 

En contraste, la relación entre el sexo y el 

estrés muestra una correlación de Pearson 

de 0,246, lo que indica una relación débil 

pero significativa, ya que la significancia 

bilateral es 0,002, menor al umbral de 0,01. 

Esto implica que el sexo de los estudiantes sí 

está relacionado de manera significativa con 

sus niveles de estrés. 

Finalmente, la correlación entre el sexo y la 

ansiedad es de 0,245, también una relación 

débil pero significativa, con una significancia 

bilateral de 0,003. Este resultado indica que 

el sexo tiene una influencia significativa en los 

niveles de ansiedad de los estudiantes. 

En resumen, mientras que no se observa una 

correlación significativa entre el sexo y la 



APEGO Y RIESGOS PSICOSOCIALES EN ADOLESCENTES DE UNA UNIDAD 

EDUCATIVA DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO - QUITO 

31 

 

 

 

 

depresión, sí se encuentran relaciones 

significativas entre el sexo y los niveles de 

estrés y ansiedad en los estudiantes. Estos 

hallazgos sugieren que el sexo es un factor 

relevante en la variabilidad de los niveles de 

estrés y ansiedad, aunque no en la depresión, 

destacando la necesidad de considerar el 

sexo al abordar estos dos estados 

emocionales en esta población. 

 

 
Correlación ansiedad, estrés y depresión 

con el nivel de estudios de los 

estudiantes 
 

  Correlaciones  
  Depr 

esion 
Es 
tre 
s 

Ansi 
edad 

Niv 
el 
de 
est 
udi 
o 
cod 

                                                            i  

Depr 
esion 

Corre 
lación 
de 
Pears 

  on  

1 ,87 

2** 

,829* 
* 

- 
,06 

    7 

 Sig. 
(bilate 

  ral)  

 ,00 ,000 ,41 

0  5 

 N 150 15 
                                        0  

150 150 

Estre Corre 
lación 
de 
Pears 

  on  

,872** 1 ,916* - 

s   * ,06 
7 

 Sig. 
(bilate 

  ral)  

,000  ,000 ,41 
5 

 N 150 15 
                                        0  

150 150 

 

Ansi 
edad 

Corre 
lación 
de 
Pears 

  on  

,829** ,91 

6** 

1 - 
,08 
2 

 Sig. 
(bilate 

  ral)  

,000 ,00 
0 

 ,31 
7 

 N 150 15 
                                        0  

150 150 

Nivel 
de 
estud 
io 
codi 

Corre 
lación 
de 
Pears 

  on  

-,067 - 
,06 
7 

- 
,082 

1 

 Sig. 
(bilate 

  ral)  

,415 ,41 
5 

,317  

 N 150 15 
                                        0  

150 150 

**. La correlación es significativa en el 
  nivel 0,01 (bilateral).  

 

El análisis de la relación entre el nivel de 

estudio de los estudiantes y los constructos 

de ansiedad, estrés y depresión revela varios 

puntos clave. La correlación de Pearson 

entre el nivel de estudio codificado y la 

depresión es -0,067, indicando una relación 

negativa muy débil y no significativa, con 

una significancia bilateral de 0,415. Esto 

sugiere que el nivel de estudio no tiene un 

impacto significativo en los niveles de 

depresión de los estudiantes. 

En cuanto a la relación entre el nivel de 

estudio y el estrés, la correlación de Pearson 

también es -0,067, de igual magnitud y no 

significativa, ya que la significancia bilateral es 

0,415. Esto implica que no hay una relación 

significativa entre el nivel de estudio y los 

niveles de estrés en esta muestra de 

estudiantes. 
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Finalmente, la correlación entre el nivel de 

estudio y la ansiedad es -0,082, lo que 

nuevamente indica una relación negativa 

muy débil y no significativa, con una 

significancia bilateral de 0,317. Este 

resultado muestra que el nivel de estudio no 

influye significativamente en los niveles de 

ansiedad de los estudiantes. 

En resumen, no se observa una correlación 

significativa entre el nivel de estudio de los 

estudiantes y los constructos de ansiedad, 

estrés y depresión. Estos hallazgos sugieren 

que el nivel de estudio no es un factor 

determinante en la variabilidad de estos tres 

estados emocionales en esta muestra 

específica. Por lo tanto, otros factores deben 

ser considerados para entender mejor los 

niveles de ansiedad, estrés y depresión en los 

estudiantes. 

 

Correlación de las características 

demográficas con los riesgos 

psicosociales y los patrones de apego 

Tabla . Correlacion entre las características sociodemográfcas 

(edad) y los riesgos psicosociales. 

 

Sig. 
(bilatera 

  l)  

,624  

N 150 150 

Nota: **. La correlación es significativa en el 

nivel 0,01 (bilateral).. 

El análisis de los resultados muestra que la 

correlación de Pearson entre la edad de los 

adolescentes (codificada como Edadcodifi) y 

los riesgos psicológicos a los que están 

expuestos es 0,040. Este valor indica una 

relación positiva muy débil entre la edad de 

los adolescentes y los riesgos psicológicos. 

Además, la significancia bilateral (p-valor) 

asociada a esta correlación es 0,624, lo cual es 

mayor al nivel de significancia comúnmente 

utilizado (0,05). Esto sugiere que no hay una 

relación estadísticamente significativa entre 

la edad de los adolescentes y sus riesgos 

psicológicos. 

Por otro lado, ambos análisis de correlación 

se realizaron con una muestra de 150 

participantes, lo que indica un tamaño 

muestral adecuado para obtener resultados 

fiables en este contexto específico. Sin 

embargo, los resultados del análisis de 

correlación muestran que la edad de los 

adolescentes no está significativamente 

relacionada con los riesgos psicológicos que 

enfrentan. Este hallazgo sugiere que otros 

factores pueden ser más influyentes en la 

determinación de los riesgos psicológicos en 

esta población específica. 

En conclusión, la falta de una correlación 

significativa entre la edad y los riesgos 

psicológicos resalta la necesidad de 

considerar otras variables 

sociodemográficas y factores de contexto 

que puedan estar afectando a los 

adolescentes en la unidad educativa de 

Conocoto, Quito. Esto permitirá obtener 

una visión más completa y precisa de los 

  Correlaciones  

  Edadco 
difi 

Riesgo 
Psicoló 

                                                     gico  

Edadco 

difi 

Correlac 
ión de 

  Pearson  

1 ,040 

 Sig. 
(bilatera 

  l)  

 ,624 

 N 150 150 

Riesgo 
Psicoló 
gico 

Correlac 
ión de 
Pearson 

,040 1 
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factores que inciden en los riesgos 

psicológicos de los adolescentes. 

Tabla . Correlacion entre las características sociodemográfcas 

(sexo) y los riesgos psicosociales. 
 

  Correlaciones  
  Riesgo 

Psicológ 
ico 

sexo 
codific 
ado 

Riesgo 
Psicológ 
ico 

Correlac 
ión de 

  Pearson  

1 ,221** 

 Sig. 
(bilateral 

  )  

 ,007 

 N 150 150 

sexo 
codifica 
do 

Correlac 
ión de 

  Pearson  

,221** 1 

 Sig. 
(bilateral 

  )  

,007  

 N 150 150 

**. La correlación es significativa en el 
  nivel 0,01 (bilateral).  

En el análisis de la correlación entre el sexo 

codificado y los riesgos psicológicos de los 

adolescentes, se encontró una correlación de 

Pearson de 0,221. Este resultado indica una 

relación positiva débil entre el sexo de los 

adolescentes y sus riesgos psicológicos, pero a 

diferencia del análisis anterior, esta 

correlación es estadísticamente significativa. 

La significancia bilateral asociada a esta 

correlación es 0,007, que es menor al nivel 

de significancia de 0,01, confirmando que la 

relación entre el sexo y los riesgos 

psicológicos es significativa. 

La muestra utilizada para este análisis fue de 

150 participantes, lo que refuerza la 

fiabilidad de los resultados obtenidos. La 

significancia de la correlación sugiere que el 

sexo de los adolescentes tiene un impacto en 

los riesgos psicológicos que experimentan. 

Estos resultados indican que es crucial 

considerar el sexo como un factor relevante al 

evaluar y abordar los riesgos psicológicos en 

los adolescentes. La significancia de esta 

correlación destaca la necesidad de diseñar 

intervenciones específicas que tengan en 

cuenta las diferencias de sexo para abordar 

de manera más efectiva los riesgos 

psicológicos en esta población. En resumen, el 

sexo de los adolescentes es un factor que 

influye significativamente en los riesgos 

psicológicos que enfrentan, y este hallazgo 

debe ser considerado en futuros estudios y 

estrategias de intervención. 

Tabla . Correlacion entre las características sociodemográfcas 

(nivel de estudio) y los riesgos psicosociales. 
 

  Correlaciones  
  Riesgo 

Psicológi 
co 

Nivel 
de 
estud 
io 

                                                         codi  

Riesgo 
Psicológi 

co 

Correlaci 
ón de 

  Pearson  

1 -,075 

 Sig. 
(bilateral 

  )  

 ,361 

 N 150 150 

Nivel de 
estudio 

codi 

Correlaci 
ón de 

  Pearson  

-,075 1 

 Sig. 
(bilateral 

  )  

,361  

 N 150 150 

 

El análisis de la correlación entre el nivel de 

estudio codificado y los riesgos psicológicos de 

los adolescentes revela una correlación de 

Pearson de -0,075. Este valor sugiere una 

relación negativa muy débil entre el nivel de 
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estudio de los adolescentes y los riesgos 

psicológicos que enfrentan. La significancia 

bilateral asociada a esta correlación es 0,361, lo 

cual supera el nivel de significancia 

comúnmente aceptado (0,05), indicando 

que no hay una relación estadísticamente 

significativa entre estas variables. 

La muestra utilizada para este análisis 

consistió en 150 participantes, lo que 

asegura un tamaño muestral adecuado para la 

fiabilidad de los resultados. A pesar de la falta 

de significancia estadística en esta 

correlación, es importante destacar que el 

nivel de estudio no parece ser un factor 

determinante en los riesgos psicológicos de 

los adolescentes en este contexto específico. 

Dado que la relación entre el nivel de 

estudio y los riesgos psicológicos no es 

significativa, es probable que otros factores, 

tanto internos como externos al entorno 

educativo, puedan tener una mayor 

influencia en los riesgos psicológicos de los 

adolescentes. Este hallazgo sugiere la 

necesidad de explorar otros posibles 

determinantes y considerar una variedad de 

factores que podrían estar afectando el 

bienestar psicológico de los estudiantes en la 

unidad educativa de Conocoto, Quito 

Tabla . Correlacion entre las características sociodemográfcas 

(edad) y los patrones de apego 

 

 N 150 150 

Edadco 
difi 

Correla 
ción de 

  Pearson  

,032 1 

 Sig. 
(bilater 

  al)  

,702  

 N 150 150 

 

. 

Tabla 7. Correlacion entre las características 

sociodemográfcas (sexo) y los patrones de apego 
 

  Correlaciones  

  PATRO 
NES DE 

                                     APEGO  

sexo 
codific 
ado  

PATRO 
NES DE 

APEGO 

Correla 
ción de 

  Pearson  

1 -,020 

 Sig. 
(bilatera 

  l)  

 ,808 

 N 150 150 

sexo 
codifica 

do 

Correla 
ción de 

  Pearson  

-,020 1 

 Sig. 
(bilatera 

  l)  

,808  

 N 150 150 

 

El análisis de la relación entre el sexo 

codificado y los patrones de apego muestra 

una correlación de Pearson de -0,020. Este 

valor indica una relación negativa 

extremadamente débil entre el sexo de los 

adolescentes y sus patrones de apego. La 

significancia bilateral asociada a esta 

correlación es 0,808, lo cual está muy por 

encima del umbral comúnmente aceptado 

de 0,05, sugiriendo que no existe una 

  Correlaciones  

  PATRO 
NES DE 

                                    APEGO  

Edadc 
odifi 

PATRO 

NES DE 
APEGO 

Correla 
ción de 

  Pearson  

1 ,032 

 Sig. 
(bilater 

                    al)  

 ,702 
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relación estadísticamente significativa entre 

estas variables. 

Con una muestra de 150 participantes, el 

tamaño muestral es adecuado para el 

análisis. Sin embargo, la ausencia de una 

correlación significativa indica que el sexo de 

los adolescentes no parece influir en sus 

patrones de apego. Este resultado implica 

que otros factores, posiblemente más 

relacionados con el entorno familiar, las 

experiencias individuales o el contexto 

socioeconómico, podrían tener un mayor 

impacto en la formación de los patrones de 

apego. 

Estos hallazgos subrayan la complejidad del 

desarrollo de los patrones de apego y 

sugieren que el sexo por sí solo no es un 

determinante clave en este aspecto. Es 

necesario considerar una gama más amplia de 

influencias para comprender plenamente los 

factores que afectan los patrones de apego 

en los adolescentes de la unidad educativa 

de Conocoto, Quito. 

Tabla 8. Correlacion entre las características sociodemográfcas 

(Nivel de estudio) y los patrones de apego 
 

  Correlaciones  

  PATRO 
NES 
DE 
APEGO 

Nive 
l de 
estud 
io 

                                                          codi    

PATRO 
NES DE 

APEGO 

Correlac 
ión de 

  Pearson  

1 ,028 

 Sig. 
(bilateral 

  )  

 ,733 

 N 150 150 

 

Nivel de 
estudio 
codi 

Correlac 
ión de 

  Pearson  

,028 1 

 Sig. 
(bilateral 

  )  

,733  

 N 150 150 

 

El análisis de la relación entre el nivel de 

estudio codificado y los patrones de apego 

en adolescentes muestra una correlación de 

Pearson de 0,028. Este valor indica una 

relación positiva muy débil entre el nivel de 

estudio de los adolescentes y sus patrones de 

apego. La significancia bilateral asociada a 

esta correlación es 0,733, lo cual es 

considerablemente superior al nivel de 

significancia convencional de 0,05. Esto 

sugiere que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de 

estudio y los patrones de apego. 

El tamaño de la muestra, consistente en 150 

participantes, proporciona una base sólida 

para la evaluación. Sin embargo, los 

resultados indican que el nivel de estudio no 

tiene un impacto significativo en la 

formación de los patrones de apego entre 

los adolescentes. Este hallazgo implica que los 

patrones de apego en los adolescentes no 

están determinados por su nivel educativo. 

Este resultado resalta la importancia de 

considerar otros factores que podrían influir 

en los patrones de apego, tales como el 

ambiente familiar, las experiencias 

emocionales tempranas y el contexto 

socioeconómico. La falta de una correlación 

significativa entre el nivel de estudio y los 

patrones de apego sugiere que las dinámicas 

de apego son complejas y multifacéticas, 

requiriendo un enfoque más integral para su 

comprensión. 
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Correlación de los riesgos psicosociales 

y los patrones de apego 

Tabla 3. Correlacion entre los riesgos psicosociales y los patrones 

de apego 
 

  Correlaciones  

  PATR 
ONES 
DE 
APEG 
O 

RIESGO 
S 
PSICOS 
OCIALE 
S EN 
ADOLES 

                                                  CENTES  

PATRO 
NES DE 
APEGO 

Corre 
lación 
de 
Pears 

  on  

1 ,012 

 Sig. 
(bilat 

  eral)  

 ,889 

                       N  150  150  
RIESGO 
S PSICOS 
OCIALE 
S EN 
ADOLES 
CENTES 

Corre 
lación 
de 
Pears 

  on  

,012 1 

Sig. 
(bilat 

  eral)  

,889  

                       N  150  150  

 

El análisis de la relación entre los riesgos 

psicosociales y los patrones de apego en 

adolescentes muestra una correlación de 

Pearson de 0,012. Este valor indica una 

relación prácticamente inexistente entre los 

riesgos psicosociales y los patrones de 

apego. La significancia bilateral asociada a 

esta correlación es 0,889, lo cual está muy 

por encima del umbral comúnmente 

aceptado de 0,05, sugiriendo que no hay una 

relación estadísticamente significativa entre 

estas dos variables. 

La muestra, que consta de 150 participantes, 

es suficientemente grande para 

proporcionar resultados confiables. Sin 

embargo, la ausencia de una correlación 

significativa implica que los riesgos 

psicosociales no están relacionados con los 

patrones de apego en esta muestra específica 

de adolescentes. Este hallazgo destaca que 

otros factores, más allá de los riesgos 

psicosociales y los patrones de apego, 

podrían tener una mayor influencia en el 

bienestar psicológico de los adolescentes. 

La falta de una correlación significativa 

sugiere que tanto los riesgos psicosociales 

como los patrones de apego deben ser 

estudiados de manera independiente, 

considerando una gama más amplia de 

factores que pueden afectar a los 

adolescentes. Este resultado invita a una 

exploración más profunda de otros 

elementos contextuales y personales que 

puedan estar influyendo en estas áreas. 

 
 

 
5. DISCUCIÓN 

 
Prevalencia de Depresión, Ansiedad y Estrés 
en la Población Estudiada 

 
La prevalencia de depresión, ansiedad y 

estrés extremadamente severos en el 60% de 

los participantes es alarmante y sugiere la 

existencia de factores desencadenantes 

significativos en la población estudiada. Esta 

alta incidencia puede estar vinculada a una 

variedad de causas, incluyendo factores 

socioeconómicos, ambientes estresantes, y la 

falta de acceso a recursos adecuados de 

salud mental. Estudios recientes han 

demostrado que los entornos con altos 
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niveles de presión académica y laboral, así 

como situaciones de vulnerabilidad 

económica, pueden contribuir 

significativamente a la prevalencia de estos 

trastornos psicológicos (Lakhan et al., 2020). 

Los resultados de este estudio reflejan una 

necesidad urgente de intervenciones 

efectivas en salud mental. La 

implementación de programas de apoyo 

psicológico y la promoción de estrategias de 

afrontamiento saludables son esenciales 

para mitigar estos niveles de malestar. 

Además, es crucial aumentar la accesibilidad a 

servicios de salud mental y proporcionar 

educación sobre la gestión del estrés y la 

ansiedad. Durante la pandemia de COVID- 

19, se observó un aumento significativo en 

los niveles de estrés y ansiedad, lo que 

subraya la necesidad de recursos y apoyo 

adecuados para enfrentar estas condiciones 

(Restrepo et al., 2023). 

Asimismo, es fundamental considerar las 

implicaciones a largo plazo de estos 

hallazgos. La persistencia de altos niveles de 

depresión, ansiedad y estrés puede tener 

efectos negativos duraderos en la calidad de 

vida de los individuos, afectando su 

desempeño académico y laboral, así como 

sus relaciones interpersonales. 

Intervenciones tempranas y sostenidas 

pueden prevenir el deterioro adicional de la 

salud mental y mejorar significativamente el 

bienestar general de la población afectada 

(Areiza et al., 2024). 

Es decir que los altos niveles de depresión, 

ansiedad y estrés extremadamente severos 

encontrados en el 60% de los participantes 

subrayan la urgencia de abordar estos 

problemas mediante intervenciones 

integrales de salud mental. La promoción de 

ambientes saludables y el acceso a recursos de 

apoyo son esenciales para reducir la carga de 

estos trastornos y mejorar la calidad de vida 

de los afectados (Godoy et al., 2020). 

Comparación de Grupos por Nivel de 

Severidad 

La evaluación de las diferencias entre los 

grupos con síntomas severos (21%) y 

moderados (15%) revela información clave 

sobre los factores que pueden contribuir a 

estas variaciones. Las personas con síntomas 

severos de depresión, ansiedad y estrés 

tienden a enfrentar mayores dificultades en su 

vida cotidiana, lo que puede estar 

relacionado con factores como el nivel de 

apoyo social, el acceso a recursos de salud 

mental y la presencia de eventos estresantes 

significativos en sus vidas. Investigaciones 

recientes indican que los entornos con altos 

niveles de estrés crónico y la falta de apoyo 

social adecuado son determinantes críticos 

en la severidad de los síntomas psicológicos 

(Noguera et al., 2020). 

Además, los individuos con síntomas 

moderados, aunque menos afectados, 

todavía enfrentan desafíos considerables 

que pueden agravarse sin intervención 

adecuada. Estos individuos pueden estar en 

etapas iniciales de desarrollo de trastornos 

más severos, lo que sugiere la necesidad de 

medidas preventivas y de apoyo temprano. 

La diferencia en la severidad de los síntomas 

entre estos grupos puede también reflejar 

variaciones en la capacidad de 

afrontamiento y resiliencia personal. 

Estudios han demostrado que la 

implementación de programas de 

intervención temprana y estrategias de 

manejo del estrés puede ser efectiva en 
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reducir la progresión de síntomas 

moderados a severos (Wang et al., 2021). 

Las implicaciones de estas diferencias son 

significativas para el desarrollo de políticas y 

programas de salud mental. Es fundamental 

diseñar intervenciones que aborden tanto las 

necesidades de aquellos con síntomas 

severos como de aquellos con síntomas 

moderados, reconociendo que ambos 

grupos requieren apoyo específico para 

prevenir el deterioro de la salud mental. La 

promoción de un entorno que fomente la 

resiliencia y el acceso a recursos de salud 

mental es crucial para mejorar el bienestar 

general de la población afectada. Las 

políticas públicas y las iniciativas 

comunitarias deben enfocarse en reducir los 

factores de riesgo y proporcionar recursos 

adecuados para todos los niveles de 

severidad de los síntomas psicológicos 

(Smith et al., 2022). 

En definitiva, la comparación de grupos por 

nivel de severidad de síntomas revela la 

importancia de intervenciones 

personalizadas y accesibles que consideren las 

diversas necesidades de salud mental. La 

identificación temprana y el manejo 

adecuado pueden prevenir el agravamiento de 

los síntomas y mejorar significativamente la 

calidad de vida de las personas afectadas 

(Escuderos et al., 2017). 

 
Correlaciones entre Factores 
Psicosociales y Salud Mental 

 
El análisis de las correlaciones significativas 

entre depresión, ansiedad y estrés con otros 

factores psicosociales como la edad, el sexo y 

el nivel de estudios revela patrones 

importantes    que    pueden    ayudar    a 

comprender mejor cómo estos factores 

interactúan y afectan la salud mental. Los 

resultados obtenidos indican que la edad no 

tiene una correlación significativa con la 

depresión ni con la ansiedad, lo que sugiere 

que estos trastornos pueden presentarse de 

manera similar en diferentes grupos etarios. 

Sin embargo, se encontró una correlación 

moderada y significativa entre el sexo y la 

ansiedad, así como entre el sexo y el estrés, lo 

que indica que las mujeres tienden a 

reportar niveles más altos de ansiedad y 

estrés en comparación con los hombres 

(Vallejo y Zuleta, 2019). 

En cuanto al nivel de estudios, los datos 

muestran una correlación negativa y baja 

entre el nivel educativo y la depresión, lo que 

sugiere que un mayor nivel de educación 

podría estar asociado con menores niveles 

de depresión. No obstante, esta correlación 

no es significativa, lo que indica que el nivel 

educativo puede no ser un factor 

determinante en la aparición de síntomas 

depresivos. La correlación entre el nivel 

educativo y la ansiedad también es negativa y 

baja, reafirmando la idea de que el nivel de 

estudios no tiene una relación significativa 

con los niveles de ansiedad (Sanchez, 2022). 

Estos hallazgos tienen implicaciones 

importantes para la intervención y la 

prevención en salud mental. La 

identificación de que las mujeres presentan 

mayores niveles de ansiedad y estrés puede 

guiar la implementación de programas de 

apoyo específicos para este grupo. Además, 

aunque el nivel educativo no parece ser un 

factor significativo en la depresión y la 

ansiedad, los programas educativos pueden 

incorporar estrategias para manejar el estrés y 

promover la resiliencia, beneficiando a los 

estudiantes en general (Zapata et al., 2021). 
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Finalmente, es crucial entender que las 

correlaciones no implican causalidad. 

Aunque los niveles de depresión, ansiedad y 

estrés están interrelacionados, esto no 

significa que uno cause directamente el otro. 

Se requiere de más estudios longitudinales 

para entender las relaciones causales entre 

estos factores y desarrollar intervenciones 

más efectivas. La investigación futura 

debería enfocarse en explorar estos vínculos 

con mayor profundidad y en diferentes 

contextos culturales y socioeconómicos 

(Brown et al., 2020). 

Influencia de la Edad en los Riesgos 

Psicosociales 

La influencia de la edad en los riesgos 

psicosociales se manifiesta en diversos 

ámbitos laborales y sociales. En primer 

lugar, un estudio en la minería metalífera en 

San Juan, Argentina, reveló que la ruptura de 

vínculos afectivos, especialmente con la 

familia, es uno de los factores de riesgo 

psicosocial más significativos entre los 

trabajadores mayores, quienes experimentan 

mayores niveles de aislamiento y estrés 

debido a las largas horas de trabajo y la 

distancia de sus hogares (Moscheni y Diez, 

2021). Esto evidencia cómo la edad puede 

exacerbar los impactos psicosociales, 

particularmente en sectores laborales 

demandantes y alejados de los núcleos 

familiares. 

Asimismo, en el ámbito de la salud, un 

análisis realizado en profesionales 

administrativos del sector salud mostró que 

los trabajadores de mayor edad enfrentan un 

mayor riesgo de desarrollar el síndrome de 

burnout debido a la falta de reconocimiento 

y compensación, y a las características de 

liderazgo,       factores       que       afectan 

significativamente su satisfacción laboral y 

bienestar mental (Barral y Albán, 2021). Este 

hallazgo subraya la necesidad de políticas 

laborales que consideren la vulnerabilidad de 

los empleados mayores ante el estrés y el 

agotamiento emocional. 

En otro estudio, se evaluaron los factores 

psicosociales y el estrés en trabajadores 

peruanos, encontrando que las exigencias 

laborales, el contenido y características de la 

tarea, y la carga de trabajo son riesgos 

psicosociales predominantes que afectan 

más intensamente a los trabajadores de 

mayor edad. Estos empleados mostraron 

una mayor prevalencia de síntomas 

fisiológicos e intelectuales de estrés, 

destacando la importancia de adaptar las 

condiciones laborales a las necesidades de 

los empleados mayores para mitigar estos 

riesgos (Pando et al., 2019). 

Finalmente, un análisis en instituciones 

gubernamentales de Jalisco, México, indicó 

que los factores de riesgo psicosocial, como 

las características de liderazgo y las 

relaciones sociales en el trabajo, influyen en 

mayor medida en los trabajadores mayores, 

quienes reportaron niveles más altos de 

estrés y una disminución en su bienestar 

psicológico. Este estudio resalta la relación 

inversa entre bienestar psicológico y 

factores de riesgo psicosocial, sugiriendo 

que una gestión adecuada del entorno 

laboral puede mejorar significativamente la 

salud mental de los trabajadores mayores 

(Orozco et al., 2020). 

Impacto del Sexo en los Niveles de 

Estrés y Ansiedad 

El impacto del sexo en los niveles de estrés y 

ansiedad es un tema de gran relevancia en 
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la investigación psicológica y social. 

Diversos estudios han encontrado que las 

mujeres tienden a presentar niveles más 

altos de ansiedad y estrés en comparación 

con los hombres. Por ejemplo, un estudio 

realizado en estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de Soria reveló que las mujeres 

experimentan niveles significativamente 

mayores de ansiedad y estrés al inicio de sus 

prácticas clínicas, principalmente debido a 

factores como la falta de competencia 

percibida y la incertidumbre sobre su 

desempeño futuro (Ortega et al., 2020). 

En el ámbito de la educación básica, un 

análisis de la ansiedad escolar en estudiantes 

chilenos encontró que las niñas presentaban 

niveles significativamente más altos de 

ansiedad en comparación con los niños. 

Este estudio, que incluyó a 3212 alumnos, 

utilizó el Inventario de Ansiedad Escolar y 

descubrió diferencias significativas en la 

ansiedad relacionada con la evaluación 

social y el fracaso escolar, siendo las niñas 

más afectadas en estos aspectos (Martín et 

al., 2019). Estos resultados sugieren que el 

entorno escolar y las expectativas sociales 

pueden tener un impacto diferenciado en la 

ansiedad según el sexo. 

Otro estudio comparó los niveles de 

ansiedad, depresión y estrés entre pacientes 

hospitalizados en servicios de medicina 

interna y cirugía. Aunque no se encontraron 

diferencias significativas en la ansiedad y el 

estrés entre los servicios, se observó que las 

mujeres reportaron mayores niveles de 

ansiedad en general. Este estudio subraya la 

importancia de considerar el sexo como un 

factor relevante en la evaluación y 

tratamiento de la ansiedad en contextos 

hospitalarios (Molinares et al., 2020). 

En el ámbito deportivo, la investigación 

sobre los niveles de ansiedad y 

autoconfianza en deportistas juveniles 

mostró que las mujeres tienden a 

experimentar mayores niveles de ansiedad 

precompetitiva en comparación con los 

hombres. Este estudio, que evaluó a 

nadadores y jugadores de waterpolo, destacó 

que la autoconfianza y las estrategias de 

afrontamiento juegan un papel crucial en la 

modulación de la ansiedad competitiva, con 

diferencias significativas según el sexo 

(Sepúlveda et al., 2019). 

En conclusión, la evidencia sugiere que el 

sexo tiene un impacto significativo en los 

niveles de estrés y ansiedad, con las mujeres 

mostrando una mayor vulnerabilidad a estos 

problemas en diversos contextos. Estas 

diferencias destacan la necesidad de 

desarrollar intervenciones y estrategias 

específicas de género para abordar 

eficazmente el estrés y la ansiedad. 

Relación entre el Nivel de Estudio y los 

Patrones de Apego 

La relación entre el nivel de estudio y los 

patrones de apego ha sido objeto de varios 

estudios en los últimos años, revelando una 

conexión significativa entre ambos factores. 

Un estudio realizado en familias 

monoparentales con riesgo de exclusión 

social en Argentina demostró que existe una 

diferencia en el apego de los niños según el 

estilo de apego adulto, encontrando mayor 

concordancia en el estilo de apego seguro 

entre padres e hijos (Martín et al., Relación 

entre apego paterno e infantil, habilidades 

sociales, monoparentalidad y exclusión 

social., 2019). Sin embargo, la adquisición de 

habilidades sociales de los niños no estuvo 

significativamente relacionada con el estilo 
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de apego de los padres, sugiriendo la 

necesidad de investigaciones adicionales 

para comprender mejor estas dinámicas. 

En el contexto de la diabetes mellitus tipo 2, 

se ha observado una relación significativa 

entre el nivel socioeconómico y el apego al 

tratamiento farmacológico. Un estudio en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en 

México encontró que el nivel 

socioeconómico de los pacientes estaba 

asociado estadísticamente con el mal apego al 

tratamiento (Carreón et al., 2020). Estos 

hallazgos destacan cómo las condiciones 

socioeconómicas pueden influir en los 

comportamientos de salud y adherencia al 

tratamiento, y por extensión, en los patrones 

de apego hacia prácticas de cuidado de la 

salud. 

Un análisis sistemático de la investigación 

sobre el apego en adolescentes en América 

Latina mostró que la mayoría de los estudios 

incluyeron adolescentes de nivel 

socioeconómico bajo y medio. Estos 

estudios tienden a utilizar cuestionarios de 

autorreporte del apego hacia los padres y 

exploran asociaciones entre apego y 

psicopatología, ajuste psicológico y 

contextos relacionales específicos (Kneer y 

Guzmán, 2019). La falta de investigaciones 

más profundas en diferentes contextos 

educativos sugiere un área prometedora 

para futuras investigaciones. 

Además, un estudio sobre la relación entre 

memorias autobiográficas, apego y 

esquemas tempranos desadaptativos indicó 

que existen relaciones significativas entre el 

apego y los esquemas, lo que parece ser un 

factor que indica una mayor vulnerabilidad 

para el desarrollo de psicopatologías, como la 

depresión (Balola et al., 2019). Este 

estudio enfatiza la importancia de la relación 

entre el apego y los esquemas desadaptativos 

en el procesamiento de la información, 

especialmente en relación a la prevención e 

intervención de la depresión. 

Análisis Comparativo de Patrones de 

Apego entre Géneros 

El análisis comparativo de patrones de 

apego entre géneros ha revelado diferencias 

significativas en cómo hombres y mujeres 

forman y mantienen relaciones de apego. Un 

estudio sobre el uso de internet y control 

parental en adolescentes desde una 

perspectiva de género encontró que las 

adolescentes mujeres son más susceptibles a 

riesgos como el sexting y la sextorsión, en 

comparación con sus pares masculinos. 

Esto se debe a que las mujeres tienden a 

conectarse con mayor frecuencia a internet, lo 

que aumenta su exposición a estos riesgos, 

mientras que el control parental combinado 

con medidas restrictivas es más efectivo en 

reducir estos riesgos solo en mujeres 

(Blasco y Bernal, 2019). 

Asimismo, en el ámbito empresarial, una 

investigación sobre la efectividad y 

satisfacción en micro y pequeñas empresas 

(mypes) en Tamaulipas, México, mostró que 

no hay diferencias significativas en los 

resultados organizacionales ni en la 

satisfacción del directivo por género. Este 

hallazgo sugiere que, al menos en el 

contexto empresarial, los patrones de apego y 

satisfacción no están marcadamente 

influenciados por el género del directivo 

(Delgado et al., 2020). 

En otro estudio comparativo, se exploraron 

las dinámicas socioeconómicas y 

demográficas en centros de emigración en 
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Colombia y Brasil. Los resultados indicaron 

que los flujos migratorios varían 

significativamente según el género, con 

implicaciones directas en la composición y 

características de la población migrante. 

Esta diferencia de género en la migración 

también podría reflejar patrones 

diferenciados de apego y adaptación en 

nuevos entornos, aunque el estudio se 

centró más en las dinámicas 

macroeconómicas y demográficas (Zapata G. , 

2019). 

Por último, un análisis de la igualdad de 

género en la investigación en relaciones 

públicas y redes sociales demostró que, 

aunque las mujeres son más productivas en 

términos de publicaciones científicas, aún 

existen barreras significativas para el acceso a 

puestos directivos. Esta desigualdad de 

género puede influir en los patrones de 

apego profesional y en la percepción de 

apoyo y seguridad en el entorno laboral 

(Navarro et al., 2020). 

En conclusión, la evidencia sugiere que 

existen diferencias significativas en los 

patrones de apego entre géneros, 

influenciadas por factores como la 

frecuencia de uso de internet, el control 

parental, y las dinámicas socioeconómicas y 

profesionales. Estas diferencias subrayan la 

importancia de considerar el género en el 

diseño de intervenciones y políticas que 

buscan mejorar la seguridad y el bienestar de 

diferentes poblaciones. 

 

 
Variables Sociodemográficas y su 

Correlación con el Apego 

La relación entre las variables 

sociodemográficas y los patrones de apego 

ha sido explorada en diversos estudios, 

demostrando la influencia significativa de 

estas variables en la formación y 

mantenimiento de los apegos. Un estudio 

sobre los niveles de autopercepción de 

competencia mediática en docentes de Lima 

encontró que las variables 

sociodemográficas como el sexo, estado 

civil, edad, y nivel educativo influyen en la 

autopercepción de competencia mediática. 

Los resultados mostraron que mujeres, 

personas casadas, docentes de mayor edad y 

aquellos con más años de experiencia 

tendían a tener una mejor autopercepción de 

su competencia mediática (Gonzales et al., 

2020). 

Otro estudio analizó la relación entre apego y 

violencia en parejas adolescentes en 

México, revelando que el apego hacia los 

padres influye significativamente en la 

presencia de conductas violentas en las 

relaciones de noviazgo. Este estudio 

encontró que tanto hombres como mujeres 

pueden ser víctimas y perpetradores de 

violencia en sus relaciones, y que el apego 

inseguro está asociado con mayores niveles 

de violencia (Zamora et al., 2019).Estos 

resultados subrayan la importancia de la 

relación parental en la formación de 

patrones de comportamiento en las 

relaciones interpersonales de los 

adolescentes. 

En el ámbito académico, un estudio sobre 

los factores asociados al rendimiento 

académico en estudiantes universitarios en 

Colombia utilizó el análisis discriminante y la 

regresión logística para identificar la 

influencia de variables sociodemográficas e 

institucionales en el rendimiento académico. 

Se encontró que la trayectoria del estudiante, 
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la tenencia de beca, la repetición de 

asignaturas y el número de asignaturas 

canceladas estaban significativamente 

asociadas con el bajo rendimiento 

académico, mostrando cómo las 

características sociodemográficas pueden 

influir en los resultados educativos 

(Gutiérrez et al., 2021). 

Además, un estudio sobre el riesgo de 

adicción a sustancias en adolescentes evaluó la 

relación entre el apego, el autoconcepto y el 

riesgo de adicción. Los resultados indicaron 

que un alto riesgo de adicción está asociado 

con bajos niveles de apego seguro y un 

autoconcepto académico negativo. Este 

estudio resalta la importancia del apego y el 

autoconcepto en la prevención del riesgo de 

adicción en adolescentes, destacando la 

necesidad de intervenciones enfocadas en 

mejorar estas áreas para reducir el riesgo de 

comportamientos adictivos (Cornellà et al., 

2019). 

En conclusión, la evidencia sugiere que las 

variables sociodemográficas juegan un papel 

crucial en la determinación de los patrones 

de apego. Estas variables no solo afectan el 

apego en el ámbito familiar y relacional, sino 

también en contextos educativos y de salud. 

Es esencial considerar estos factores en el 

diseño de programas e intervenciones que 

buscan mejorar los patrones de apego y el 

bienestar general de las personas. 

 

 
Relevancia del Contexto Educativo en la 

Formación del Apego 

La relevancia del contexto educativo en la 

formación del apego es un tema crucial en la 

investigación pedagógica contemporánea. Un 

estudio sobre la relación educador- 

educando resalta que el apego seguro entre 

profesores y estudiantes es fundamental 

para el éxito del proceso educativo. Este 

estudio subraya la importancia de la teoría 

del apego, la educación basada en fortalezas, la 

motivación y el rol mediador del docente en 

la mediación lectora para fomentar un 

ambiente educativo seguro y propicio para el 

aprendizaje (Valenzuela et al., 2019). 

Asimismo, un análisis de la formación 

docente en comunicación educativa afectiva 

destaca que la relación entre profesores y 

estudiantes, así como la comunicación con 

los padres, son esenciales para crear un clima 

afectivo que facilite el aprendizaje. La 

formación metodológica de los docentes en 

estas áreas es crucial para garantizar un 

ambiente educativo que promueva el apego 

seguro y el desarrollo integral de los 

estudiantes (Valarezo y León, 2019). 

En el ámbito de la educación superior, la 

formación integral del estudiante 

universitario incluye la promoción de estilos 

de vida saludables, lo que se relaciona con la 

creación de vínculos afectivos seguros entre 

estudiantes y docentes. Este enfoque 

integral no solo mejora el rendimiento 

académico, sino que también fomenta una 

actitud positiva hacia el aprendizaje y el 

bienestar personal, elementos clave en la 

formación del apego (Gatell et al., 2019). 

Finalmente, la incorporación de actividades 

en el medio natural dentro del currículo de 

educación superior, como la espeleología, ha 

demostrado ser efectiva en fortalecer los 

lazos de apego entre los estudiantes y sus 

instructores. Estas actividades promueven la 

cooperación y el apoyo mutuo, factores 

esenciales para el desarrollo de relaciones de 
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apego seguras y significativas (García y 

Sande, 2020). 

En conclusión, el contexto educativo tiene 

una influencia significativa en la formación 

del apego, donde la interacción entre 

docentes y estudiantes, así como la inclusión 

de prácticas educativas afectivas y 

actividades colaborativas, son 

fundamentales para el desarrollo de 

relaciones de apego seguras. 

Evaluación de los Factores 

Psicosociales en Adolescentes 

La evaluación de los factores psicosociales en 

adolescentes es fundamental para entender 

y abordar los desafíos que enfrentan en su 

desarrollo. Un estudio sobre las propiedades 

psicométricas de instrumentos de 

evaluación de aspectos psicosociales en 

adolescentes en México demostró que 

herramientas como la Escala de Ideación 

Suicida de Roberts y la Escala de Depresión 

del Centro de Estudios Epidemiológicos 

son válidas y confiables para su uso en esta 

población. Estos instrumentos ayudan a 

identificar factores críticos como la 

impulsividad y las relaciones parentales, que 

son esenciales para la intervención temprana 

(Lara et al., 2020). 

Otro estudio se centró en la evaluación de la 

personalidad asociada al cutting y baja 

autoestima en adolescentes. Los resultados 

indicaron que los trastornos límite de la 

personalidad y la baja autoestima son 

prevalentes entre aquellos que practican el 

cutting, destacando la importancia de la 

evaluación psicológica para identificar y 

tratar estos problemas. Este estudio subraya 

la necesidad de enfoques integrales que 

incluyan la evaluación de la autoestima y los 

trastornos de personalidad para prevenir 

comportamientos autolesivos (Zambrano, 

2019). 

Un análisis psicométrico del Inventario de 

Orientaciones Suicidas ISO-30 en 

adolescentes escolarizados y jóvenes 

universitarios en Mar del Plata, Argentina, 

mostró que esta herramienta es eficaz para 

evaluar las orientaciones suicidas en esta 

población. El estudio permitió reducir la 

escala a 19 ítems sin perder su validez y 

confiabilidad, lo que facilita su aplicación en 

contextos educativos y clínicos para detectar y 

abordar tempranamente el riesgo suicida 

(Galarza et al., 2019). 

Finalmente, el desarrollo y validación de la 

Escala Multidimensional de Regulación 

Emocional para Adolescentes (MSERA) en 

México proporcionó una herramienta útil 

para evaluar la regulación emocional en 

adolescentes. Esta escala multidimensional 

incluye factores como la expresión de 

emociones positivas, control emocional y 

reconocimiento de emociones negativas, 

permitiendo una evaluación completa del 

proceso de regulación emocional y su 

impacto en el bienestar adolescente 

(Alcántara y Eguiarte, 2020). 

 

 
Implicaciones para la Teoría del Apego 

 

Los resultados obtenidos con el DASS-21 

en la población estudiada proporcionan una 

visión clara de cómo los patrones de apego 

influyen en los niveles de estrés, ansiedad y 

depresión en adolescentes. La teoría del 

apego, propuesta por John Bowlby, sugiere 

que la calidad de las relaciones tempranas 

con los cuidadores principales establece una 
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base para la regulación emocional y el 

manejo del estrés en la vida adulta. En este 

contexto, se encontró que los adolescentes 

con apego inseguro, ya sea evitativo o 

ansioso-ambivalente, mostraron niveles 

significativamente más altos de estrés, 

ansiedad y depresión en comparación con 

aquellos con apego seguro (Mikulincer et al., 

2020). 

Además, los adolescentes con apego seguro 

tienden a tener mejores estrategias de 

afrontamiento y una mayor resiliencia frente a 

situaciones estresantes, lo que se refleja en 

puntuaciones más bajas en el DASS-21. Este 

hallazgo es consistente con estudios previos 

que indican que el apego seguro 

proporciona una "base segura" desde la cual 

los individuos pueden explorar el mundo y 

enfrentar desafíos sin sentirse abrumados 

por el estrés o la ansiedad (Jones et al., 

2020). 

La relación entre el apego inseguro y la 

mayor prevalencia de síntomas depresivos y 

ansiosos también sugiere que las 

experiencias tempranas de inconsistencia 

emocional y falta de apoyo pueden 

predisponer a los adolescentes a una 

regulación emocional deficiente. Este 

patrón se observa particularmente en 

aquellos con apego ansioso-ambivalente, 

quienes a menudo exhiben una 

hiperactivación del sistema de apego, 

resultando en altos niveles de ansiedad y 

preocupación constante sobre la 

disponibilidad y el apoyo de los demás 

(Rodriguez, 2021). 

Por otro lado, el apego evitativo, 

caracterizado por una desactivación del 

sistema de apego y una autosuficiencia 

emocional aparente, se asocia con mayores 

niveles de estrés y dificultades para buscar 

apoyo social, lo que puede exacerbar los 

síntomas depresivos y de ansiedad en 

situaciones de alta demanda emocional 

(Chaparro et al., 2022). 

Es decir que los resultados del DASS-21 en la 

población estudiada subrayan la importancia 

de los patrones de apego en la salud mental 

de los adolescentes. La promoción de 

relaciones de apego seguras desde una edad 

temprana podría ser una estrategia clave para 

prevenir altos niveles de estrés, ansiedad y 

depresión en esta población, 

proporcionando una base sólida para un 

desarrollo emocional saludable (Johnson et 

al., 2020). 

Evaluación de los Riesgos Psicosociales 

en el Contexto Laboral 

La evaluación de los riesgos psicosociales en el 

contexto laboral puede beneficiarse 

significativamente de los resultados 

obtenidos en la presente investigación. Los 

altos niveles de depresión, ansiedad y estrés 

identificados a través del DASS-21 subrayan la 

necesidad de una gestión efectiva de estos 

riesgos en entornos laborales. Los estudios 

han demostrado que la exposición 

prolongada a factores de estrés psicosocial 

en el trabajo puede llevar a resultados 

adversos para la salud mental, afectando 

tanto el bienestar de los empleados como la 

productividad organizacional (Nabe et al., 

2020). 

Es crucial que las organizaciones 

implementen estrategias de intervención 

basadas en la identificación temprana de 

síntomas de estrés, ansiedad y depresión 

entre sus empleados. La aplicación de 

herramientas de evaluación como el DASS- 

21 en el lugar de trabajo puede proporcionar 
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datos valiosos para desarrollar programas de 

apoyo psicológico y estrategias de manejo 

del estrés, lo cual es esencial para crear un 

ambiente laboral saludable y productivo 

(Rojas, 2021). 

Además, la integración de políticas de salud 

mental en la cultura organizacional puede 

ayudar a mitigar los efectos negativos de los 

riesgos psicosociales. Esto incluye la 

promoción de un equilibrio entre el trabajo y 

la vida personal, el fomento de un entorno de 

apoyo social y la provisión de recursos para 

la gestión del estrés. La investigación ha 

mostrado que estas intervenciones no solo 

mejoran la salud mental de los empleados, 

sino que también aumentan la satisfacción 

laboral y reducen el absentismo (Espinosa y 

Saavedra, 2024). 

Por otro lado, es importante considerar la 

personalización de las intervenciones según 

las necesidades específicas de cada 

organización y sus empleados. Los 

resultados del DASS-21 pueden ser 

utilizados para identificar áreas críticas que 

requieren atención inmediata, permitiendo a 

las empresas diseñar programas de 

intervención más efectivos y dirigidos. Las 

intervenciones personalizadas han 

demostrado ser más eficaces en la reducción 

de los síntomas de estrés y en la mejora del 

bienestar general de los empleados 

(Olazabal, 2023). 

Lo que significa que los resultados 

obtenidos en la investigación proporcionan 

una base sólida para la evaluación y gestión 

de los riesgos psicosociales en el contexto 

laboral. La implementación de herramientas 

de evaluación, junto con políticas de salud 

mental y estrategias de intervención 

personalizadas, puede conducir a una 

mejora significativa en la salud mental y el 

bienestar de los empleados, así como en la 

productividad organizacional (Brown et al., 

2020). 

 
Uso de Tecnologías en la 
Evaluación Psicosocial 

 
El uso de tecnologías en la evaluación y 

gestión de riesgos psicosociales ha ganado 

importancia en los últimos años, ofreciendo 

ventajas significativas sobre las técnicas 

tradicionales. Las herramientas tecnológicas 

como aplicaciones y plataformas en línea 

permiten una evaluación más rápida y 

eficiente de los riesgos psicosociales, 

proporcionando datos en tiempo real que 

pueden ser utilizados para intervenir de 

manera oportuna. Esto es especialmente 

relevante en contextos laborales donde la 

identificación temprana de problemas de 

salud mental puede prevenir el deterioro del 

bienestar de los empleados (Lulli et al., 

2021). 

Además, las plataformas en línea pueden 

ofrecer programas de apoyo y recursos 

personalizados que complementan las 

intervenciones tradicionales. Estas 

plataformas no solo facilitan el acceso a 

información y herramientas de manejo del 

estrés, sino que también permiten la 

interacción con profesionales de la salud 

mental a través de telemedicina, 

aumentando la accesibilidad y reduciendo 

barreras geográficas y temporales (Supèr, 

2021). 

La integración de estas tecnologías con 

métodos tradicionales de evaluación 

también permite una visión más holística de 

los riesgos psicosociales. Por ejemplo, las 

encuestas y cuestionarios en línea pueden 
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ser complementados con entrevistas cara a 

cara, proporcionando un contexto más 

profundo y una mejor comprensión de los 

factores que afectan la salud mental de los 

empleados. Esta combinación de enfoques 

puede mejorar la precisión de la evaluación y 

la efectividad de las intervenciones (Khan et 

al., 2019). 

Asimismo, las tecnologías emergentes como la 

inteligencia artificial y el aprendizaje 

automático están empezando a jugar un 

papel crucial en la gestión de riesgos 

psicosociales. Estas tecnologías pueden 

analizar grandes volúmenes de datos para 

identificar patrones y predecir problemas 

potenciales antes de que se manifiesten, 

permitiendo intervenciones proactivas y 

personalizadas. La capacidad de estas 

herramientas para aprender y adaptarse 

mejora continuamente la precisión de las 

evaluaciones y la efectividad de las 

estrategias de gestión (Castilla et al., 2022). 

En conclusión, el uso de tecnologías en la 

evaluación y gestión de riesgos psicosociales 

ofrece múltiples beneficios que 

complementan las técnicas tradicionales. La 

rapidez, eficiencia y capacidad de 

personalización de las herramientas digitales 

mejoran significativamente la identificación y 

manejo de problemas de salud mental en el 

entorno laboral, contribuyendo a un 

ambiente de trabajo más saludable y 

productivo (Prieto, 2021). 

 
Proyecciones y Limitaciones de la 
Investigación 

 
Las proyecciones y limitaciones de la 

investigación en salud mental tienen 

importantes implicaciones tanto en la vida 

social como profesional de los individuos. 

Los hallazgos obtenidos en este estudio 

pueden aplicarse para mejorar el bienestar 

en diversos contextos, incluyendo la 

implementación de programas de apoyo 

psicológico en el lugar de trabajo y en 

entornos educativos (Cárdenas y Cedillo, 

2024). 

Estos programas pueden ayudar a reducir 

los niveles de estrés, ansiedad y depresión, 

promoviendo un ambiente más saludable y 

productivo. La integración de estrategias de 

manejo del estrés en la rutina diaria de los 

empleados y estudiantes puede conducir a 

una mejora significativa en su calidad de vida 

(López et al., 2023). 

Sin embargo, es importante reconocer las 

limitaciones del presente estudio. Una de las 

principales limitaciones es el tamaño de la 

muestra, que puede no ser representativa de 

la población general. Además, las 

herramientas tecnologicas utilizadas para la 

recopilación de datos ya que en los 

participantes el acceso a internet era 

limitado. La falta de datos longitudinales 

también impide la identificación de 

tendencias a largo plazo y la comprensión 

completa de las relaciones causales entre las 

variables estudiadas (Vargas A. , 2023). 

Para abordar estas limitaciones, futuras 

investigaciones deberían considerar la 

inclusión de muestras más grandes y 

diversas, así como el uso de métodos de 

recopilación de datos más robustos y 

precisos. Además, estudios longitudinales 

serían útiles para explorar cómo los niveles de 

estrés, ansiedad y depresión cambian a lo 

largo del tiempo y cuáles son los factores 

que contribuyen a estos cambios. La 

utilización de tecnologías avanzadas, como 

aplicaciones de seguimiento de la salud 
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mental, puede proporcionar datos más 

precisos y en tiempo real, mejorando la 

calidad de la investigación (Vera, 2021). 

En definitiva, aunque este estudio ofrece 

valiosas perspectivas sobre la salud mental en 

diferentes contextos, es crucial reconocer sus 

limitaciones y continuar investigando para 

obtener una comprensión más profunda y 

precisa. Las futuras investigaciones deben 

enfocarse en mejorar las metodologías y 

ampliar las muestras para asegurar que los 

hallazgos sean aplicables y beneficiosos para 

una amplia variedad de poblaciones 

(Johnson et al., 2020). 

 

 
6. CONCLUSIONES 

El estudio ha demostrado que existe una 

relación significativa entre los patrones de 

apego y los riesgos psicosociales en 

adolescentes. Los resultados sugieren que 

los adolescentes con un apego seguro 

presentan menores niveles de estrés, 

ansiedad y depresión en comparación con 

aquellos con patrones de apego inseguros. 

Esto resalta la importancia de fomentar 

relaciones de apego seguras para mitigar los 

riesgos psicosociales y mejorar el bienestar 

psicológico de los adolescentes. 

Se identificaron tres patrones 

predominantes de apego: seguro, ansioso- 

evitante y ansioso-ambivalente. El patrón de 

apego seguro fue el más común entre los 

adolescentes, seguido por el ansioso- 

evitante y el ansioso-ambivalente. La 

conclusión es que los patrones de apego 

varían considerablemente entre los 

adolescentes, y aquellos con apego seguro 

tienden a mostrar comportamientos sociales 

más positivos y un mejor rendimiento 

académico. 

Los principales riesgos psicosociales 

identificados fueron la depresión, la 

ansiedad y el estrés, con un 60% de los 

adolescentes experimentando niveles 

extremadamente severos de estos síntomas. 

Estos resultados indican una prevalencia 

alarmante de problemas de salud mental 

entre los adolescentes, subrayando la 

necesidad urgente de intervenciones para 

abordar estos riesgos. 

Se encontró que la edad y el sexo influyen 

en los patrones de apego, con las 

adolescentes mostrando una mayor 

tendencia hacia el apego ansioso- 

ambivalente en comparación con los 

varones. Además, los estudiantes de niveles 

educativos más altos tendieron a tener 

patrones de apego más seguros. Esto sugiere 

que tanto los factores demográficos como el 

nivel educativo juegan un papel crucial en el 

desarrollo de los patrones de apego, y estas 

diferencias deben ser consideradas al diseñar 

estrategias de intervención. 

 

7. RECOMENDACIONES 

Basándose en las conclusiones del estudio, 

se pueden generar las siguientes 

recomendaciones: 

Fomentar relaciones de apego seguras: 

Dado que los adolescentes con apego 

seguro presentan menores niveles de estrés, 

ansiedad y depresión, se recomienda 

implementar programas y talleres en la 

unidad educativa que promuevan el 

desarrollo de relaciones de apego seguras 

entre los adolescentes y sus figuras de 

apoyo, como padres, tutores y profesores. 
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Estos programas deben centrarse en 

mejorar la comunicación, la confianza y el 

apoyo emocional. 

Intervenciones personalizadas para los 

patrones de apego: Considerando que los 

patrones de apego varían entre los 

adolescentes y que aquellos con apego 

seguro tienden a mostrar comportamientos 

sociales más positivos y un mejor 

rendimiento académico, se sugiere 

desarrollar intervenciones personalizadas que 

aborden específicamente las necesidades de 

adolescentes con patrones de apego ansioso-

evitante y ansioso- ambivalente. Estas 

intervenciones podrían incluir terapia 

individual y grupal, así como actividades que 

fortalezcan las habilidades sociales y 

académicas. 

Programas de salud mental en las escuelas: 

Ante la alta prevalencia de depresión, 

ansiedad y estrés entre los adolescentes, es 

crucial implementar programas de salud 

mental en las escuelas. Estos programas 

deben incluir la formación de profesores y 

personal escolar para identificar y apoyar a 

estudiantes en riesgo, así como la provisión 

de recursos y servicios de salud mental 

accesibles para los adolescentes. 

Considerar factores demográficos en las 

estrategias de intervención: Dado que la 

edad y el sexo influyen en los patrones de 

apego y que los estudiantes de niveles 

educativos más altos tienden a tener 

patrones de apego más seguros, se 

recomienda diseñar estrategias de 

intervención que consideren estas 

diferencias demográficas. Por ejemplo, se 

podrían desarrollar programas específicos 

para apoyar a las adolescentes que presentan 

una mayor tendencia hacia el apego ansioso- 

ambivalente y proporcionar recursos 

adicionales para estudiantes en niveles 

educativos más bajos para fomentar un 

desarrollo de apego más seguro. 
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ANEXO 2: TEST DE FACTORES PSICOSOCIALES DASS-21 
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