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Estilos de apego y perfil de dificultades en 
la regulación emocional en una muestra de 
adolescentes femeninas (16-19 años)

Attachment styles and profile of  difficulties 
in emotional regulation in a sample of  
female adolescents (16-19 years old)

RESUMEN

Introducción: El mundo emocional tiene un gran 
impacto en la vida de las personas. La regulación 
de las emociones influye significativamente en 
su calidad de vida y su falta es un factor de riesgo 
para la aparición de trastornos mentales (ansiedad, 
depresión, trastorno por estrés post-traumático, 
autolesiones…). Uno de los elementos que interviene 
en el desarrollo de la regulación emocional es el 
estilo de apego. Objetivos: El objetivo principal es 
determinar si las dificultades de regulación emocional 
medidos por la escala DERS en adolescentes mujeres 
de entre 16-19 años son mayores en un estilo de apego 
inseguro, estimado con la sub-escala Seguridad de 
la escala Ca-Mir-R (instrumento para la evaluación 
de las representaciones del apego en adolescentes), 
para posteriormente comparar el perfil de las 
dificultades en la regulación emocional. Material 
y Métodos: Estudio observacional transversal. El 
tamaño muestral es 63 adolescentes femeninas. 
Se administró un cuestionario socio-demográfico, 
CaMir-R (evaluación del apego en adolescentes), se 
utiliza sólo la subescala Seguridad: Disponibilidad y 
apoyo de las figuras de apego para estimar el estilo de 
apego; DERS (Difficulties in Emotion Regulation Scale) 
en población adolescentes (16-19 años). Resultados: 
Las puntuaciones en las dificultades en la regulación 
emocional en las pacientes según su estilo de apego 
eran mayores en las adolescentes con un estilo de 
apego inseguro, principalmente en la variable de 
Desatención, Descontrol emocional y puntuación 

ABSTRACT 

Introduction: The emotional world has a great 
impact on people's lives. The regulation of emotions 
significantly influences the quality of life and its 
lack is a risk factor for the onset of mental disorders 
(anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, 
self-harmful behaviors...). One of the elements 
involved in the development of emotion regulation 
is attachment style. Objectives: The main objective 
is to determine if emotional regulation difficulties 
measured by the DERS scale in female adolescents 
between 16-19 years are greater in an insecure 
attachment style, estimated with the Security 
subscale of the Ca-Mir-R scale (instrument for 
the evaluation of attachment representations in 
adolescents), to subsequently compare the profile of 
difficulties in emotional regulation. Material and 
Methods: Cross-sectional observational study. The 
sample size is of 63 female adolescents (16-19 years 
old). A socio-demographic questionnaire, CaMir-R 
(assessment of attachment in adolescents), is used 
by administering exclusively its Security subscale: 
availability and support of Attachment figures, 
to estimate the attachment style; DERS (Scale of 
Difficulties in Emotional Regulation) was also 
administered. Results: The scores on difficulties in 
emotional regulation in patients according to their 
attachment style were higher in adolescents with an 
insecure attachment style, mainly in the variables of 
Inattention, Emotional Lack of Control and Total 
Score. A moderate negative correlation between the 
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total. Se encontró una moderada correlación negativa 
entre la puntuación de Seguridad del cuestionario 
Ca-Mir-R y la puntuación total del cuestionario de 
DERS. Conclusiones: Las adolescentes con un estilo 
de apego inseguro tienen puntuaciones mayores 
en las dificultades para reconocer e identificar sus 
emociones y para controlar sus conductas cuando 
se encuentran bajo un estado emocional intenso. Se 
justificaría la realización de más estudios, con una 
especial atención a los distintos estilos de apego 
inseguros.

Palabras clave: Relaciones paterno-filiales, 
regulación emocional, adolescentes.

Ca-Mir-R questionnaire Safety score and the total 
DERS questionnaire score was found. Conclusions: 
Adolescents with an insecure attachment style 
have higher scores on difficulties recognizing and 
identifying their emotions and controlling their 
behaviors when they are in an intense emotional 
state. With the results obtained, it would be justified 
to carry out more studies, taking into account 
different insecure attachment styles.

Keywords: Parent-child relations, emotional 
regulacion, adolescents.

INTRODUCCIÓN

Las emociones son una parte importante de nuestra 
vida y ayuda a que nos centremos en lo importante. 
Las emociones son maneras de afrontar y adaptarse 
a las diversas situaciones sociales que se presentan 
a lo largo de la vida de un sujeto (1). Son estados 
limitados en el tiempo, ligados al contexto y con 
valencia (positiva o negativa), que al principio suelen 
operar fuera de la consciencia (2). Se ha llegado a la 
conclusión de que además de ser adaptativas deben 
ser flexibles, sensibles al contexto y con el objetivo de 
ayudar en el funcionamiento del individuo (3).

La capacidad de un sujeto para regular sus 
emociones, tanto las propias como las de los demás 
impacta sobremanera en su vida (4). La regulación 
emocional ha sido definida como procesos intrínsecos 
y extrínsecos a través de los cuales el individuo modula 
sus emociones consciente e inconscientemente para 
responder adecuadamente a las demandas del contexto 
(2,3,5,6). Las dificultades en la regulación emocional 
provienen principalmente de la incapacidad para 
experimentar emociones, diferenciarlas, y responder 
espontánea y adecuadamente, más que sólo a su 
control (2,7). Uno de los factores que están implicados 
en la regulación emocional es la relación del sujeto 
con sus padres (8).

Bowlby fue el primero que, al teorizar sobre el 
apego, lo vinculó con la capacidad del bebé para regular 
sus propias emociones. Los primeros movimientos 
aparecen cuando el bebé percibe una amenaza o 

disconfort y busca la proximidad de sus cuidadores 
principales para conseguir protección o aliviar el 
estrés (9,10). Si tiene una figura de cuidado atenta a 
sus necesidades y que responda adecuadamente, el 
bebé tendrá emociones positivas, mientras que, si el 
cuidador no está disponible, aumentará su nivel de 
estrés. A medida que el bebé va creciendo y se va 
desarrollando cognitivamente, aparecen los modelos 
operativos internos (representaciones mentales de 
la seguridad del mundo, creencias sobre la propia 
capacidad de hacer frente a los tiempos de amenaza 
y angustia, y estrategias para regular las emociones) 
(11,12). Los modelos operativos internos son el 
nexo entre la teoría del apego y el desarrollo de la 
regulación emocional.

A medida que el niño va desarrollando su 
capacidad cognitiva, va a ir infiriendo patrones de 
conducta relacionados con las interacciones repetidas 
con su cuidador principal. Estas interacciones crearán 
un esquema sobre qué esperar en futuras relaciones 
y cómo comportarse. Estas experiencias conformarán 
en el niño un sistema de apego seguro o inseguro. 
El sistema de apego en la adolescencia y adultez es 
el estilo de apego, que a su vez, guía el proceso de 
la regulación emocional y modela las evaluaciones, 
sentimientos y tendencias comportamentales del 
individuo.

El modo en que una persona tenga de vincularse 
influirá indudablemente en cómo regula sus 
emociones. Se irán incorporando estrategias de 
regulación emocional (principalmente en los procesos 
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de generación de la emoción o en el proceso de re-
evaluación emocional) (13), tanto adaptativas como 
disfuncionales, según el estilo de apego del individuo. 

En este estudio se estimará las dificultades en 
la regulación emocional y se analizará el perfil de 
estas dificultades según el estilo de apego en sujetos 
femeninos en el periodo de la adolescencia tardía (16 
a 19 años).

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

La hipótesis de trabajo es que las dificultades de 
regulación emocional son mayores en el estilo de 
apego inseguro, con un perfil diferente en relación al 
estilo de apego seguro.

El objetivo principal es estimar la puntuación 
total y las variables del cuestionario DERS para 
posteriormente comparar el perfil de las dificultades 
en la regulación emocional (Descontrol emocional; 
Confusión emocional; Interferencia cotidiana; 
Desatención emocional y Rechazo emocional). 
Además, se correlacionará las puntuaciones de la 
variable Seguridad del cuestionario Ca-Mir-R con 
las puntuaciones totales del cuestionario DERS. 

METODOLOGÍA

Diseño

Es un estudio observacional transversal. El 
tamaño muestral es 63 sujetos femeninas. Se 
administraron un cuestionario socio-demográfico, 
los cuestionarios CaMir-R (evaluación del apego 
en adolescentes), DERS (Escala de Dificultades en 
la Regulación Emocional) en población adolescente 
(rango 16-19 años). Se eligió esta franja de edad 
para asegurar que el estilo de apego estuviera bien 
establecido, y para que fuera un rango de edad lo más 
cercana a la mayoría de edad, pero dentro de la etapa 
de la adolescencia, dado que no se ha comprobado la 
idoneidad del cuestionario DERS versión española 
en población adolescente. 

Criterios de inclusión: a. sexo femenino. b. edad 
comprendida entre los 16 y 19 años. c. Criterios de 
exclusión: a. Discapacidad intelectual. 

Procedimientos de muestreo

Las pacientes procedían de dos puntos: de un 
centro escolar concertado de un barrio de Madrid en 
la etapa de Bachillerato, y del programa de admisión 
de la unidad de Trastornos del Comportamiento 
Alimentario del Hospital Infantil Universitario Niño 
Jesús de Madrid. La razón para elegir una muestra 
clínica fue para aumentar la muestra de sujetos 
con estilo de apego inseguro. En población adulta y 
adolescente con un trastorno del comportamiento 
alimentario la prevalencia de un estilo de apego 
inseguro es alta, (14–17). El procedimiento de muestreo 
fue no probabilístico, por orden consecutivo de entrada 
en el estudio. El presente estudio fue autorizado por 
el Comité de Ética e Investigaciones Clínicas GAE 
Niño Jesús Área 2 en Diciembre de 2017. Todas las 
participantes fueron informadas del presente estudio y 
dieron su consentimiento (Anexo 2). 

INSTRUMENTOS Y PRUEBAS

DERS (Difficulties in Emotion Regulation Scale)

Para la estimación de las variables independientes 
(Regulación Emocional y estilo de apego) se 
administró 1) la Escala de Dificultades en la 
Regulación Emocional (DERS) de; Gratz y Roemer, 
2004), versión española (18), para adultos, que evalúa 
diferentes aspectos de la desregulación emocional a 
través de 28 ítems con una escala Likert de 5 puntos 
(de “Casi nunca” a “Casi siempre”). Los ítems se 
encuentran reagrupados en 5 factores: Descontrol 
emocional; Confusión emocional; Interferencia 
cotidiana; Desatención emocional y Rechazo 
emocional. La consistencia interna de la escala es 0,93 
(puntuación total) y según las distintas subescalas, 
la adaptación al castellano brindó las siguientes 
evidencias de fiabilidad: Descontrol: α=.91; Rechazo 
α=.90; Interferencia α= .87; Desatención α=.73; 
Confusión (α= .78) La Escala de Dificultades en la 
Regulación de las Emociones (DERS) se desarrolló 
para evaluar la desregulación de las emociones de 
manera más integral que las medidas existentes 
hasta entonces. Los ítems de DERS fueron elegidos 
para reflejar las dificultades dentro de las siguientes 
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dimensiones de la regulación de las emociones: (a) 
conciencia y comprensión de las emociones; b) la 
aceptación de las emociones; (c) la capacidad de 
participar en un comportamiento dirigido a objetivos, 
y abstenerse de un comportamiento impulsivo, 
cuando se experimentan emociones negativas; y d) el 
acceso a estrategias de regulación de las emociones 
que se consideran eficaces. La dimensión final refleja 
un intento de medir el uso flexible de estrategias 
apropiadas según la situación para modular las 
respuestas emocionales (6).

Ca-Mir-R (el cuestionario de Modelos Internos de 
Relaciones de Apego)

Es un instrumento para la evaluación del apego que 
cuenta con buenas propiedades psicométricas, para su 
aplicación en el ámbito clínico y de la investigación 
con adolescentes y adultos (19), adaptado al 
castellano (20) que mide las representaciones de 
apego en población adolescente. Se obtuvieron 7 
dimensiones (Seguridad: Disponibilidad y apoyo 
de las figuras de apego, Preocupación familiar, 
Interferencia de los padres, Valor de la autoridad de 
los padres, Permisividad parental, Autosuficiencia y 
rencor contra los padres y Trauma infantil), cuyos 
índices de consistencia interna oscilaron entre 0,60 
y 0,85. Este cuestionario permite transformar las 
puntuaciones obtenidas de las dimensiones antes 
referidas y clasificar a los sujetos en estilos de apego 
seguro o inseguro, utilizando las puntuaciones T de 
la subescala de Seguridad: Disponibilidad y apoyo de 
las figuras de apego. Se clasifica como estilo de apego 
seguro si la puntuación T en la subescala Seguridad 
es ≥ 50%y como inseguro si la puntuación es <50%.

Análisis estadístico

En primer lugar, se procedió a un análisis 
descriptivo de la muestra. A continuación, se 
estudió la normalidad de las variables (prueba de 
Kolgomorov-Smirnov). Posteriormente se comparó 
las variables del perfil de la regulación emocional 
(atención, objetivos, aceptación, funcionamiento y 
regulación) entre las pacientes con un estilo de apego 
seguro e inseguro, con la prueba no paramétrica 
de U de Mann-Whitney. Finalmente se hizo una 
correlación de Spearman y una regresión lineal simple 
(Seguridad Ca-Mir-R, como variable independiente y 
puntuación total DERS, como variable dependiente). 
Se fijó un nivel de significancia en p < 0,05 para 
todas las pruebas. Se utilizó el programa estadístico 
SPSS versión 22 para el análisis de los datos. 

RESULTADOS 

En la prueba de normalidad se utilizó la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov porque la muestra era superior a 
50. La variable edad no sigue una distribución normal 
[estadístico=0,152, gl=63, p=0,001]. Los datos muestran 
que solo las variables Descontrol del cuestionario DERS, 
y la puntuación total, presentaban una distribución 
normal. Desatención DERS [estadístico=0,125, gl=63, 
p=0,015]; Confusión DERS [estadístico=0,123, gl=63, 
p=0,019]; Rechazo DERS [estadístico=0,153, gl=63, 
p=0,001]; Interferencia DERS [estadístico=0,135, gl=63, 
p=0,006], Descontrol DERS [estadístico= 0,101, gl=63, 
p=0,181], puntuación total DERS [estadístico=0,074, 
gl=63, p=0,2]. La variable Seguridad Ca-Mir-R muestra 
que los datos no siguen una distribución normal 
[estadístico=0,195, gl=63, p<0,001].

Tabla 1. Estadística descriptiva de la muestra.

Total Estilo de apego SEGURO 
 (DE)

Estilo de apego INSEGURO 
 (DE)

Sig

EDAD  16,96 16,83 (0,74) 17,08 (0,1) Z=-1,155a p=0,248 (ns)
CLASE SOCIAL (Hollingstead)
• ALTA 
• MEDIA ALTA
• MEDIA
• MEDIA BAJA
• BAJA

6 (9,52%)
30 (47,62%)
18 (28,57%)
7 (11,11%)
2 (3,17%)

1 (16,7%)
17 (56,7%)
10 (55,6%)
1 (14,3%)

2 (100,0%)

5 (83,3%)
13 (43,3%)
8 (44,4%)
6 (85,7%)

0 (0%)
ESTILO DE APEGO 63 31 32

a Prueba de U de Mann-Whitney
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Tabla 2. Estadística descriptiva de las variables de la escala de Dificultades en la Regulación de las Emociones (DERS).

DESATENCIÓN 
EMOCIONAL

CONFUSIÓN 
EMOCIONAL

RECHAZO 
EMOCIONAL

INTERFERENCIA 
COTIDIANA

DESCONTROL 
EMOCIONAL

ESCALA DERS 
TOTAL

N 63 63 63 63 63 63
Media 7,52 11,40 17,84 12,90 22,16 71,83
Mediana 7,00 11,00 17,00 13,00 21,00 72,00
Desviación 
estándar

2,956 3,982 7,612 4,620 8,950 21,462

Asimetría ,267 ,210 ,506 -,235 ,233 b
Curtosis -,798 -,942 -,771 -,958 -,831 -,605
Mínimo 3 4 7 4 9 28
Máximo 14 19 35 20 43 123

Para la comparación de las distintas variables 
según el estilo de apego se utilizaron pruebas no 
paramétricas (U de Mann-Whitney). Se encontraron 
los siguientes resultados:

Tabla 3. Comparativa de las variables de la Escala de Dificultades 
en la Regulación de las Emociones (DERS).

Estilo 
de apego 

SEGURO 
 (DE)

Estilo 
de apego 

INSEGURO 
 (DE)

Estadístico 
(Sig)

DESATENCIÓN 
DERS

6,65 (2,85) 8,37 (2,83) Z=-2,384 
p=0,017 
(<0,05)

CONFUSIÓN DERS 10,87 
(3,730)

11,91 (4,207) Z=-0,883 
p=0,377 (ns)

RECHAZO DERS 16,32 
(6,670)

19,31 (8,264) Z=-1,350 
p=0,177 (ns)

INTERFERENCIA 
DERS

12,58 
(4,884)

13,22 (4,405 Z=-0,497 
(ns) p=0,619

DESCONTROL 
DERS

19,10 
(8,608)

25,13 (8,369) t=-2,588 
p=0,01 

DERS TOTAL 65,52 
(19,428)

77,94 (21,853) t=-2,159 
p=,031 
(<0,05)

Se observa una diferencia estadísticamente 
significativa en las variables de Desatención habilidad 
para identificar emociones), Descontrol (habilidad 
para frenar conductas impulsivas) y en la puntuación 
total del cuestionario DERS. 

Existe una asociación entre la puntuación total 
del cuestionario DERS (variable dependiente) y la 
subescala Seguridad: Disponibilidad y apoyo de las 
figuras de apego del cuestionario Ca-Mir-R (variable 

independiente) [coeficiente de correlación de 
Spearman=-0,347, p=0,005]. Se estimó la regresión 
lineal simple de la variable Seguridad Ca-Mir-R sobre 
la puntuación total DERS y se probó la hipótesis 
de que la subescala Seguridad Ca-Mir-R estaba 
inversamente relacionada con la puntuación total 
DERS. Se halló que la pendiente β=-0.383, t(61)=-
2,197, p<.032 era estadísticamente significativa y, por 
tanto, se aceptó la hipótesis de relación lineal entre dos 
variables cuantitativas. El valor de R2 fue de 0,073. 
Este valor indica que la variabilidad de la puntuación 
total del cuestionario DERS es atribuible en un 7,3% 
a la sub-escala Seguridad Ca-Mir-R. También se 
comprobó mediante el análisis de residuos que los 
datos se ajustaban bien a los supuestos del modelo de 
regresión lineal (Gráfico 1 y 2).
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INSEGURO

Gráfico 1. Puntuación total de la escala de Dificultades en la 
Regulación de las Emociones (DERS) según el estilo de apego.
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Gráfico 2. Dispersión de la puntuación total de la escala de 
Dificultades en la Regulación de las Emociones (DERS) y puntuación 
de la Subescala de Seguridad: Disponibilidad y apoyo de las figuras de 
apego del cuestionario Ca-Mir-R.

DISCUSIÓN

En el presente artículo se confirma la hipótesis de 
que las dificultades en la regulación emocional son 
mayores en las adolescentes con un estilo de apego 
inseguro. Con respecto al perfil de estas dificultades, 
las variables que son estadísticamente significativas 
son desatención (habilidad para reconocer emociones 
propias) y descontrol emocional (dificultad para 
mantener el control del comportamiento cuando 
se experimentan emociones negativas). El estilo 
de apego de un sujeto influye en el desarrollo de su 
regulación emocional; un individuo con un estilo de 
apego inseguro suele tener menos capacidad para 
aceptar e integrar sus emociones, tanto positivas como 
negativas, que resultará en una mayor vulnerabilidad 
para una adaptación interpersonal funcional (21,22). 

Una emoción sirve para señalar dónde 
potencialmente hay un problema y asegurar que los 
recursos mentales adecuados se dediquen a resolverlo 
(23). La incapacidad para prestar atención y reconocer 
emociones propias es una de los factores que mide 
el cuestionario DERS: es la variable Desatención 
Emocional. Tienen dificultades para ser receptivos a 
los aspectos positivos y negativos de sus experiencias 
internas, a etiquetarlas y si fuera necesario o 

apropiado, a hablar de ellas (24). La capacidad de 
reconocer e identificar las emociones protege ante 
situaciones estresantes (25). El estilo de apego tiene 
un claro impacto en la capacidad de ser consciente de 
sus propias emociones. Bowlby (10) acuñó el término 
“exclusión defensiva” para referirse a los intentos del 
individuo con un estilo de apego evitativo para que no 
afloren sus emociones. Varios estudios han apoyado 
este mecanismos (26–29). Se ha hipotetizado que por 
el contrario, el estilo de apego ansioso llevaría a una 
amplificación de las experiencias emocionales y por 
tanto también a dificultades en la identificación de 
las emociones (30). Ambos estilos de apego inseguros 
(evitativo y ansioso) dan como resultado dificultades 
en la identificación de las emociones; en un caso por 
defecto y en el otro, por amplificación. Este estudio 
encuentra que la capacidad de reconocer e identificar 
emociones (factor desatención del cuestionario 
DERS) es diferente según el estilo de apego (seguro 
vs inseguro) y apoyaría los resultados de estudios 
previos. 

La mentalización, o función reflexiva, se define 
como la capacidad para comprender a los demás y a uno 
mismo en términos de estados mentales internos (31). 
Esta capacidad permite la representación de estados 
mentales en términos simbólicos y es considerada una 
parte muy importante de la regulación emocional, 
porque evita que el sujeto no se desborde cuando 
presente un estado emocional intenso, en cualquiera 
de sus valencias (32).En un principio el desarrollo de 
la función reflexiva se atribuyó casi exclusivamente al 
apego, recientemente se ha postulado por un abordaje 
más socio-comunicativo, añadiendo otros factores, 
como el papel de la familia, los iguales y otros factores 
socio-culturales (33,34). La escala de Confusión 
Emocional del cuestionario DERS sirve para estimar 
el déficit en la mentalización (35). Se ha encontrado 
que la claridad emocional disminuye durante los años 
de adolescencia en las chicas pero es relativamente 
estable en los varones. Se cree que la adolescencia 
puede ser una etapa donde las experiencias 
emocionales se vuelven más desconcertantes para las 
chicas (36–38). En nuestro estudio no se encontró una 
diferencia estadísticamente significativa entre ambos 
grupos clasificados según el estilo de apego. Hay que 
resaltar que no se han tenido en cuenta otros factores 
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que en la literatura científica consideran importante a 
la hora de explicar el desarrollo de la mentalización. 
Esto justificaría un estudio más amplio, tanto en 
número de participantes como factores de estudio 
para aclarar la relación de la confusión emocional y 
estilo de apego en población adolescente. 

En la variable Rechazo Emocional del 
cuestionario DERS se refleja la tendencia del sujeto 
a tener respuestas emocionales secundarias negativas 
a las propias emociones negativas o a las reacciones 
de rechazo al propio distrés (39). Este constructo es 
una característica diferencial individual relativamente 
estable (40), que está ligado a la aparición de 
psicopatología posterior, como depresión, ansiedad, 
trastorno por estrés post-traumático, trastornos de la 
conducta alimentaria y conductas autolesivas (41–
44). Se ha demostrado que esta variable es la que 
está más asociada con un particular estilo de apego: 
el evitativo. Los sujetos con este patrón de relación 
tienden a suprimir los recuerdos dolorosos, reprimir 
las emociones negativas, dificultad para reconocerlas 
y negación de miedos básicos (13,45–47). Esta variable 
está relacionada con la presencia de experiencias 
negativas traumatizantes en la infancia. Se cree que 
es una respuesta aprendida a un nivel de estrés y 
dolor abrumador, asociado con un trauma crónico 
o victimización (48,49). Si esta estrategia se usa de 
manera crónica y poco selectiva puede disminuir la 
capacidad del sujeto para usar las emociones para 
funciones críticas, como la comunicación y la toma 
de decisiones (48–50). En este estudio no se encuentra 
una diferencia estadísticamente significativa entre los 
sujetos con un estilo de apego seguro e inseguro. Es 
posible que al clasificar los estilos de apego de una 
manera básica, seguro e inseguro, sin especificar los 
distintos tipos de apego inseguro no hubiera sido 
posible encontrar diferencias en esta variable. Creemos 
también que hubiera sido útil añadir el estudio de la 
presencia de trauma en esta muestra para perfilar esta 
variable. 

La variable Interferencia Cotidiana se refiere a las 
dificultades que presenta el sujeto al concentrarse y 
llevar a cabo tareas mientras experimente emociones 
negativas (39). La teoría del apego intenta explicar 
cómo un apego seguro ayuda a las personas a sobrellevar 
las emociones negativas como el dolor, el distrés o el 

miedo (51). A medida que el sujeto va madurando, 
emerge un esquema sobre las expectativas de las 
relaciones personales significativas: es el esquema de 
base segura (52). Los individuos con experiencias de 
cuidado positivas en los primeros años de su vida por 
parte de sus cuidadores principales son capaces de 
desarrollar un esquema de base segura (52), que está 
ligado al concepto de los modelos operativos internos 
de Bowlby (Bowlby, 1969, 1973). Los esquemas hacen 
referencia a estructuras cognitivas permanentes que 
generan expectativas y además preparan y organizan 
la conducta del sujeto. Las expectativas en el esquema 
de base segura son de que la figura de apego estará 
presente para ayudar y recuperar el equilibrio 
emocional de manera que el individuo pueda volver a 
sus actividades (52).

En los estilos de apego inseguros, ansioso y 
evitativo, tienen esquemas cognitivos diferentes. 
En el ansioso, su esquema es tendente a evaluar las 
amenazas como aumentadas y además consideran que 
sus propios recursos de afrontamiento son deficientes, 
suelen rumiar sus pensamientos más perturbadores y 
suelen presentar unos altos niveles de distrés durante 
y después de acontecimientos estresantes (47,53–55). 
Es el llamado esquema centinela. Sin embargo, en el 
estilo de apego evitativo, el esquema es el de lucha-
huida rápida, estos individuos tienden a minimizar las 
amenazas; ellos afrontan los estresores con estrategias 
cognitivas y conductuales que les distancie, tal como 
desvío de la atención de señales relacionadas con la 
amenaza y supresión de pensamientos relacionados 
con la amenaza (45,46,54,54,56–59). Utilizan una 
estrategia que John Bowlby llamó “autosuficiencia 
compulsiva” (10). Un estilo de apego inseguro está 
asociado con menos interferencia ante palabras 
amenazantes (60). En este estudio no se encuentra 
una diferencia significativa en la variable interferencia 
del cuestionario DERS. Una explicación es que sólo 
en los casos de estilo de apego inseguro ansioso da 
lugar a dificultades en la capacidad para un control 
eficiente a pesar de estar experimentando emociones 
negativas. Tanto los individuos con un estilo de apego 
seguro o evitativo no inciden en esta capacidad. En el 
primer caso por tener los recursos de afrontamiento 
necesarios para regularse emocionalmente. En el 
segundo caso, su mecanismo de defensa es eludir el 
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experimentar estas emociones negativas. Estos datos 
justifican un estudio más detallado para analizar estas 
diferencias.

En la adaptación española la variable Descontrol 
Emocional es el resultado de la suma de dos variables 
en el cuestionario original (Dificultad en el control 
de impulsos” y “Acceso limitado a estrategias de 
regulación). Hace referencia a las dificultades para 
mantener el control del comportamiento cuando 
se experimentan emociones negativas (18). En 
este estudio hay una diferencia estadísticamente 
muy significativa entre el grupo con un estilo de 
apego seguro y el inseguro y replica investigaciones 
anteriores, donde se ha comprobado que el estilo 
de apego inseguro determina más dificultades en la 
regulación emocional (61,62).

Además, en esta investigación se ha encontrado 
una correlación negativa entre las dificultades en la 
regulación emocional y la puntuación directa de la 
variable de Seguridad del cuestionario Ca-Mir-R. Este 
hallazgo es consistente con trabajos previos (63–65). 
El tener un esquema cognitivo permanente de una 
base segura, donde las expectativas del sujeto son 
menos catastróficas, suelen ser más positivas y con 
más capacidad de buscar ayuda, favorece el desarrollo 
de estrategias de regulación emocional, y esto a su vez 
protege para la aparición de síntomas mentales, como 
la ansiedad, depresión o trastornos de conducta.

LIMITACIONES

Este estudio presenta varios limitaciones a 
destacar: a) no se ha comprobado la idoneidad del 
cuestionario DERS versión española, con 28 ítems 
versus 36 items (versión original) en población 
adolescente (18). b) la recogida de la muestra es 
no probabilística (Se aprovecha o utiliza personas 
disponibles en un momento dado que cumplen los 
criterios de inclusión del estudio). c) en el estilo de 
apego solo está clasificada en seguro o inseguro para 
que ganara potencia el estudio. Con una clasificación 
más completa de los estilos de apego se podría haber 
estudiado las diferencias entre la clasificación insegura 
(ansioso, evitativo). d) hay varios factores que también 
inciden en la aparición de dificultades en la regulación 
emocional, como la depresión o la ansiedad, rasgos 

de personalidad de la adolescente o la presencia de 
alexitimia, que no se han tenido en cuenta. e) no hay 
comparación con varones, que son menos propensos a 
expresar sus emociones (66), con menos probabilidad 
de buscar apoyo emocional ante el estrés (67) y más 
propensos a presentar un estilo de apego evitativo (68). 

CONCLUSIONES

Hay una clara diferencia en la regulación 
emocional entre las chicas adolescentes entre 16 
y 19 años con un estilo de apego inseguro. Tienen 
más dificultades para reconocer e identificar sus 
emociones, y para controlar sus conductas cuando 
se encuentran bajo un estado emocional intenso. Es 
posible hipotetizar que hay diferencias entre los estilos 
de apego evitativos y ansiosos. Hay dos implicaciones 
inmediatas de estos datos: a) la recomendación de 
evaluar de manera sistemática el estilo de apego en 
pacientes con dificultades en la regulación emocional; 
b) la necesidad de tratar psicoterapéuticamente a los 
pacientes con un estilo de apego inseguro para poder 
ayudarles en la regulación de sus emociones. Con los 
resultados obtenidos se justificaría la realización de 
estudios más potentes y con una diferenciación de los 
distintos estilos de apego inseguros.
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ANEXOS

Anexo 1. Cuestionario socio-demográfico.

INFORMACIÓN GENERAL

ID (Iniciales de nombre y 
apellidos)=:

Fecha de recogida: dd/mm/
aaaa:

Peso actual (kg): Talla actual (en metros):

Fecha de nacimiento:

Edad:

Curso escolar:

Localidad de residencia: Convivencia: 
Ambos padres:
Madre:
Padre:
Abuelos:
Otros: 

Profesión madre (actividad 
laboral):

Profesión padre (actividad 
laboral):
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Anexo 2. Cuestionario de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS), adaptación al castellano.

DERS
Por favor, indique con qué frecuencia se le pueden aplicar a usted las siguientes afirmaciones rodeando con un círculo el número 
correspondiente según la escala que aparece a continuación:

1 2 3 4 5

Casi nunca (0-10%) Algunas veces (11-35%) La mitad de las veces (36-
65%)

La mayoría de las veces 
(66-90%)

Casi siempre (91-100%)

1. Percibo con claridad mis sentimientos. 1 2 3 4 5

2. Presto atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5

3. Vivo mis emociones como algo desbordante y fuera de control. 1 2 3 4 5

4. No tengo ni idea de cómo me siento. 1 2 3 4 5

5. Tengo dificultades para comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5

6. Estoy atento a mis sentimientos. 1 2 3 4 5

7. Doy importancia a lo que estoy sintiendo 1 2 3 4 5

8. Estoy confuso/a sobre lo que siento. 1 2 3 4 5

9. Cuando me siento mal, reconozco mis emociones. 1 2 3 4 5

10. Cuando me siento mal, me enfado conmigo mismo/a por sentirme de esa manera. 1 2 3 4 5

11. Cuando me encuentro mal, me da vergüenza sentirme de esa manera. 1 2 3 4 5

12. Cuando me siento mal, tengo dificultades para sacar el trabajo adelante. 1 2 3 4 5

13. Cuando me siento mal, pierdo el control. 1 2 3 4 5

14. Cuando me siento mal, creo que estaré así durante mucho tiempo. 1 2 3 4 5

15. Cuando me encuentro mal, creo que acabaré sintiéndome muy deprimido/a. 1 2 3 4 5

16. Cuando me siento mal, me resulta difícil centrarme en otras cosas. 1 2 3 4 5

17. Cuando me encuentro mal, me siento fuera de control. 1 2 3 4 5

18. Cuando me siento mal, me siento avergonzado conmigo mismo/a por sentirme de esa manera. 1 2 3 4 5

19. Cuando me encuentro mal, me siento como si fuera una persona débil. 1 2 3 4 5

20. Cuando me encuentro mal, me siento culpable por sentirme de esa manera. 1 2 3 4 5

21. Cuando me siento mal, tengo dificultades para concentrarme. 1 2 3 4 5

22. Cuando me siento mal, tengo dificultades para controlar mi comportamiento. 1 2 3 4 5

23. Cuando me siento mal, me irrito conmigo mismo/a por sentirme de esa manera. 1 2 3 4 5

24. Cuando me encuentro mal, empiezo a sentirme muy mal sobre mí mismo/a. 1 2 3 4 5

25. Cuando me siento mal, creo que regodearme en ello es todo lo que puedo hacer. 1 2 3 4 5

26. Cuando me siento mal, pierdo el control sobre mi comportamiento. 1 2 3 4 5

27. Cuando me siento mal, tengo dificultades para pensar sobre cualquier otra cosa. 1 2 3 4 5

28. Cuando me siento mal, mis emociones parecen desbordarse. 1 2 3 4 5

Clave 
(i=inversos)

Atención-Desatención: 2(i), 6 (i), 7 (i), 9 (i)
Claridad-Confusión: 1(i), 4, 5, 8
Aceptación-Rechazo: 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24
Funcionamiento-Interferencia: 12, 16, 21, 27 
Regulación-Descontrol: 3, 13, 14, 15, 17, 22, 25, 26, 28
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Anexo 3. Cuestionario Ca-Mir-R (evaluación del apego).

CAMIR-R
Balluerka,N; Lacasa,F,(2011)1

Nombre: ______________________________________________________________________________________________________________

Fecha de Nacimiento: ___________________________ Fecha de hoy: ______________________________________

Este cuestionario trata sobre las ideas y sentimientos que tienes de tus relaciones personales y familiares. Tanto del presente, como 
de tu infancia. Lee cada frase y rodea el número de la opción que mejor describa tus ideas y sentimientos.
Los resultados de este cuestionario son confidenciales

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

Indeciso En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

1 Las amenazas de separación, de traslado a otro lugar, o de 
ruptura de los lazos familiares son parte de mis recuerdos 
infantiles

5 4 3 2 1

2 Mis padres eran incapaces de tener autoridad cuando era 
necesario

5 4 3 2 1

3 En caso de necesidad, estoy seguro(a) de que puedo contar 
con mis seres queridos para encontrar consuelo

5 4 3 2 1

4 Desearía que mis hijos fueran más autónomos de lo que yo 
lo he sido

5 4 3 2 1

5 En la vida de familia, el respeto a los padres es muy 
importante

5 4 3 2 1

6 Cuando yo era niño(a), sabía que siempre encontraría 
consuelo en mis seres queridos

5 4 3 2 1

7 Las relaciones con mis seres queridos durante mi niñez, 
me parecen, en general, positivas

5 4 3 2 1

8 Detesto el sentimiento de depender de los demás 5 4 3 2 1

9 Sólo cuento conmigo mismo para resolver mis problemas 5 4 3 2 1

10 Cuando yo era niño(a), a menudo, mis seres queridos se 
mostraban impacientes e irritables

5 4 3 2 1

11 Mis seres queridos siempre me han dado lo mejor de sí 
mismos

5 4 3 2 1

12 No puedo concentrarme sobre otra cosa, sabiendo que 
alguno de mis seres queridos tiene problemas

5 4 3 2 1

13 Cuando yo era niño(a), encontré suficiente cariño en mis 
seres queridos como para no buscarlo en otra parte

5 4 3 2 1

14 Siempre estoy preocupado(a) por la pena que puedo causar 
a mis seres queridos al dejarlos

5 4 3 2 1

15 Cuando era niño(a), tenían una actitud de dejarme hacer 5 4 3 2 1

16 De adolescente, nadie de mi entorno entendía del todo mis 
preocupaciones

5 4 3 2 1

17 Cuando yo era niño(a), teníamos mucha dificultad para 
tomar decisiones en familia

5 4 3 2 1

1 Balluerka, N., Lacasa, F., Gorostiaga, A., Muela, A., & Pierrehumbert, B. (2011). Versión reducida del cuestionario CaMir 
(CaMir-R) para la evaluación del apego. Psicothema, 23, 486-494.
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Anexo 3. Cuestionario Ca-Mir-R (evaluación del apego) (Continuación).

18 Tengo la sensación de que nunca superaría la muerte de 
uno de mis seres queridos

5 4 3 2 1

19 Los niños deben sentir que existe una autoridad respetada 
dentro de la familia

5 4 3 2 1

20 Mis padres no se han dado cuenta que un niño(a) cuando 
crece tiene necesidad de tener vida propia

5 4 3 2 1

21 Siento confianza en mis seres queridos 5 4 3 2 1

22 Mis padres me han dado demasiada libertad para hacer 
todo lo que yo quería

5 4 3 2 1

23 Cuando yo era niño(a), tuve que enfrentarme a la violencia 
de uno de mis seres queridos

5 4 3 2 1

24 A partir de mi experiencia de niño(a), he comprendido que 
nunca somos suficientemente buenos para los padres

5 4 3 2 1

25 Cuando yo era niño(a), se preocuparon tanto por mi salud 
y mi seguridad, que me sentía aprisionado(a)

5 4 3 2 1

26 Cuando me alejo de mis seres queridos, no me siento bien 
conmigo mismo

5 4 3 2 1

27 Mis padres no podían evitar controlarlo todo: mi 
apariencia, mis resultados escolares e incluso mis amigos

5 4 3 2 1

28 Cuando era niño(a), había peleas insoportables en casa 5 4 3 2 1

29 Es importante que el niño aprenda a obedecer 5 4 3 2 1

30 Cuando yo era niño(a), mis seres queridos me hacían sentir 
que les gustaba compartir su tiempo conmigo

5 4 3 2 1

31 La idea de una separación momentánea con uno de mis 
seres queridos, me deja una sensación de inquietud

5 4 3 2 1

32 A menudo, me siento preocupado(a), sin razón, por la 
salud de mis seres queridos

5 4 3 2 1
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