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RESUMEN 

Villalobos, M. (2014). “Caracterización de los modelos de funcionamiento interno de 

apego a partir de los relatos de un grupo de adultos emergentes universitarios: evidencias 

de las funciones del apego a través de la exploración narrativa”. Tesis para optar por el 

grado de licenciatura en Psicología. Universidad de Costa Rica.  

Modalidad de tesis. Escuela de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de 

Costa Rica. Director de tesis: Dr. Javier Tapia Valladares  

Palabras clave: apego; narración; modelos de funcionamiento interno; guiones de base 

segura; adultez emergente.  

La presente investigación tuvo como objetivo responder ¿cuáles son las características de 

los modelos de funcionamiento interno, presentes en las narraciones de apego a los 

progenitores, de un grupo de adultos emergentes universitarios? Para esto se utilizó una 

propuesta metodológica de corte cualitativo, con la que se exploraron las características de 

los modelos de funcionamiento interno presentes en las narraciones de los participantes.  

La muestra del estudio estuvo conformada por 28 adultos emergentes, costarricenses, 

universitarios. La muestra se equilibró por estilo de apego (clasificados con la escala de 

Castro, 2006) y por género, con lo cual se trabajó con cuatro grupos de siete personas cada 

uno (hombres con estilo de apego seguro, mujeres con estilo de apego seguro, hombres con 

estilo de apego inseguro y mujeres con estilo de apego inseguro).  

Mediante el sistema de producción de narraciones de Waters y Waters (2006) y de 

Mikulincer, Shaver, Sapir-Lavid y Avihou-Kanza (2009), se exploraron los tres 
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componentes esenciales de los guiones de base segura, a saber: búsqueda activa de apoyo, 

disponibilidad del apoyo y alivio de la aflicción. Previo al proceso de recolección de datos, 

se trabajó en la adaptación del método al contexto costarricense y se generó un manual de 

codificación sometido a rigurosas pruebas de validación interjuez en pro de la confiabilidad 

del método. 

Asimismo, se exploraron otras características relacionadas con la coherencia narrativa de 

acuerdo al estilo de apego, como fueron la riqueza narrativa y el recuerdo afectivo sobre la 

relación con los progenitores en la etapa de la infancia, tomando como referente para este 

último, algunos de los planteamientos de la Entrevista de Apego Adulto (de George,  

Kaplan y Main, 1996).  

Los resultados mostraron la tendencia de que, las personas con estilo de apego seguro 

evidencian con mayor frecuencia puntuaciones altas en los tres componentes de los guiones 

de base segura. Además, tienden a recordar de manera más positiva las relaciones de la 

infancia con cada uno de sus progenitores.  

En el caso de los participantes con estilo de apego inseguro, hubo una minoría que puntuó 

alto en los tres componentes analizados. Además, mostraron una tendencia a describir con 

mayor frecuencia, de manera negativa el recuerdo que tenían de la experiencia en la 

infancia con sus progenitores. Finalmente, cabe destacar que no se encontraron diferencias 

en la riqueza narrativa por estilo de apego.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PRESENTACIÓN  

La teoría del apego, representa en la actualidad un campo de la psicología del desarrollo 

sumamente importante, dado el alto grado de pertinencia en cuanto al estudio del área 

socioemocional del individuo. En el campo de las relaciones interpersonales, esta teoría ha 

hecho una contribución de gran peso para entender las posibles dinámicas que se empiezan 

a desarrollar en la persona, desde edades muy tempranas. 

Desde su infancia, la persona desarrolla un tipo de relacionamiento con sus padres y con 

otros, que influye en las propias características de las interacciones con éstos. De estas 

interacciones, se aprende o interioriza una serie de ideas y expectativas sobre sí mismos y 

sobre la accesibilidad de los cuidadores y de las otras personas.  

Esta interiorización de las interacciones, conformada por una serie de pensamientos sobre sí 

mismo y sobre los demás, se conoce desde la teoría del apego como modelos de 

funcionamiento interno, los cuales de acuerdo con Bowlby (en Miller, Vandome y 

McBrewster, 2009, p. 4) se mantienen relativamente estables durante la infancia.  

Según Bretherton y Munholland (en Cassidy y Shaver, 2008, p.102) desde los inicios de la 

formulación de la teoría del apego, Bowlby (1980) teorizó que los modelos de 

funcionamiento interno de sí mismo y de los otros, funcionan para la persona como una 

manera en la que podía anticipar, interpretar y guiar las interacciones con otras personas.  

Asimismo, estos modelos de funcionamiento interno implican un sistema de representación 

mediante el cual se puede imaginar interacciones y conversaciones con otros, tomando las 
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experiencias previas como base (Bretherton y Munholland, en Cassidy y Shaver, 2008, 

p.103). Esta idea constituye un punto de partida para cuestionarse, en esta investigación, si 

estos modelos de funcionamiento interno que se desarrollan consecuentemente a las 

relaciones afectivas en la infancia, tienen características similares para personas con 

diferentes estilos de apego, y para diferentes figuras como el padre y la madre en etapas 

posteriores de la vida como la adultez.  

Para esto, fue pertinente cuestionarse si, realmente existe concordancia entre el estilo de 

apego que la persona tiene y el posible modelo de funcionamiento interno que parece 

activarse en cuanto se encuentra frente a una situación amenazante; es decir, cuando se da 

alguna situación que implica una activación del sistema de apego. Al realizar un 

acercamiento de este tipo, resultaba fundamental utilizar una estrategia que permitiera 

vislumbrar las posibles características, en términos de apego, de estos modelos. 

Dallos (2006) explica que la teoría del apego ha sido asociada desde su conceptualización 

con procesos mentales relacionados con esquemas, creencias y narraciones. Además, 

considera que la narración tiene la ventaja de que no solo describe, sino que evoca 

emociones y conexiones personales al construirse (Dallos, 2006, p.87).  De esta manera, los 

instrumentos para evaluar el apego al nivel de la representación, constituyeron un aporte 

fundamental de Main, Kaplan y Cassidy (1985, citados en Cassidy y Shaver, 2008, p. 114) 

como una base para la formulación de estrategias de exploración a través de las narrativas.   

Bajo esta línea de investigación, la perspectiva narrativa resultó ser importante y pertinente 

para este estudio, dada su aplicabilidad en cuanto al estudio de representaciones mentales. 

Específicamente, la aproximación que se realiza permite realizar una exploración de las 
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características de los modelos de funcionamiento interno de apego a través de la producción 

de narraciones de las personas.  

1.2. JUSTIFICACIÓN  

La perspectiva narrativa del apego fue utilizada en este estudio, como una forma en la que 

se evidenciaría si el modelo de funcionamiento interno de la persona se construyó a partir 

de experiencias de base segura (Fivush, 2006, p. 284). Posteriormente, se esperaba 

identificar si dicho modelo tenía características similares cuando las experiencias 

activadoras del sistema de apego se referían al padre o la madre.  

Este insumo cobra relevancia ya que está realizando un aporte fundamental para el campo 

de la psicoterapia del apego con base narrativa, que ha empezado a dar los primeros pasos 

en Costa Rica. En este sentido, esta investigación podría representar un insumo que permita 

a este enfoque terapéutico, empezar a consolidarse en el campo de la psicología clínica y de 

la salud en el país.  

Asimismo, la importancia de este estudio se encuentra comprendida en la línea de Daniel 

(2009), quien, al afirmar que la expresión narrativa y la calidad emocional de las relaciones 

están íntimamente relacionadas, considera que cuando las personas cuentan las historias de 

sus vidas con una actitud o forma alternativa a la usual podrían, a futuro, modificar la forma 

de verse a sí mismos y de relacionarse con los demás (Freedman y Combs, 1996, en Hiles y 

Cermak, 2009).  

La etapa en la que se estudia esta relación entre narrativa y modelos de funcionamiento 

interno, es la que en los últimos años, se ha empezado a conocer como adultez emergente 

(Arnett, 2000), la cual comprende el periodo que va de los 18 años a los 25 años. Esta etapa 
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resulta interesante para este estudio ya que de acuerdo con el autor, es un periodo en el que 

las personas no se sienten adolescentes pero tampoco adultos por completo, por lo que 

caracterizar esta población en términos de apego constituye un insumo novedoso 

considerando que es una etapa poco estudiada en este tipo de investigaciones en el país.   

De esta manera, los aportes de esta investigación para el campo de la psicología en Costa 

Rica, se enfocan en dos contribuciones específicas: por un lado se amplía el conocimiento 

sobre el campo de la teoría del apego en el contexto nacional, abordado desde una 

perspectiva novedosa como lo es la exploración de las narraciones. Asimismo se aporta 

evidencia de exploración de la teoría del apego en la etapa de la adultez, ya que hasta el 

momento la tradición en el contexto costarricense ha estado principalmente asociada a 

explorar las etapas de la niñez y la adolescencia.  

Por otro lado, la contribución metodológica de este estudio resulta clave, en tanto que se 

dio un especial énfasis al proceso de desarrollo, adaptación y validación de la prueba de 

producción de historias y su respectivo manual de codificación, con el objetivo de que 

constituya un aporte que pueda marcar un punto de partida para el desarrollo de futuras 

investigaciones en esta línea.     
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

La teoría del apego ha sido estudiada en los últimos años desde diferentes perspectivas 

metodológicas. En Costa Rica por ejemplo, el tema ha sido abordado principalmente desde 

un acercamiento a la infancia y la adolescencia.  

Al respecto, Sanabria (2004) realizó un análisis acerca del desarrollo del juicio moral y las 

pautas de apego en adolescentes que han sido víctimas de explotación sexual. Con esta 

investigación, el autor aporta un dato importante para este estudio, ya que se observó que 

las figuras adultas protagonistas son percibidas como una fuente de seguridad, a las cuales 

se puede recurrir en momentos considerados como amenazantes.  

De acuerdo con estos resultados, dichas figuras protagonistas, podrían representar figuras 

de apego para los jóvenes y son percibidas como dadoras de apoyo y fortaleza en 

situaciones críticas. Las afirmaciones anteriores apoyan el hecho de que en esta 

investigación se utilicen experiencias ficticias que impliquen una activación del sistema de 

apego en torno a protagonistas ficticios y reales (como los progenitores), los cuales 

representan para la persona, figuras adultas o de autoridad independientemente de la edad.  

Relacionado con el punto de las figuras protagonistas en los vínculos de apego, Campos 

(2005) se planteó determinar si existen relaciones entre el apego hacia los pares, las 

orientaciones culturales y el proceso de conformación de la identidad de los jóvenes. Se 

encontró que el apego seguro y el apego ansioso hacia los pares, fueron los estilos de 
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vínculo afectivo que alcanzaron mayores proporciones entre los y las adolescentes 

participantes del estudio.  

Este hallazgo funciona como punto de partida para tomar en consideración tanto el estilo de 

apego seguro, como el inseguro para la presente investigación. Relacionado a lo anterior, 

Castro (2006) exploró los estilos de apego en adolescentes que se encontraban en el sistema 

educativo formal público, y además, investigó la relación entre el estilo de apego y la 

identificación de la figura primaria de apego. Los resultados evidencian que la mayoría de 

los adolescentes de la muestra presentaban un estilo de apego seguro. Este resultado, 

motiva a cuestionarse si, pese a existir una mayoría de jóvenes con estilo de apego seguro, 

las características de los modelos de funcionamiento interno abordadas a través de la 

exploración de las narraciones, estarán orientadas a sugerir una construcción en torno a 

experiencias de base segura.  

Con lo cual, cobra sentido analizar las características de las narraciones de base segura en 

los dos estilos de apego, es decir, analizar las evidencias de los modelos de funcionamiento 

interno en las narraciones emitidas por las personas en cada uno de los estilos de apego. 

Otras investigaciones recientes en el contexto nacional, se han enfocado en estudiar la 

teoría del apego en relación con estrategias metacognitivas y de regulación emocional 

(Sánchez, 2010), con desarrollo sociomoral (Monestel, 2011) y con relaciones de noviazgo 

y situaciones de violencia (Artavia y Carranza, 2012). La mayoría de estas investigaciones 

se han realizado con población adolescente y adolescente tardía, lo cual sugiere que el 

ámbito del apego adulto ha sido poco estudiado en el contexto costarricense.  
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A nivel internacional, existen investigaciones en las que se ha trabajado la relación entre la 

teoría del apego y la teoría narrativa en psicología, por ejemplo, Waters y Waters (2006) 

explican que las experiencias tempranas de apego con las figuras primarias (padre y/o 

madre) producen representaciones mentales duraderas. Esta idea, de cierta forma representa 

una de las reflexiones de Bowlby, precursor de esta teoría, al intentar enlazar elementos 

psicoanalíticos con elementos cognitivos (Waters y Waters, 2006, p. 187) en la exploración 

de la afectividad y desarrollo de las personas.  

Los autores (Waters y Waters, 2006), explican cómo las experiencias vinculares y afectivas 

que las personas tienen en su infancia con las figuras primarias de apego, van a constituir 

un insumo para el desarrollo de esquemas mentales o modelos de funcionamiento interno, 

que van a guiar el desarrollo de las relaciones intra e interpersonales, en la infancia y en 

etapas posteriores de la vida de la persona.  

Dicho planteamiento, es respaldado por numerosas investigaciones en las que se ha 

utilizado el método desarrollado por Waters y Waters (2006), para comprobar la 

permanencia del esquema cognitivo constituido por el modelo de funcionamiento interno, 

evidenciándolo en la manera de narrar historias de la persona (Mikulincer, Shaver, Sapir-

Lavid y Avihou-Kanza, 2009; Dykas, Woodhouse, Cassidy y Waters, 2006; Coppola, 

Vaughn, Cassiba y Constantini, 2006; entre otros).  

Cabe recalcar, que el método utilizado por Waters y Waters (2006) fue la base fundamental 

de este trabajo de investigación, precisamente por la validez que ha tenido en otros 

contextos, en lo que se refiere a la exploración de modelos de funcionamiento interno. Los 
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planteamientos y formulación teórica de estos autores, datan de un proceso de varios años 

de trabajo sobre el tema (Waters, Rodrigues y Ridgeway, 1998).  

Además, se acompañó de un método alternativo de exploración de la narración por medio 

de imágenes, el cual estuvo relacionado con el tema del apego. Dicho método, ha sido 

desarrollado y trabajado por autores como Mikulincer et al. (2009), algunos de los cuales 

han realizado aproximaciones a este modelo desde hace varios años (Mikulincer, 

Hirshberger, Nachmias y Gillath, 2001; Mikulincer, 1995).  

Esta estrategia de abordaje del apego por medio del análisis de narraciones, ha sido 

utilizada en poblaciones adultas y ha tenido resultados sumamente interesantes que arrojan 

evidencia de la existencia de esquemas de relacionamiento formados en torno a 

experiencias de base segura (Coppola et al., 2006; Vaughn, Waters, Coppola, Cassidy, 

Bost, y Veríssimo, 2006).  

En esta misma línea, autores como Verríssimo y Salvaterra (2006) y Bost, Shin, McBride, 

Brown, Vaughn, Coppola, Verrísimo, Monteiro y Korth (2006) han realizado estudios 

específicos con diadas madre-hijo obteniendo resultados similares que, además, relacionan 

no sólo el modelo de funcionamiento interno de la persona con su forma de narrar, sino que 

relacionan aspectos del estilo de apego de la madre con los esquemas mentales que el niño 

empieza a desarrollar.   

Los resultados de estas investigaciones, dan soporte a la idea según la cual, de acuerdo a las 

experiencias tempranas de apego que se tengan, la persona genera una forma de narrar 

historias que se acercan o se alejan a las experiencias de base segura, según haya sido su 

vivencia personal de dicho proceso. Resultados que han sido evidenciados también por 
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autores como Vaughn, Verríssimo, Coppola, Bost, Shin, McBride, Krzysik y Korth (2006) 

y representan un aspecto fundamental de esta investigación.   

Otro estudio de gran importancia para este trabajo de investigación, es el realizado por 

Dykas et al. (2006) con jóvenes adolescentes. En éste, se realiza un análisis sobre la 

posibilidad de que el esquema mental o modelo de funcionamiento interno que la persona 

desarrolla en relación al apego, sea similar entre la madre, el padre y otras personas; 

efectivamente, los autores obtienen un resultado positivo en torno a este cuestionamiento.  

Este resultado constituye un punto de partida para futuras investigaciones, como 

antecedente en cuanto a la comparación de los resultados y hallazgos relacionados con las 

características de los modelos de funcionamiento interno construidos a partir de las 

relaciones de apego, de la población adolescente frente a población adulta en el contexto 

costarricense.    

La comparación resulta interesante, ya que en el contexto costarricense, las dinámicas 

vinculares y de cuido pueden diferir de las norteamericanas y europeas (donde se ha 

realizado la mayor parte de la investigación en este campo). Por tanto, es importante 

explorar las características de dichos modelos en esta población, ya que se intentará, 

además, ampliar el espectro metodológico utilizado en la investigación de tipo apego-

narrativa con la consolidación de una prueba para su abordaje.   

Con respecto a la relación entre el estilo de apego y los modelos de funcionamiento interno, 

desarrollados por la persona, Dykas et al. (2006), encontraron que, los adolescentes con un 

estilo de apego seguro obtuvieron un mayor puntaje en las historias de base segura con 
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respecto a su madre y a su padre, no así con los puntajes obtenidos en las historias 

relacionadas a los otros no específicos.  

Se debe mencionar, además, el trabajo realizado por Mikulincer et al. (2009) acerca del uso 

del método de análisis narrativo desarrollado por Waters y Waters (2006). Los autores, 

realizaron ocho estudios en los que utilizaron este método narrativo para comprobar 

diferentes ideas expuestas en la teoría de los creadores del método sobre el posible vínculo 

entre los esquemas cognitivos o modelos de funcionamiento interno de la persona y las 

características sobre apego presentes en sus narraciones.  

Entre las principales conclusiones a las que llegaron los autores con sus estudios, se puede 

mencionar que, las narraciones de las personas con un estilo de apego seguro, se relacionan 

con mayores niveles de accesibilidad, automaticidad y riqueza con respecto a las 

experiencias de apego seguro, en comparación con las personas con un estilo de apego 

inseguro.   

Además, concluyen que las personas con un estilo de apego seguro parecen estar mejor 

equipadas cognitivamente para afrontar los dilemas de interdependencia, en comparación 

con los individuos con estilo de apego inseguro; esto debido a la forma en la que ambos 

grupos sugieren que afrontarían los problemas (Mikulincer et al., 2009, p. 631).  

De esta manera el aporte de estos autores a nivel teórico, sobre la relación entre los 

modelos de funcionamiento interno y las características de apego presentes en las 

narraciones de las personas, y a nivel metodológico, al plantear un método de exploración 

de esta relación, constituye un insumo fundamental para comprender las ideas sobre las 

cuales se basa el presente trabajo de investigación. Cabe señalar que otros autores, se han 
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dedicado a teorizar sobre la idea de representar los modelos de funcionamiento interno 

instaurados, a partir de la narración de las experiencias tempranas de apego.  

Al respecto, Bakermans-Kranenburg (2006), explica que las experiencias tempranas de 

base segura producen una especie de in-puts en las representaciones mentales. Según 

explica, los individuos que tuvieron un apoyo de base segura consistente y coherente en la 

infancia, tienen un esquema cognitivo de base segura disponible, que les permite activarlo 

fácilmente en otras interacciones; como lo puede ser, en el caso de esta investigación, la 

construcción de historias y la producción narrativa relacionada con situaciones de 

activación del sistema de apego.  

Se evidencia así como el método de análisis de los modelos de funcionamiento interno en 

relación al apego a través de la narración, desarrollado por Waters y Waters (2006) y 

optimizado por los numerosos autores citados con anterioridad, resulta ser una estrategia 

sumamente innovadora para acercarse al campo de la teoría del apego desde un enfoque 

que, siguiendo las ideas de Tapia (2011), busca identificar por medio de la singularidad de 

cada participante, la posible regla de universalidad con respecto a los estilos de apego.  

La idea anterior, aunada a la necesidad expresa de ampliar este tipo de estudios, tanto en 

diferentes culturas como en poblaciones variadas con respecto a la edad (Mikulincer et al., 

2009, p. 631), constituyen el foco de esta investigación, ya que, de manera global, 

representa una perspectiva sociocognitiva interesante para abordar y acercarse a los 

ambientes emocional y social del individuo (Fivush, 2006). 

Considerando una distinción básica de representación del apego en tres perspectivas: la 

cognoscitiva con la representación de los modelos de funcionamiento interno, la de la 
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experiencia emocional o sentimental, y, la de la acción a través de los comportamientos e 

interacciones; se puede debe afirmar que esta investigación se enfoca en la primera de ellas, 

es decir, en la perspectiva cognoscitiva de la experiencia de apego a través de la 

exploración de los modelos de funcionamiento interno.   

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. ESTILOS DE APEGO  

Partiendo de los antecedentes anteriores, es importante conceptualizar algunos elementos 

que constituyen la base de esta investigación. Para dicha finalidad, cabe mencionar que los 

estilos de apego, serán entendidos como aquellos patrones de expectativas, necesidades, 

emociones y conductas sociales que el individuo manifiesta como resultado de una historia 

particular de experiencias de apego, usualmente iniciadas en las relaciones con los padres 

(Fraley y Shaver, 2000; citado en Mikulincer y Shaver, 2007, p. 25).  

En concordancia con las ideas de estos autores, y siguiendo los planteamientos de 

Mikulincer (1995), se considera que el estilo de apego de la persona, refleja el modelo de 

funcionamiento interno más accesible y de actividad típica para la persona, en relaciones 

interpersonales particulares o, de manera general, para las relaciones interpersonales.  

Como es sabido, los primeros conceptos sobre los estilos de apego, fueron desarrollados 

por Ainsworth y Bell (1970) con sus estudios sobre la “situación extraña” cuya pretensión 

fue caracterizar las diferentes reacciones de los bebés ante la ausencia y presencia de su 

madre y de personas extrañas, dando como origen el constructo de estilos de apego. 

Partiendo de estas investigaciones, se identificaron tres patrones de respuesta de los bebés o 
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tres estilos de apego, denominados: seguro, evitativo y ansioso. Más adelante, fueron Main 

y Solomon (1990) quienes añadieron una cuarta categoría denominada estilo de apego 

desorganizado o desorientado (Mikulincer y Shaver, 2007, p.25).  

Actualmente, se cuenta entonces con una caracterización de cuatro grupos, los cuales, de 

acuerdo al planteamiento de Bartholomew y Horowitz (1991, sintetizado por Dallos, 2006), 

se caracterizan como se muestra a continuación:   

 Ansiedad 

Baja Alta 
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ta
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Seguro 
Ansioso 

ambivalente 

A
lt

a
 

Evitativo 
Ansioso evitativo 
(desorganizado) 

Figura 1. Modelo bidimensional del apego (Adaptado de Dallos, R., 2006, p.28)  

De manera más específica, Feeney y Noller (2001) y Mikulincer y Shaver (2007) hacen una 

caracterización de estos estilos de apego, que se sintetiza a continuación:  

a. Seguro: la intimidad y la dependencia de (y con) otros es positiva. No se preocupan 

por ser abandonados, además, tienen pocas dudas sobre sí mismos y una visión 

positiva tanto de sí mismos como de los demás.  

b. Evitativo: no se sienten cómodos con la intimidad, por lo cual buscan evitar la 

vinculación afectiva, se les hace difícil confiar en los demás. No les gusta depender 

y tienen una visión negativa de sí mismos y de los demás.  
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c. Ansioso: también conocido como ambivalente. Piensan que los demás no son tan 

cercanos como a ellos les gustaría. Se preocupan por ser abandonados o no 

queridos. Tienen una visión negativa de sí mismos y muy positiva de los demás.  

d. Desorganizado/desorientado: corresponde a una fluctuación entre el estilo de apego 

ansioso y el evitativo. Este estilo, fue introducido para clasificar a aquellas personas 

cuyas respuestas ante situaciones estresantes o amenazantes cambiaban entre 

reacciones típicas del estilo ansioso y del estilo evitativo.  

Estos estilos de apego, influyen en la manera en la que la persona actúa, reacciona y afronta 

diferentes situaciones reales o imaginarias, que se relacionan con experiencias de 

seguridad, cuidado y afecto. Cabe mencionar que existen mecanismos de activación de los 

patrones de apego, que pueden ser por situaciones de exploración o de amenaza.  

El modelo de activación del apego, desarrollado por Mikulincer y Shaver (2007) toma 

como base las formulaciones teóricas de Bowlby (1969/1982) y explica que esta activación 

se da principalmente ante el grado de amenaza que la persona percibe de las situaciones, no 

necesariamente por la situación en sí.  

La activación del sistema de apego puede estar relacionada con percepción de amenazas 

externas, que puedan afectar el bienestar de la persona, o por amenazas internas como 

imágenes, fantasías y pensamientos que se evocan ante diferentes situaciones (Mikulincer y 

Shaver, 2007, pp. 32-33).  

Dicha activación, se da en dos fases: en un primer momento, se da una activación 

preconsciente de pensamientos relacionados con apego, es decir, del modelo de 

funcionamiento interno y, en un segundo momento, esa activación desencadena en acciones 



18 
 

consientes de búsqueda de proximidad y protección. Cabe mencionar que en el caso de los 

adultos, la segunda fase puede tener lugar únicamente de manera intrapsíquica y no 

necesariamente reflejarse de manera conductual (Mikulincer y Shaver, 2007, p.33).  

De acuerdo con Mikulincer y Shaver (2007, p.36), la relación existente entre los estilos de 

apego y el sistema de activación del apego, consiste en tres premisas principales, a saber:   

a. Los patrones de apego disponibles (de las figuras primarias), pueden alterar el 

contenido de la representación mental que la persona tiene, el cual es activado 

cuando se enfrenta a una amenaza.  

b. Los patrones de apego disponibles pueden afectar la proximidad que la persona 

tiene o busca con los demás, así como las conductas de búsqueda activa de apoyo 

ante situaciones consideradas como amenazantes.  

c. Los patrones de apego pueden determinar el uso o no uso de las representaciones de 

sí mismo y de los otros de base segura, ante situaciones de amenaza.     

2.2.2. MODELOS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO 

Las premisas anteriores, constituyen un eje fundamental pues representan el modelo teórico 

en el cual se basa el planteamiento de este estudio. Relacionado a éstas, surge la necesidad 

de conceptuar el constructo de modelos de funcionamiento interno. Este concepto, será 

entendido como aquellas representaciones o esquemas mentales que las personas han 

formado de sí mismos y de los demás, a partir de sus experiencias tempranas de apego.  

De acuerdo con Feeney y Noller (2001), esta representación que la persona tiene de sí 

mismo y de los otros va a determinar las relaciones que ésta tiene con sus progenitores y 
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con sus iguales (por ejemplo con sus amigos y sus parejas amorosas). Estos autores, citan el 

trabajo de Collins y Read (1994) sobre los modelos de funcionamiento interno de la 

siguiente manera:  

 

Figura 2. Estructura jerárquica de los modelos de funcionamiento interno de apego (adaptado de 

Feeney y Noller, 2001, p.105). 

Como se muestra en el esquema, según la experiencia que la persona haya tenido con sus 

cuidadores, se va a desarrollar un estilo particular de representarse a sí mismo y a los 

demás, es decir se desarrolla un modelo de funcionamiento interno de apego. A su vez esta 

representación va a tener un efecto sobre la conformación de las relaciones con las figuras 

primarias de apego (padre y madre) y de las relaciones con iguales como amigos o parejas.  

Esto quiere decir que, dependiendo del modelo general de funcionamiento interno que la 

persona tiene de sí mismo y de los otros, puede reaccionar de maneras específicas ante 

diferentes situaciones, personas y acontecimientos considerados como amenazantes, es 

decir, activadores del sistema de apego.  

Tal y como destaca Bruner (1990, citado en Dallos, 2006), una narración es evocativa y es 

una forma en la que se puede explorar no solo lo que la persona vivió sino lo que sintió ante 

una situación. Es por esto que la perspectiva narrativa ha permitido esbozar algunas ideas 

relacionadas con las manifestaciones cognitivas de los esquemas mentales de la persona, 
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formadas a partir de un correlato emocional de vínculos afectivos. Por esta razón, la 

narración se ha convertido en una herramienta sumamente útil, en lo que al estudio de los 

modelos de funcionamiento interno del apego se refiere.  

Para el interés de esta investigación, las diferencias en las reacciones ante diferentes 

situaciones activadoras del sistema de apego, van a poder identificarse en las características 

de las narraciones, debido a que el proceso de narrar se realiza por medio de la activación 

de un modelo de funcionamiento interno, formado previamente. 

2.2.3. PERSPECTIVA NARRATIVA DEL APEGO 

De acuerdo con Dallos (2006), una de las maneras más efectivas para explorar los modelos 

de funcionamiento interno relacionados con los diferentes patrones de apego es a través de 

la exploración de las narraciones.  

Fenney y Noller (2001) explican que, cuando se ha utilizado la entrevista como técnica 

narrativa para explorar el apego, se denota, en las personas con estilo de apego seguro, una 

facilidad y objetividad para comentar los episodios de apego, así como una valoración 

positiva de éstos. En el caso contrario (estilos de apego inseguros), se denota una marcada 

dificultad para recordar experiencias específicas de apego y se observa una valoración más 

negativa de éstas.   

Cabe mencionar que también existe el "apego ganado" en la historia de vida. Es decir, que a 

pesar de que se haya tenido una historia de vida de la cual no se pueden inferir elementos 

para un apego seguro, la persona desarrolla condiciones para lograrlo a pesar de la 

adversidad. Hoy en día se conoce a estas personas como resilientes y, de acuerdo con 

Dallos (2006), pareciera que las habilidades de metacognición y de reflexión sobre 
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experiencias pasadas parecen intervenir en estos procesos de modificación de los modelos 

de funcionamiento interno. Sería posible entonces, que una persona con una historia 

negativa de interacción con sus figuras primarias de apego, desarrolle la capacidad de 

construir modelos de funcionamiento de base segura a través de estas estrategias.  

Esta línea de investigación conduce a la estrategia de Waters y Waters (2006), la cual ha 

permitido incorporar en la teoría el concepto de guiones de base segura; los cuales 

corresponden a aquellas narraciones en las que se denota una clara manifestación de 

aspectos propios de una relación de apego segura con las figuras primarias.  

De acuerdo con Mikulincer et al. (2009), esta manifestación de guiones de base segura, gira 

en torno a tres aspectos principales. Estos se relacionan, en primer lugar, con encontrarse la 

persona ante un obstáculo (el cual la amenaza) y suscita la aproximación a otra persona por 

ayuda, es decir, que busque apoyo.  En segundo lugar, se relaciona con que la persona a la 

cual se acude, esté disponible cuando se le pide apoyo y, en tercer lugar, se relaciona con el 

alivio y confort sentido por la persona después de haber pedido apoyo a su figura de apego.  

Mikulincer y Shaver (2007) explican que la importancia de tener estas experiencias de base 

segura, recae en que a partir de éstas, la persona desarrolla un modelo de funcionamiento 

interno con los siguientes tipos de representaciones:  

a. Representaciones mentales de sí mismo en relación con una figura de apego 

segura: son derivadas de las interacciones previas con figuras de apego disponibles, 

cálidas y coherentes. Estas representaciones regulan la aflicción a la que la persona 

puede enfrentarse y, además, la ayudan a resolver efectivamente las situaciones 

percibidas como amenazantes y/o estresantes.  
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b. Representaciones mentales de autocuidado introyectadas a partir de experiencias 

de base segura: sirven como un alivio para la persona ante la situación amenazante. 

Corresponden a un cierto sentido de seguridad construido a partir de la introyección 

de la representación-afecto de las conductas de la figura de apego primaria y de la 

representación-afecto de la interacción con ésta. Esta función, funge como un tipo 

de regulador emocional para la persona.  

Como se ha mencionado, estas representaciones mentales que conforman los modelos de 

funcionamiento interno, van a constituir para la persona un marco de referencia en cuanto a 

la forma de responder a diferentes situaciones percibidas como amenazantes, en las cuales 

se ve activado su sistema de apego.  

Desde una perspectiva clínica y terapéutica, la importancia de explorar estas 

representaciones partiendo de una metodología narrativa, se relaciona con la posibilidad 

que tiene la persona para modificar estas representaciones al momento de “narrar-se” frente 

a una escucha atenta y cálida (Dallos, 2006). Así, la perspectiva narrativa del apego puede 

ofrecer una base sobre la cual desarrollar procesos psicoterapéuticos, no solo a nivel 

individual, sino por ejemplo en procesos sistémicos de terapia familiar.   

2.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los planteamientos teóricos anteriores, permitieron preguntarse si los modelos de 

funcionamiento interno pueden ser caracterizados a partir de diferentes formas de narrar de 

la persona, con el fin de comprobar si esas características son concordantes con el estilo de 

apego de quien narra.  
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Los cuestionamientos anteriores, dieron origen a la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son las características de los modelos de funcionamiento interno, presentes en las 

narraciones de apego a los progenitores, de un grupo de adultos emergentes 

universitarios? 

2.4. HIPÓTESIS 

De acuerdo con lo descrito en este planteamiento, así como con la teoría existente sobre el 

tema y el interés particular en el método narrativo como punto de partida para acceder a los 

modelos de funcionamiento interno, se plantean las siguientes hipótesis1 de trabajo:  

a. Las narraciones de las personas con estilo de apego seguro estarán caracterizadas 

por modelos de funcionamiento interno de base segura, cuyas características serán: 

altos niveles de búsqueda activa de apoyo, alta disponibilidad de la figura a la que 

se recurre y alto alivio de la aflicción ocasionada en la situación específica de cada 

relato.   

b. Las personas con estilo de apego seguro mostrarán altos niveles de riqueza narrativa 

en comparación con las personas cuyo estilo de apego es inseguro.  

c. Las personas con estilo de apego seguro tenderán a elegir mayoritariamente 

adjetivos positivos para describir la relación que recuerdan haber tenido en la 

infancia con su madre y padre.  

  

                                                   
1 Dadas las características de la formulación de hipótesis del presente proyecto, se considera que son 

suficientes para trazar la línea de investigación, por lo que resulta científicamente innecesaria la 

formulación de objetivos.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación, consistió en un estudio de tipo mixto descriptivo, ya que, lo que 

se pretendió hacer fue caracterizar los modelos de funcionamiento interno de la persona, a 

partir de un análisis de las narraciones que ésta hace en relación con sus progenitores. 

Específicamente, el fin de este planteamiento fue identificar el grado de presencia o 

ausencia de las características de guiones base segura en las narraciones de un grupo de 

adultos emergentes.  

De acuerdo con Creswell (2009), un método de investigación mixto corresponde a una 

aproximación que combina el uso de información cualitativa y cuantitativa, para poder 

responder a una pregunta de investigación. En el caso de ese estudio, ambos tipos de datos 

resultaron indispensables para responder a la pregunta de investigación en tanto que se 

utiliza una metodología integral de análisis en la que se codifica de manera cuantitativa y 

cualitativa la información recolectada con estrategias predominantemente cualitativas.  

En concreto, se relacionaron las características de los modelos de funcionamiento interno 

evidenciadas con las puntuaciones en las narraciones (codificación cuantitativa) con el 

estilo de apego de la persona, para lo cual se requirió utilizar el método cualitativo de 

investigación narrativa y contrastar los resultados obtenidos en esta prueba, tanto con la 

escala de apego como con la información de la entrevista.   

Cabe destacar que este planteamiento en particular, tiene una predominancia del método 

cualitativo (representado por la técnica narrativa) para comparar con el método cuantitativo 
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de puntuación de éste. Esta predominancia, se ajusta al diseño mixto de triangulación de 

datos, ya que, en éste puede existir la prioridad de uno de los dos métodos, a pesar de que 

ambos tienen un peso importante (Creswell, 2009).  

Finalmente, se debe mencionar que en este modelo, la mixtura de ambos métodos 

usualmente se realiza en la parte de interpretación y discusión de los resultados, donde se 

realiza la integración o comparación de los respectivos análisis de datos (Creswell, 2009, p. 

213). Esta idea, sustenta la metodología de esta investigación, la cual combinó técnicas 

cualitativas y cuantitativas de análisis de datos, en beneficio de la conformación de la 

respuesta a la pregunta de investigación y las hipótesis derivadas.    

3.2. PARTICIPANTES  

Los participantes de esta investigación corresponden a un grupo de 28 adultos emergentes 

(hombres y mujeres) universitarios costarricenses, cuyas edades estuvieron comprendidas 

entre los 18 y los 25 años (χ: 20.7 años).  

La muestra con la cual se trabajó corresponde a una por conveniencia para garantizar que al 

menos 14 participantes tuvieran estilo de apego seguro y 14 participantes apego inseguro 

(que comprende los estilos evitativo, ansioso y desorganizado) con la finalidad de 

establecer comparaciones entre ambos grupos. Cabe mencionar que fue posible equilibrar 

además la muestra por género, es decir, dentro de cada uno de los dos grupos por estilo de 

apego, la mitad de participantes eran hombres y la mitad eran mujeres.  

De esta manera se configuraron cuatro grupos para el análisis, los cuales correspondieron a:  

a. Hombres con estilo de apego seguro (7 participantes). 
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b. Mujeres con estilo de apego seguro (7 participantes). 

c. Hombres con estilo de apego inseguro (7 participantes). 

d. Mujeres con estilo de apego inseguro (7 participantes). 

Otro aspecto que se consideró para la selección de los participantes, fue que debían haber 

vivido al menos hasta los ocho años con ambos progenitores. Esto para garantizar que 

hubieran tenido un relacionamiento similar con ambos y, de esta manera, controlar el hecho 

de que una posible diferencia en los relatos referentes al padre y a la madre, no se debiera a 

una ausencia de alguno de los dos durante la infancia de la persona.  

Es importante mencionar que la cantidad de participantes de esta investigación, responde a 

un número que se considera adecuado en la metodología de investigación cualitativa, ya 

que, tomando en cuenta el número de narraciones que cada persona produciría, se 

recomienda no tener un número muy alto de participantes para efectos de la codificación.  

Por otra parte, la edad de los participantes corresponde a una en la que, como la teoría 

indica se ha logrado consolidar la identidad personal, con lo cual la perspectiva que la 

persona adopta con respecto a sí mismo y a los demás, es más diferenciada (Von der Lippe, 

1998). La edad de 18 a 25 años, conocida como adultez emergente, se considera una edad 

adecuada para este tipo de estudio, en tanto que la persona puede posicionarse a sí misma 

con respecto a los demás de una manera más eficiente (Arnett, 2000).  

Este aspecto de la edad, representa un punto importante para la investigación, ya que la 

metodología implica que la persona deba posicionarse a sí misma o al personaje de su 

narración, con respecto a los demás (en este caso, con respecto a su padre y a su madre).  
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3.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y RECLUTAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES  

Partiendo de las afirmaciones anteriores, se especificaron los siguientes criterios de 

inclusión para la selección de la muestra:  

a. Ser estudiante universitario.  

b. Tener una edad comprendida entre el rango de 18 a 25 años.  

c. Ser de nacionalidad costarricense. 

d. Haber vivido al menos hasta los ocho años con ambos progenitores.  

3.2.2. PROTECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

La participación en esta investigación no representó ningún riesgo de tipo físico, ni 

psicológico para los participantes.  

Como parte del protocolo de ética, se explicaron los objetivos y procedimientos de la 

investigación, además de los riesgos y beneficios posibles para los participantes, por medio 

un consentimiento informado (ver Anexo 1: Consentimiento informado) que fue firmado en 

la sesión de entrevista por el participante y por la investigadora.  

En dicho documento se explicó además, que la participación era de carácter voluntario y se 

podía detener la participación en el momento que fuera requerido por el participante. 

Asimismo se aclararon aspectos tales como: el requerimiento de grabación de audio de la 

sesión, el manejo de la información obtenida, la confidencialidad tanto de los datos como 

de la identidad de quienes participan, así como otras implicaciones formales de la 

participación.  
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3.3. INSTRUMENTOS  

A continuación se hace una descripción de cada uno de los instrumentos de investigación 

que se utilizaron en este estudio. 

3.3.1. ESCALA DE APEGO 

Autoinforme de Estilos de Apego.  

Este cuestionario desarrollado por Bartholomew y Horowitz (1991) funciona para 

determinar el estilo de apego predominante de la persona, consiste en un grupo de cuatro 

enunciados, que corresponde a la descripción de cada uno de los prototipos de apego, a 

saber: seguro, evitativo, preocupado y temeroso. Este cuestionario funciona adecuadamente 

para evaluar las relaciones cercanas entre adultos, lo cual lo hace ideal para esta 

investigación.  

Para este caso se utilizó la versión utilizada por Castro (2006)
2
 validada en Costa Rica, 

cuya codificación, de acuerdo con el autor, se realizó con el método discriminatorio 

forzado, es decir, se le solicitó a la persona seleccionar aquel enunciado que más se 

acercara a su posición con respecto a las relaciones interpersonales, ya que el interés 

primordial del instrumento era identificar el estilo de apego predominante.   

Cabe mencionar que la información obtenida por medio de esta escala se trasladó a una 

categorización bimodal, tomando como referencia para el análisis el estilo de apego seguro 

y el estilo de apego inseguro con el fin de diferenciar los relatos y compararlos por ambos 

estilos de apego. Esto quiere decir que no se trabajó con la diferenciación existente entre los 

                                                   
2 Ver Anexo 2: Cuestionario de filtro.   
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estilos de apego inseguro (estilo evitativo, preocupado y temeroso), sino que  dichas 

clasificaciones se unificaron en un solo bloque de estilo de apego inseguro.  

3.3.2. BATERÍA DE TÉCNICAS NARRATIVAS  

Método de guiones de base segura.  

Este método desarrollado por Waters y Waters (2006), consiste originalmente en una 

batería de seis grupos de palabras estímulo, con las cuales la persona deberá ir formando 

una historia. Cada grupo, contiene un total de 12 palabras, de las cuales cuatro 

corresponden a los posibles personajes de la historia, las siguientes cuatro sugieren una 

situación y las últimas cuatro sugieren un cierre para la historia. 

Es importante señalar que, de estos seis grupos de palabras, dos son neutrales, con el fin de 

entrenar o introducir a la persona en el método, mientras que los otros cuatro grupos de 

palabras, corresponden a palabras disparadoras de dos situaciones de apego con la madre y 

dos con otros adultos no específicos.   

Para el caso de la presente investigación, se tomaron cuatro de las seis historias del grupo 

de Waters y Waters (2006), y en concordancia con el modelo de investigación, se 

incluyeron dos grupos más de historias que hacen referencia a situaciones de apego con el 

padre, las cuales fueron desarrolladas por Dykas et al. (2006)
3
.  

Además, se utilizó la propuesta de Mikulincer et al. (2009) de mostrar a la persona las 

historias de apego por medio de imágenes. Para esto se adaptaron las secuencias de 

historias propuestos por los autores conocidos como “hospital” (enfocado en el apego con 

                                                   
3 El grupo final de historias utilizadas se puede observar en el Anexo 3: Fichas de palabras del 

método de guiones de base segura: 
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la madre), “trabajo” (enfocado en el apego con el padre) y “banco” (secuencia neutral de 

práctica)
4
. Cada secuencia está conformada por un total de tres imágenes, con lo cual se le 

mostró a la persona un total de nueve tarjetas.  

El proceso de elaboración de cada una de las imágenes de las secuencias estuvo a cargo de 

una diseñadora gráfica, la cual basó las ilustraciones en las descripciones realizadas por los 

autores del método. Además, se sometió a un proceso de validación de la sensibilidad de 

los estímulos al contexto, para lo cual se trabajó un grupo focal con jóvenes de 

características similares a las buscadas para la muestra de este estudio, con el fin de 

optimizar las ilustraciones de acuerdo con el contexto costarricense.  

Un aporte sumamente importante de este estudio, fue el desarrollo del método de 

codificación de la batería de pruebas utilizada por medio de la construcción y validación de 

un manual de codificación. Para la conformación de dicho manual
5
, se utilizó como base 

una adaptación del método de codificación desarrollado por Mikulincer et al. (2009), que 

consiste en evaluar en una escala de 1 a 7 (donde 1 corresponde a “no del todo- not at all” y 

7 a “muchísimo/ very much”) la presencia de tres factores principales:  

a. Búsqueda activa de apoyo: entendida como el grado en el que la persona busca 

activamente ayuda, apoyo y tranquilidad o confort en otra persona.  

b. Disponibilidad del apoyo: correspondiente al grado en el que los otros están 

disponibles, son sensibles, sensitivos y sirven de apoyo ante las necesidades del 

protagonista de la historia.  

                                                   
4 Ver formato de imágenes en Anexo 4: Fichas de imágenes del método de guiones de base segura: 
5 Ver Anexo 6: Manual de codificación de los instrumentos utilizados. 
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c. Alivio de la aflicción: entendido como el grado en el que el daño emocional o 

aflicción de la persona ante la situación activadora del sistema de apego, es 

superado hacia el final de la historia.  

De esta manera, cada una de las historias producidas por el participante fue codificada con 

tres puntajes, de acuerdo al grado en el que el relato evidenciaba la presencia de cada uno 

de los tres componentes especificados con anterioridad. Adicionalmente, se creó una escala 

de clasificación en “alto” y “bajo”, mediante la cual se categorizaba si la producción 

narrativa total correspondía o no a un guion de base segura.  

Como se describió en el apartado de reclutamiento de los participantes, los relatos fueron 

grabados en audio y transcritos, con el fin de garantizar la fidelidad entre lo que la persona 

narraba y la transcripción de cada historia. Algunas otras consideraciones tomadas en 

cuenta para las transcripciones, pueden consultarse en el Manual de Codificación.  

Entrevista sobre apego y adjetivos atribuidos a la relación con los progenitores.  

Las preguntas que se utilizaron en la fase de entrevista con la persona, fueron adaptadas del 

protocolo de la Entrevista de Apego Adulto (Adult Attachment Interview desarrollada por 

George, Kaplan y Main, 1996), para garantizar que la persona narrara algunas de sus 

experiencias relacionadas con el vínculo a sus progenitores y con su figura primaria de 

apego en la infancia
6
.  

Estas preguntas, tuvieron como fin conocer algunos datos importantes acerca de la relación 

que la persona recordaba haber tenido en su infancia con sus progenitores, y funcionaron 

como punto de partida para la tarea específica de esta fase, en la cual la persona debía 

                                                   
6 La guía de entrevista utilizada puede verse con detalle en el Anexo 5: Guía de entrevista.  
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verbalizar cinco adjetivos que consideraba poder atribuir a la relación que recordaba haber 

tenido en la infancia con cada uno de sus progenitores.  

Específicamente se solicitaron cinco adjetivos para la relación con la madre y cinco para la 

relación con el padre. Cabe mencionar que el tiempo estimado para esta fase de entrevista 

fue breve, y no sobrepasó los 40 minutos de audio. La codificación
7
 de esta tarea, se realizó 

con una escala de entre -1 y 1, donde -1 se aplicó a los adjetivos negativos, 1 a los positivos 

y 0 a los neutros, el detalle de los criterios para esta categorización, se puede consultar en el 

manual de codificación.  

Para la asignación final del resultado de la tarea, se tomó como punto de partida la 

frecuencia del tipo de adjetivo emitido, considerando tres adjetivos positivos (puntuados 

con 1) como punto de corte para definir el resultado como predominantemente posit ivo. Si 

la persona obtenía menos de tres puntajes positivos, la tarea se codificó como 

predominantemente negativa.  

3.4. PROCEDIMIENTOS DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  

Como parte de los criterios de calidad transversales al proceso de investigación, se realizó 

un detallado trabajo de validación, prueba y optimización tanto de las baterías de pruebas 

como del respectivo manual de codificación. Este proceso, estuvo distribuido en fases, de 

acuerdo con el momento de la investigación, a continuación se describen las fases 

desarrolladas:  

 

                                                   
7  Ver detalle de esta categorización en Anexo 6: Manual de codificación de los instrumentos 

utilizados. 
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3.4.1. FASE DE ADAPTACIÓN INICIAL  

En primer lugar, para la utilización del método de los grupos de palabras, se realizó una 

traducción de su idioma de creación (inglés) al español y para el método de imágenes, se 

realizó una propuesta gráfica inicial tomando como punto de partida las descripciones 

realizadas por los creadores del método. Ambas propuestas iniciales, se sometieron a 

revisión y discusión mediante una estrategia de grupo focal. En este se contó con cuatro 

participantes (dos hombres y dos mujeres) con características similares a las requeridas para 

el estudio, de acuerdo con los criterios de inclusión.  

El procedimiento desarrollado fue comentar el propósito de la investigación y de las 

pruebas, con lo cual se orientó la discusión hacia la pertinencia de las traducciones de las 

palabras e imágenes para valorar posibles adaptaciones de acuerdo con el contexto 

costarricense. Además se sometió a revisión el Consentimiento Informado, así como el 

protocolo de filtro a utilizar en la selección de la muestra.  

Como resultado de este proceso, se obtuvieron recomendaciones para los instrumentos de 

investigación, los cuales fueron valorados en conjunto con el director de la tesis, quien en 

calidad de experto en el campo de la teoría del apego, realizó otras recomendaciones a 

partir de su experiencia, y se incorporaron aquellas que se consideraron más pertinentes. 

Finalmente, se generó una versión de los instrumentos con características sensibles al 

contexto costarricense, el cual fue sometido a la siguiente fase de pruebas piloto.  

3.4.2. FASE DE PILOTAJE DE LAS PRUEBAS 

En el marco del proceso de validación de las pruebas se realizaron, además, cuatro 

aplicaciones formales de la batería completa de instrumentos como prueba piloto. Los 
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participantes de este proceso de pilotaje fueron dos hombres y dos mujeres que cumplían 

con las características definidas en los criterios de inclusión del estudio.  

Con cada uno de los participantes se desarrolló el proceso completo de aplicación de 

pruebas y de entrevista, de manera que se pudo tener un control de los tiempos requeridos 

para cada tarea. Asimismo, se pusieron a pruebas las adaptaciones del vocabulario utilizado 

en las traducciones de los protocolos y de las imágenes graficadas. Cabe mencionar que al 

final de cada una de las aplicaciones realizadas, se abrió un espacio de discusión de corte 

valorativo para conocer la opinión de los participantes sobre los protocolos y traducciones 

realizadas, dando así como validados los protocolos finales.  

3.5. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. ACERCAMIENTO A LOS POSIBLES PARTICIPANTES 

En esta fase, se inició con el contacto a los posibles participantes de la investigación, para 

lograr la selección de éstos, en concordancia con los criterios de inclusión planteados 

previamente. Inicialmente, se procedió a aplicar, al azar, un cuestionario filtro que incluía 

el Autoinforme de Estilos de Apego y una sección de datos personales.  

En la sección de datos personales que la persona completaba, se hacía referencia a los 

criterios de inclusión (nacionalidad, edad y años que vivió con sus progenitores) y a la 

posibilidad de realizar una sesión individual, para lo cual se solicitaban datos como 

nombre, teléfono y/o correo electrónico, con el fin de identificar a los potenciales 

participantes.  
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Este protocolo de filtro, fue aplicado a un total de 150 adultos emergentes universitarios. A 

continuación se muestra en la Tabla 1, una síntesis de los resultados obtenidos en el proceso 

de pre-selección de los participantes del estudio:  

Tabla 1: Muestra total recolectada mediante cuestionario filtro de participantes  

 
Hombres 75 Mujeres 74 

Válidos No-válidos Válidos No-válidos 

Apego 

Seguro 
45 9 41 10 

Apego  

Inseguro 
16 5 19 4 

Nota: se clasificó como “válidos” aquellos participantes cuyos protocolos indicaban cumplir con los 

criterios de inclusión, mientras que como “no-válidos” se consideraron aquellos en los que no se 

cumplía alguno de los criterios, se dejaba el Autoinforme de Estilos de Apego en blanco o con más 

de una respuesta o no se incluían los datos de contacto correspondientes.  

Previo a las sesiones individuales, en las que se aplicaría el método de guiones de base 

segura y la entrevista, se revisaba que la persona cumpliera con los criterios de inclusión, 

además se codificaba la escala de apego con el fin de contactar la cantidad de participantes 

requeridos, de acuerdo a cada uno de los estilos de apego.  

En caso de que la persona cumpliera con los criterios de inclusión e indicara aceptar 

participar en la sesión individual, se le hacía el contacto telefónico para explicar con mayor 

detalle los objetivos de la investigación, los beneficios, las consecuencias y otra 

información pertinente como por ejemplo, la metodología a utilizar y el total de tiempo 

aproximado que requeriría la sesión.  

Mediante este contacto telefónico se concretaba la cita para la sesión individual. El proceso 

de entrevista con los 28 participantes del estudio, se realizó entre los meses de setiembre y 

octubre del año 2012, en horarios a convenir entre la investigadora y el participante, en un 
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espacio protegido del ruido y con condiciones adecuadas para la sesión de trabajo. Todas 

las sesiones de trabajo fueron grabadas en audio y transcritas.  

3.5.2. APLICACIÓN DE LA BATERÍA DE MÉTODOS NARRATIVOS  

En esta fase se iniciaba la aplicación de los métodos de recolección de datos cualitativos, 

iniciando con el método de guiones de base segura. Para este método, se siguió la secuencia 

que se describe a continuación:  

a. Se le explicaba a la persona que se le presentarían una serie de fichas que contenían 

un grupo de palabras con las cuales debía formar una historia. Se le explicaba que 

tenía alrededor de un minuto para analizar las palabras y que debía procurar 

utilizarlas todas, iniciando por la columna de la izquierda de arriba hacia abajo.  

b. Una vez que la persona manifestaba haber entendido la tarea, se le mostraban los 

dos primeros grupos de palabras de historias neutrales (de práctica) para comprobar 

que hubiera comprendido la consigna. Con la certeza de que la persona no tuviera 

dudas sobre la tarea, se procedía a aplicar las cuatro fichas correspondientes a las 

historias de apego, alternando entre una referida a la madre y otra al padre.  

c. Finalizada esta parte de la tarea, se repetía el procedimiento, esta vez con las 

secuencias de historias en imágenes, iniciando con la historia de práctica del método  

y continuando con las referentes a la madre y al padre.  

La segunda tarea trabajada con el participante, correspondía a la entrevista. Esta tarea se 

iniciaba con algunas preguntas básicas sobre la relación que tuvo la persona con sus 

progenitores en la infancia. Posteriormente, se le pedía que pensara en cinco adjetivos que 
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le podría atribuir a la relación que recordaba haber tenido de niño o niña con su madre y 

después, con su padre. Conforme la persona iba diciendo los adjetivos, estos se anotaban, 

para después indagar por qué los había elegido. Una instrucción clave de esta tarea fue 

recordar a la persona que se trataba de la relación que recordaba haber tenido en la infancia 

con sus progenitores, la cual podría diferir de la que tenía en la etapa adulta.  

Una vez que se finalizaban las preguntas de cierre de la entrevista, se le agradecía a la 

persona la participación en la investigación y se daba por finalizada la sesión. 

3.6. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LOS DATOS 

3.6.1. FASE DE ORDENAMIENTO Y ROTULACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Una vez que se recolectaron los datos, se dio inicio a la fase de organización de la 

información. Inicialmente, se realizó un ordenamiento de los datos recolectados en carpetas 

individuales (una carpeta por cada participante). Las cuales fueron numeradas con un 

código de participante, escrito también al reverso de cada uno de los relatos emitidos. De 

manera que cada carpeta contenía:  

a. El cuestionario filtro que incluía el Autoinforme de Estilos de Apego.  

b. La transcripción de cada una de las historias del método de guiones de base segura 

(recortadas de manera individual)  

c. La transcripción de la entrevista con el material correspondiente a la tarea de los 

cinco adjetivos.  

d. El consentimiento informado firmado.  
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3.6.2. FASE DE CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Una vez que las historias fueron debidamente identificadas al reverso, se procedió a 

separarlas en tres carpetas identificadas como “Pruebas”, “Madre” y “Padre”. Dado que 

cada participante producía un total de nueve relatos (tres de prueba, tres referidos a la 

madre y tres referidos al padre), se obtuvo un total de 84 relatos por categoría, es decir, un 

total de 252 historias por codificar.  

Al realizar la separación de las historias, se procuró alterar al azar el orden de participante, 

de manera que la codificación se realizara “a ciegas”, es decir, sin conocer el tipo de apego 

o participante al cual correspondía el relato. La codificación de las historias, se realizó por 

categoría, con un orden específico dentro de cada una de éstas. La secuencia seguida para la 

asignación de cada uno de los códigos se describe a continuación:  

a. Codificación de historias neutrales: dado que cada participante emitía un total de 

tres historias neutrales, se asignó el puntaje de calidad de relato emitido a un total de 

84 historias (en este caso, se asignó un único código a cada relato, es decir, se 

asignaron 84 códigos en total).  

b. Codificación de los componentes de las historias de apego referentes a los 

progenitores: dado que cada participante emitía un total de seis historias (tres de 

mamá y tres de papá) en total se asignaron 168 códigos para cada uno de los tres 

componentes (504 códigos en total). Específicamente,  

 Se inició con el componente de búsqueda activa de apoyo (BA) de las 84 

historias referentes a mamá y luego a las 84 historias referentes a papá.  
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 Posteriormente se codificó el componente de disponibilidad del apoyo (DA), de 

igual manera iniciando con las historias de mamá y luego las de papá.  

 Finalmente se codificó el componente de alivio de la aflicción (AA) de cada uno 

de los relatos emitidos para cada progenitor.  

Cabe destacar que durante este proceso, se dio la fase de validación interjuez, la cual se 

describe con más detalle en al apartado correspondiente. Sin embargo, se menciona en este 

punto dado que es importante considerar que, previo al inicio del análisis de los resultados, 

la codificación de los 252 relatos pasó por varios procesos de revisión.  

Como parte del proceso de validación y revisión de códigos asignados, fue necesario 

realizar un proceso de recodificación de algunos de los códigos asignados, a la luz de las 

modificaciones correspondientes al proceso de validación interjuez y la consecuente 

optimización de los criterios de codificación contemplados en el manual.   

3.6.3. FASE DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Una vez que se dio por finalizada la fase de codificación, se procedió a separar nuevamente 

los relatos en las carpetas correspondientes a cada uno de los participantes de la 

investigación. Con la finalización del procesamiento de los datos obtenidos, se inició el 

proceso de análisis de la información, a la luz de las hipótesis planteadas en el estudio.  

Para esto, se analizó el material de la prueba de guiones de base segura, seccionando la 

información en los bloques definidos de interés (separados por estilo de apego y por 

género). Posteriormente se analizó la información referente a los adjetivos y la entrevista, 
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de manera que los datos sustentaran las respuestas necesarias a la pregunta de 

investigación.  

3.7. CRITERIOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Como aspectos para garantizar la calidad de los datos recolectados, del procesamiento y 

análisis de los datos, se contemplaron los siguientes:  

a. Se realizó un proceso de validación de los protocolos y pruebas a utilizar que 

contempló una fase de grupo focal de discusión, para cuestiones de idioma y 

sensibilidad al contexto y una fase de aplicación de prueba piloto, para valorar 

comportamiento de las pruebas y tiempos de ejecución.   

b. Fue relevante realizar la aplicación del método de narración de historias antes de la 

entrevista sobre apego, ya que, de esta forma se controlaba la posibilidad de que la 

persona no se viera influenciada por los recuerdos de sus experiencias tempranas, al 

generar las historias del método de guiones de base segura.  

c. En términos del procesamiento y análisis descriptivo de los resultados se utilizaron 

herramientas confiables para el procesamiento de los datos, como lo fue el 

Statistical Program for Social Sciences (SPSS versión 19).  

d. Para garantizar la confiabilidad de la codificación de los datos, se realizó un análisis 

de confiabilidad kappa de cohen con dos jueces, a los cuales se les asignaron siete 

de los 28 casos (25% de la muestra) para realizar la codificación correspondiente de 

cada uno de los códigos.  
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3.7.1. SOBRE EL PROCESO DE VALIDACIÓN INTERJUEZ 

Como se mencionó con anterioridad, con el objetivo de garantizar la confiabilidad en la 

codificación de los datos, se realizó un proceso de validación interjuez con dos jueces (un 

hombre y una mujer). Para esto se sometió a prueba un 25% de la muestra, es decir, siete 

casos con sus respectivos relatos por codificar (ocho en total por participante), para un total 

de 140 códigos asignados, distribuidos de la siguiente manera:  

a. Dos relatos por caso para el código de calidad de relato: 14 códigos asignados 

(escala de uno a cinco) 

b. Seis relatos por caso para el código de búsqueda activa de apoyo: 42 (escala de uno 

a siete) 

c. Seis relatos por caso para el código de disponibilidad del apoyo: 42 códigos 

asignados (escala de uno a siete)  

d. Seis relatos por caso para el código de alivio de la aflicción: 42 códigos asignados 

(escala de uno a siete). 

El proceso de validación se dio en dos etapas. En primer lugar se sometió a prueba la 

codificación de los siete casos. El procedimiento consistió en la entrega de un protocolo de 

codificación a cada juez, el cual incluía tanto los casos por codificar así como el Manual de 

Codificación y otras instrucciones requeridas para el proceso.  

Se obtuvieron los primeros resultados, sin embargo el análisis de kappa de cohen arrojó 

resultados que estuvieron en un rango de entre moderado y débil. Por esta razón, se realizó 

una sesión de trabajo para realizar un análisis de discrepancias entre los jueces 
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codificadores, con el fin de optimizar los puntajes de concordancia entre los jueces. En 

dicho análisis de discrepancias se discutieron los criterios de codificación permitiendo esto 

afinar algunos detalles del Manual de Codificación.  

Posteriormente, se realizó una segunda ronda de codificación que implicó revisión del 

material a la luz de las discusiones sostenidas durante el análisis de discrepancias y se 

calcularon nuevamente los valores de kappa de cohen, obteniendo una mejoría en los 

puntajes, los cuales se muestran en la Tabla 2 a continuación:  

Tabla 2: Resultados
8
 del cálculo de kappa de cohen para codificación 

Componente Investigadora 

 Con Juez 1 Con Juez 2 

Calidad relato .927 

Muy buena 

.793 

Buena 

Búsqueda activa de apoyo (BA) .763 

Buena 

.496 

Moderada 

Disponibilidad apoyo (DA) .716 

Buena 

.354 

Débil 

Alivio aflicción (AA)  .663 

Buena 

.662 

Buena 

De acuerdo con López de Ulibari y Pita (2001), los puntajes obtenidos se consideran 

aceptables, ya que se observa que únicamente uno de los puntajes con el juez 2 

(componente DA) se encuentra en un rango considerado débil, sin embargo los demás 

puntajes con ambos jueces se ubican en rangos que van desde buenos a muy buenos.  

Lo anterior sugiere que la codificación realizada en este estudio cuenta con adecuados 

niveles de confiabilidad, con lo cual se aporta validez a las interpretaciones resultantes del 

análisis de los datos obtenidos. Cabe destacar que, como producto de esta validación, se 

                                                   

8
 Se toma como referencia los rangos definidos por López de Ulibari y Pita (2001) para asignar la 

categoría del resultado obtenido.   
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realizaron ajustes al Manual de Codificación, con el fin de diferenciar con un alto detalle 

los niveles posibles de puntuación.  

Se considera entonces, que el aporte de este estudio no solo va en la línea teórica, sino 

además metodológica, al generar una batería de pruebas narrativas con su respectivo 

protocolo de codificación. Esto permite a futuras investigaciones utilizar el protocolo para 

explorar el apego a través de la narrativa.  
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS  

En el siguiente apartado, se muestran los resultados obtenidos como parte del proceso de 

recolección de datos con los 28 participantes del estudio. A continuación se muestra, en la 

Tabla 3, el resumen de edades de los participantes agrupados por sexo y por estilo de 

apego. 

Tabla 3: Participantes de la investigación 

 Hombres: 14 Mujeres: 14 

Apego seguro  7 (χ: 20.7 años) 7 (χ: 20.5 años) 

Apego inseguro  7 (χ: 20.4 años) 7 (χ: 21.1 años) 

En el caso de la tarea de los guiones de base segura, se tomó como unidad de análisis cada 

uno de los relatos emitidos por los participantes, para analizar las tendencias de los cuatro 

grupos en cada uno de dichos relatos. Cabe mencionar que la clasificación de alto y bajo 

guión de base segura se realizó tomando como punto de referencia las medianas del 

conjunto de respuestas obtenidas por el total de participantes en cada relato. Es decir, la 

determinación del puntaje obtenido en cada componente como alto o bajo, se definió a 

partir del cálculo de las medianas obtenidas por los participantes en cada uno de los 

componentes.  

4.1.1. RIQUEZA NARRATIVA   

Como se mencionó en la descripción de las pruebas utilizadas, con el fin de introducir al 

participante al método se utilizaron tres historias de práctica, de las cuales dos tienen un 
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formato de palabras y la tercera tiene un formato de imagen. Además de funcionar como 

práctica del método, estos relatos permiten ofrecer un puntaje acerca de la calidad de relato 

que la persona tiende a emitir en términos de extensión y uso de estímulos.  

La frecuencia de sujetos cuyas puntuaciones evidenciaron alta narrativa en cada uno de los 

tres relatos, se muestran en la Tabla 4 agrupados según sexo y estilo de apego:  

Tabla 4: Alta narrativa en las historias de práctica del método (neutrales) 

 

Hombres 

Seguro 

(HS) 

Mujeres 

Seguro 

(MS) 

Hombre 

Inseguro 

(HI) 

Mujer 

Insegura 

(MI) 

GBSP1 5 2 3 4 

GBSP2 6 1 2 5 

GBSP3 4 3 0 1 

(Total de participantes por grupo: 7 sujetos) 

Como se observa en la Tabla 4 para el caso de la primera historia de práctica titulada “En el 

parque” (GBSP1) del total de 28 participantes, puntuaron con alta calidad narrativa cinco 

hombres con estilo de apego seguro y tres con estilo de apego inseguro, asimismo una 

mujer con estilo de apego seguro y cuatro mujeres con estilo de apego inseguro.  

En la segunda historia titulada “En el centro comercial” (GBSP2) se tuvo una alta calidad 

narrativa en el caso de seis hombres con estilo de apego seguro y dos con inseguro. 

Mientras que, por parte de las mujeres se tuvo alta calidad narrativa en un caso de estilo de 

apego seguro y cinco casos con estilo de apego inseguro.  

La última historia de práctica titulada “En la tienda” (GBSP3, formato de imagen) tuvo 

puntuación de alta calidad narrativa por parte de cuatro hombres y tres mujeres con estilo 

de apego seguro y una mujer con estilo de apego inseguro.  
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Al comparar las respuestas emitidas por estilo de apego y por género se observa que:  

a. Para el caso de la primera y la segunda historia de práctica no hubo diferencia por 

estilo de apego (siete sujetos de cada estilo obtuvieron alta calidad narrativa) pero sí 

por género, siendo los hombres quienes mostraron con mayor frecuencia alta 

calidad narrativa, en comparación con las mujeres (ocho y seis casos 

respectivamente).  

b. En la tercera historia la diferencia se evidenció por estilo de apego y no por género, 

siendo un total de siete sujetos con estilo de apego seguro quienes puntuaron con 

alta calidad narrativa frente a uno solo de estilo de apego inseguro (por género hubo 

cuatro hombres y cuatro mujeres que cumplieron con dicha puntuación).  

Es importante mencionar que los resultados obtenidos en esta tarea, evidenciaron que la 

estrategia de discriminación de la calidad narrativa no fue tan sensible al estilo de apego 

como se esperaba, sino más al género, siendo los hombres quienes puntuaron alto con 

mayor frecuencia. Considerando que se utilizaron tres historias para esta diferenciación, 

cabe plantear la posibilidad de que el número de reactivos fuera insuficiente para 

diferenciar por estilo de apego o que, al ser la primera experiencia de los participantes a la 

tarea no se lograra producir una calidad de relato que permitiera diferenciar por estilo de 

apego.  

4.1.2. HISTORIAS DE APEGO HACIA MAMÁ  

Se muestran los resultados obtenidos por los participantes en las tres historias relativas al 

apego hacia la madre. Para esto se describen los resultados a la luz de los tres componentes: 
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búsqueda activa de apoyo, disponibilidad del apoyo y alivio de la aflicción en cada uno de 

los relatos trabajados con los 28 participantes.  

“La mañana del bebé” 

A continuación se muestra en la frecuencia de sujetos cuyas puntaciones se categorizaron 

como altas, en cada uno de los componentes analizados por cada relato. 

Tabla 5: Guión de base segura evidenciado en historia 1 de apego a mamá “La mañana del bebé” 

 

HS MS HI MI 

GBSM1BA 3 3 4 1 

GBSM1DA 1 1 1 3 

GBSM1AA 3 2 2 1 

(Total de participantes por grupo: 7 sujetos)  

En esta primera historia de apego relativa a la madre titulada “La mañana del bebé”, los 

participantes que mostraron puntuaciones altas para el componente búsqueda activa de 

apoyo (BA) fueron tres hombres y tres mujeres con estilo de apego seguro, así como cuatro 

hombres y una mujer con estilo de apego inseguro.  

En este relato hubo poca evidencia del componente disponibilidad del apoyo (DA) siendo 

tres mujeres con estilo de apego inseguro las que más tuvieron puntuaciones altas, así como 

un caso en cada uno de los otros tres grupos de participantes, es decir, un hombre y una 

mujer con estilo de apego seguro y un hombre con estilo de apego inseguro.   

En el caso del tercer componente, alivio de la aflicción (AA), se tuvo puntaciones altas por 

parte de tres hombres y dos mujeres con estilo de apego seguro, así como por parte de dos 

hombres y una mujer con estilo de apego inseguro.  

Al comparar las respuestas por género y por estilo de apego se observa que:  
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a. En el componente de búsqueda activa de apoyo hubo mayor diferencia por género, 

siendo quienes puntuaron alto con mayor frecuencia los hombres (siete frente a 

cuatro mujeres). Por estilo de apego la diferencia fue menor, siendo las personas con 

estilo de apego seguro quienes puntuaron alto con mayor frecuencia (seis sujetos 

frente a cinco con estilo de apego inseguro).  

b. La disponibilidad del apoyo tuvo la misma diferencia por estilo de apego y por 

género, evidenciando mayor frecuencia de puntuación alta las mujeres (cuatro frente 

a dos hombres) y las personas con estilo de apego inseguro (cuatro sujetos frente a 

dos con estilo de apego seguro).  

c. De manera similar, en el caso del componente de alivio de la aflicción se evidenció 

la misma diferencia por género y por estilo de apego, ya que puntuaron alto con 

mayor frecuencia los hombres (cinco frente a tres mujeres) y las personas con estilo 

de apego seguro (cinco sujetos frente a tres con estilo de apego inseguro).  

“La visita al doctor” 

Tabla 6: Guión de base segura evidenciado en historia 2 de apego a mamá “La visita al doctor” 

 

HS MS HI MI 

GBSM2BA 2 2 1 2 

GBSM2DA 0 1 0 0 

GBSM2AA 5 2 2 2 

(Total de participantes por grupo: 7 sujetos) 

En la segunda historia relacionada con el apego a la madre, titulada “La visita al doctor”, se 

tuvieron altos puntajes para el componente de búsqueda activa de apoyo (BA) por parte de 

dos hombres y dos mujeres con estilo de apego seguro, así como de dos mujeres y un 

hombre con estilo de apego inseguro.  



49 
 

En este relato hubo poca evidencia del componente de Disponibilidad del apoyo (DA), ya 

que únicamente una mujer con estilo de apego seguro obtuvo puntuación alta. Contrario al 

componente Alivio de la aflicción (AA) en el que hubo puntajes altos en el caso de cinco 

hombres y dos mujeres con estilo de apego seguro y dos hombres y dos mujeres con estilo 

de apego inseguro.  

Al comparar las respuestas por género y estilo de apego se observa que:  

a. En el componente de búsqueda activa de apoyo quienes puntuaron alto con mayor 

frecuencia fueron las mujeres (cuatro casos frente a tres hombres), así como los 

participantes con estilo de apego seguro (cuatro frente a tres con inseguro).  

b. Hubo poca evidencia del componente de disponibilidad del apoyo, ya que solo se 

obtuvo un puntaje alto por parte de una mujer con estilo de apego seguro.   

c. En el caso del alivio de la aflicción, hubo mayor frecuencia de puntaciones altas en 

los hombres (siete frente a cuatro mujeres) y en los sujetos que reportaron un estilo 

de apego seguro (siete frente a cuatro con estilo de apego inseguro).  

“En el hospital” 

Tabla 7: Guión de base segura evidenciado en historia 3 de apego a mamá “En el hospital” 

 

HS MS HI MI 

GBSM3BA 2 1 0 1 

GBSM3DA 3 4 2 4 

GBSM3AA 3 3 1 5 

(Total de participantes por grupo: 7 sujetos) 
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En este caso, correspondiente al formato de imágenes, para el componente de búsqueda 

activa de Apoyo (BA) se tuvo mayor frecuencia de puntajes altos por parte de dos hombres 

y una mujer con estilo de apego seguro y una mujer con estilo de apego inseguro.  

En el componente de disponibilidad del apoyo (DA) hubo más evidencia, ya que se tuvo 

mayor frecuencia de puntajes altos por parte de tres hombres y cuatro mujeres con estilo de 

apego seguro, así como de dos hombres y cuatro mujeres con estilo de apego inseguro. 

Mientras que, en el componente de alivio de la aflicción (AA) hubo puntajes altos por parte 

de tres hombres y tres mujeres con estilo de apego seguro y un hombre y cinco mujeres con 

estilo de apego inseguro.  

Al comparar las frecuencias de puntuaciones altas por género y estilo de apego, se observa:  

a. No hubo diferencia por género en el componente de búsqueda activa de apoyo, sino 

únicamente por estilo de apego, siendo dos hombres y dos mujeres quienes 

puntuaron alto en este componente, de los cuales tres sujetos tenían estilo de apego 

seguro y uno estilo de apego inseguro.  

b. Hubo mayor frecuencia de puntuaciones altas por parte de las mujeres en el 

componente de disponibilidad del apoyo (ocho frente a cinco hombres). Por estilo 

de apego, también hubo diferencia aunque menor, en tanto que se tuvo puntuaciones 

altas por parte de siete participantes con apego seguro y seis con estilo de apego 

inseguro.  

c. En el componente de alivio de la aflicción, igualmente hubo mayor frecuencia de 

puntuaciones altas por parte de las mujeres (ocho frente a cuatro hombres) y no 

hubo diferencia por estilo de apego (seis sujetos de cada estilo de apego).  
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4.1.3. HISTORIAS DE APEGO HACIA PAPÁ  

Se muestran los resultados obtenidos por los participantes del estudio en las historias 

referentes al apego hacia el padre. Los resultados se agrupan por cada uno de los 

componentes: búsqueda activa de apoyo, disponibilidad del apoyo y alivio de la aflicción y 

posteriormente se comparan por género y por estilo de apego.  

“El juego del campeonato” 

Tabla 8: Guión de base segura evidenciado en historia 1 de apego a papá “El juego del campeonato” 

 

HS MS HI MI 

GBSP1BA 3 3 1 3 

GBSP1DA 0 1 0 2 

GBSP1AA 2 2 2 3 

(Total de participantes por grupo: 7 sujetos) 

En la primera historia de apego relacionada con el padre, titulada “El juego del 

campeonato”, hubo una tendencia similar entre los grupos en cuanto a la frecuencia de 

puntuación alta en el componente de búsqueda activa de apoyo (BA), siendo tres hombres y 

tres mujeres con estilo de apego seguro, así como tres mujeres y un hombre con estilo de 

apego inseguro quienes puntuaron alto. 

Para el componente de disponibilidad del apoyo (DA) hubo poca evidencia en este relato, 

ya que únicamente se obtuvieron puntuaciones altas por parte de dos mujeres con estilo de 

apego inseguro y una con estilo de apego seguro. Siendo en el caso de los hombres todas 

las puntaciones bajas para este componente. Mientras que en el componente alivio de la 

aflicción (AA), se tuvo puntuaciones altas por parte dos hombres y dos mujeres con estilo 

de apego seguro, así como de tres mujeres y un hombre con estilo de apego inseguro.  
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Al comparar las frecuencias de puntuaciones altas por género y estilo de apego, se observa:  

a. En el caso de la búsqueda activa de apoyo hubo diferencias similares por género y 

por estilo de apego, siendo la mayor frecuencia de puntuaciones altas por parte de 

las mujeres (seis en comparación con cuatro hombres) y de las personas con estilo 

de apego seguro (nuevamente seis en comparación con cuatro sujetos con estilo de 

apego inseguro).  

b. La disponibilidad del apoyo en este relato, fue evidenciada únicamente por las 

mujeres, mayoritariamente con estilo de apego inseguro (tres en total de las cuales 

dos tenían estilo de apego inseguro y una tenía estilo de apego seguro).  

c. Hubo poca diferencia entre los grupos en el componente de alivio de la aflicción, sin 

embargo se evidenció mayor frecuencia de puntaciones altas por parte de las 

mujeres (cinco frente a cuatro hombres). Por estilo de apego, la diferencia fue 

similar, siendo cinco casos con estilo de apego inseguro quienes mostraron 

puntuaciones altas frente a cuatro casos con estilo de apego seguro.  

“Estudiando para el examen” 

Tabla 9: Guión de base segura evidenciado en historia 2 de apego a papá “Estudiando para el 

examen” 

 

HS MS HI MI 

GBSP2BA 4 1 0 1 

GBSP2DA 4 0 1 1 

GBSP2AA 3 3 3 4 

(Total de participantes por grupo: 7 sujetos) 

En el caso de la segunda historia relacionada con el apego hacia el padre, “Estudiando para 

el examen”, se tuvo una mayor frecuencia de puntuaciones altas en el componente de 
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búsqueda activa de apoyo (BA) por parte de los hombres con estilo de apego seguro (cuatro 

casos). Asimismo hubo puntuación alta en este componente por parte de dos mujeres, una 

con estilo de apego seguro y otra con estilo de apego inseguro. 

Para el componente disponibilidad del apoyo (DA) se tuvo puntuaciones altas por parte de 

cuatro hombres con estilo de apego seguro, así como de un hombre y una mujer con estilo 

de apego inseguro. Mientras que, en el componente alivio de la aflicción (AA) hubo 

puntuaciones altas por parte de cuatro mujeres y tres hombres con estilo de apego inseguro 

y tres hombres y tres mujeres con estilo de apego seguro.  

Al comparar las frecuencias de puntuaciones altas por género y estilo de apego, se observa:  

a. En el caso de la búsqueda activa de apoyo, hubo mayor diferencia por estilo de 

apego que por género, ya que la frecuencia de puntuaciones altas por parte de los 

hombres fue de cuatro en comparación con las mujeres que fueron dos; mientras que 

por estilo de apego hubo mayor frecuencia por parte de cinco personas con estilo de 

apego seguro frente a uno con estilo de apego inseguro.  

b. La evidencia de la disponibilidad del apoyo mostró mayor diferencia por género que 

por estilo de apego, hubo mayor frecuencia de puntuaciones altas por parte de los 

hombres en comparación con las mujeres (cinco casos frente a uno). Mientras que 

por estilo de apego hubo mayor frecuencia de puntuaciones altas por parte de cuatro 

personas con estilo de apego seguro frente a dos con estilo de apego inseguro.  

c. Para el caso del alivio de la aflicción, se encontró una diferencia similar por género 

y por estilo de apego. Un total de siete mujeres y seis hombres puntuaron alto en 
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este componente, mientras que por estilo de apego se tuvo puntuaciones altas por 

parte de siete casos con estilo de apego inseguro frente a seis con apego seguro.     

“Ayuda con la tarea” 

Tabla 10: Guión de base segura evidenciado en historia 3 de apego a papá “Ayuda con la tarea” 

 

HS MS HI MI 

GBSP3BA 4 3 2 3 

GBSP3DA 2 2 1 2 

GBSP3AA  1 2 1 2 

(Total de participantes por grupo: 7 sujetos) 

En la tercera historia relacionada con el apego hacia el padre, titulada “Ayuda con la tarea” 

(correspondiente al formato de imágenes) hubo mayor frecuencia de puntuaciones altas en 

el componente de búsqueda activa de apoyo (BA) por parte de cuatro hombres y tres 

mujeres con estilo de apego seguro y dos hombres y tres mujeres con estilo de apego 

inseguro. 

En el componente de disponibilidad del apoyo (DA) hubo mayor frecuencia de 

puntuaciones altas por parte de dos hombres y dos mujeres con estilo de apego seguro, así 

como dos mujeres y un hombre con estilo de apego inseguro. Mientras que en el 

componente alivio de la aflicción (AA) hubo puntuaciones altas en el caso de dos mujeres y 

un hombre con apego seguro y de dos mujeres y un hombre con estilo de apego inseguro.   

Al comparar las frecuencias de puntuaciones altas por género y estilo de apego, se observa:  

a. La diferencia en el componente de búsqueda activa de apoyo estuvo marcada por el 

estilo de apego y no por el género, ya que seis hombres y seis mujeres puntuaron de 

alto en este componente y, por estilo de apego, hubo predominancia de participantes 
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con estilo de apego seguro, siendo un total de siete participantes quienes puntuaron 

alto frente a cinco con estilo de apego inseguro.  

b. En la disponibilidad del apoyo se tuvo diferencias similares por género y por estilo 

de apego. Se tuvo mayor frecuencia de puntuaciones altas por parte de cuatro 

mujeres frente a tres hombres, mientras que por estilo de apego la proporción fue 

similar, siendo cuatro casos con apego seguro quienes puntuaron alto frente a tres 

casos de apego inseguro.  

c. Finalmente, en el componente de alivio de la aflicción, hubo diferencias únicamente 

por género, siendo la mayor frecuencia de puntuaciones altas obtenida por parte de 

las mujeres (cuatro casos frente a dos hombres). Por estilo de apego, hubo 

puntuaciones altas por parte de tres casos con estilo de apego seguro y tres con 

estilo de apego inseguro.   

4.1.4. TAREA DE LOS CINCO ADJETIVOS  

Como parte de las tareas realizadas con los participantes, se les pidió calificar con cinco 

adjetivos la relación que recordaban haber tenido en la infancia con cada uno de sus 

progenitores. Considerando las pautas de codificación
9
 establecidas, las posibilidades de 

respuesta de los participantes se podían agrupar de la siguiente manera:  

a. Predominancia positiva: cuando se mencionaban tres o más adjetivos positivos.  

b. Predominancia negativa: cuando se mencionaban tres o más adjetivos negativos.  

c. Predominancia neutral: cuando se mencionaban tres o más adjetivos neutrales.  

                                                   
9
 Ver criterios de categorización en el Anexo 6: Manual de codificación.  
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A continuación se muestran los resultados obtenidos de acuerdo con cada uno de los grupos 

de participantes, según el género y el estilo de apego reportado.  

Tabla 11: Predominancia de la elección de adjetivos para el caso de mamá 

 

Hombres 

Seguro 

(HS) 

Mujeres 

Seguro 

(MS) 

Hombre 

Inseguro 

(HI) 

Mujer 

Insegura 

(MI) 

Positiva  7 7 5 6 

Negativa  0 0 2 1 

Neutral  0 0 0 0 

(Total de participantes por grupo: 7 sujetos) 

Tabla 12: Predominancia de la elección de adjetivos para el caso de papá 

 

 HS MS HI MI 

Positiva  6 7 4 3 

Negativa  1 0 3 4 

Neutral  0 0 0 0 

(Total de participantes por grupo: 7 sujetos) 

Tal y como se observa en la Tablas 11 y 12, se obtuvo una tendencia positiva con ambos 

progenitores en los cuatro grupos, con excepción de las mujeres con estilo de apego 

inseguro cuando se refirieron a los adjetivos para describir la relación con papá. 

En el caso de los adjetivos referentes a la relación con mamá, la totalidad de participantes 

con estilo de apego seguro eligió adjetivos positivos. No se tuvo ningún caso en el que se 

evidenciara una tendencia a elegir adjetivos negativos o neutrales para describir la relación 

con cada progenitor por lo que se considera que la tendencia fue contundente.  

Por su parte, se observaron mayores variaciones en los grupos de participantes con estilo de 

apego inseguro, ya que hubo mayor cantidad de participantes que eligieron adjetivos 

negativos para describir la relación que recordaban haber tenido con ambos progenitores en 

la infancia.  
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4.2. ANÁLISIS A LA LUZ DE LAS HIPÓTESIS   

En el siguiente apartado se realiza un análisis de los resultados a la luz de cada una de las 

hipótesis planteadas.   

4.2.1. Las narraciones de las personas con estilo de apego seguro estarán caracterizadas 

por modelos de funcionamiento interno de base segura, cuyas características serán: altos 

niveles de búsqueda activa de apoyo, alta disponibilidad de la figura a la que se recurre y 

alto alivio de la aflicción ocasionada en la situación específica de cada relato.   

Una vez que se analizó el detalle de las respuestas emitidas por los sujetos en cada uno de 

los relatos y se compararon los resultados por estilo de apego y por género, se puede 

realizar una lectura global de lo encontrado en la muestra estudiada. Considerando que en 

total se trabajó con 28 participantes y que cada participante emitió seis relatos (para un total 

de 168 relatos emitidos), se muestra una síntesis de los puntajes altos obtenidos en cada uno 

de los tres componentes de dichos relatos.   

En el caso del componente de búsqueda activa de apoyo (BA), se tuvo que del total de 168 

relatos emitidos en un 29.8% (correspondiente a 50 relatos) se mostraron puntaciones altas. 

De este porcentaje, el 18,5% (31 relatos) de las respuestas fueron emitidas por participantes 

con estilo de apego seguro mientras que el 11,3% (19 relatos) fueron emitidas por personas 

con estilo de apego inseguro.  

Asimismo, en el caso del componente disponibilidad del apoyo (DA), se tuvo que el 21,4% 

de los 168 relatos emitidos por los participantes mostraron puntuaciones altas. De ese 

porcentaje total, un 11,3% de los relatos fueron emitidos por personas con estilo de apego 
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seguro (19 relatos), mientras que un 10,1% fueron emitidos por los participantes con estilo 

de apego inseguro (17 relatos).  

Finalmente, en el caso del componente alivio de la aflicción (AA) se tuvo que del total de 

168 relatos emitidos por los participantes, 35,1% puntuó alto en este componente. De este 

porcentaje el 18,5% (31 relatos) corresponde a relatos emitidos por participantes con estilo 

de apego seguro mientras que el 16,7% (28 relatos) a participantes con estilo de apego 

inseguro.   

A manera de síntesis en la Figura 3, se grafica la tendencia encontrada en cada uno de los 

componentes, de acuerdo a la frecuencia de puntuaciones altas identificadas.  Tal y como se 

observa, hubo predominancia de puntuaciones altas por parte de los participantes con estilo 

de apego seguro en los tres componentes. Sin embargo, se debe destacar que, aunque con 

menor frecuencia, también hubo puntuaciones altas en los tres componentes por parte de 

personas con estilo de apego inseguro, lo cual no se esperaba que sucediera de tal forma. 

 

Figura 3. Frecuencia de puntuaciones altas por componente y estilo de apego. 
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De la Figura 3 se puede desprender que hubo una tendencia a que los participantes con 

estilo de apego seguro se sintieran cómodos buscando activamente apoyo y, aunque haya 

menos disponibilidad de las figuras de apoyo, logran sentir alivio de la aflicción ante la 

situación percibida como amenazante. Esta misma tendencia se identificó en el caso de los 

participantes con estilo de apego inseguro, claramente con menor frecuencia de 

puntuaciones altas en los tres componentes.  

4.2.2. Las personas con estilo de apego seguro mostrarán altos niveles de riqueza 

narrativa en comparación con las personas cuyo estilo de apego es inseguro.  

Para el caso de esta segunda hipótesis, se encontró que únicamente la tercera historia de 

práctica (GBSP3, formato imagen) marcó diferencia de acuerdo con el estilo de apego en 

cuanto a la riqueza narrativa. Los participantes con estilo de apego seguro fueron quienes 

obtuvieron con mayor frecuencia alta riqueza narrativa (ocho sujetos en total, de los cuales 

siete corresponden a estilo de apego seguro y uno a estilo de apego inseguro). En el caso de 

las dos historias previas (GBSP1 y GBSP2, formato palabras), se tuvo alta riqueza narrativa 

por parte de 14 y 14 sujetos respectivamente, de los cuales siete tenían estilo de apego 

seguro y siete tenían estilo de apego inseguro en cada uno de los relatos.  

Considerando que solo una de las tres historias de práctica marcó diferencia, se puede 

afirmar que la tendencia en esta muestra estuvo orientada a que tanto personas con estilo de 

apego seguro como con estilo de apego inseguro, mostraran altos niveles de riqueza 

narrativa. Sin embargo, se debe destacar que la única diferencia encontrada, mostró la 

tendencia esperada de mayor riqueza narrativa por parte de las personas con estilo de apego 

seguro.    
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Cabe cuestionarse si tres historias son suficientes para realizar el cálculo de la riqueza 

narrativa. Se considera como una posibilidad el hecho de que fueran las historias de 

práctica del método, con lo cual el periodo de ajuste de la persona no le permitió elaborar 

una narración que permitiera diferenciar de la manera esperada.  

4.2.3. Las personas con estilo de apego seguro tenderán a elegir mayoritariamente 

adjetivos positivos para describir la relación que recuerdan haber tenido en la infancia 

con su madre y padre.  

Tal y como se propuso en la tercera hipótesis, la tendencia en la muestra estudiada mostró 

que fueron las personas con estilo de apego seguro quienes eligieron, mayoritariamente, 

adjetivos positivos para describir la relación que recordaban haber tenido en su infancia con 

su padre y su madre.  

Del total de 28 participantes en el estudio, se tuvo que 14 de los 14 con estilo de apego 

seguro eligieron predominantemente adjetivos positivos para describir la relación que 

recordaban haber tenido en la infancia con su madre; asimismo 13 de estos 14 eligieron 

predominantemente adjetivos positivos para describir la relación que recordaban haber 

tenido en ese mismo periodo con el padre.    

En el caso de los participantes con estilo de apego inseguro, se tuvo que 11 de los 14 

participantes con este estilo de apego, eligieron predominantemente adjetivos positivos para 

describir la relación que recodaban haber tenido con su madre, mientras que siete de los 14 

eligieron predominantemente este tipo de adjetivos para describir la relación que 

recordaban haber tenido con su padre. A continuación se sintetiza en las figuras 4 y 5 los 

hallazgos en relación con esta tarea:  
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Figura 4. Elección de adjetivos para el recuerdo 

de la relación con mamá.  

Figura 5. Elección de adjetivos para el recuerdo 

de la relación con papá. 

Si se comparan las tendencias, se observa que únicamente un sujeto con estilo de apego 

seguro eligió mayoritariamente adjetivos negativos para describir la relación con uno de sus 

progenitores (específicamente con el padre), mientras que 10 sujetos con estilo de apego 

inseguro eligieron mayoritariamente adjetivos negativos para describir esta relación 

(específicamente tres en el caso de la madre y siete en el caso del padre).  

Llama la atención el caso de este sujeto con estilo de apego seguro, que eligió adjetivos 

predominantemente negativos para describir la relación que recordaba haber tenido en su 

infancia con sus progenitores. Es interesante cuestionar si se está ante un caso de una 

persona que, a pesar de haber tenido una historia difícil en su infancia con respecto a la 

relación con sus figuras primarias de apego, haya logrado desarrollar en la adultez, las 

estrategias requeridas para tener un estilo de apego seguro devengado, es decir adquirido 

luego de un esfuerzo o trabajo previo en sus representaciones de sí mismo y de los demás.  
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5. DISCUSIÓN 

En el siguiente apartado se discuten los resultados de este estudio, asociando las evidencias 

en relación con cada una de las hipótesis a importantes referentes teóricos para aproximar 

posibles explicaciones a los resultados obtenidos.  

5.1. EVIDENCIA DE LOS TRES COMPONENTES EN LOS GUIONES DE BASE 

SEGURA  

Tal y como demostraron los resultados de este estudio, hubo una tendencia por parte de las 

personas con estilo de apego seguro a puntuar alto en los tres componentes que caracterizan 

los guiones de base segura: búsqueda activa de apoyo, disponibilidad del apoyo y alivio de 

la aflicción. Esto concuerda con uno de los estudios realizados por Mikulincer et al. (2009, 

p.620), quienes concluyeron que las características de inseguridad en el estilo de apego se 

asocian con menores puntuaciones en las características de las narraciones relacionadas con 

apego.   

Tal y como explican dichos autores, los individuos con estilo de apego seguro tienden a 

organizar sus relatos en torno a un guión de base segura. Esto concuerda, además, con los 

primeros hallazgos de Waters y Waters (2006), que coinciden con la tendencia encontrada 

en el presente estudio, en el que hubo una predominancia de puntuaciones altas en los 

componentes característicos de los guiones de base segura, por parte de las personas con 

estilo de apego seguro.   

A nivel metodológico, de acuerdo con Mikulincer et al. (2009, p.630) el efecto obtenido por 

el método de palabras estímulo para explorar las narraciones relacionadas con el apego 
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(utilizado por Waters y Rodrigues-Doolabh, 2009) podía ser replicado utilizando otras 

metodologías, por lo que introdujeron el método de exploración a través de imágenes. Este 

método fue utilizado en esta investigación, y los resultados mantuvieron la tendencia de que 

los individuos con estilo de apego seguro fueron quienes mostraron con más frecuencia 

puntuaciones altas en dos de los tres componentes; específicamente en búsqueda activa de 

apoyo y disponibilidad del apoyo.  

Llama la atención que en los relatos producidos mediante este formato de imagen, no hubo 

diferencia por estilo de apego en el tercer componente, correspondiente a la percepción de 

alivio de la aflicción. Esto quiere decir que, en el caso de la muestra estudiada, este formato 

de imagen no diferenció el alivio de la aflicción por estilo de apego, ya que hubo la misma 

cantidad de participantes con puntuaciones altas en ambos estilos.  

Por su parte, en los componentes de búsqueda activa del apoyo y disponibilidad del apoyo, 

sí se mantuvo la predominancia de puntuaciones altas por parte de sujetos con estilo de 

apego seguro. Dicha predominancia, concuerda con la tendencia mostrada por los hallazgos 

de los autores que introdujeron el formato de imagen, cuyos resultados indicaron que a 

menor puntuación en las dos dimensiones de inseguridad del apego (ansiedad y evitación) 

hubo mayores puntuaciones en las características de guiones de base segura (Mikulincer et 

al., 2009, p.630).  

Al realizar un acercamiento analítico por cada componente, destaca que los que tuvieron 

mayor frecuencia de puntuaciones altas por parte de personas con estilo de apego seguro 

fueron el alivio de la aflicción y la búsqueda activa de apoyo (en orden de mayor 

frecuencia). Esto concuerda con lo mencionado por Mikulincer (1995, p.1203) y 
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Mikulincer et al. (2009, p.631) quienes explicaron que a las personas con estilo de apego 

seguro se les facilita más buscar apoyo cuando necesitan mantener un estado emocional 

positivo mientras buscan tener alivio de la aflicción.  

De acuerdo con dichos autores, a estas personas con estilo de apego seguro, se les facilita 

exponer sus necesidades y miedos a otras personas cercanas, ya que, en su modelo de 

funcionamiento interno, consideran que dichas personas estarán dispuestas y disponibles 

para ayudar (Mikulincer et al. 2009, p.631).  

En síntesis, en la presente investigación la tendencia general estuvo marcada por una 

mayoría de puntuaciones altas por parte de personas con estilo de apego seguro, dentro de 

la que se observó una predominancia de mujeres. Únicamente hubo cuatro componentes, de 

los 18 analizados, cuyas puntuaciones altas tuvieron predominancia de participantes con 

estilo de apego inseguro (también con predominancia de mujeres y, principalmente, en las 

historias relacionadas con el padre).  

5.1.1. MODELOS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO POR PROGENITOR Y POR 

GÉNERO     

Considerando las diferencias encontradas en la tendencia general de la muestra estudiada, 

se realizó una comparación entre los resultados de los relatos relacionados por progenitor y 

por género de los participantes.  

Sobre las diferencias por progenitor, tal y como mencionan Dykas et al. (2006, p. 224) las 

personas tienen diferentes estructuras de base segura construidas a partir de la experiencia 

con cada uno de sus padres y, es posible, que mantengan sus guiones de base segura sobre 
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la madre separados de los del padre, al menos en la infancia y adolescencia (mientras vivan 

con sus padres), con posibilidad incluso de extenderse al resto de la vida.   

Este dato podría orientar la discusión acerca de la posible diferenciación en los modelos de 

funcionamiento interno activados ante situaciones amenazantes, de acuerdo con cada uno 

de los progenitores. Aunque esa interrogante fue explorada por los autores, en el estudio 

realizado, los hallazgos obtenidos indicaron que los participantes tenían guiones de base 

segura generalizados para cada uno de sus padres (Dykas et al., 2006, p. 232).  

Según explicaron, la posible generalización de los guiones de base segura sugiere que la 

habilidad de las personas con estilo de apego seguro para buscar y recibir cuidado de cada 

uno de sus progenitores, en situaciones de estrés, no varía de un contexto a otro ni de una 

persona a otra (Dykas et al., 2006, p. 233). Esto quiere decir que, ante diferentes situaciones 

activadoras de la conducta de apego, la persona tenderá a mostrar el mismo tipo de 

búsqueda activa de apoyo de cada uno de sus progenitores.  

Este dato aporta evidencia para considerar que, a pesar de que las personas tengan una 

figura primaria de apego, los modelos de funcionamiento interno que se activan al 

enfrentarse a situaciones activadoras del apego mantienen una base constante ante 

diferentes contextos y ante diferentes personas. Tal base constante, se ligaría a la figura 

primaria de apego, a través de las introyecciones de la representación-afecto de las 

conductas e interacciones con dicha figura.  

Asimismo, la investigación en guiones de base segura ha resaltado cómo el cambio 

representacional durante el desarrollo provee al individuo del contexto cognitivo para 

comprender la complejidad de la vida social y emocional (Fivush, 2006, p. 287). Con lo 
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cual se sostiene la premisa de que, las experiencias tempranas con los progenitores y el 

desarrollo del estilo de apego que la persona experimente, podrán funcionar como un 

referente para el afrontamiento de diferentes experiencias a lo largo de la vida.  

Aún cuando es posible que los patrones de apego sean estables a lo largo del desarrollo, 

dichos patrones están mediados por la experiencia del individuo. Esto supone que los 

modelos de funcionamiento interno son susceptibles al cambio, por los aumentos de 

variabilidad inter-individual  en el tiempo y podrían expresar especificidades del medio 

socio-cultural en el cual se desarrolla el individuo y su familia. 

De esta manera, la variabilidad inter-individual a la que pueden verse sujetos los modelos 

de funcionamiento interno, pueden marcar diferencias en la configuración del marco 

cognitivo del que la persona dispone conforme hace frente a las diferentes etapas de la vida, 

manteniendo cierta estabilidad, sin dejar de permearse por las nuevas interacciones que se 

experimentan por ejemplo en la adultez.  

Dicho marco cognitivo, dentro del cual se desarrollan los modelos de funcionamiento 

interno de la persona, mantienen una estructura constante cuando el individuo requiere 

buscar apoyo y exponer sus necesidades ante una situación considerada como amenazante o 

cualquier otra situación activadora del sistema de apego. Con lo cual, se podría evidenciar 

la premisa planteada por Mikulincer y Shaver (2007) que indica que los patrones de apego 

de la persona pueden determinar el uso de las representaciones de base segura de sí mismo 

y de los otros ante situaciones amenazantes, lo cual se comprueba en esta investigación al 

vincular estilo de apego seguro con puntuaciones altas en los componentes explorados en 

las narraciones.  
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Por su parte, en el caso del análisis por género, se encontró una predominancia de 

puntuaciones altas en los diferentes componentes por parte de las mujeres. Esto no quiere 

decir que no hubo puntuaciones altas por parte de los hombres, sino que, con mayor 

frecuencia fueron las mujeres quienes mostraron altas puntuaciones en los tres 

componentes analizados de cada uno de los relatos. Este hallazgo concuerda con un estudio 

costarricense en el que se identificó que había una tendencia mayor en las mujeres a 

mostrar patrones de apego seguro (Castro, 2006).  

Aún cuando numerosos estudios han evidenciado que no parece haber relación entre el 

género y el estilo de apego (Hazan y Shaver, 1987; Brennan et al, 1991; Feeney y Noller, 

1990, 1992 y Fenney et al, 1993 citados en Feeney y Noller, 2001), investigaciones más 

recientes (Artavia y Carranza, 2012) sugieren la existencia de diferentes patrones de apego 

según el género, por ejemplo en el campo de las relaciones de pareja.  

En el caso de esta investigación, los resultados dan pie a cuestionarse si aspectos de 

socialización de género podrían estar teniendo algún tipo de relación con las características 

de los guiones de base segura. Aunque de los resultados del presente estudio no pueden 

derivarse explicaciones concretas al respecto, cabe plantear la interrogante como una línea 

futura de considerar para otras investigaciones.  

Tal y como destacan Feeney y Noller (2001) existen diferencias culturales de género que 

podrían marcar la forma en la que las personas se relacionan con sus progenitores, por lo 

que cabe cuestionarse si esas diferencias podrían determinar que las mujeres en la adultez, 

se sientan más cómodas buscando apoyo, dando apoyo o que tengan más herramientas para 

aliviar su aflicción ante situaciones amenazantes.  
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5.2. LA RIQUEZA NARRATIVA ASOCIADA AL ESTILO DE APEGO  

De acuerdo con Waters et al. (1998, p.215), la elaboración de contenido en las narraciones 

relacionadas con apego podría indicar importantes diferencias individuales en las 

representaciones de apego de las personas. Bajo esta premisa, se exploró la relación entre la 

elaboración de contenido a través de la riqueza narrativa y el estilo de apego de la persona; 

sin embargo los resultados no fueron concluyentes en relación con la hipótesis planteada.   

En esta investigación, se exploró la posible relación entre el estilo de apego seguro y 

mayores niveles de riqueza narrativa. Para esto se tomaron las tres historias de práctica del 

método y se estableció un sistema de codificación de acuerdo con el uso de estímulos y la 

articulación entre éstos de acuerdo al tipo de producción. Al respecto de este planteamiento, 

se puede decir que no se encontraron las diferencias esperadas, ya que únicamente en uno 

de los tres relatos trabajados como práctica con los participantes (el de formato de imagen), 

hubo diferencia por estilo de apego, siendo los participantes con estilo de apego seguro 

quienes evidenciaron mayor riqueza narrativa.  

Aún cuando esta última diferencia mostró la tendencia esperada, al tratarse de uno solo de 

los tres relatos emitidos, no podría generalizarse el hallazgo. Partiendo de lo anterior, se 

podría orientar la discusión en torno a la aparente limitación de los estímulos neutrales para 

captar diferencias por estilo de apego, con lo cual se considera importante considerar más 

de los relatos que se generan para la determinación de dicha calidad.   

Además, cabe cuestionarse las variables que podrían estar determinando el tipo de 

producción narrativa en la muestra estudiada. Otra discusión podría orientarse a que, al 

tratarse de una población homogénea en cuanto a su nivel académico, podría estarse 
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partiendo de una base similar para tareas que implican producción cognitiva de tipo 

narrativa, con lo cual la tarea no permitió observar diferencias por estilo de apego en dos de 

las tres historias trabajadas con estímulos de palabras.  

Por esta razón, es importante considerar el hecho de que la determinación de la calidad 

narrativa a partir de las estructuras de las narraciones de tres estímulos neutrales, es 

insuficiente para permitir evidenciar diferencias por estilo de apego. Por tal razón, es 

relevante que se incluyan análisis de contenido para la determinación de este puntaje, de 

manera que se exploren otras variables semánticas en relación con la definición del 

constructo de calidad narrativa.  

5.3. COHERENCIA DEL AFECTO RECORDADO A TRAVÉS DE LA NARRACIÓN  

De acuerdo con Dallos (2006, p.77), la Entrevista de Apego Adulto de George et al. (1985) 

no solo explora el contenido, sino la organización de las narraciones de los participantes. 

Específicamente, la tarea de los cinco adjetivos para describir la relación que se recordaba 

haber tenido en la infancia con ambos progenitores, apela a explorar la memoria semántica 

y episódica de los participantes, al solicitar la calificación de una relación o interacción de 

una etapa pasada.  

En el caso de esta investigación, no se realizó un análisis apegado al sistema de 

codificación de la Entrevista de Apego Adulto, sino que se utilizó la tarea como un 

acercamiento para evidenciar la coherencia existente entre el estilo de apego de la persona y 

el contenido afectivo de las narraciones emitidas.  

De acuerdo con Feeney y Noller (2001, p.60) en la Entrevista de Apego Adulto, las 

personas con patrones de estilo de apego seguro tienen más facilidad para valorar de 
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manera positiva las experiencias de apego, mientras que las personas con patrones de apego 

inseguro (resistentes y preocupados, en el caso de la Entrevista de Apego Adulto), tienden a 

valorar de manera negativa o incoherente dichas experiencias.  

Específicamente sobre los progenitores, se menciona que las personas con estilos de apego 

seguro tienden a recordar a sus padres como cálidos y afectivos, mientras que las personas 

con estilos de apego inseguro tienden a recordarlos como fríos, injustos o que manifiestan 

rechazo (Collins y Read, 1994; citados en Fenney y Noller, 2001, p. 106).  

Lo anterior, sugiere que la tendencia encontrada en el presente estudio, es coherente con los 

hallazgos de otros estudios realizados, en los que las personas con estilo de apego seguro 

tienden a recordar y describir de manera más positiva sus experiencias relacionadas con el 

apego a cada uno de sus progenitores, contrario a las personas con estilo de apego inseguro, 

quienes tienden a recordar de manera negativa dichas experiencias.  

Cabe mencionar que las diferencias encontradas en los resultados de este estudio, no fueron 

estadísticamente significativas, sino que debido al tamaño de la muestra, se analizaron las 

tendencias de manera descriptiva. Por tal razón, se considera que los resultados ofrecen 

únicamente una base para exploraciones futuras que impliquen mayor cantidad de sujetos, 

aunque considerando las ideas de autores como Bakernmans-Kranenburg (2006), la 

tendencia de este tipo de estudios se orientan más a análisis cualitativos.   
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    

En el siguiente apartado, se muestran las principales conclusiones de esta investigación, así 

como los alcances y limitaciones a nivel teórico y metodológico. Asimismo se puntualizan 

recomendaciones para futuras investigaciones tomando el presente estudio como punto de 

partida.  

6.1. CONSIDERACIONES TEÓRICAS  

 Los resultados de esta investigación apoyan la idea de Mikulincer y Shaver (2007) de 

que las representaciones mentales que la persona tiene de sí mismo en relación con una 

figura de apego segura son derivadas de las interacciones previas con figuras de apego 

disponibles, cálidas y coherentes y que dichas representaciones le ayudan a resolver 

efectivamente las situaciones amenazantes.  

 Las personas con estilo de apego seguro participantes de este estudio, evidenciaron con 

mayor frecuencia puntuaciones altas en los tres componentes que caracterizan los 

guiones de base segura, a saber: búsqueda activa de apoyo, disponibilidad del apoyo y 

alivio de la aflicción ante una situación amenazante.  

 Los componentes en los que hubo mayor frecuencia de puntuaciones altas por parte de 

los participantes, fueron en la búsqueda activa de apoyo y el alivio de la aflicción, en 

menor medida la disponibilidad del apoyo. Esto sugiere que los participantes de este 

estudio tienen mayor facilidad para buscar apoyo ante una situación amenazante y, 

aunque no necesariamente la figura dadora de apoyo esté disponible, logran aliviar la 

aflicción generada ante la situación amenazante.  
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 Hubo un grupo de participantes con estilo de apego inseguro que también puntuó alto 

en algunos de los componentes de los guiones de base segura, sin embargo, fueron 

minoría en comparación con quienes evidenciaron puntuaciones bajas en estos 

componentes. Esto sugiere la posibilidad de que personas con historiales negativos de 

relacionamiento con los progenitores en la infancia, tienen la posibilidad de modificar 

algunas de las representaciones que tienen de sí mismos y de los demás, lo cual los 

orienta a generar narraciones de base segura aún ante la posibilidad de ausencia de 

figuras de apego cálidas, disponibles y accesibles.  

 La identificación de narraciones con características de base segura en los participantes 

con estilo de apego inseguro, sugieren la posibilidad de que conforme las personas 

entran en la adultez, tengan mayor posibilidad de cambiar las representaciones de las 

figuras primarias de apego. Esto concuerda con el hallazgo de Castro (2006) sobre el 

cambio de jerarquía de las figuras primarias de apego con posibilidad de escogencia de 

figuras internas y externas a la familia.  

 En el nivel de riqueza narrativa evidenciada por los participantes, no se encontraron 

suficientes diferencias por estilo de apego ni por género. Por lo que se puede considerar 

la posibilidad de que otras variables están interviniendo en dicha producción, como 

podría ser por ejemplo el nivel educativo alto de los participantes al ser estudiantes 

universitarios o el hecho de haber utilizado únicamente las historias neutrales para 

determinar, a partir de la estructura de la narración, la calidad de ésta.  

 Las personas con estilo de apego seguro tienden a recordar de manera positiva la 

relación que tuvieron con cada uno de sus progenitores en la infancia; mientras que, las 
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personas con estilo de apego inseguro mostraron más evidencia de recuerdos negativos 

sobre esta relación. Esto concuerda con los hallazgos de Delgado, Oliva y Sánchez-

Queija (2011) sobre la perspectiva de continuidad en las relaciones de apego desde el 

desarrollo de modelos de funcionamiento interno que trascienden la etapa de la infancia 

y permanecen en etapas adultas.  

 Hubo un caso de un participante con estilo de apego seguro que eligió adjetivos 

predominantemente negativos al recordar la relación de su infancia con los 

progenitores. Nuevamente llama la atención la posibilidad de que esta persona, haya 

podido modificar de manera contundente las representaciones de sí mismo y de los 

otros para desenvolverse de manera segura en sus interacciones al entrar en la etapa de 

la adultez emergente.  

 Los resultados de esta investigación sugieren que en la adultez, existen otros referentes 

posibles que la persona puede considerar para modificar las representaciones que tiene 

de sí mismo y de los demás y por ende, tener interacciones y generar narraciones 

vinculadas a patrones de apego seguro aún cuando haya tenido historial de 

relacionamiento negativo en la infancia. Esta idea es apoyada por Mikulincer y Shaver 

(2007, p. 143) quienes mencionan que la posibilidad de cambios en los patrones de 

apego en la adultez, se podrían explicar por la vivencia de experiencias de apego 

relevantes que impacten los modelos de funcionamiento interno.  

 Aún cuando se ha identificado una tendencia a que los patrones de apego se mantengan 

estables a lo largo del ciclo vital es importante tener en consideración que, conforme el 

individuo se acerca a las etapas de la adultez y por ende ha experimentado mayor 
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número y tipos de interacción interpersonal, dichos patrones pueden verse mediados por 

variables culturales y personales en las que la persona se desenvuelve. Lo anterior se 

considera importante en la medida que se descarte una visión determinista de los estilos 

de apego y los patrones de respuesta asociados ante las situaciones activadoras del 

sistema de apego que puede experimentar el individuo.  

 Si bien, se parte de la premisa de que existe algo de estabilidad de los estilos de apego y 

de los modelos de funcionamiento interno asociados a éstos, no se descarta el hecho de 

que conforme la persona entra en la etapa de la adultez hay una mayor posibilidad de 

que entren en juego variables culturales y cambios en las figuras primarias de apego que 

pueden modificar el contenido de las representaciones mentales de la persona y de los 

modelos de funcionamiento interno.  

6.2. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS  

 Como mencionaron Mikulincer et al. (2009, p.630), la importancia de este tipo de 

estudios recae en el hecho de que permiten explorar el método de guiones de base 

segura con personas de naciones y culturas diferentes de las de los estudios realizados 

inicialmente. En este caso, la aproximación permitió ampliar el conocimiento sobre la 

caracterización de los patrones de apego a través de la exploración de las narrativas, 

desde la perspectiva y contextos costarricenses.  

 El aporte de esta investigación se considera sumamente importante para el campo de la 

psicología del desarrollo en Costa Rica. Específicamente, su contribución se enfoca en 

la adaptación y validación de una batería de pruebas cualitativas para explorar los 

patrones de apego a través de la narración. Dicha adaptación de tareas realizadas en 
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otros contextos e idiomas, contribuye a enriquecer las herramientas con las que se 

pueden realizar aproximaciones exploratorias en el campo de la teoría del apego.  

 Uno de los aspectos esenciales del proceso fue la elaboración de un detallado manual de 

codificación para esta batería de pruebas, con el objetivo de que futuras investigaciones 

puedan utilizar este insumo como punto de partida para continuar la indagación de los 

patrones de apego a través de la narración. A propósito de esta contribución, se debe 

destacar el riguroso proceso de validación al que se sometió dicho manual, con la 

finalidad de generar una base confiable.  

 El haber realizado un cuestionario de filtro para seleccionar los participantes permitió 

realizar un primer acercamiento con éstos. La oportunidad de explicar con detalle las 

implicaciones de participar en este estudio al momento de realizar el filtro permitió 

tener una respuesta positiva por parte de las personas que aceptaron ser parte de esta 

investigación.  

 Durante el proceso de aplicación de la batería de pruebas narrativas, fue importante 

contar con estímulos de prueba o familiarización con el método. Esto contribuyó a que 

los participantes comprendieran la metodología y lograran desarrollar de mejor manera 

la tarea que sería para efectos de codificación del método.  

 En algunos de los estímulos trabajados con los participantes, parece no ser tan evidente 

la amenaza a la que se supone que el individuo debe enfrentarse. De esta manera, se 

considera que variables de contexto entre el país de origen de los instrumentos y la 

población costarricense podrían estar limitando la sensibilidad de los estímulos para la 

activación del sistema de apego del individuo.  
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 El análisis de la calidad de la narración se realizó a partir de la estructura de las 

narraciones por ejemplo en relación con el uso de los estímulos y la posibilidad de 

articular una producción en torno a éstos. Cabe considerar la posibilidad de determinar 

este componente a partir de un análisis más profundo de la semántica o contenido de las 

narraciones (por ejemplo considerando la interacción entre los personajes del relato) 

para determinar dicha calidad de la narración.  

6.3. ALCANCES Y LIMITACIONES  

En el siguiente apartado se puntúan los principales alcances de esta investigación. 

Asimismo se asocia cada uno de los puntos con las limitaciones identificadas. 

 Se logró realizar una caracterización de los modelos de funcionamiento interno de los 

participantes, a través de un método de exploración novedoso en el país como lo es la 

exploración de las narraciones sobre apego.  

o Aún cuando una de las limitaciones metodológicas de esta investigación, fue que 

debido al tamaño de la muestra no fue posible realizar comprobaciones por medio 

de la vía del análisis estadístico, se considera como otro elemento de importancia las 

características de la muestra estudiada, en tanto que se trabajó con población adulta 

emergente, la cual no ha sido frecuentemente estudiada en estos temas en el país.  

 Se considera que los resultados evidenciados en esta investigación contribuyen a 

fortalecer la validez de los hallazgos de otras investigaciones realizadas a nivel 

internacional, ya que la mayor parte de los resultados obtenidos efectivamente se 
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orientaron a evidenciar las tendencias que han sido comprobadas en otros estudios 

(Mikulincer, et al., 2009; Waters y Waters, 2006).  

o Al respecto de las limitaciones metodológicas, según Bakernmans-Kranenburg 

(2006, p.279) la fiabilidad y la validez del método de exploración de narraciones de 

base segura se ha documentado en varios estudios, pero destaca que la mayoría ha 

utilizado el método con muestras de tamaño modesto. La autora sin embargo, 

recalca que los resultados de los distintos estudios refuerzan el valor del método al 

obtener tendencias que sugieren validez convergente entre los diferentes países.  

 Uno de los aportes más relevantes de esta investigación, es el ampliar el campo de 

estudio en el contexto costarricense de la teoría del apego a la etapa de la adultez. 

Actualmente la mayoría de estudios se han centrado en estudiar etapas previas a ésta, 

principalmente la adolescencia, sin embargo este estudio marca un punto de partida 

para futuras investigaciones que exploren la etapa adulta en este campo.  

o Una limitación vinculada con el punto anterior, es que no se cuenta con 

investigaciones previas que permitan comparar los resultados obtenidos en este 

estudio realizado con adultos. Al ser un tema poco explorado en Costa Rica, no es 

posible comparar tendencias con otros hallazgos identificados en estudios similares.  

 Se debe destacar que el proceso de adaptación del método de guiones de base segura no 

solo al idioma español, sino al contexto costarricense tuvo un peso importante en el 

proceso de esta investigación, principalmente por el interés de enriquecer la 

contribución metodológica del estudio.  
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o El detalle que requiere la codificación de las narraciones de cada participante 

implica un proceso sumamente detallado de análisis para identificar el valor de cada 

componente en cada relato. Considerando el número de narraciones que emite cada 

participante, el número de participantes debe ser modesto.  

o A partir de los hallazgos de la investigación, se considera como una limitación del 

instrumento el que no sea claramente identificable una amenaza dentro de los 

estímulos que se le presentan al individuo para la producción de las narraciones 

sobre apego. De esta manera, podrían estarse generando variaciones en el tipo de 

narración que la persona realiza dependiendo de si el estímulo le representó o no 

una amenaza ante lo que cabe cuestionar si variables de contexto sobre la 

percepción de amenaza podrían estar entrando en juego al comparar las muestras en 

las que se desarrollaron los instrumentos con la población costarricense.  

6.4. RECOMENDACIONES  

 La promesa de una administración y sistema de codificación más sencillos para explorar 

los guiones de base segura, permitirán a futuro enfocarse en responder las preguntas 

sustanciales con evidencias estadísticas y psicométricas, sin embargo, Bakernmans-

Kranenburg (2006, p.279) resalta que los estudios que utilizan muestras modestas, 

ofrecen una base sobre la cual formular las futuras investigaciones.  

 La importancia de continuar con esta línea de investigación en el país, recae en la 

posibilidad de dar solidez a los hallazgos del presente estudio, ya sea ampliando la 

muestra y comprobando hallazgos a nivel estadístico, u optimizando el método a través 
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de la exploración con muestra modestas como en este caso, para comparar tendencias 

en diferentes tipos de población en el país.  

 De igual manera, como mencionaron Dykas et al. (2006, p.237) es importante continuar 

con la exploración de la posible generalización de los guiones de base segura 

incluyendo no sólo a los progenitores, sino a otras personas como pares, parejas 

sentimentales y otras figuras adultas. Esta idea puede ser considerada para futuras 

investigaciones que tomen como base las formulaciones teóricas y metodológicas 

desarrolladas en esta investigación.  

 Cabe plantear la posibilidad de realizar exploraciones en torno a los cambios en los 

patrones de apego que se pueden experimentar en la adultez. Al respecto, es importante 

tomar en consideración los planteamientos de Mikulincer y Shaver (2007, p.143) sobre 

algunos eventos relevantes que pueden impactar y modificar los modelos de 

funcionamiento interno en la adultez.  

 Es importante que en futuras investigaciones que se generen tomando este insumo como 

base, se considere la elaboración de un análisis de contenido de las narraciones que la 

persona produce para determinar la calidad narrativa a partir de la semántica de las 

narraciones y no solo de la estructura como se realizó en esta investigación.  

 Asimismo resulta importante considerar la utilización del total de relatos emitidos por el 

participante (en relación con mamá y papá), para la determinación de la calidad 

narrativa y no limitarlo a las historias neutrales, dejando éstas últimas únicamente con 

la función de familiarizar al individuo con la tarea.   
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 Sobre la aplicabilidad de los resultados de esta investigación, se recomienda utilizar los 

resultados para optimizar la batería de pruebas utilizadas, enriquecer el Manual de 

codificación y utilizar el método como un instrumento de caracterización de las 

personas, por ejemplo en ambientes clínicos y de psicoterapia. Específicamente, la 

estrategia metodológica desarrollada en esta investigación, constituye un aporte 

fundamental para la práctica clínica y la evaluación del desarrollo socio-afectivo de las 

personas, en particular del apego en diferentes momentos del ciclo vital.  
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8. ANEXOS 

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

   

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

 

(Proyecto de Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Psicología) 

Caracterización de los modelos de funcionamiento interno a partir de los relatos de un grupo de 

adultos emergentes universitarios: Evidencia de las funciones del apego a través de la narrativa. 

 

Código (o número) de proyecto:________________________________________ 

Nombre del Investigador Principal: _Melissa Villalobos García__ 

Nombre del participante:_______________________________________________ 

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Esta investigación es realizada por la Bach. Melissa 

Villalobos García como parte de una tesis en Psicología en la Universidad de Costa Rica. La 

investigación pretende estudiar la forma en la que las personas narran historias; se busca 

relacionar dicho estilo de narrar con las relaciones que la persona tuvo con su padre y con su 

madre, en la niñez.  

La motivación para realizar este proyecto de investigación, se relaciona con la importancia de 

conocer los ámbitos en los que las relaciones con los padres pueden influir, como lo es la 

forma de narrar.  

La participación de quienes acepten ser parte de esta investigación, será confidencial. Todos 

los materiales de trabajo, entrevistas y demás datos obtenidos serán utilizados 

estrictamente para el análisis de este trabajo y posterior a su uso serán destruidos. Dicha 

participación tendrá una duración de dos sesiones, de las cuales la primera, ocupará 

aproximadamente 20 minutos y la segunda, aproximadamente 60 minutos.  

Escuela de Psicología  
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B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Si acepta participar en este estudio, se le aplicarán dos tipos de pruebas: 

el primer tipo corresponde a un cuestionario de “papel y lápiz”, cuya duración será de 

aproximadamente 20 minutos. Luego se concretará una cita para realizar la segunda parte del 

trabajo, que consiste en tres tareas principales:  

1. Se le mostrarán seis grupos de palabras con cada uno de los cuales deberá formar una 

historia.  

2. Se le hará una breve entrevista sobre la relación que recuerda haber tenido en la infancia 

con sus padres.  

3. Se le pedirá que califique con cinco adjetivos la relación que tuvo con su padre y con su 

madre.  

La segunda sesión tendrá una duración aproximada de 61 minutos (considerando dentro de 

este tiempo 15 minutos de receso para refrigerio). Esta será grabada en audio, ya que se busca 

tener una transcripción exacta de lo que se trabaje en la sesión. Una vez que se haya transcrito 

el material de esta sesión, se procederá a eliminar los archivos de audio recolectados de la 

sesión.  

Ambas sesiones serán llevadas a cabo en las inmediaciones de la Universidad de Costa Rica, 

por lo que no deberá desplazarse a otros lugares fuera de San Pedro de Montes de Oca, ni 

deberá realizar un gasto extra con la participación en este proyecto. La segunda sesión se hará 

en una sala con las condiciones de sonido y disponibilidad adecuadas, para garantizar la 

comodidad del participante.  

Los cuestionarios que se utilizarán en este estudio, corresponden a adaptaciones al español de 

reconocidos cuestionarios utilizados a nivel internacional, por lo que se garantiza que la 

persona participante, no sufrirá ningún daño con su participación.   

C. RIESGOS: 

1. Un aspecto a considerar es la posible incomodidad al hablar de la relación que se tuvo 

con los padres en la infancia, sin embargo, es importante mencionar el respeto a su 

privacidad, con lo cual no se le exigirá continuar si presentara dicha incomodidad.  

2. Aún y cuando el riesgo es casi nulo, si sufriera algún daño como consecuencia de los 

procedimientos a que será sometido para la realización de este estudio, los 

investigadores participantes realizarán una referencia al profesional apropiado para que 

se le brinde el tratamiento necesario para su total recuperación. 

D. BENEFICIOS: Con su participación en este estudio no recibirá ningún beneficio directo, sin 

embargo es importante destacar la importancia que tiene la colaboración en este proyecto 

para el ámbito de la psicología del desarrollo y de la terapia narrativa, en el contexto 

costarricense, y este conocimiento podrá beneficiar a otras personas en el futuro.   

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Melissa 

Villalobos García sobre este estudio (objetivos, propósitos y finalidades del trabajo de 

investigación), y ésta debe haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas.  

Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamando a la Bach. Melissa 

Villalobos García al teléfono 88-72-91-87 en el horario de lunes a viernes de 8:00am a 
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5:00pm o al director del trabajo de investigación el Dr. Javier Tapia Valladares al 25-11-69-

71 en el mismo horario.  

Puedo consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación 

a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud (2257-2090) de lunes a viernes 

de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de 

lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 

discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte. 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 

anónima. 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha 

brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo 

tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio: 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos)             fecha 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo                       fecha 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento              fecha 

________________________ 

NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ  ÉTICO CIENTÍFICO (CEC)  NO. 149 REALIZADA EL  4 DE 

JUNIO DE 2008.  
CELM-Form.Consent-Inform 06-08 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO DE FILTRO 

Descripción:  

De antemano se les agradece la disposición a colaborar con este trabajo final de graduación. 

Se les garantiza total confidencialidad con respecto a la información que acá se trate, 

así como seguridad en cuanto a que este estudio no representa ningún riesgo para ustedes 

los participantes.  

Se les solicita leer detenidamente las instrucciones y completar todas las preguntas que se 

plantean en este cuestionario. Al final del documento encontrará una sección en la que 

podrá anotar sus datos personales, con el fin de que podamos ponernos en contacto con 

ustedes para la realización de la segunda parte de este estudio.  

Cabe recalcar que dicha sesión se realizará de manera individual, será de tipo entrevista y 

tendrá una duración aproximada de 45 minutos, a realizarse en una fecha a convenir 

entre ustedes y la investigadora. Ambas partes del trabajo son de gran importancia para este 

trabajo final de graduación, por lo que realmente se les agradece su participación en ambos 

procesos.  

I. Información sociodemográfica:  

1. Sexo: (     ) Hombre     (     ) Mujer  

2. Edad: _______ años y _______ meses. 

3. Nacionalidad: _____________________ 

4. Año de primer ingreso a la universidad: ________ 

5. ¿Tiene hermanos o hermanas? (     ) No      (     ) Sí, ¿cuántos? __________   

6. ¿Qué número de hijo(a) es usted? ________   

7. Actualmente vive con: 

(     ) Mamá   (     ) Papá   (     ) Hermanos    (     ) Pareja    (     ) Solo(a)   (     ) Otro: 

_____ 

8. En periodo lectivo vive con:  

(     ) Mamá   (     ) Papá   (     ) Hermanos    (     ) Pareja    (     ) Solo(a)   (     ) Otro: 

____ 

9. En caso de que sus padres sean divorciados o de que actualmente usted viva solo(a) 

¿Hasta qué edad vivió en casa con ambos padres? ____________________ 
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Autoinforme de Estilos de Apego: 

Instrucciones:  

Por favor lea con atención y cuidado, los párrafos que se le presentan a continuación. 

Después de haberlos leído, marque con una (X) el párrafo que más se relaciona con su 

situación personal.  

 

Recuerde marcar dentro del paréntesis solamente uno de los cuatro párrafos.  

1. (    ) Me siento bien cuando no tengo relaciones emocionales cercanas con otras 

personas. Además para mí es muy importante sentir que no dependo de otras personas 

y que soy alguien autosuficiente. Por eso prefiero no depender de otras personas y que 

las otras personas no dependan de mí.  

2. (     ) Es fácil para mí, sentirme cercano (a) a otras personas. También me siento bien 

cuando quiero a otras personas y cuando otras personas me quieren a mí. Pero no me 

siento mal si estoy solo o sola por el hecho de que haya personas que no me acepten.  

3. (     ) Me gustaría tener relaciones personales muy cercanas y muy íntimas, o sea, 

relaciones que sean agradables en lo emocional. Lo que pasa es que muchas veces las 

otras personas no quieren estar tan cerca de mí tanto como yo quiero estar cerca de 

ellas y eso no me hace sentir bien. Por eso muchas veces siento que las demás personas 

no me valoran de la misma forma en la que yo los valoro a ellos.  

4. (    ) No me siento muy a gusto cuando tengo relaciones cercanas con otras personas. 

Sin embargo, a mí me gustaría tener buenas relaciones con las otras personas. Lo que 

pasa es que me cuesta confiar del todo en los demás o me cuesta depender de ellos. Me 

preocupa pensar que me van a hacer daño si dejo que otras personas estén tan cerca de 

mí.     

 

Importante: Para contacto segunda sesión:  

Nombre: ___________________________________________________     

Teléfono al que se pueda contactar: ____________________________ 

Email: _____________________________________________________           

Turno de preferencia para sesión de 45 minutos: (     ) por la mañana   (     ) por la tarde  

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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ANEXO 3: FICHAS DE PALABRAS DEL MÉTODO DE GUIONES DE BASE SEGURA:  

A continuación se muestra la versión utilizada en la recolección de datos. Esta versión corresponde 

a la final, producto del proceso de validación en la prueba piloto.  

a. Fichas para participantes hombres, práctica del método (historias neutrales):  

En el parque   En el centro comercial  

Jorge columpiarse cansado  Kevin curiosear hambre 

bicicleta hamacas banca  carro comprar comida 

parque juego historietas  centro 

comercial 
dinero hablar 

amigo correr coca-cola  amigo regalo casa 

 

b. Fichas para participantes mujeres, práctica del método (historias neutrales):  

En el parque   En el centro comercial  

Adriana columpiarse cansada  Karen curiosear hambre 

bicicleta hamacas banca  carro comprar comida 

parque juego historietas  centro 

comercial 
dinero hablar 

amiga correr coca-cola  amiga regalo casa 

 

c. Fichas para participantes hombres, apego mamá:  

La mañana del bebé   La visita al doctor  

mamá abrazo 
oso de 

peluche 
 Daniel de prisa mamá 

bebé sonrisa perdido  bicicleta doctor juguete 

jugar historia encontrar  herido llorar parar 

cobijita fingir siesta  mamá inyección sostener 
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d. Fichas para participantes mujeres, apego mamá:  

La mañana del bebé   La visita al doctor  

mamá abrazo 
oso de 

peluche 
 Daniela de prisa mamá 

bebé sonrisa perdido  bicicleta doctor juguete 

jugar historia encontrar  herida llorar parar 

cobijita fingir siesta  mamá inyección sostener 

 

e. Fichas para participantes hombres, apego papá:  

El juego de campeonato   Estudiando para el examen 

campeonato oponente perder  estudiando papá tutor 

nervioso discutir buscar  examen periódico discutir 

papá estrategia papá  difícil buscar sonreír 

preguntar 
inicio del 

juego 
visto bueno  preocupado ayuda dormir 

 

f. Fichas para participantes mujeres, apego papá:  

El juego de campeonato   Estudiando para el examen 

campeonato oponente perder  estudiando papá tutora 

nerviosa discutir buscar  examen periódico discutir 

papá estrategia papá  difícil buscar sonreír 

preguntar 
inicio del 

juego 
visto bueno  preocupada ayuda dormir 
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ANEXO 4: FICHAS DE IMÁGENES DEL MÉTODO DE GUIONES DE BASE SEGURA:  
Fichas para participantes hombres  Fichas para participantes mujeres 

En la tienda (práctica del método) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el hospital (apego mamá) 
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Ayuda con la tarea (apego papá) 
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ANEXO 5: GUÍA DE ENTREVISTA 
 

Participante: __________________________________ 

PREGUNTAS GUÍA DE LA ENTREVISTA:  

1. Podría empezar por orientarme respecto a su situación familiar temprana, donde vivía, etc.? Si 
me puede decir ¿dónde nació, si hubo cambios en el lugar de residencia y de qué se mantenía 

la familia en los distintos momentos?  

2. Quisiera que me describa su relación con sus padres cuando era pequeño, si pudiera empezar 

con lo más temprano que recuerde.  

3. Ahora quisiera que escogiera cinco adjetivos o palabras que reflejen su relación con su madre, 
empezando lo más tempranamente posible en su primera infancia, tan tempranamente como le 

sea posible, pero digamos que de los cinco a los doce años estaría bien. Sé que esto puede 

tomar tiempo, de modo que tómese un minuto para pensarlo… después quisiera preguntarle 
por qué los escogió. Los voy a ir anotando como me los vaya dando.  

1______________________         2_______________________         
3______________________ 

4_______________________      5_______________________ 

4. Ahora quisiera pedirle que escogiera cinco adjetivos o palabras que reflejen cómo era la 

relación con su padre, de nuevo, empezando lo antes que recuerde, o sea de la más temprana 

infancia que recuerde, pero de nuevo de los cinco a los doce años estaría bien. Sé que le puede 
llevar un rato de modo que piense por un minuto, después me gustaría preguntarle por qué los 

eligió. Voy a anotar cada uno como me los vaya dando.  

1______________________         2_______________________         

3______________________ 

4_______________________      5_______________________ 

5. Ahora me pregunto si me podría decir a cuál de sus padres se sentía más cercano y porqué. 
¿Por qué no había ese sentimiento con el otro?  

6. Ahora quisiera preguntarle ¿cuál es su relación con sus padres hoy en día como adulto? Aquí 

estoy preguntando sobre su relación actual. ¿Tiene mucho contacto con sus padres en el 
presente?  

¿Cómo diría que es su relación actual con sus padres hoy en día? ¿Me podría decir alguna o 
algunas fuentes de insatisfacción en su relación actual con sus padres? ¿Alguna fuente 

especial de satisfacción?  
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ANEXO 6: MANUAL DE CODIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS  
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INTRODUCCIÓN  

El siguiente documento contiene una caracterización de los criterios considerados para 

codificar los protocolos utilizados en la recolección de datos del proyecto de investigación 

de tesis titulado “Caracterización de los modelos de funcionamiento interno de apego a 

partir de los relatos de un grupo de adultos emergentes universitarios: evidencias de las 

funciones del apego a través de la exploración narrativa” (Villalobos, 2014).  

En primer lugar, se describe el sistema de codificación del Autoinforme de estilos de apego 

(utilizado por Castro, 2006). En segundo lugar, se muestra la descripción de los criterios de 

codificación construidos para la codificación de los relatos utilizados en la tarea de 

exploración narrativa por medio de la técnica de guiones de base segura.  

La construcción de dichos criterios de codificación, se realizó tomando como base la 

descripción del método estipulado por Mikulincer, Shaver, Sapir-Lavid y Avihou-Kanza 

(2009), en el que el rango de codificación de la presencia o ausencia de los tres 

componentes (Búsqueda activa de apoyo, Disponibilidad del apoyo y Alivio de la 

aflicción), en las historias referentes a la madre y al padre, se valora en una escala de 1 a 7, 

mientras que la calidad del relato emitido para las historias de prueba se codifican en un 

rango de 1 a 5.  

Cabe mencionar que la descripción y pautas a considerar para la diferenciación entre cada 

uno los puntajes de ambos rangos, fueron producto de elaboración propia. Además, con el 

objetivo de clarificar cada uno de los criterios, se crearon ejemplos de respuesta para cada 

caso, construidos a partir de algunas de las respuestas que emitieron los participantes de la 

prueba piloto de la fase de validación de las pruebas.  

Finalmente, se presentan los criterios de codificación utilizados para la tarea de los cinco 

adjetivos para describir la relación con el padre y con la madre, la cual se desarrolló dentro 

del proceso de entrevista con el participante.  

Cabe recalcar que el presente manual de codificación fue sometido a valoración de expertos 

y fue compartido con quienes colaboraron en el proceso de validación inter-juez de la 

codificación. Durante el proceso de validación, los jueces hicieron recomendaciones para 
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optimizar la diferenciación de los criterios de codificación y la claridad de la información 

del presente manual.  

AUTOINFORME DE ESTILOS DE APEGO (AEA) 

En el caso de esta tarea, utilizada como parte del cuestionario de filtro, se utilizó el sistema 

de codificación discriminante descrito por Castro (2006) que consiste en codificar la 

selección del enunciado que la persona realizó. Para fines del presente trabajo de 

investigación, no se hizo diferencia en cuanto a los tipos de apego inseguro (evitativo, 

desorganizado y temeroso) sino que se trabajó de manera dicotómica, de la siguiente 

manera: 

Tabla 13: Clasificación del estilo de apego reportado por el participante 

Estilo de apego Enunciado correspondiente 

Seguro Seguro: Es fácil para mí, sentirme cercano (a) a otras personas. También me siento bien 

cuando quiero a otras personas y cuando otras personas me quieren a mí. Pero no me 

siento mal si estoy solo o sola por el hecho de que haya personas que no me acepten.  

Inseguro 1. Evitativo: Me siento bien cuando no tengo relaciones emocionales cercanas con otras 

personas. Además para mí es muy importante sentir que no dependo de otras personas y 

que soy alguien autosuficiente. Por eso prefiero no depender de otras personas y que las 

otras personas no dependan de mí.  

1. Preocupado: Me gustaría tener relaciones personales muy cercanas y muy íntimas, o sea, 

relaciones que sean agradables en lo emocional. Lo que pasa es que muchas veces las 

otras personas no quieren estar tan cerca de mí tanto como yo quiero estar cerca de ellas 

y eso no me hace sentir bien. Por eso muchas veces siento que las demás personas no me 

valoran de la misma forma en la que yo los valoro a ellos.  

Temeroso: No me siento muy a gusto cuando tengo relaciones cercanas con otras 

personas. Sin embargo, a mí me gustaría tener buenas relaciones con las otras personas. 

Lo que pasa es que me cuesta confiar del todo en los demás o me cuesta depender de 

ellos. Me preocupa pensar que me van a hacer daño si dejo que otras personas estén tan 

cerca de mí.     

De esta manera los participantes fueron clasificados en dos categorías: estilo de apego 

seguro y estilo de apego inseguro, de acuerdo con las respuestas emitidas en esta escala 

aplicada como parte del cuestionario filtro utilizado en el proceso de selección de los 

participantes.   
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PRUEBA DE GUIONES DE BASE SEGURA (GBS) 

El proceso de codificación de la tarea de los GBS consiste en identificar en cada una de las 

historias de la prueba que el participante narra, la presencia o ausencia de tres aspectos 

primordiales, a saber: búsqueda activa de apoyo, disponibilidad del apoyo y alivio de la 

aflicción
10

, y codificarla en una escala de 1 a 7 para cada componente. 

Como parte del protocolo de la prueba, se utilizan tres historias de práctica del método, 

denominadas “neutrales”, las cuales tienen su propio sistema de codificación en el que 

únicamente se identifica la calidad del relato emitido, otorgando un solo puntaje (por relato) 

comprendido en una escala de 1 a 5.  

En el presente manual, se operacionaliza cada uno de los tres componentes, de acuerdo con 

la definición teórica mencionada por Mikulincer, Shaver, Sapir-Lavid y Avihou-Kanza 

(2009, p.622), así como la descripción de cada uno de los puntajes posibles por asignar en 

el proceso de codificación y sus respectivos ejemplos de respuesta
11

 a considerar para la 

codificación.  

En concordancia con el modelo de investigación, se indica además, el procedimiento 

desarrollado para la determinación de si se trata o no de un guion de base segura. De 

manera que, si el método es utilizado con otra muestra, el investigador pueda contar con un 

referente metodológico según el cual podría desarrollar su análisis.  

SOBRE LA DIRECCIONALIDAD DE LA ACCIÓN 

Es importante tener en cuenta que en el caso de las narraciones referidas a la madre y al 

padre, se respeta la direccionalidad en la acción relacionada con cada componente, es decir, 

se codifica el grado en el que:  

a. El protagonista busca activamente apoyo de otra persona.  

b. Los otros están disponibles para el protagonista.  

                                                   

10
 Original en inglés: Distress. Se eligió la palabra aflicción ya que de acuerdo con el significado de la RAE, 

es la palabra que  tiene mayor proximidad semántica con el significado de distress del diccionario Oxford.  

11 Las respuestas que se muestran de ejemplo fueron construidas a partir de una de las respuestas reales de los 

participantes H2AS, M2AI y H1AS de la prueba piloto. Se hicieron las adaptaciones requeridas a los relatos 

originales para ejemplificar la justificación del posible puntaje por asignar.  
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c. El protagonista muestra alivio de la aflicción.  

La aclaración anterior responde al hecho de que en caso de encontrarse algún relato en el 

que la dirección de la acción de los puntos a, b y c, esté invertida se deberá asignar el 

código 9 que corresponde a No puntuable. De esta manera se considerarán como casos de 

direccionalidad de la acción invertida:  

a. Que los otros busquen activamente apoyo del protagonista.  

b. Que el protagonista esté disponible para los otros.  

c. Que los otros muestren alivio de la aflicción, no así el protagonista.  

Cabe mencionar que en caso de que haya ambas situaciones en el relato, se codificará 

únicamente la acción que refiere a la direccionalidad especificada como válida. A 

continuación se muestran dos casos como ejemplo:   

Tabla 14:  

Ejemplos de direccionalidad en la acción 

Narración de ejemplo  Decisión para la codificación  

“Mi papá me pidió que lo ayudara a buscar 

el periódico…” 

La codificación para el componente búsqueda activa de 

apoyo sería codificado con un 9, ya que son los otros los 

que están pidiendo apoyo del protagonista. 

“Mi papá me pidió que lo ayudara a buscar 

el periódico, pero como yo estaba tan 

estresada por el examen no le presté atención 

y le pedí a una tutora que me explicara, ante 

lo cual ella llegó de inmediato…”. 

Se codificaría únicamente las acciones que respetan la 

direccionalidad, en este caso la búsqueda activa de apoyo 

del protagonista y la disponibilidad de los otros para dicho 

protagonista.  
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HISTORIAS NEUTRALES  

En el caso de las historias neutrales utilizadas como práctica del método, se utiliza un 

sistema de codificación referente a la calidad de la narración emitida, el cual se describe a 

continuación:  

Tabla 15:  

Codificación y ejemplos de respuesta de las historias neutrales del método GBS 

 Denominación Ejemplos de respuesta 

1 Elaboración 

muy pobre  

Este código se asignará a aquellas historias considerablemente cortas, en las que haya 

sido necesaria alguna intervención del entrevistador para incluir todos los estímulos. 

Así como aquellos relatos en los que la persona omita uno o más estímulos (palabra o 

ficha de imagen). 

“Y ella entró (.) e::: miró/bueno vio:: qué necesitaba, fue al mostrador y lo compró. ((se 

le pide que incluya la última imagen, entonces agrega)) bueno fue al mostrador, lo 

compró y se lo llevó”. Prueba piloto, mujer 2, apego evitativo. 

2 Elaboración 

pobre  

Se asignará este código a aquellas historias considerablemente cortas, en las que la 

persona únicamente menciona los estímulos sin ningún tipo de descripción adicional.  

“Ok entonces un día un hombre entró a la farmacia a comprar un medicamento y se lo 

dieron y se fue ((risas))”. Prueba piloto, hombre 2, apego seguro. 

3 Elaboración 

suficiente  

Se asignará este código a aquellas historias en las que la persona articula en ideas claras 

y descriptivas todos los estímulos correspondientes a la prueba.   

“Ok. Kevin se fue en carro al centro comercial con un amigo a curiosear (.) y comprar, 

pero no tenían dinero (.) entonces u::n compa les regaló porque tenían hambre y así 

compraron comida (.) y:: se fueron a hablar a la casa”. Prueba piloto, hombre 2, apego 

seguro. 

4 Elaboración 

rica    

Este código se asignará a aquellas historias en las que la persona agrega algunos 

detalles adicionales (como producto de su imaginación) al articular en ideas los 

diferentes estímulos. Es decir, la persona menciona detalles que no son parte de las 

opciones que se desprenden de los estímulos.  

“Adriana fue, bueno, anduvo en bicicleta, fue al parque, se encontró a su amiga, e::ste 

decidieron columpiarse en las hamacas e:: después de eso jugaron, corrieron (.) cuando 

ya estaba cansada se sentó en una banca a contar/a leer historietas con su amiga (.) y se 
tomaron una coca-cola”. Prueba piloto, mujer 2, apego evitativo.  

5 Elaboración 

muy rica  

Se asignará este código a aquellas historias en las que la persona elabore una historia 
considerablemente larga (más de cinco líneas), agregando numerosos detalles como 

producto de su imaginación para articular las ideas relacionadas con los diferentes 

estímulos.  

“Kevin estacionó su carro en el centro comercial cuando vio a su amigo curiosear en la 

tienda de regalos para comprar/para comprar un regalo para su novia pero no tenía 

dinero um:: pero no tenía dinero para el regalo, así que lo invitó (.) a comer pues tenía 

hambre y lo invitó a comer comida rápida y hablar/y para hablar en su casa ((agrega)) 

esa me salió horrible”. Prueba piloto, hombre 1, apego seguro.   
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BÚSQUEDA ACTIVA DE APOYO 

Corresponde a cómo la persona ante la situación planteada busca activamente apoyo, 

ayuda, confort o consuelo en otra persona (otro). 

Tabla 16:  

Definición y ejemplos de respuesta para el componente de Búsqueda activa de apoyo 

Búsqueda activa de apoyo (BA) 

1 No en 

absoluto 
Se asignará este puntaje a aquellos relatos en los que se observe una ausencia 

total de búsqueda activa de apoyo o ayuda por parte del protagonista de la 
historia en relación con los otros personajes de ésta.  

Estaba estudiando para un examen difícil y estaba preocupado entonces mi papá (.) con 

el periódico estaba buscando ayuda de un tutor (.) y yo sonreí y después me fui a dormir.  

2 Muy poco Este puntaje se asignará a aquellas historias en las que se sugiera algún tipo de 

interacción entre el protagonista y los otros personajes, sin embargo no se hace 

mención explícita a que dicha interacción se relacione con la situación planteada 
ni que el protagonista haya solicitado apoyo o ayuda.  

Estaba estudiando para un examen difícil y estaba preocupado entonces mi papá (.) con 

el periódico estaba buscando ayuda de un tutor (.) y discutimos y yo sonreí y después me 

fui a dormir.  

3 Algo Se asignará este código a aquellas historias en las que se sugiere algún tipo de 

interacción en relación con la situación planteada entre el protagonista y los otros 
personajes de la historia, sin embargo no se explicita que dicha interacción 

responda a una búsqueda activa de apoyo o ayuda por parte del protagonista.  

Estaba estudiando para un examen difícil y estaba preocupado entonces mi papá (.) con 

el periódico estaba buscando ayuda de un tutor (.) y discutimos sobre el tipo de tutor 

que podría ser más conveniente y yo sonreí y después me fui a dormir.  

4 Modera-
damente 

Este puntaje se asignará a aquellas historias en las que se explicita un 
acercamiento del protagonista hacia los otros personajes de la historia para 

exponer la necesidad de apoyo o ayuda ante la situación planteada.  

Estaba estudiando para un examen difícil y estaba preocupado entonces mi papá (.) con 

el periódico estaba buscando ayuda de un tutor porque yo le había pedido referencias 

de algún conocido (.) y discutimos sobre cuál podría ser más conveniente y yo sonreí y 

después me fui a dormir.  

5 Bastante  Se asignará este código a aquellas historias en las que se explicite más de una 

interacción del protagonista con los otros personajes de la historia relacionadas 

con la solicitud de apoyo o ayuda para la resolución de la situación planteada, ya 

sea antes o después de enfrentarla.  

Estaba estudiando para un examen difícil y estaba preocupado entonces mi papá (.) con 

el periódico estaba buscando ayuda de un tutor porque yo le había pedido que me 

diera referencias de algún conocido (.) y discutimos sobre cuál podría ser más 

conveniente y yo sonreí y después me fui a dormir. Al otro día llamé a mi papá para 

contarle que me había ido bien en el examen gracias a la ayuda que me brindó. 
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6 En gran 
parte  

Este código se asignará a aquellas historias en las que se sugiera al menos una 
solicitud de apoyo o ayuda ante la situación planteada pero con cierto carácter de 

urgencia, inmediatez o algún otro signo de intensidad en relación con la 

solicitud.  

Estaba estudiando para un examen difícil y estaba preocupado entonces mi papá (.) con 

el periódico estaba buscando ayuda de un tutor porque yo le había pedido que por favor 

me diera pronto referencias de algún conocido (.) y discutimos sobre cuál podría ser 

más conveniente y yo sonreí y me fui a dormir. 

7 Muchísimo Se asignará este código a aquellas historias en las que se sugiera una recurrencia 

del protagonista a solicitar apoyo o ayuda de parte de los otros personajes de la 

historia en relación con la resolución de la situación planteada y que además 
haya más de una solicitud de apoyo que denote angustia, urgencia u otro signo de 

intensidad en la necesidad de tener dicho apoyo.  

Estaba estudiando para un examen difícil y estaba preocupado entonces llamé a mi papá 

para ver si me ayudaba (.) como él no entendía y yo en verdad requería ayuda, papá 

con el periódico estaba buscando ayuda de un tutor porque yo le había pedido que por 

favor me diera pronto referencias de algún conocido (.) y discutimos sobre cuál 

podría ser más conveniente y yo sonreí y después me fui a dormir. Al otro día llamé a 

mi papá para contarle que me había ido bien en el examen gracias a la ayuda que me 

brindó.  
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DISPONIBILIDAD DEL APOYO 

Corresponde al grado en el que esa persona (el otro) está disponible, es sensible, es 

sensitiva
12

 y apoya la necesidad de la otra persona. 

Tabla 17:  

Definición y ejemplos de respuesta para el componente de Disponibilidad del apoyo  

Disponibilidad del Apoyo (DA) 

1 No en 

absoluto 

Se asignará este puntaje a aquellos relatos en los que se observe una ausencia total 

de disponibilidad de apoyo, ayuda o soporte por parte de los otros personajes de la 
historia (no el protagonista).  

Había un campeonato y estaba nerviosa (.) quería que mi papá preguntara algo al oponente, 

no sé (.) cosas (.) para discutir la estrategia. Luego se dio el inicio del juego y:: perdí, luego 

fui buscar a papá para que me diera su vi/visto bueno porque cumplimos una estrategia, 

pero estaba distraído.  

2 Muy poco Este puntaje se asignará a aquellas historias en las que se sugiera algún tipo de 

interacción o respuesta de los otros personajes hacia el protagonista, sin embargo 
no se hace mención explícita a que dicha interacción se relacione con apoyo, 

ayuda o soporte ante la situación planteada.   

Había un campeonato y estaba nerviosa (.) quería que mi papá preguntara algo al oponente, 

no sé (.) cosas (.) para discutir la estrategia. Mi papá me guiñó el ojo y luego se dio el 

inicio del juego y:: perdí, luego fui buscar a papá para que me diera su vi/visto bueno 

porque cumplimos una estrategia, pero estaba distraído.  

3 Algo Se asignará este código a aquellas historias en las que se sugiere algún tipo de 

interacción entre el protagonista y los otros personajes de la historia en relación 

con el conflicto, sin embargo no se explicita que dicha interacción responda a una 
respuesta de apoyo, ayuda o soporte para el protagonista.  

Había un campeonato y estaba nerviosa (.) quería que mi papá preguntara algo al oponente, 

no sé (.) cosas (.) para discutir la estrategia. Mi papá me guiñó el ojo y luego se dio el 

inicio del juego y:: perdí, luego fui buscar a papá para que me diera su vi/visto bueno 

porque cumplimos una estrategia, pero estaba distraído revisando el video del juego 

para discutir la estrategia después.  

4 Moderada-

mente 

Este puntaje se asignará a aquellas historias en las que se explicita un 
acercamiento de los otros personajes de la historia al protagonista para ofrecer 

algún tipo de apoyo, ayuda o soporte ante la situación planteada.  

Había un campeonato y estaba nerviosa (.) quería que mi papá preguntara algo al oponente, 

no sé (.) cosas (.) entonces lo hizo y pudimos discutir la estrategia. Mi papá me guiñó el 

ojo y luego se dio el inicio del juego y:: perdí, luego fui buscar a papá para que me diera su 

vi/visto bueno porque cumplimos una estrategia.  

                                                   
12 Original del inglés: responsive. De acuerdo con el Diccionario Oxford, esta palabra quiere decir “respuesta 

o reacción fluida con interés y entusiasmo”, por tanto la palabra sensitiva es la que tiene mayor proximidad 

semántica en tanto que, de acuerdo con la RAE, significa “que tiene la virtud de excitar la sensibilidad”.  
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5 Bastante  Este código se asignará a aquellas historias en las que se sugiera más de una 

respuesta de los otros personajes de la historia al protagonista relacionada con 

algún tipo de apoyo, ayuda o soporte para la resolución de la situación planteada, 

ya sea antes o después de enfrentarlo.  

Había un campeonato y estaba nerviosa (.) quería que mi papá preguntara algo al oponente, 

no sé (.) cosas (.) entonces lo hizo para que pudiéramos discutir la estrategia y lo 

logramos. Mi papá me guiñó el ojo para darme confianza y luego se dio el inicio del 

juego y:: perdí, luego fui buscar a papá y me dio su vi/visto bueno porque cumplimos una 

estrategia.   

6 En gran 

parte  

Se asignará este código a aquellas historias en las que se explicite al menos una 
respuesta de apoyo, ayuda o soporte de los otros personajes de la historia ante la 

situación planteada con cierto carácter de urgencia, inmediatez o algún otro signo 

de intensidad en la respuesta. Así como cuando se explicita un objetivo para dar 

apoyo en la situación del conflicto.  

Había un campeonato y estaba nerviosa (.) quería que mi papá preguntara algo al oponente, 

no sé (.) cosas (.) entonces lo hizo rápidamente para que pudiéramos discutir la 

estrategia y lo logramos. Mi papá me guiñó el ojo y luego se dio el inicio del juego y:: 

perdí, luego fui buscar a papá para que me diera su vi/visto bueno porque cumplimos una 

estrategia.   

7 Muchísimo Se asignará este código a aquellas historias en las que se sugiera una recurrencia 

de los otros personajes de la historia a responder al protagonista con apoyo, ayuda 
o soporte en relación con la situación planteada y que además, en más de una de 

las respuestas de apoyo se denote angustia, urgencia u otro signo de intensidad 

(como sentimientos positivos) en la respuesta brindada por los otros personajes de 
la historia.  

Había un campeonato y estaba nerviosa (.) quería que mi papá preguntara algo al oponente, 

no sé (.) cosas (.) entonces como él también estaba nervioso por mi juego, lo hizo 

rápidamente para que pudiéramos discutir la estrategia y lo logramos. Mi papá me guiñó 

varias veces el ojo para darme confianza y luego se dio el inicio del juego y:: perdí, 

luego fui buscar a papá y me abrazó fuertemente y me dio su vi/visto bueno con mucho 

cariño porque cumplimos una estrategia.  
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ALIVIO DE LA AFLICCIÓN  

Se refiere al grado en el que la persona afectada mejora su estado emocional hacia el final 

de la historia o situación planteada. 

Tabla 18:  

Definición y ejemplos de respuesta para el componente de Alivio de la aflicción   

 Alivio de la aflicción (AA)  

1 No en 

absoluto 

Se asignará este puntaje a aquellas historias en las que al final del relato el 

protagonista, no sugiera ningún tipo de alivio, mejora o consuelo en relación con 

la situación planteada o la respuesta de los otros personajes de la historia. 

Daniel cayó de su bicicleta, herido fue a buscar a su mamá, ella a prisa llamó al doctor. 

Él se puso a llorar cuando vio la inyección que el doctor le iba a aplicar, su mamá le 

dio un juguete para que él tratara de parar de llorar mientras tanto él solo lo supo 

agarrar y seguir llorando.  

2 Muy poco Este puntaje se asignará a aquellas historias en las que se sugiera algún tipo de 

interacción o respuesta del protagonista ante la situación planteada o la respuesta 

de los otros personajes de la historia, sin embargo no se hace mención explícita a 
que dicha interacción se relacione con alivio, mejoría o consuelo. 

Daniel cayó de su bicicleta, herido fue a buscar a su mamá, ella a prisa llamó al doctor. 

Él se puso a llorar cuando vio la inyección que el doctor le iba a aplicar, su mamá le 

dio un juguete para que él tratara de parar de llorar mientras tanto él solo lo supo 

agarrar, lo miró, y al momento siguió llorando.  

3 Algo Se asignará este puntaje a aquellas historias en las que se sugiera algún tipo de 
interacción o respuesta del protagonista ante la situación planteada o respuesta de 

los otros personajes de la historia que denote cierto alivio, mejoría o consuelo.  

Daniel cayó de su bicicleta, herido fue a buscar a su mamá, ella a prisa llamó al doctor. 

Él se puso a llorar cuando vio la inyección que el doctor le iba a aplicar, su mamá le 

dio un juguete para que él tratara de parar de llorar mientras tanto él lo agarró y se 

distrajo viéndolo aunque todavía lloraba un poco por el dolor.  

4 Moderada-

mente 

Este puntaje se asignará a aquellas historias en las que se explicita algún tipo de 

alivio, mejoría o consuelo del protagonista ante la situación planteada.  

Daniel cayó de su bicicleta, herido fue a buscar a su mamá, ella a prisa llamó al doctor. 

Él se puso a llorar cuando vio la inyección que el doctor le iba a aplicar, su mamá le 

dio un juguete para que él tratara de parar de llorar mientras tanto él lo agarró y 

viéndolo se empezó a sentir tranquilo aunque aún sollozaba algo por el dolor.  

5 Bastante  Este código se asignará a aquellas historias en las que se evidencie más de una 

forma en la que el protagonista se sintió aliviado, mejorado o consolado en 

relación con la situación planteada.   

Daniel cayó de su bicicleta, herido fue a buscar a su mamá, ella a prisa llamó al doctor, 
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entonces Daniel se sintió menos nervioso. Pese a que se puso a llorar cuando vio la 

inyección que el doctor le iba a aplicar, su mamá le dio un juguete para que él tratara 

de parar de llorar mientras tanto él lo agarró y se empezó a sentir más tranquilo 

porque estaba su mamá cerca, y entonces dejó de llorar. 

6 En gran 

parte  

Se asignará este código a aquellas historias en las que se explicite al menos una 

respuesta de alivio, mejoría o consuelo del protagonista como consecuencia de la 

interacción con los otros personajes de la historia con algún signo notable de 
intensidad en el alivio.  

Daniel cayó de su bicicleta, herido fue a buscar a su mamá, ella a prisa llamó al doctor. Él 

se puso a llorar cuando vio la inyección que el doctor le iba a aplicar, su mamá le dio un 

juguete para que él tratara de parar de llorar mientras tanto él lo agarró y se empezó a 

sentir mucho más tranquilo porque estaba su mamá cerca, y casi que empezó a 

olvidar el dolor.   

7 Muchísimo Se asignará este código a aquellas historias en las que se evidencia explícitamente 

que el alivio, mejoría o consuelo del protagonista ante la situación planteada se 

prolonga más allá de la inmediatez del momento. Así como a aquellos relatos en 

los que se denote más de una respuesta con algún signo de intensidad en el alivio, 

mejoría o consuelo del protagonista.   

Daniel cayó de su bicicleta, herido fue a buscar a su mamá, ella a prisa llamó al doctor, 

entonces Daniel se sintió mucho menos nervioso. Pese a que se puso a llorar cuando 

vio la inyección que el doctor le iba a aplicar, su mamá le dio un juguete para que él 

tratara de parar de llorar mientras tanto él lo agarró y se empezó a sentir muchísimo 

más tranquilo porque estaba su mamá cerca, y entonces dejó de llorar por el resto 

del día, sonrió y disfrutó tranquilo con su juguete nuevo. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE CADA PARTICIPANTE  

Para cada componente de cada relato, se calculará la mediana de los puntajes obtenidos por 

el grupo de participantes y se tomará ese número como corte para denominar la respuesta 

como un puntaje alto o bajo según corresponda. De esta manera:  

 

Así, se categorizan las respuestas de cada participante en cada relato para el posterior 

análisis de acuerdo con criterios de estilo de apego o género, según interese.   
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ENTREVISTA SOBRE APEGO (EA) 

En el caso de la entrevista, se codifican los adjetivos que cada participante generó como 

parte de la misma, de esta manera se utiliza el siguiente sistema de codificación:  

Tabla 19:  

Codificación y ejemplos de respuesta en tarea de adjetivos en entrevista  

Puntaje Connotación Tipo de respuesta 

-1 Negativa Se trata de adjetivos que la persona expresa en términos de 

resentimiento, odio, tristeza o reproche. Se codifican de esta manera 

aquellos que aunque puedan ser positivos sean expresados por la persona 

con alguna sugerencia de sentimientos negativos.  

“Fría, porque mi papá no es una persona muy sentimental que digamos mi 

mamá dice que es como una piedra y dice que es un chancho, que tiene más 

sentimientos un chancho y yo… me da risa, pero es que él siempre ha sido así”. 

Prueba piloto, hombre 1, apego seguro.  

0 Neutral Utilizada en adjetivos que sean mencionados de manera simple, es decir, 

que en la explicación no se evidencie el involucramiento de ningún tipo 

de emoción sino que se visualice como un deber socialmente requerido o 

una expectativa estereotipada.  

“De respeto, porque son papás y se tienen que respetar (.) igual que, que la 

mamá”. Prueba piloto, mujer 2, apego evitativo.  

1 Positiva Se trata de aquellas respuestas en las que el participante evidencia o 

manifiesta emociones positivas al referirse al adjetivo seleccionado como 

por ejemplo ternura, felicidad, satisfacción, alegría, cariño entre otros.  

“Cálida, porque mi papá era muy cariñoso conmigo y siempre me cuidaba 

mucho y me daba cariño”.  

El resultado de esta tarea será una predominancia del tipo de adjetivo emitido, definida por 

la frecuencia, siendo considerado como criterio definitorio un mínimo de tres adjetivos 

positivos para hablar de predominancia positiva. Los participantes que obtengan menos de 

tres adjetivos positivos, serán categorizados con predominancia negativa en esta tarea.  
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Anexos del manual de codificación  

Consideraciones generales para las transcripciones:  

1. Utilizar la plantilla de participantes para realizar las transcripciones, tanto de las 

historias de base segura como de la entrevista.  

2. Las historias de base segura se transcriben literales, es decir, justo como el participante 

las narra, pero no se transcriben instrucciones ni otros comentarios adicionales fuera de 

la producción narrativa de la tarea.  

3. La entrevista se transcribe literal en las respuestas del participante, sin embargo las 

preguntas, comentarios u aclaraciones que haga el entrevistador pueden ser resumidas 

como lo muestra el siguiente ejemplo:  

- Audio: “Quisiera que me explicaras mejor eso de que con tu hermana te llevabas 

mejor que con tu mamá, es que me dijiste primero que era así pero luego dijiste que 

no”  

- Posibles transcripciones: “Quisiera que me explicaras mejor eso de que con tu 

hermana te llevabas mejor que con tu mamá ((se hace referencia a la aparente 

contradicción))” o “((se le pide que aclare la relación con la hermana y la mamá))”.  

Tabla 20: 

Símbolos para las transcripciones 

Símbolo Nombre Función 

-  Guión Indica los turnos de palabra de cada interlocutor.  

/ Barra inclinada Se usa para unir dos palabras o sílabas en las que el entrevistado se corrige o 

dice dos palabras unidas. 

:: Dos pares de 

puntos unidos 

Indica prolongaciones del último sonido emitido por el entrevistado. 

“frase” Frase entre 

comillas 

Se pone entre comillas cuando el entrevistado imita o menciona alguna frase 

como si fuera otra persona (por ejemplo una frase dicha por otra persona –

dirigiéndose a él) 

(.) Paréntesis con 

punto dentro 

Utilizado para indicar pausas breves entre dos palabras o sonidos en el 

discurso del entrevistado. 

(+60s) Paréntesis con 

leyenda 

Indica pausas de un minuto o más en el discurso del entrevistado. 

( ) Paréntesis con 

espacio vacío 

Se utiliza para indicar que la persona que transcribe no logró escuchar o 

entender la palabra mencionada por el entrevistado. 

(palabra) Paréntesis con 

palabra dentro 

Utilizado cuando la persona que transcribe no está segura de si es esa la 

palabra emitida por el entrevistado. 

((frase)) Doble paréntesis Son utilizados para realizar las observaciones, aclaraciones o anotaciones 

necesarias por parte de la persona que transcribe. 

Otros 

signos 

De preguntas, 

comas, puntos… 

Se respetan las convenciones del lenguaje en cuanto al uso de signos de 

pregunta, de admiración, comas y puntos de acuerdo con el discurso del 

entrevistado.  
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“El viaje no termina jamás. Solo los viajeros terminan. Y también 

ellos pueden subsistir en memoria, en recuerdo, en narración…        

El objetivo de un viaje es sólo el inicio de otro viaje”.  

 José Saramago. Viaje a Portugal (1995). 

http://www.lecturalia.com/libro/4238/viaje-a-portugal



