
130

REPSI - Revista Ecuatoriana de Psicología
https://repsi.org 

Volumen 6, Número 15, mayo-agosto 2023
ISSN: 2661-670X

ISSN-L: 2661-670X
pp. 130 - 141

Estilos de crianza como predictores del apego, dependencia emocional,
abuso psicológico en relaciones de pareja

Parenting styles as predictors of attachment, emotional dependence, psychological abuse in couple relationships

Estilos parentais como preditores de apego, dependência emocional e abuso psicológico nos relacionamentos

Los estilos de crianza como predictores 
del apego, dependencia emocional, 
abuso psicológico en relaciones de pareja 
son el propósito  de este estudio. Por 
ello, su objetivo es analizar los estilos de 
crianza existentes en la actualidad y el 
apego, dependencia y abuso psicológico  
en  las  relaciones  de pareja adultas. La 
metodología que se aplicó, fue de una 
revisión bibliográfica de tipo narrativa, 
es decir se realizó una investigación 
secundaria a partir de la síntesis cualitativa 
de la literatura usando como categorías 
estilos de crianza, predictores del apego, 
dependencia emocional, abuso psicológico 
y relaciones en pareja.  Con conclusión  
se  tiene  que  los  estilos de crianza 
son factores predisponentes para una 
dependencia emocional a futuro, el apego 
es susceptible a la violencia psicológica; al 
determinar el tipo de crianza que se aplica 
dentro de la relación de padres e hijos, es 
posible sucesión de eventos posteriores 
como dependencia, inseguridad, falta 
de autocontrol, agresividad y sobre todo 
carentes de madurez emocional.

Palabras clave: Estilos de crianza; 
Dependencia psicológica; Violencia de 
pareja

Parenting  styles  as predictors of 
attachment, emotional dependence, 
psychological abuse in couple 
relationships are the purpose of this 
study. For this reason, its objective is 
to analyze the current parenting styles 
and the attachment, dependency and 
psychological abuse in adult couple 
relationships. The methodology that was 
applied was a narrative bibliographic 
review, that is, a secondary investigation 
was carried out from the qualitative 
synthesis of the literature using parenting 
styles, attachment predictors, emotional 
dependence, psychological abuse and 
relationships in relationships as categories. 
couple. It is concluded that parenting 
styles are predisposing factors for future 
emotional dependency, attachment is 
susceptible to psychological violence; 
By determining the type of parenting 
that is applied within the parent-child 
relationship, a succession of subsequent 
events such as dependency, insecurity, lack 
of self-control, aggressiveness and, above 
all, lack of emotional maturity is possible.

Key words: Parenting styles; Psychological 
dependency; intimate partner violence

Os estilos parentais como preditores 
de apego, dependência emocional e 
abuso psicológico em relacionamentos 
de casais são o propósito deste estudo. 
Portanto, seu objetivo é analisar os 
estilos parentais existentes atualmente 
e o apego, a dependência e o abuso 
psicológico nos relacionamentos de casais 
adultos. A metodologia aplicada foi uma 
revisão narrativa da literatura, ou seja, 
foi realizada uma pesquisa secundária 
com base em uma síntese qualitativa 
da literatura usando como categorias 
os estilos parentais, os preditores de 
apego, a dependência emocional, o 
abuso psicológico e os relacionamentos 
de casal. A conclusão é que os estilos 
parentais são fatores predisponentes 
para a dependência emocional futura, o 
apego é suscetível à violência psicológica; 
ao determinar o tipo de parentalidade 
aplicada no relacionamento entre pais 
e filhos, é possível que ocorram eventos 
subsequentes como dependência, 
insegurança, falta de autocontrole, 
agressividade e, acima de tudo, falta de 
maturidade emocional.

Palavras-chave: Estilos parentais; 
Dependência psicológica; Violência entre 
parceiros
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INTRODUCCIÓN

Dentro del ámbito familiar, los padres 

son quienes entregan información a sus hijos, 

brindando herramientas comportamentales, 

psicosociales y reacciones emocionales, que 

permitirán en interacciones futuras replicarlas 

frente a circunstancias y asimilación de  

adversidades,   asumiendo roles dentro del 

sistema familiar, mencionando así que los 

estilos de crianza negligente, autoritario y 

sobreprotector, definen distintas características 

que determinan los rasgos de personalidad, 

mismas que influyen en la carencia de 

habilidades intrínsecas que desencadenan 

en una dependencia emocional, buscando 

una aprobación afectiva, y solventando sus 

inseguridades. Por otro lado, el estilo de crianza 

se clasifica en  democrático o autoritativo, en la 

que muchos autores los definen como el mejores 

modelo de crianza, pues los roles de padres e 

hijos están bien definidos, y existe una correcta 

fluidez en el desarrollo del niño (Agudelo y 

Gómez, 2010; Alvarez et al., 2021; Bartholomew 

y Horowitz, 1991; Petrocchi et al., 2019). 

Los  padres  al  ser  los  primeros  cuidadores,  

cumplen  un  rol  participativo  en  la  crianza  

de  sus  hijos;  en  la actualidad y referente a 

lo planteado en las diferentes investigaciones 

propuestas se ha podido determinar que el 

grupo primario influye de manera significativa 

en las respuestas emocionales, cognitivas y 

comportamentales de sus hijos, las cuales se 

han visto fragmentadas en la vida adulta con 

relaciones psicosociales carentes de empatía  

(Alvarez et al., 2021; Fox y Tokunaga, 2015; Oliva 

et al., 2008).

Estás carencias en los distintos estilos 

de  crianza  podrían verse representadas 

en la adultez, pues en la niñez,más que una 

dependencia podría iniciar como un apego, y no 

hay nada de malo en aquel término, pero en la 

adultez, este podría verse convertido en  algo  

patológico,  correspondiendo  al  término  de  

dependencia  emocional  como  tal,  que  hoy  

en  día  es  una  de  las  principales  consultas  

en  el  ámbito  de  la  psicología  y  la  psiquiatra 

(Deschênes  et  al., 2014;  Egan et al., 2011; 

Migliozzi, 2016; Moral et al., 2017).

La dependencia emocional dentro de 

una pareja se define como un patrón donde 

se involucran aspectos como la cognición, 

emociones y motivación, que son entre las 

principales características de este trastornos, 

estas erróneamente se ven percibidas e 

interpretadas por las personas con rasgos 

dependientes como mecanismo de seguridad 

y satisfacción personal (Aiquipa Tello, 2015; 

Carvalho y Pianowski, 2019; Garrido-Antón et 

al., 2020).

La relación existente entre estilos de 

crianza y dependencia emocional, desde el 

punto de vista factor-consecuencia, permita 

desarrollar y reforzar en mayor medida, posibles 

deficiencias durante el periodo de crianza, 

además de disminuir la prevalencia de consultas 
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y tratamiento para la dependencia emocional, 

y casos más avanzados o graves disminuir la 

violencia psicológica sobretodo en relaciones 

de pareja dónde apuntan los índices de mayor 

frecuencia según los estudios analizados 

(Deschênes et al., 2014; Egan et al., 2011; 

Migliozzi, 2016; Moral et al., 2017). 

Por ello, el propósito de este estudio es 

analizar los estilos de crianza existentes en la 

actualidad y el apego, dependencia y abuso 

psicológico en las relaciones de pareja adultas.  

Los estilos de crianza como predictores de la 

dependencia emocional, evidencian que los 

estilos autoritarios, permisivos, sobreprotector 

y negligente, resultan ser los más influyentes 

en la dependencia emocional, en base a este 

argumento se justifica el estudio.

MÉTODOLOGÍA 

Se realizó una revisión bibliográfica de tipo 

narrativa, es decir se realizó una investigación  

secundaria  a  partir  de  la  síntesis  cualitativa  

de  la  literatura.  Para  el  desarrollo  del  mismo,  

se tomó en consideración las palabras clave 

“estilos de crianza”, “predictores del apego”, 

“dependencia emocional”, “abuso psicológico” y 

¨relaciones en pareja¨. El proceso de recopilación 

de datos se realizó en base a una matriz 

bibliográfica, la misma que se realizó a partir 

del programa Microsoft Excel, permitiendo de 

esta manera organizar los resultados obtenidos 

en categorías específicas; estilos de crianza, 

dependencia emocional, relación dependiente 

y finalmente la relación entre cada una de 

las categorías. Dentro de las bases de datos 

utilizadas, se consultó Scopus, PubMed, Scielo 

y Elsevier, tomando los trabajos originales, en 

idioma inglés y español, así como estudios que 

guarden relación con las palabras claves y Open 

Access. 

DESARROLLO Y DISCUSIÓN

Los estilos de crianza  son  normas  y  

estrategias  establecidas  de  cómo  se  debe  

actuar  en  el  cuidado  y  educación  de  los  

padres  hacia  los  hijos,  estos  tipos  de  crianza  

se  componen  por  valores,  costumbres  o  

creencias,  así  como  comportamientos  que  

moldean  un  estilo  como  tal.  Estos  procesos  

influyen  en  el  desarrollo  del  niño,  permitiendo  

un  mayor  crecimiento  social,  autonomía,  

rendimiento  académico  y  madurez  emocional  

(Agudelo  y  Gómez,  2010).

Los  padres  son  los  principales  participes  

de  la  gestión  en  el  desarrollo  de  sus  

hijos,  pues  en ellos serán aplicados los 

distintos estilos de crianza suponiendo un 

estado deseable a alcanzar, tanto en la toma y 

resolución de conflictos por sí mismo a futuro, 

es decir, los  padres  mediante  los  estilos  

de  crianza,  instauran  reacciones  afectivas,  

comportamentales,  juicios,  motivaciones  para  

sus  hijos  y  de  esta manera se influye en una 

correcta salud, nutrición, aprendizaje y una 
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correcta  relación  social  (Loinaz  et  al., 2012; 

Pico-Alfonso et al., 2008).

Según  lo  anterior  descrito,  el  estilo  de  

crianza  es  un  patrón  de  comportamiento  

que  se  lleva  a  cabo  como  padres,  e  incluye  

el  conjunto  de  emociones,  pensamientos,  

comportamientos  y  actitudes  que  los  padres  

y  madres  desarrollan  en  la  crianza  de  sus  

hijos.  El estilo de crianza está impregnado de 

cómo una interacción social puede interferir 

directamente con la otra persona.

Diana  Baumrid,  conocida   por  su  investigación  

sobre los  estilos de crianza,  clasifica en tres  

estilos  de crianza:  el  democrático  o autoritativo, 

permisivo y autoritario; posteriormente para 

los años 80 Maccoby y Martin demostraron 

la presencia del cuarto estilo, el negligente, y 

así fueron descubriendo y  desarrollando más 

estilos hasta que en 1997,  Schaefer determino 

el último de los estilos de crianza que se conoce 

en la actualidad  conocido  como el  estilo  

sobreprotector (Chui et al., 2016; Deschênes 

et al., 2014;  Ruiz-Hernández et al., 2018). Fue 

así que cada uno de ellos tiene características 

similares acerca del  control  parental,  

imponiendo sus propias normas y reglas (Chui et 

al., 2016; Deschênes et al., 2014; Ruiz-hernández 

et al., 2018). 

En el estilo autoritario, los padres buscan 

un incondicional control y obediencia por parte 

de sus hijos, estableciendo normas y reglas, así 

también como limitantes de comportamiento 

que, ante el incumplimiento de estas, habrá 

castigos severos. De esta manera se demuestra 

en la relación padres-hijos, un vínculo muy 

distante y una frialdad que hace que los hijos 

se muestren tristes, aislados, recelosos con 

los demás, y sobre todo son incapaces de 

tomar decisiones por sí mismos (Alvarez et 

al., 2021; Chui et al., 2016; Deschênes et al., 

2014; Kawabata y Crick, 2016; Migliozzi, 2016; 

Ruiz-Hernández et al., 2018). Al respecto, un 

estilo de crianza autoritario se centra en padre 

o madre rígido, rígido, estricto, los cuales 

exigen obediencia y favorecían el castigo como 

disciplina. De igual manera, se imponen reglas 

estrictas y muchas veces controlan. En términos 

generales, las conversaciones no son parte del 

vínculo con su hijo.

En relación al estilo democrático, se tiene 

como prioridad la independencia del hijo, 

e  inculcar  valores  sociales,  siendo  así  una 

relación padres-hijos donde se demuestran 

cariño,  apoyo  y  respeto,  a  la  vez  que  se  pide  

un  correcto  comportamiento ante  las  normas  

establecidas,  y  en  caso  de  irrespetarlas  se  

aplicaran  castigos  basados  en  la  disciplina,  y  

con  un  estándar  de  realidad  y  sensatez  (Alvarez  

et  al., 2021;  Chui  et  al., 2016;  Deschênes et  

al., 2014; Kawabata  y Crick, 2016;  Migliozzi,  

2016;  Ruiz-Hernández  et  al.,  2018).  Los  

hijos  demuestran  mucha  confianza,  felicidad,  

control,  suelen  ser  asertivos  y  responsables  

(Bartholomew  y  Horowitz,  1991).  Por  lo  tanto,  

el  estilo  de  crianza  democrático  se  centra  en  

un  modelo  de  padres  emotivos,  empáticos,  
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este  estilo  destaca  límites  firmes  y  claros,  

ya  que  brinda  mediante  el  diálogo  el  apoyo  

a  sus  hijos,  contribuyendo  de  esta  forma  al  

estilo  de  crianza  que  se  centra  en  el  equilibrio  

con  sus  reglas  y  la  sensibilidad  para  aplicarlas  

(Ruiz-Hernández et al., 2018).

En  cuanto  al  estilo permisivo,  los  

padres  suelen  aplicarse  la  autorregulación  

de  los  hijos,  es  decir,  hay  una  falta  de  

responsabilidad  y  compromiso  paternal,  

en  donde  no  existen  reglas  ni  normas,  al  

mismo  tiempo  que  tratan  de  tener  calidez  

frente  a  sus  hijos,  sin  realizar  algún  tipo  

de  castigos,  por  lo  que  se  desobligan  a  las  

actividades  académicas,  sociales  y  personales.  

Con  respecto  a  este  estilo  paternal,  los  hijos  

presentan  inmadurez,  falta  de  control,  y  

comúnmente  suelen  ser  inseguros y ansiosos 

(Agudelo y Gómez, 2010; Alvarez et al., 2021; 

Bartholomew y Horowitz, 1991; Petrocchi et al., 

2019). En el caso específico del estilo de crianza 

permisiva,  se  puede  observar  casos  en  donde 

los  padres  son  cariñosos  y comprensivos, pero 

no tienen límites claros en la educación de sus 

hijos. Tampoco aplican reglas estrictas. Por lo 

general, sus hijos los ven más como amigos que 

como padres.

En  el  estilo  negligente,  existe  una  ausencia  

total  por  parte  de  los  padres  en  cuanto  a 

responsabilidad,  pues  la  parte  normativa  

proviene  de  otras  personas,  ya  sea  familiares,  

maestros  u  otros.  En  cuanto  a  la  relación  

padres-hijos,  existe  poca  comunicación, no   se  

establecen  límites,  y  para  cumplir  con  sus  

falencias  suelen  brindar  bienes  materiales  

en caso de que los tengan. En muchos de los 

casos este estilo puede deberse a que los 

padres poseen un tiempo muy limitado ya sea 

por trabajo u otras situaciones (Alvarez et al., 

2021; Fox y Tokunaga, 2015; Oliva et al., 2008). 

Los hijos suelen no respetar las normas ni reglas 

establecidas por la sociedad, llegando muchos 

a ser agresivos (Alvarez et al., 2021; Fox y 

Tokunaga, 2015; Oliva et al., 2008). De acuerdo 

con lo descrito, este estilo de crianza se centra en 

padres ausentes, distantes o menos accesibles 

para sus padres. Por lo general, no muestran 

interés en los niños. Sus acciones son negligentes 

y carecen de dedicación. Con frecuencia tienden 

a decir que no.

Finalmente, en cuanto al estilo 

sobreprotector, este es un estilo que trata de 

mantener un control y atención constante,  

son  cariñosos,  poco  normativos  y  suelen  

evitar  que  sus  hijos  resuelvan  problemas  

por  si  solos  impidiéndoles  que adquieran 

responsabilidades. Los hijos suelen ser muy 

inseguros, dependientes, baja autoestima y no 

toleran la frustración (Fox y Tokunaga, 2015; 

Oliva et al., 2008). 

En  el  contexto  de   la   dependencia   emocional, 

todos en algún momento si bien no  hemos  

enloquecido  como  tal,  si  nos  hemos  dejado  

llevar  por  los  sentimientos  como  tal,  haciendo  

cosas  que  tal  vez  en  otras  circunstancias  o  

con  otras  personas  ni  siquiera  pensaríamos  
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hacerlo,  siendo  así  que  en  algún  momento  

de  nuestras  vidas  hemos  tenido  dependencia  

emocional,  ncluso sin saberlo (Díaz et al., 2018; 

Villa et al., 2018). Existen dos  maneras  de 

entender la dependencia emocional, la primera 

nos refiere un vínculo tanto emocional como 

mental hacia otras personas u objetos, creyendo 

erróneamente que esta relación, aquella 

persona proporcionara seguridad, satisfacción y 

la autorrealización personal. Como resultado la 

persona dependiente tiene la convicción de que 

sin aquel vinculo no podría ser feliz, peor aún 

alcanzar sus objetivos y metas, se sentirá muy 

poca persona o incluso que no es nadie (Díaz et 

al., 2018; Villa et al., 2018).

La  segunda  se  define  como  la  incapacidad  

de  renunciar  a  aquella  persona,  no  tanto  

como   un  deseo   sino  como una costumbre 

impregnada en el día a día de esta persona 

dependiente, tanto así que se obsesiona 

con la  idea  de  soledad  y  la  necesidad  

de  exclusividad  en  cada  actividad  que  ha  

realizado  a  lo  largo  de  su  relación  (Díaz  et 

al.,  2018; Villa  et  al.,  2018).  Por  lo  tanto,  la  

dependencia  emocional  es   una  dependencia  

psicológica  que  se  manifiesta  a  través  de  

una  serie de conductas adictivas en una relación 

con asimetría de roles, en la que se realizan 

conductas desproporcionadas e inadecuadas 

para satisfacer la necesidad de afecto.

Al respecto, Jorge Castello Blasco en su 

libro ¨Dependencia emocional¨, describe tres 

áreas  del  apego,  la  primera  en  relaciones  de  

pareja,  la  segunda  en  el  entorno  social,  y  el  

tercero  a  nivel  anímico  y  de  la  autoestima,  

sin  embargo,  en  este  estudio se analiza la 

primera en el vínculo de una relación (Castelló 

Blasco, 2005).

En  la  fase  de  euforia,  se  constituye  el  

comienzo  de  la  relación  por  lo  general  la   

persona   busca   alguien   interesante   que  se 

adapte a su perfil y más que nada que cubra 

sus  vacíos  emocionales e inseguridades. En 

esta fase lo que sobresale es la ilusión, aquella 

que le dice que ha encontrado a la persona 

ideal, alguien que le va a liberar de su soledad 

y va en quien deposita su amor definitivo, este 

es el momento crucial pues es aquí donde 

podría iniciar o terminar con la relación y una  

posible  dependencia,  en  esta  etapa  si  la  

relación  sigue  comienza  con  las  fantasías  e  

ilusiones  desmedidas,   pues   puede   ser   que   

se   conozcan   tan   siquiera   un   poco pero,  

comienzan  con  planes  de  matrimonio, hijos,  

entre  otros,  prácticamente  es  una  relación  

de  ensueño  o  simplemente  perfecta.  Por  

consiguiente,  se  puede  establecer  que,  en  esta  

fase,  el  dependiente  finalmente encuentra al 

hombre que considera ideal, su salvador, quien 

lo libera de su soledad y, lo más importante, 

de su malestar emocional (Aiquipa Tello, 2015; 

Carvalho y Pianowski, 2019; Garrido-Antón et 

al., 2020).

En cuanto a la fase de subordinación, la 

persona con estas características empieza 

a idealizar a su pareja creyendo así que 
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será el  “amor  de su vida”.  La  persona  se  

despersonaliza  y  empieza  a realizar cosas 

inimaginables, situaciones que minimizan la 

ansiedad y logra mantener esa seguridad que  

tanto  anhelaba.  Seguridad  que  se  ve   traducida   

inconscientemente   a   esa   aprobación  o  

reconocimiento  por  parte  de  los   padres. 

Es aquí donde nace el papel de dominador y 

dominada, el narcisismo y la inferioridad del  

dependiente.  Se  puede  establecer  que,  en  esta  

fase,  el  dependiente  entra  en  una  dinámica  

de  sumisión  y  entrega  excesiva  como  tributo  

a  la  otra  persona,  como  forma  de  cimentar  

la  relación  y  mantenerla  posteriormente.  Solo 

haces  lo  que  la  otra  persona  quiere,  cómo  

y  cuándo  tú  quieres  (Aiquipa Tello, 2015; 

Carvalho y Pianowski, 2019; Garrido-Antón et 

al., 2020).

Además,  en  la  fase  deterioro  se  desarrolla 

una exacerbación de la etapa anterior, aquí 

ya no solo consiste en admirar o ver los 

intereses propios, sino ya de soportar incluso 

las  humillaciones,  burlas  y  malos tratos por 

parte de su pareja. Al respecto, el autor de la 

investigación considera que, la obediencia es 

mucho mayor,  y,  por  otro  lado,  la  dominación  

es  mucho  mayor.  Las  personas  emocionalmente  

dependientes  ya  sufren  estos  caracteres  aquí.  

Hubo un momento en que el empleado tuvo 

que soportar mucho más de lo que inicialmente 

estaba  preparado.  Es  aquí donde  la  autoestima  

de  la  persona  emocionalmente  dependiente  se  

ve más afectada (Aiquipa Tello, 2015; Carvalho y 

Pianowski, 2019; Garrido-Antón et al., 2020).

En la fase de ruptura, es mucho más 

complicada de lo que parece, generalmente la 

relación la termina la persona no dependiente,  

pues  llega  a  hartarse  o  simplemente  

encuentra  a  alguien  más,  mientras  tanto  su  

ex  pareja  busca  e  intenta  hasta  lo  imposible  

por  la  reconciliación.  En  este  proceso  puede 

presentarse  el  síndrome  de  abstinencia,  suele  

ser  común  en  la  persona  dependiente,  pues  

intenta  continuamente  de  regresar  con  su  

pareja,  el  tan  solo  verle  hablar  o  saber  sobre  

él,  le  alegrarían  o  podrían  causarle  mayor  

ansiedad  (Aiquipa  Tello,  2015;  Carvalho  y 

Pianowski,  2019;  Garrido-Antón  et  al., 

2020).  Por  consiguiente,  la  mayoría  de  las  

veces,  aunque  parezca  extraño,  la  persona  

que  destruye  la  relación  no  es  la  persona  

emocionalmente  dependiente  sino  la otra 

parte. Lo hace porque ha encontrado a otra 

persona, o porque la situación le ha aburrido.

Posteriormente, la fase de relación de 

transición, la persona lucha contra sí mismo 

pues el abandono le ha causado abstinencia y 

soledad, es aquí donde comienza a buscar un  

posible  remplazo,  pero  la  situación  no  es  lo  

más  favorable,  pues el  dolor  del  auto  despreció  

le  ha  producido  muchas  inseguridades  

sobre  sí mismo, por lo que cualquier relación 

podría considerarse de revote o solo para 

solventar vacíos anteriores (Aiquipa Tello, 2015; 

Carvalho y Pianowski, 2019). Según lo anterior 

descrito, durante o poco después del síndrome 

de abstinencia, la persona emocionalmente 

dependiente puede comenzar a luchar contra 
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su depresión. Lo harás como siempre lo has 

hecho. Buscará a cualquier candidato dispuesto 

a construir una relación.

Finalmente, en la fase de recomienzo, si la 

persona logra superar cada una de las etapas 

anteriores  podrá  recomenzar  su  nueva  

aventura con otra pareja y se espera que para 

ese tiempo el control de sus emociones sea 

superiores a las ya vividas en las otras etapas 

(Aiquipa Tello, 2015; Carvalho y Pianowski, 

2019; Garrido-Antón et al., 2020). En esta fase, 

se puede inferir que, el dependiente encuentra 

a la persona “adecuada” para que sea su nuevo 

objeto y en este caso, el proceso vuelve a iniciar 

su fase.

Las características más frecuentes de una 

relación  en  dependencia  es la necesidad 

excesiva de su pareja, la comunicación suele 

ser constante incluso llegando a ser inoportuna, 

además de exclusividad en la relación, si bien 

es importante mantener una buena relación 

el aislarse de los demás solo aumenta la 

dependencia hacia la pareja. Por otro lado, se 

puede observar una idealización, la persona 

tras conocer los defectos de su pareja, prefiere 

la falsa seguridad que proporciona. Además 

de la sumisión, que constituye una manera 

de mantener a su pareja mediante atención 

y privilegio. Asimismo, existen un historial de 

relaciones similares, que a menudo culpan al 

pasado de sus exparejas por el comportamiento 

actual.

La relación entre estilos de crianza, 

dependencia emocional y violencia psicología 

en relaciones de pareja, se demuestran tras 

las características clínicas psicológicas y 

psiquiátricas de terapia en niños, adultos y de 

parejas, detallando que existen similitudes 

entre algunos estilos de crianza recibidos por 

sus padres y como aquellos han influido en la 

adultez cuando se encuentran en una relación 

dependiente, es por ello, que es necesario 

describir los principales tipos de crianza que 

predisponen a una dependencia emocional, 

y como puede desencadenar en la violencia 

psicológica dentro de la pareja como tal (Luo et 

al., 2022; Pérez et al., 2015; Petruccelli et al., 

2014).

Entre los estilos que demuestran mayor 

disposición a una dependencia emocional es la 

autoritaria debido al vínculo que es distante y 

frio entre los padres e hijos, lo que les da una 

personalidad de tristeza, aislado y desconfiado 

con los demás, es por ello que en la adultez son 

incapaces de tomar decisiones por sí mismos, 

convirtiéndoles en personas dependientes ante 

la pareja y la sociedad (Kawabata y Crick, 2016; 

Ponce-Díaz et al., 2019; Ruiz-Hernández et al., 

2018). 

El estilo sobreprotector es al igual que el 

autoritario, presenta una mayor disposición a 

sufrir  de  dependencia  emocional  y/o  violencia 

psicológica  dentro  de  una  relación,  y  esto  

se  debe  a  que  este  tipo  se  caracteriza  por  
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un  control  y  atención  excesiva,  evitando  que  

sus  hijos  resuelvan  problemas  por  si  solos  

impidiéndoles  que  adquieran  responsabilidades  

y  mostrándose  inseguros,  dependientes,  con  

baja  autoestima  e  intolerables  a  la  frustración  

por  lo  que  se  vuelve  como  principal  foco 

como  factor  predisponente  a  la  dependencia  

emocional  ansiosa  dentro de un vínculo 

amoroso (Alvarez et al., 2021; Bartholomew y 

Horowitz, 1991; Chui et al., 2016; Kawabata y 

Crick, 2016; Lemos Hoyos et al., 2012; Migliozzi, 

2016; Ruiz-Hernández et al., 2018). 

Otro de los estilos que se encuentra como 

factores predisponentes a una dependencia 

emocional es la de estilo negligente, pues como 

se a descrito anteriormente la relación entre 

padres-hijos, suele ser deficiente en cuanto 

a la comunicación, es un entorno donde no 

se establecen limites, en muchos de los casos 

este estilo puede deberse a que los padres 

poseen un tiempo limitado, ya sea por trabajo 

u otras situaciones, es por ello, que el estado 

emocional de sus hijos o la confianza como tal 

es deficiente convirtiéndoles en dependientes 

materiales o simplemente en personas que 

buscan la comodidad y la satisfacción de bienes 

materiales a los que estuvo acostumbrado en su 

niñez, o también puede verse ante la ausencia 

paterna, una búsqueda de una figura paterna o 

materna, en la que el rol principal corresponde 

a su pareja (Deschênes et al., 2014; Egan et al., 

2011; Migliozzi, 2016; Moral et al., 2017).

CONCLUSIÓN

Como análisis general los estilos de 

crianza resultan ser los más influyentes en la 

dependencia emocional; se había demostrado 

que existe relación entre los distintos estilos 

de crianza y la dependencia emocional, debido 

a que esta genera un mayor riesgo de abuso 

psicológico y emocional a la hora de elegir una 

relación de pareja. Todo lo contrario, a los estilos 

de crianza democrática, ya que representa 

una mayor autoestima y desarrollo moral, así 

también en el ámbito académico donde hubo 

un mayor interés y rendimiento. Debido a lo 

anterior, mencionado los estilos de crianza son 

factores predisponentes para una dependencia 

emocional a futuro, además, recordar que el 

apego suele ser a la vez susceptible a la violencia 

psicológica por lo que al determinar el tipo 

de crianza que se aplica dentro de la relación 

de padres e hijos se puede determinar una 

posible sucesión de eventos posteriores como 

dependencia, inseguridad, falta de autocontrol, 

agresividad y sobre todo carentes de madurez 

emocional.

CONFLICTO DE INTERESES. Los autores declaran que 
no existe conflicto de intereses para la publicación del 
presente artículo científico.

REFERENCIAS 

Agudelo, S., y Gómez, L. (2010). Asociacion 
entre estilos Paretales y Dependencia 
Emocional. Recuperado de https://



Estilos de crianza como predictores del apego, dependencia emocional, abuso psicológico en relaciones de pareja

139REPSI - Revista Ecuatoriana de Psicología. Volumen 6, Número 15, mayo-agosto 2023
ISSN: 2661-670X, ISSN-L: 2661-670X, https://repsi.org

intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/
handle/10818/1753/131343.pdf

Aiquipa Tello, J. J. (2015). Dependencia emocional 
en mujeres víctimas de violencia de pareja. 
Revista de Psicología, 33(2), 411–437. 
https://doi.org/10.18800/psico.201502.007

Alvarez, C., Lameiras-Fernandez, M., Holliday, C. 
N., Sabri, B., y Campbell, J. (2021). Latina and 
Caribbean Immigrant Women’s Experiences 
With Intimate Partner Violence: A Story of 
Ambivalent Sexism. Journal of Interpersonal 
Violence, 36(7–8), 3831–3854. https://doi.
org/10.1177/0886260518777006

Bartholomew, K., y Horowitz, L. M. (1991). 
Attachment Styles Among Young Adults: A 
Test of a Four-Category Model. Journal of 
Personality and Social Psychology, 61(2), 
226–244. https://doi.org/10.1037/0022-
3514.61.2.226

Carvalho, L. F., y Pianowski, G. (2019). 
Differentiating borderline personality 
disorder and bipolar disorder through 
emotional dependency, emotional instability, 
impulsiveness and aggressiveness traits. 
European Journal of Psychiatry, 33(2), 91–95. 
https://doi.org/10.1016/j.ejpsy.2019.03.001

Castelló, B. J. (2005). Emotional dependence: 
Characteristics and treatment. Madrid, 
España: Alianza Editorial.

Chui, H., Dinger, U., Barrett, M. S., y Barber, 
J. P. (2016). Supplemental Material for 
Dependency and Self-Criticism in Treatments 
for Depression. Journal of Counseling 
Psychology, 63(4), 452–459. https://doi.
org/10.1037/cou0000142.supp

Deschênes, M., Bernier, A., Jarry-Boileau, V., y St-
Laurent, D. (2014). Concordance between the 
quality of maternal and paternal parenting 
behavior within couples. Journal of Genetic 
Psychology, 175(4), 346–362. https://doi.org
/10.1080/00221325.2014.926264

Díaz, M., Estévez, A., Momeñe, J., y Linares, 
L. (2018). Love attitudes and partner 
satisfaction as intervening factors affecting 

the relationship between violence and 
perceived health consequences in women. 
Ansiedad y Estres, 24(1), 31–39. https://doi.
org/10.1016/j.anyes.2018.01.001

Egan, S. J., Wade, T. D., y Shafran, R. (2011). 
Perfectionism as a transdiagnostic process: 
A clinical review. Clinical Psychology Review, 
31(2), 203–212. https://doi.org/10.1016/j.
cpr.2010.04.009

Fox, J., y Tokunaga, R. S. (2015). Romantic Partner 
Monitoring after Breakups: Attachment, 
Dependence, Distress, and Post-Dissolution 
Online Surveillance via Social Networking 
Sites. Cyberpsychology, Behavior, and Social 
Networking, 18(9), 491–498. https://doi.
org/10.1089/cyber.2015.0123

Garrido-Antón, M. J., Arribas-Rey, A., de 
Miguel, J. M., y García-Collantes, Á. (2020). 
La violencia en las relaciones de pareja 
de jóvenes: prevalencia, victimización, 
perpetración y bidireccionalidad TT  - Violence 
in the relationships of young couples: 
Prevalence, victimization, perpetration and 
bidirectionality TT  - A violência nas rela. 
Revista Logos Ciencia &amp; Tecnología, 
12(2), 8–19. http://www.scielo.org.co/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2422-
42002020000200008&lang=es%0Ahttp://
www.scielo.org.co/pdf/logos/v12n2/2422-
4200-logos-12-02-8.pdf

Kawabata, Y., y Crick, N. R. (2016). Differential 
associations between maternal and paternal 
parenting and physical and relational 
aggression. Asian Journal of Social Psychology, 
19(3), 254–263. https://doi.org/10.1111/
ajsp.12139

Lara, E., Aranda, C., Zapata, R., Bretones, C., y 
Alarcón, R. (2019). Depresion y ansiedad en 
mujeres victimas de violencia en la relacion 
de pareja. Revista Argentina de Ciencias Del 
Comportamiento , 11, 1–8. revistas.unc.edu.
ar/index.php/racc

Lemos Hoyos, M., Jaller Jaramillo, C., González 
Calle, A., Díaz León, Z., y De La Ossa, D. 
(2012). Perfil cognitivo de la dependencia 
emocional en estudiantes universitarios 



Larriva J. y Vintimilla M.

140 REPSI - Revista Ecuatoriana de Psicología. Volumen 6, Número 15, mayo-agosto 2023
ISSN: 2661-670X, ISSN-L: 2661-670X, https://repsi.org

en Medellín, Colombia Cognitive profile of 
emotional dependence in University Students 
from Medellín, Colombia. Universitas 
Psychologica, 11(2), 395–404. https://www.
redalyc.org/pdf/647/64723241004.pdf

Loinaz, I., Echeburúa, E., y Ullate, M. (2012). 
Attachment style, empathy and self-esteem 
in partner-violent men | Estilo de Apego, 
Empatía y Autoestima en Agresores de Pareja. 
Terapia Psicologica, 30(2), 61–70.

Luo, S., Lin, L., Chen, W., Li, C., Ren, Y., Zhang, 
M., y Guo, V. Y. (2022). Association between 
maternal intimate partner violence and 
health-related quality of life in their 
preschool children: The mediating role 
of maternal parenting styles. Frontiers in 
Psychiatry, 13(November), 1–11. https://doi.
org/10.3389/fpsyt.2022.996971

Malonda, E., Tur-Porcar, A., y Llorca, A. (2017). 
Sexism in adolescence: parenting styles, 
division of housework, prosocial behaviour 
and aggressive behaviour / Sexismo en la 
adolescencia: estilos de crianza, división 
de tareas domésticas, conducta prosocial 
y agresividad. Revista de Psicologia Social, 
32(2), 333–361. https://doi.org/10.1080/02
134748.2017.1291745

Migliozzi, A. (2016). La atracción de la maldad y la 
destrucción del sentido. International Journal 
of Psychoanalysis, 2(4), 1116–1133. https://
doi.org/10.1080/2057410X.2016.1351831

Moral, M. de la V., García, A., Cuetos, G., y 
Sirvent, C. (2017). Violencia en el noviazgo, 
dependencia emocional y autoestima en 
adolescentes y jóvenes españoles. Revista 
Iberoamericana de Psicologia y Salud, 
8(2), 96–107. https://doi.org/10.23923/j.
rips.2017.08.009

Oliva, A., Parra, Á., y Arranz, E. (2008). Estilos 
relacionales parentales y ajuste adolescente. 
Infancia y Aprendizaje, 31(1), 93–106. https://
doi.org/10.1174/021037008783487093

Pascuzzo, K., Cyr, C., y Moss, E. (2013). 
Longitudinal association between adolescent 
attachment, adult romantic attachment, and 
emotion regulation strategies. Attachment 

and Human Development, 15(1), 83–103. 
https://doi.org/10.1080/14616734.2013.74
5713

Pérez, A., Crick, P., y Lawrence, S. (2015). 
Profundizar en las “tormentas emocionales”: 
Un análisis temático de los informes de los 
psicoanalistas sobre consultas iniciales. 
The International Journal of Psychoanalysis 
(En Español), 1(3), 742–770. https://doi.
org/10.1080/2057410x.2015.1363545

Petrocchi, N., Dentale, F., y Gilbert, P. (2019). 
Self-reassurance, not self-esteem, serves as a 
buffer between self-criticism and depressive 
symptoms. Psychology and Psychotherapy: 
Theory, Research and Practice, 92(3), 394–
406. https://doi.org/10.1111/papt.12186

Petruccelli, F., Diotaiuti, P., Verrastro, V., 
Petruccelli, I., Federico, R., Martinotti, G., 
Fossati, A., Di Giannantonio, M., y Janiri, 
L. (2014). Affective dependence and 
aggression: An exploratory study. BioMed 
Research International, 2014. https://doi.
org/10.1155/2014/805469

Pico-Alfonso, M. A., Echeburúa, E., y Martinez, 
M. (2008). Personality disorder symptoms in 
women as a result of chronic intimate male 
partner violence. Journal of Family Violence, 
23(7), 577–588. https://doi.org/10.1007/
s10896-008-9180-9

Ponce-Díaz, C., Aiquipa Tello, J., y Arboccó de los 
Heros, M. (2019). Dependencia emocional, 
satisfacción con la vida y violencia de pareja 
en estudiantes universitarias. Propósitos 
y Representaciones, 8(1). https://doi.
org/10.20511/pyr2019.v7nspe.351

Ruiz-Hernández, J. A., Moral-zafra, E., Llor-
Esteban, B., y Jiménez-Barbero, J. A. (2018). 
Influence of Parental Styles and Other 
Psychosocial Variables on the The European 
Journal of Psychology Applied to Legal 
Context Influence of Parental Styles and Other 
Psychosocial Variables on the Development 
of Externalizing Behaviors in Adolescents : A. 
The European Journal of Psychology Applied 
to Legal Context, 11(1), 9–21. DOI:https://
doi.org/10.5093/ejpalc2018a11



Estilos de crianza como predictores del apego, dependencia emocional, abuso psicológico en relaciones de pareja

141REPSI - Revista Ecuatoriana de Psicología. Volumen 6, Número 15, mayo-agosto 2023
ISSN: 2661-670X, ISSN-L: 2661-670X, https://repsi.org

Villa, M., Sirvent, C., Ovejero, A., y Cuetos, 
G. (2018). Dependencia emocional en las 
relaciones de pareja como Síndrome de 
Artemisa: modelo explicativo Emotional 
dependence on relationships and Artemis 
syndrome: explanatory model María de la 
Villa Moral. Sociedad Chilena de Psicología 
Clínica, 36(98), 156–166. https://www.scielo.
cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
48082018000300156&lang=es


