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Resumen 

Antecedentes: La dependencia emocional se define como una necesidad de 

apego patológico y se ha observado su incidencia en jóvenes. Es por esto por lo que en 

el presente trabajo se pretende analizar la relación de la dependencia emocional en 

cuanto a la aceptación de los mitos del amor romántico, la autoestima y el número de 

parejas que ha tenido una persona a lo largo de su vida, además de examinar las 

diferencias por género en las tres variables mencionadas. Método: La muestra se ha 

conformado por 272 participantes (194 mujeres y 78 hombres) con edades 

comprendidas entre los 16 y los 25 años (M = 21.5; DT = 2.087) y se ha seleccionado 

mediante muestreo no probabilístico. Resultados: Se ha hallado que las personas 

dependientes aceptan más mitos del amor romántico y presentan menor autoestima. En 

cuanto al género, los hombres puntúan significativamente más en dependencia 

emocional y en los mitos del amor romántico. Asimismo, se apunta una correlación 

positiva entre el número de relaciones de pareja y la dependencia emocional. 

Conclusiones: Se incide en la importancia de valorar las relaciones entre la dependencia 

emocional, los mitos del amor romántico y la autoestima, dadas las múltiples 

implicaciones.  

Palabras clave: dependencia emocional, mitos del amor romántico, autoestima, 

jóvenes.  
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Abstract 

Background: Emotional dependence is defined as a pathological need for 

attachment and its incidence has been observed among young people. This is why the 

present study aims to analyze the relationship between emotional dependence and the 

acceptance of romantic love myths, self-esteem, and the number of partners a person 

has had throughout their life, as well as examine gender differences in these three 

variables. Method: The sample consisted of 272 participants (194 females and 78 

males) aged between 16 and 25 years (M = 21.5; SD = 2.087) and was selected using 

non-probabilistic sampling. Results: It was found that dependent individuals tend to 

accept more romantic love myths and have lower self-esteem. Regarding gender, men 

scored significantly higher in emotional dependence and romantic love myths. 

Additionally, a positive correlation was found between the number of romantic 

relationships and emotional dependence. Conclusions: These findings highlight the 

importance of assessing the relationships among emotional dependence, romantic love 

myths, and self-esteem, given their multiple implications. 

Keywords: emotional dependency, romantic love myths, self-esteem, youth.  
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Introducción 

El amor es un fenómeno multidimensional en el que se incorporan aspectos 

emocionales, socioculturales e ideológicos (Bonilla-Algovia et al., 2020). Se trata de un 

sentimiento asociado al cariño y al afecto que emerge como una emoción al poco de 

nacer para permitir la supervivencia. Sin embargo, la forma de expresar, sentir y 

comprender el amor son construcciones socioculturales (Pascual-Fernández, 2016). 

Como consecuencia, existen diferentes tipos de amor con diferentes características, 

entre ellos, destaca el amor romántico que se vincula a diversos mitos. La asunción de 

esta serie de mitos se relaciona con la adopción de comportamientos negativos en la 

pareja, tales como la sobrevaloración de la pareja (Bonilla-Algovia y Rivas-Rivero, 

2018) y la dependencia emocional (Bajo-Pérez, 2020).  

Desde la psicología social, el amor se ha estudiado y teorizado ampliamente, 

sobre todo en la cultura occidental a partir de los años setenta, en la que se han descrito 

diferentes teorías. Basándose en la interpretación sobre el amor de Lee (1973) en la que 

se presenta la dualidad entre eros (amor apasionado) y ágape (amor incondicional en el 

que se ve al otro tal como es), Sangrador (1993) alude a dos conceptos: el amor-pasión 

y el amor-afecto. El amor-pasión se considera como la necesidad del otro para ser feliz, 

tomando una posición individualista y cuya duración es corta ya que se basa en la 

idealización de la pareja que no se mantiene al conocer en profundidad a la persona. A 

su vez, en el amor-afecto se toma como referencia básica a los otros, adquiriendo un 

carácter más altruista y en el que la duración es más larga, llegando incluso a durar toda 

la vida. Fruto de la combinación de estos dos elementos se da lugar a diferentes tipos de 

amor, como el citado amor romántico.  

El amor romántico se vincula al erotismo y a la pasión, se adueña de 

características como la perpetuidad, incondicionalidad e involuntariedad y se basa en la 

creencia de un yo incompleto que se une al otro para completarse (Tenorio, 2012). No 

obstante, a pesar de que se cree que este amor es eterno, no se prolongará en el tiempo 

debido a la disminución temporal de rasgos como la pasión y el erotismo (Lomas, 

2018). Además, el amor romántico se distingue por otras características, como un 

comienzo inesperado en el que se otorga una gran importancia al proceso de 

enamoramiento, la necesidad de la otra persona y el temor a perderla, el sufrimiento 
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causado por su ausencia o presencia, la renuncia a los propios deseos para complacer a 

la persona amada, la priorización del amor sobre todo lo demás, la generación de 

expectativas mágicas y los obstáculos para concretar el amor o conquistar a la otra 

persona (Bosch et al., 2019).  

Esta concepción del amor se construye en sociedad y es, por tanto, el reflejo y el 

producto de esta. De hecho, el amor romántico se considera una de las fuerzas 

simbólicas de la sociedad patriarcal mediante las que se aceptan y se reproducen los 

mecanismos de poder patriarcales (Bourdieu, 2010). Así, el amor romántico se 

transmite y se aprende en la socialización diferencial en virtud de la cual, clásicamente, 

se han atribuido al hombre rasgos como fuerza, razón, poder e independencia (Cruz y 

Zurbano, 2012) y a la mujer, fragilidad, afectividad y rol de cuidadora (Rodríguez-

Castro et al., 2015), en el que el amor representa un papel prioritario en su proyecto 

vital (Ferreiro-Basurto et al., 2018). Se entiende que ellas se deben enfocar en el 

cuidado de los hijos y se las considera más sentimentales; mientras que ellos se espera 

que sean los que tomen un papel activo en el cortejo y no se muestren vulnerables en 

público (García-Villanueva et al., 2019).  

A pesar de que las concepciones sobre los roles de género se están modificando, 

en parte por los movimientos feministas, la característica que se mantiene en el sistema 

patriarcal es la de realzar la figura masculina frente a la femenina (García y de la Cruz, 

2022) perpetuando las desigualdades de género.  

Uno de los pilares en los que se sustenta el amor romántico y se mantiene esta 

desigualdad de género son los mitos del amor romántico (MAR) (Bonilla-Algovia y 

Rivas-Rivero, 2020). Los MAR se definen como falsas creencias socialmente 

aprendidas y compartidas en las que se dicta el significado del amor. Se manifiestan 

como verdades absolutas, irrefutables, resistentes al cambio, y, “sirven de guía para 

orientar pensamientos, sentimientos y comportamientos en las relaciones de pareja” 

(Bonilla-Algovia et al., 2021, p. 441). Por tanto, si la relación de pareja se basa en los 

MAR se corre el riesgo de crear falsas expectativas sobre lo que es o debe ser una 

relación de pareja (Bosch y Ferrer, 2014) generando conflictos cuando no se cumplen y 

justificando comportamientos violentos o abusivos en nombre del amor (Ruiz-Palomino 

et al., 2021a). 
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Según el género, se ha observado una aceptación mayor de los mitos en el 

género masculino (Bisquert-Bover et al., 2019; Carbonell y Mestre, 2018; Ruiz-

Palomino et al., 2021b) no solo en España, sino también en países de Latinoamérica 

como Chile (Lara y Gómez-Urrutia, 2019) o México (Nava-Reyes et al., 2018). Sin 

embargo, en otros se ha obtenido la tendencia opuesta (Marroquí y Cervera, 2014) e 

incluso en algunos no se ha confirmado la existencia de diferencias significativas según 

el género, aunque sí se ha observado que en ciertos mitos hay más aceptación masculina 

que femenina y viceversa (Cerro-Vives, 2019; Gómez-Perea y Viejo, 2020). Por lo que 

a pesar de que la tendencia se incline hacia el género masculino, los resultados no son 

concluyentes. 

Los MAR se han observado en los diferentes grupos de edad, como en el trabajo 

de Ferrer et al. (2010). Sin embargo, se les ha dado especial importancia en las etapas de 

la adolescencia y la juventud en las cuales se inician las primeras relaciones amorosas o 

noviazgos. Al carecer de experiencias previas sobre las relaciones de noviazgo reales, 

los jóvenes se hacen más vulnerables a la asunción de los MAR (Fernández et al., 

2021). Además, en estos periodos se está desarrollando la madurez y la identidad 

personal por lo que la asunción de los MAR se puede interiorizar con mayor facilidad 

perpetuando y promoviendo los comportamientos asociados a ellos, como las conductas 

desiguales (Marcos et al., 2020). 

Los mitos más aceptados por los jóvenes españoles se relacionan con la 

idealización del amor (Gómez-Perea y Viejo, 2020), concretamente, los más aceptados 

en la actualidad según las investigaciones previas son la pasión eterna, la omnipotencia 

del amor y la media naranja. En contraposición, los menos aceptados son los que se 

refieren a la dimensión amor-maltrato (Bajo-Pérez, 2020; Rodríguez-Castro et. al, 

2015). 

Con la aceptación de los MAR se reestructuran las percepciones sobre las 

relaciones de pareja llegando a idealizarlas y convirtiendo la necesidad de apego normal 

en los vínculos relacionales en una necesidad de apego patológico (Rivas-Rivero y 

Bonilla-Algovia, 2020). De esta necesidad de apego patológico se puede derivar la 

dependencia emocional. Así, se puede entender que al asumir y basar la relación 

sentimental en los MAR se llevan a cabo conductas relacionadas con la dependencia 
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emocional (Moyeda et al., 2019) y que, precisamente por esto, los MAR se encuentran 

formando parte de la base etiológica de la dependencia emocional (Sirvent y Moral, 

2018). 

La dependencia emocional (DE) se define como “un patrón crónico de demandas 

afectivas frustradas que tratan de satisfacerse a través de relaciones interpersonales de 

apego patológico” (Moral y Sirvent, 2008, p. 154). Desde esta perspectiva, la DE se 

puede entender como una conducta adictiva (Alonso-Fernández, 2003). Esto se debe a 

que presenta características similares a las de las adicciones, como un intenso desgaste 

energético, la posesión del otro, preferencia por relaciones asimétricas, sentimientos 

negativos y una autoestima deteriorada. Además, esta conducta se asocia con un amor 

condicional, es decir, dar para recibir; la idea de no estar completo sin la otra persona y 

la incapacidad para cortar los lazos que se han establecido (Moral et al., 2017). 

La DE se puede presentar cuando la persona se encuentra en pareja o no 

(Urbiola et al., 2017), aunque el modo de manifestarse es diferente. Por un lado, cuando 

la persona no se encuentra en pareja, las conductas son de búsqueda de afecto o 

aprobación y se distribuyen hacia más personas de su círculo social, con lo que la DE no 

se hace tan notoria (Lemos et al., 2019). Al mismo tiempo, la persona con DE se puede 

introducir en relaciones sentimentales con tal de satisfacer esa necesidad de patológica 

de afecto. De hecho, el número de relaciones de pareja se ha observado como una 

variable situacional que se encuentra correlacionada de forma positiva con la DE (Valle 

y Moral, 2018). Por otro lado, cuando la persona se halla en una relación de pareja, la 

DE se hace más evidente porque la persona realiza conductas dirigidas a satisfacer su 

necesidad patológica de afecto centrándose exclusivamente en su pareja. De este modo, 

la pareja pasa a ser considerada la única fuente de apoyo y satisfacción (Del Castillo et 

al., 2015) y se cambian sus deseos o intereses por los de su pareja con tal de mantener el 

vínculo, aunque en ocasiones no resulte ser satisfactorio (Lorente-Anguís y López-

Zafra, 2022). De esta manera, con la intención de conservar la relación afectiva, la 

persona con DE puede realizar conductas que no son propias de una relación 

sentimental sana, como son el autoengaño o la mistificación como forma extrema de 

este fenómeno, la evitación de los problemas, la manipulación y la violencia.  
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A pesar de que no se han observado diferencias significativas en cuanto al 

género para la DE (Urbiola et al., 2019), sí que se han encontrado diferencias en los 

mecanismos que utiliza cada uno para mantener la relación afectiva. Por un lado, en 

estudios como el de Valor-Segura et al. (2014) se pone en manifiesto que las mujeres 

emplean en mayor medida mecanismos de tolerancia al abuso, el autoengaño y la 

negación. En otras investigaciones, como la de Moral y Sirvent (2009) se indica que las 

mujeres dependientes utilizan mecanismos de negación y no afrontamiento. Por otro 

lado, en los hombres, los mecanismos que se utilizan son acomodación y manipulación 

(Moral et al., 2017). Así mismo, en el estudio ya citado de Moral y Sirvent (2009), los 

hombres dependientes también se caracterizan por mostrar un Yo Rígido que puede 

entenderse como la dificultad para expresarse o abrirse a los demás y el deseo de 

guardar su intimidad. 

En otras investigaciones también se ha observado la DE en los diferentes rangos 

de edad. Se indica que aparece con frecuencia en los más jóvenes, cuando se inician las 

primeras relaciones sentimentales (Pradas y Perles, 2012; Rodríguez-Franco et al., 

2010). De hecho, según Valle y Moral (2018), es durante la etapa juvenil cuando se 

vuelve más probable la aparición de la DE debido a la disminución de la competencia 

emocional en sociedades en crisis en las que se ha extendido artificialmente la 

adolescencia. 

Como ya se ha comentado previamente, las personas con DE se caracterizan por 

presentar una empobrecida autoestima. Esta relación se hace importante dado que estas 

variables se pueden presentar asociadas a la violencia en el noviazgo (Moral et al., 

2017) que se ha incrementado a edades tempranas (Cava et al., 2020).  

La autoestima se define por algunos autores, entre los que destacan Leary y 

Baumeister (2000), como un juicio subjetivo de la persona acerca de sus características, 

habilidades y conductas. Al tratarse de un juicio subjetivo no se tienen en cuenta las 

características objetivas del individuo y se puede expresar con una actitud positiva o 

negativa. Asimismo, se utiliza como un indicador de la medida en la que las personas se 

creen capaces o merecedoras, de acuerdo con Rosenberg (1965). De igual modo, se 

considera un potente predictor del ajuste psicológico y de algunos comportamientos de 

los jóvenes y se encuentra mediando conductas de riesgo como posibles embarazos 
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adolescentes, trastornos de la conducta alimentaria, acoso escolar o mal uso de las redes 

sociales (Frieiro et al., 2021). 

En cuanto al género, en los hallazgos obtenidos al investigar este fenómeno, se ha 

observado un ligera tendencia en el género masculino a presentar mayores niveles de 

autoestima (Ballester, 2022; Bleidorn et al., 2016; Moral et al., 2017). Esto se puede 

deber a los privilegios y ventajas de los que se han venido aprovechando a causa de las 

sociedades patriarcales; por ejemplo, se ha hallado que los hombres no se encuentran 

expuestos a la invalidación en la esfera pública tan frecuentemente como las mujeres 

(Magee y Upenieks, 2019). 

Retomando la cuestión sobre la relación entre la dependencia emocional y la 

autoestima, en el trabajo de Urbiola et al. (2017) se ha observado una correlación 

negativa entre estas variables, en otras palabras, que las personas que puntúan más alto 

en dependencia emocional puntúan más bajo en autoestima. Pero ¿cuáles son las 

razones por las que puede darse esta correlación según las investigaciones previas? Por 

un lado, una de las explicaciones que se ofrecen es que las personas con DE presentan 

una menor autoestima debido a la preferencia por relaciones asimétricas en las que 

adoptan un rol subordinado y a la elección de la pareja, que suele ser una persona 

explotadora o narcisista caracterizada por denigrar e infravalorar a los demás (Sirvent, 

2000). De esta forma, con amor y complacencia se espera que la persona narcisista 

cambie y se mantiene la relación a pesar de los desprecios (Lemos et al., 2019). Por otro 

lado, en el estudio de Del Castillo et al. (2015) se explica que las personas con DE se 

suelen focalizar de forma excesiva en fuentes externas de autoestima, centrándose en los 

demás y desatendiendo sus propias necesidades con tal de ser aceptadas. De este modo, 

en una relación sentimental, esa necesidad de atención y aprobación se enfoca 

exclusivamente en la pareja y sus sentimientos de autovalía se reducen si no se cubren 

esas exigencias patológicas (Urbiola, 2017). Incluso, se puede producir una 

retroalimentación de esta relación ya que cuanto más baja sea la autoestima, más intensa 

será la necesidad de apoyarse en la pareja (Wei et al., 2005).  

Teniendo en cuenta que es en los jóvenes en los que se ha encontrado una mayor 

incidencia de estas variables en la literatura científica, la importancia que tienen las 

relaciones románticas tempranas para determinar los comportamientos en las futuras 
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relaciones (Gómez-López et al., 2019) y dado que la prevención se suele dirigir a este 

colectivo porque la mayoría se realiza en entornos educativos (Díaz-Aguado, 2022) el 

presente trabajo se centrará en esta población y no en otra.  

Actualmente y aunque las cifras de actitudes sexistas se han reducido tanto para 

hombres como para mujeres en España, la concienciación y la preocupación por las 

desigualdades de género siguen siendo mayores en mujeres frente a hombres. Esto se 

puede observar en las cifras ofrecidas por el Informe Juventud en España donde más del 

80 % de las mujeres de entre 15 y 29 años se mostraron interesadas por las 

desigualdades de género, mientras que, en el caso de los hombres jóvenes se declararon 

interesados alrededor del 60 % (Simón et al., 2021). Asimismo, en los datos ofrecidos 

por la Fundación Ayuda contra la Drogadicción (FAD, 2021) se indica que los chicos 

jóvenes mantienen posturas más tradicionales que las chicas, incrementando en 

comparación con años anteriores y mostrando una romantización del control de las 

relaciones (Rodríguez et al., 2021).  

En resumen, la DE, la baja autoestima y la aceptación de los MAR se relacionan 

con conductas inadecuadas en las relaciones de pareja sobre todo en jóvenes, donde se 

han observado estas tres variables. Por tanto, con su estudio, intervención y prevención 

se puede contribuir a erradicar o disminuir tales conductas como la violencia o la 

desigualdad.  

Objetivos 

En el presente Trabajo de Fin de Grado se estudia la relación entre la aceptación 

de los mitos del amor romántico, la dependencia emocional y la autoestima, con la 

intención de aportar datos sobre un constructo tan polifacético como es el amor. 

Teniendo en cuenta los aspectos previos, se plantea la siguiente pregunta: ¿Las 

personas con dependencia emocional presentarán menor autoestima y aceptarán más 

mitos del amor romántico que las personas sin dependencia emocional? El objetivo 

principal del presente trabajo se centrará responder a esta cuestión.  

Los objetivos específicos de este estudio son los siguientes: determinar si existen 

diferencias estadísticamente significativas en la dependencia emocional, en la 

aceptación de mitos del amor romántico y en la autoestima en función del género de los 
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participantes; y examinar si existe una correlación positiva entre el número de 

relaciones de pareja y la presencia de dependencia emocional. 

Hipótesis 

Con respecto las investigaciones previas, se plantean las siguientes hipótesis:  

H1) Se prevé que las personas con dependencia emocional mostrarán mayor 

acuerdo con los mitos del amor romántico y presentarán una menor autoestima. 

H2) Se pronostica que no habrá diferencias estadísticamente significativas en 

dependencia emocional. Sin embargo, sí que habrá diferencias estadísticamente 

significativas en función del género en cuanto a la aceptación de los mitos del amor 

romántico y a la autoestima, donde los hombres obtendrán mayores puntuaciones que 

las mujeres.  

H3) Se supone que las personas que hayan tenido un mayor número de parejas 

puntuarán más alto en la escala de dependencia emocional que las personas que hayan 

tenido menos parejas. 

  Método 

Participantes 

La muestra total recogida se compuso por 272 personas con edades 

comprendidas entre 16 y 25 años (M = 21.5; DT = 2.087), consideradas como jóvenes 

según Naciones Unidas (2022). En la muestra se identificaron 78 personas con “género 

masculino” (28.68 %) y 194 con “género femenino” (71.32 %).  

Con respecto al lugar de residencia, las personas se clasificaron según la 

comunidad autónoma a la que pertenecían. La mayoría se encontraba en las 

comunidades autónomas de Asturias (n = 121; 44.49 %) y de Cantabria (n = 52; 19.12 

%) debido a la residencia de la investigadora en ambas comunidades. El resto de los 

participantes se ubicaron en las comunidades autónomas de Andalucía (n = 25; 9.19 %); 

Madrid (n = 25; 9.19 %); Comunidad Valenciana (n = 10; 3.68 %); Cataluña (n = 9; 

3.31 %); Castilla y León (n = 7; 2.57 %); Galicia (n = 7; 2.57 %); País Vasco (n = 5, 

1.84 %); Islas Canarias (n = 4; 1.47 %); Castilla La Mancha (n = 3; 1.1 %); Región de 

Murcia (n = 3; 1.1 %) y Aragón (n = 1; .37 %). 
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En cuanto a los estudios que se encontraban realizando o a los últimos estudios 

cursados, 175 personas se encontraban cursando o habían finalizado el Grado 

Universitario (64.34 %); 39 habían finalizado un ciclo de Formación Profesional (14.34 

%); 31, un Máster Universitario (11.4 %); 22, Bachillerato (8.08 %) y 5, Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) (1.84 %). 

Según la orientación sexual, 160 personas se identificaron a sí mismas como 

“Heterosexuales” (58.82 %); 95 como “Bisexuales” (34.93 %); 12 como 

“Homosexuales” (4.41 %) y 5 como “Prefiero no contestar” (1.84 %).  

Se les solicitó a los participantes que proporcionaran información sobre el 

número de parejas románticas que habían tenido a lo largo de su vida, incluyendo la 

actual. Dado que tener pareja o haberla tenido en los últimos 12 meses se consideraba 

un requisito previo a la realización del formulario, todos los participantes habían tenido 

al menos una relación de noviazgo. Las personas que contestaron “una” relación de 

pareja fueron 85 (31.25 %); 92 participantes respondieron “dos” relaciones (33.82 %); 

51 sujetos “tres” (18.75 %); 24, “cuatro” (8.82 %); 10, “cinco” (3.67 %); 4, “seis” (1.47 

%) y 6, “siete o más” (2.22 %).  

Por último, se les preguntó a los participantes si se consideraban a sí mismos 

dependientes emocionales. De entre todos los participantes, 49 se consideraron 

dependientes emocionales y contestaron “sí” (18.01 %) a la pregunta; 159 contestaron 

“no” considerarse dependientes emocionales (58.46 %) y 64 respondieron “inseguro/a” 

que se refería a no saber si se consideraban dependientes emocionales (23.53 %).  

En la siguiente tabla se presentan las variables sociodemográficas recogidas y la 

información relacionada con la pareja de forma gráfica (Tabla 1).  

Tabla 1 

Variables sociodemográficas recogidas en el estudio. 

Variable Característica Muestra (N) Porcentaje (%) Media 

(M) 

Género 

 

Femenino 194 71.32  

Masculino 78 28.68 

Edad    21.5 
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Lugar de 

Residencia 

(por 

comunidades) 

Asturias 121 44.49 

Cantabria 52 19.12 

Andalucía 25 9.19 

Madrid 25 9.19 

C. Valenciana 10 3.68 

Cataluña 9 3.31 

Castilla y León 7 2.57 

Galicia 7 2.57 

País Vasco 5 1.84 

Islas Canarias 4 1.47 

Castilla La Mancha 3 1.1 

Murcia 3 1.1 

Aragón 1 .37 

Nivel de 

Estudios 

Grado 175 64.34 

FP 39 14.34 

Máster 31 11.4 

Bachillerato 22 8.08 

ESO 5 1.84 

Orientación 

Sexual 

Heterosexual 160 58.82 

Bisexual 95 34.93 

Homosexual 12 4.41 

Prefiero no contestar 5 1.84 

Número de 

relaciones 

1 pareja 85 31.25 

2 parejas 92 33.82 

3 parejas 51 18.75 

4 parejas 24 8.82 

5 parejas 10 3.67 

6 parejas 4 1.47 

7 parejas o más 6 2.22 

¿Se considera 

dependiente 

emocional? 

No 159 58.46 

Inseguro 64 23.53 

Sí 49 18.01 
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Para formar parte del estudio se debían cumplir los siguientes requisitos: 

a) Haber cumplimentado la cláusula del consentimiento informado, aceptando el 

mismo.  

b) Ser residente en España.  

c) Tener entre 16 y 25 años de edad.  

d) Estar en una relación de pareja amorosa o haberla tenido en los últimos 12 

meses.  

Instrumentos de Medida 

En la elaboración del estudio se han analizado tres constructos o variables 

principales: la dependencia emocional, los mitos del amor romántico y la autoestima. 

Asimismo, para proceder a su análisis se han aplicado los siguientes instrumentos:  

Escala de Dependencia Emocional del Inventario de Relaciones Interpersonales y 

Dependencias Sentimentales (IRIDS-100) (Moral y Sirvent, 2007).  

En el IRIDS-100 se evalúan las dependencias relacionales: dependencia 

emocional o afectiva, codependencia y bidependencia. Específicamente, en este trabajo 

se ha aplicado la Escala de Dependencia Afectiva que cuenta con 24 ítems, con 

respuestas medidas en escala Likert de 5 puntos, desde 1 “muy en desacuerdo” hasta 5 

“muy de acuerdo”. En esta prueba se establece un punto de corte mayor a 2.45 puntos 

para considerar a la persona evaluada con dependencia emocional. Dado que la prueba 

se dirigió a la población joven, el término “pareja” fue intercambiado por “novio/a”. La 

escala completa se puede consultar en el Anexo 1.  

Las propiedades psicométricas del inventario se consideran adecuadas. De 

hecho, en la investigación realizada por Sirvent y Moral (2018) se obtuvo un coeficiente 

Alfa de Cronbach de .971. En el presente estudio, los resultados se asemejaron, 

obteniendo un valor de .867 en coeficiente de fiabilidad para la Escala de Dependencia 

Emocional. 

La Escala de Mitos del Amor Romántico (Ferrer et al., 2010).  

El principal objetivo de esta escala se basa en evaluar los mitos del amor 

romántico en la población española.  
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Inicialmente, el cuestionario se componía por diez ítems en los que se evaluaban 

siete mitos del amor romántico. Sin embargo, en el trabajo que se ha tomado como 

referencia de Ferrer et al. (2010), para la validación del cuestionario solo se incluyeron 

siete ítems en los que se evaluaban cinco mitos, en lugar de los siete mitos iniciales. Los 

mitos del amor romántico incluidos en el estudio se refirieron al matrimonio, la 

omnipotencia del amor, el amor predestinado, la pasión eterna y el emparejamiento; 

mientras que los mitos excluidos fueron: la ambivalencia del amor y los celos como 

muestra de amor. De este modo, la escala aplicada está integrada por siete ítems que se 

evalúan mediante una escala de tipo Likert de 5 puntos, desde 1 “completamente en 

desacuerdo” hasta 5 “completamente de acuerdo”. La escala utilizada se puede observar 

en el Anexo 2.  

A pesar de que se ha utilizado en numerosos estudios, entre los que se encuentra 

el trabajo de Cerro y Vives (2019) y Martínez-Gómez et al. (2019), la prueba no resulta 

ser del todo aceptable debido a que se encuentra con coeficientes de fiabilidad entre .50 

y .60, siendo el coeficiente Alfa de Cronbach de .48 para Cerro y Vives (2019) y de 

.504 en la validación realizada por Ferrer et al. (2010). En el presente trabajo, la 

fiabilidad de la prueba con los 7 ítems se asemejó al estudio de Cerro y Vives (2019) 

quedando un Coeficiente Alfa de Cronbach de .487. Sin embargo, para aumentar la 

fiabilidad, se eliminaron 2 los 7 ítems, quedando finalmente un coeficiente de fiabilidad 

Alfa de Cronbach de .576 (véase Apéndice A).  

La Escala de Autoestima de Rosenberg (Rosenberg, 1965).  

La versión utilizada en el estudio se ha validado al castellano por Echeburúa 

(1995) y se ha recopilado del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud 

Mental (CIBERSAM) (2020). La escala se compone de 10 ítems y en ella se evalúan los 

sentimientos de respeto y aceptación por uno mismo. Se mide en escala de tipo Likert 

de 4 puntos, desde 0 “muy en desacuerdo” hasta 3 “muy de acuerdo”. De este modo, la 

puntuación máxima que se puede obtener es de 30 puntos. Asimismo, se establece un 

punto de corte inferior a 15 puntos para determinar una autoestima baja. Con 

puntuaciones de 15 a 25 se considera una autoestima normal. Para consultar la tabla 

utilizada véase Anexo 3.  



17 

 

Con esta escala se han obtenido propiedades psicométricas adecuadas en la 

población joven. Entre los autores que han comprobado esto, se destaca por su 

actualidad el trabajo de Frieiro et al. (2021) en el que se obtuvo un coeficiente de 

fiabilidad de .853. En el presente trabajo, se alcanzó un valor de .896 en el coeficiente 

Alfa de Cronbach. 

Procedimiento 

Para la recogida de los datos se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo bola 

de nieve, de esta manera, se difundió el cuestionario a través de las redes sociales y de 

contactos telefónicos de la investigadora para llegar a un mayor número de personas. 

Los datos recabados se recogieron de forma anónima y únicamente para fines de 

investigación. De este modo, se solicitó a cada participante completar la casilla en la 

que se aceptaba el consentimiento informado para poder utilizar los datos en el trabajo.  

Toda la información se recopiló en un periodo de tiempo determinado, desde el 

17 de febrero de 2023 hasta el 17 de mayo de 2023, mediante un cuestionario elaborado 

en la plataforma Google Forms en el que se incluía el consentimiento informado, previo 

a la realización del cuestionario e indispensable para utilizar los datos recabados; las 

variables sociodemográficas y los tres cuestionarios utilizados para la investigación. Se 

puede acceder al cuestionario a través del siguiente enlace:  

https://docs.google.com/forms/d/1gmecd_AdvdFSxSGHu-rVFGAOZ4NJK8-

KvKkZAe0ZBbw/viewform?fbclid=PAAaYVd1rlSycdE2_aMGcvWDBtdVCLRb543l9

cskK_EbF3Djx2Ri7qFEqwfUk_aem_th_AUaFbV5Q6fAD02iugN0GQC9h_fueo_Pzr8

K05StLKatSBbRTiQbJrGP5yv-fB8Wl6lQ&edit_requested=true 

Diseño 

De acuerdo con la clasificación realizada por Manterola et al. (2019) el presente 

trabajo se considera un estudio observacional de tipo correlacional en el que no hay 

manipulación de las variables y en el que se pretende analizar la relación de tres 

variables. Según la clasificación de Montero y León (2007) se trata de un estudio 

empírico transversal de carácter cuantitativo.  

Análisis de los Datos 

https://docs.google.com/forms/d/1gmecd_AdvdFSxSGHu-rVFGAOZ4NJK8-KvKkZAe0ZBbw/viewform?fbclid=PAAaYVd1rlSycdE2_aMGcvWDBtdVCLRb543l9cskK_EbF3Djx2Ri7qFEqwfUk_aem_th_AUaFbV5Q6fAD02iugN0GQC9h_fueo_Pzr8K05StLKatSBbRTiQbJrGP5yv-fB8Wl6lQ&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1gmecd_AdvdFSxSGHu-rVFGAOZ4NJK8-KvKkZAe0ZBbw/viewform?fbclid=PAAaYVd1rlSycdE2_aMGcvWDBtdVCLRb543l9cskK_EbF3Djx2Ri7qFEqwfUk_aem_th_AUaFbV5Q6fAD02iugN0GQC9h_fueo_Pzr8K05StLKatSBbRTiQbJrGP5yv-fB8Wl6lQ&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1gmecd_AdvdFSxSGHu-rVFGAOZ4NJK8-KvKkZAe0ZBbw/viewform?fbclid=PAAaYVd1rlSycdE2_aMGcvWDBtdVCLRb543l9cskK_EbF3Djx2Ri7qFEqwfUk_aem_th_AUaFbV5Q6fAD02iugN0GQC9h_fueo_Pzr8K05StLKatSBbRTiQbJrGP5yv-fB8Wl6lQ&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1gmecd_AdvdFSxSGHu-rVFGAOZ4NJK8-KvKkZAe0ZBbw/viewform?fbclid=PAAaYVd1rlSycdE2_aMGcvWDBtdVCLRb543l9cskK_EbF3Djx2Ri7qFEqwfUk_aem_th_AUaFbV5Q6fAD02iugN0GQC9h_fueo_Pzr8K05StLKatSBbRTiQbJrGP5yv-fB8Wl6lQ&edit_requested=true
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Una vez recogidos los datos, se procedió a analizar los resultados obtenidos 

mediante los software estadísticos SPSS versión 27 y JASP.  

Inicialmente, se utilizaron pruebas de fiabilidad para hallar los coeficientes Alfa 

de Cronbach de cada uno de los cuestionarios.  

Seguidamente, se realizaron pruebas de homocedasticidad y normalidad 

estadística para comprobar que se cumplieran dichos supuestos. A partir de la prueba de 

Shapiro-Wilk se observó que en la muestra obtenida no se cumplen los supuestos de 

normalidad estadística para ninguna de las variables. Asimismo, se realizaron pruebas 

de normalidad estadística al dividir la muestra en diferentes subgrupos para contrastar la 

primera y la segunda hipótesis planteadas (Apéndice B). Mediante la prueba de Levene 

se comprobó el supuesto de homocedasticidad concluyéndose que tampoco se cumple 

para ninguna de las variables. Debido a esto, se utilizaron pruebas no paramétricas para 

contrastar las hipótesis. 

Para comprobar la primera hipótesis se procedió a realizar un contraste de 

medias para muestras independientes entre las personas consideradas “con dependencia 

emocional” y las personas asignadas “sin dependencia emocional” en las variables 

autoestima y mitos del amor romántico. Para analizar si las diferencias entre los grupos 

fueron significativas se procedió a realizar la prueba U de Mann-Whitney dado que en 

el grupo “sin dependencia emocional” no se sigue una distribución normal para ninguna 

de las variables.  

En cuanto a la segunda hipótesis, se realizó otra comparación de medias, esta 

vez entre los grupos asignados como “femenino” y “masculino” según las variables 

dependencia emocional, mitos del amor romántico y autoestima. Del mismo modo que 

en la primera hipótesis, en uno de los grupos para cada variable no se cumple la 

distribución normal. Como consecuencia, se vuelve a utilizar la prueba U de Mann-

Whitney para analizar si las diferencias entre los grupos son significativas.  

A pesar de que en el trabajo se utilizaron algoritmos no paramétricos, al dividir 

la muestra en grupos se cumplió el supuesto de normalidad en determinados de ellos. 

Debido a esto, se compararon los resultados de los algoritmos paramétrico y no 

paramétrico para observar si independientemente del método utilizado (paramétrico o 

no paramétrico) los resultados se asemejaban. Esto se hizo posible debido a que en el 
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programa JASP se presentan los métodos paramétricos y no paramétricos en paralelo. 

Para observar los resultados de forma más detallada se puede consultar el Apéndice C.   

Por último, para contrastar la tercera hipótesis, se realiza una correlación de 

Spearman ya que en la muestra no se sigue una distribución normal.  

Resultados 

Para analizar el objetivo principal del presente trabajo, se dividió la muestra total 

en dos grupos de personas: “con dependencia emocional” y “sin dependencia 

emocional” y se analizaron los grupos en función de las variables autoestima y mitos 

del amor romántico (Tabla 2). La agrupación de las personas en un grupo u otro se 

realizó a través de la puntuación que hubo obtenido cada persona en la Escala de 

Dependencia Emocional del IRIDS-100. De esta manera, el grupo “con dependencia 

emocional” se compuso por 86 personas (31.62 %) dado que fueron estas las que 

superaron el punto de corte establecido en la prueba; mientras que el grupo “sin 

dependencia emocional” se integró por los 186 participantes restantes (68.38 %). 

Seguidamente, se realizó un contraste de medias para muestras independientes 

en función de las variables mitos del amor romántico (MAR) y autoestima, mediante el 

estadístico U de Mann-Whitney. En cuanto a la aceptación de los mitos del amor 

romántico (MAR), las personas del grupo “con dependencia emocional” puntuaron más 

alto (M = 13.686; DT = 2.854) que los sujetos del grupo “sin dependencia emocional” 

(M = 11.919; DT = 3.610) resultando estadísticamente significativas las diferencias (𝜌 < 

.001) con un tamaño de efecto superior a .3 (rbis = .310) considerándose una diferencia 

relevante. Por lo que respecta a la autoestima, se observó que el grupo “con 

dependencia emocional” presentaba una menor autoestima (M = 16.453; DT = 5.343) 

respecto al grupo “sin dependencia emocional” (M = 20.322; DT = 5.489) (𝜌 < .001). 

Estas diferencias se consideraron destacables dado que la magnitud del efecto superó el 

valor .3 (rbis = .393).  

Tabla 2  

Contraste de medias para personas con dependencia emocional y sin ella en función de 

la autoestima y la aceptación de mitos del amor romántico.  
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 DE N M DT CV U M-W Ρ Magnitud 

Efecto 

(rbis) 

MAR Sin DE 186 11.919 3.610 .302 5518.500 𝜌<.001 .310 

Con DE 86 13.686 2.854 .208 

Autoestima Sin DE 186 20.322 5.489 .270 11138.500 ρ<.001 .393 

Con DE 86 16.453 5.343 .324 

 

Nota. DE = Dependencia Emocional; N = Tamaño de la muestra; M = media; CV 

= Coeficiente de variación; U M-W = Estadístico U de Mann-Whitney; ρ = 

significación; MAR = Mitos del Amor Romántico.   

En segundo lugar, se analizaron las diferencias de género en función de las tres 

variables evaluadas (Tabla 3). El grupo “masculino” presentó una mayor puntuación en 

las tres variables: dependencia emocional (M = 2.130; DT = .586), mitos del amor 

romántico (M = 13.333; DT = 3.429) y autoestima (M = 19.690; DT = 5.590) respecto al 

grupo “femenino”; que en dependencia emocional obtuvo una media de 2.130 (DT = 

.519), en mitos del amor romántico una media de 12.134 (DT = 3.454) y en autoestima 

una media de 18.86 (DT = 5.770). Estas diferencias resultaron ser estadísticamente 

significativas para la variable dependencia emocional (𝜌 = .021; rbis = .176) y la 

variable mitos del amor romántico (𝜌 = .013; rbis = .191), aunque la magnitud de efecto 

para ambas variables se considera pequeña. No se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas en la variable autoestima. 

Tabla 3  

Diferencia de medias en función del género para las variables dependencia emocional 

(DE), Autoestima y aceptación de mitos del amor romántico (MAR). 

 Género N M DT CV U M-W 𝜌 Magnitud de 

Efecto (rbis) 

DE Femenino 194 2.130 .519 .244 6207.500 .021 .176 

Masculino 78 2.305 .586 .254 

MAR Femenino 194 12.134 3.454 .284 6117.50 .013 .191 
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Masculino 78 13.333 3.429 .257 

Autoestima Femenino 194 18.860 5.770 .306 6902.50 .258 .088 

Masculino 78 19.690 5.590 .284 

 

Nota. N = Tamaño de la muestra; M = media; CV = Coeficiente de variación; U 

M-W = Estadístico U de Mann-Whitney; ρ = significación; MAR = Mitos del Amor 

Romántico. 

Por último, se utilizó la correlación de Spearman para analizar la relación entre 

el “número de parejas a lo largo de su vida” y la “dependencia emocional”. Se 

comprobó que el número de parejas correlaciona positivamente con la dependencia 

emocional (𝜌 = .016; rho = .145), aunque esta relación se considera pequeña dado que 

es inferior a .3.  

Tabla 4 

Correlación de Spearman entre la variable situacional “número de relaciones de 

pareja” y la variable “dependencia emocional”.  

 Número de Relaciones de Pareja 

Dependencia Emocional Rho de Spearman Significación (ρ) 

.145 .016 

 

Discusión 

Con el presente trabajo se ha pretendido contribuir a la investigación sobre la 

dependencia emocional, la autoestima y la asunción de mitos del amor romántico en la 

población juvenil española. De esta forma, con su estudio se procura aportar hallazgos 

que contribuyan al mejor entendimiento de las relaciones de pareja. 

Teniendo en cuenta los principales resultados de este trabajo, se puede decir que 

los mitos del amor romántico y la autoestima se relacionan con la dependencia 

emocional. Las personas consideradas con dependencia emocional en el estudio, a 

través de la escala de Dependencia Emocional del IRIDS-100, puntúan más alto en la 

escala de Mitos del Amor Romántico y más bajo en la escala de Autoestima de 

Rosenberg. Estos datos concuerdan con los recogidos en diferentes investigaciones.  
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Por un lado, que las personas consideradas como “dependientes emocionales” 

acepten más mitos del amor romántico se ha asemejado al estudio de Marcos et al. 

(2020) en el que se obtuvo una relación significativa entre la aceptación de los mitos del 

amor romántico y la dependencia emocional. Estos hallazgos se pueden deber a que las 

personas con dependencia emocional se autoengañan en mayor medida para mantener el 

vínculo con su pareja mediante la utilización de los mitos del amor romántico (Cruz y 

Zurbano, 2012). Además, se puede atribuir a que las personas que tienen una mayor 

aceptación de mitos del amor romántico tienden a comprender el amor y actuar en 

concordancia con ellos. Esto puede llevar a comportamientos de dependencia emocional 

como asumir que la pareja es predestinada y que se debe permanecer con esa persona a 

pesar de todo porque es el único y verdadero amor (Jiménez-Picón, 2022). De hecho, ya 

en la misma definición del amor romántico establecida por Bosch et al. (2008) se 

presenta la dependencia de la otra persona como una de sus características por lo que no 

resulta extraño que ambos fenómenos se relacionen. 

Por otro lado, se obtiene una correlación negativa y significativa entre las 

personas asignadas como “dependientes” y la autoestima. Cabe destacar que en el grupo 

“con dependencia emocional” se presenta una autoestima considerada normal por la 

escala utilizada en la prueba ya que la puntuación media no se encuentra por debajo de 

15 puntos. De esta forma, a pesar de que la autoestima es menor para el grupo “con 

dependencia emocional” se mantiene en rangos normales. La relación negativa entre 

una menor autoestima y dependencia emocional se destaca en el trabajo de Urbiola et al. 

(2019). Esta relación se puede deber a los aspectos comentados anteriormente, bien por 

la elección de relaciones asimétricas con individuos narcisistas; o bien porque las 

personas con baja autoestima se centran en el otro para buscar apoyo, pudiendo generar 

conductas de dependencia emocional.  

En segundo lugar, no se confirma la segunda hipótesis dado que en el estudio se 

planteaba que no habría diferencias significativas en cuanto al género para la variable 

dependencia emocional, pero sí que habría diferencias significativas en cuanto a la 

aceptación de los mitos del amor romántico y la autoestima. Esta hipótesis no se ve 

confirmada porque los resultados concuerdan con la hipótesis planteada solo para la 

variable mitos del amor romántico y, además, la magnitud del efecto en esta variable es 

pequeña con lo que no se puede concluir que sea una relación destacable.  
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Así, en el presente trabajo se apunta que los hombres son los que presentan 

mayores puntuaciones en dependencia emocional, difiriendo de algunos estudios como 

el de Martín y Moral (2019); Moral y González-Sáez (2020); Valor-Segura et al., (2014) 

en los que no se obtuvieron tales diferencias significativas. Sin embargo, los resultados 

del presente estudio se asemejan a los obtenidos por Macía et al. (2022), Menéndez 

(2023) y Valle y Moral (2018). Estas diferencias en función del género se pueden 

atribuir a que las mujeres se caracterizan por no aceptar o no tomar una conciencia real 

del problema, lo que puede sesgar sus respuestas en la prueba al no considerarse 

dependientes de sus parejas (Moral y Sirvent, 2009). 

Respecto a los mitos del amor romántico, se señala que los hombres puntúan 

más alto que las mujeres. Estos resultados van en el mismo sentido que los obtenidos 

por otros autores como Bonilla-Algovia y Rivas-Rivero (2021), Carbonell y Mestre 

(2018) y Ruíz-Palomino et al. (2021b). Los presentes hallazgos se pueden fundamentar 

en el hecho de que los hombres presentan un papel central en los mitos y en ellos se 

resalta el poder masculino frente al femenino, por tanto, al perpetuar los roles de género 

asociados a los mitos se mantendría su rol dominante en la pareja (Bisquert-Bover et al., 

2019), otorgando al género masculino más poder, prestigio y la decisión de iniciar y 

determinar el ritmo de las relaciones (Lara y Gómez-Urrutia, 2019). Además, con el 

auge de los movimientos feministas, la concepción del amor romántico se puede haber 

reducido para las mujeres ya que son estas las más concienciadas sobre las 

desigualdades de género según la FAD (2021) (Rodríguez et al., 2021).  

Por lo que respecta al análisis de las diferencias inter-género en autoestima, no 

se observan diferencias significativas. Estos hallazgos van en consonancia con los 

obtenidos por Orth et al., (2015) y Mora et al., (2020). De hecho, en otro estudio de 

Orth (2018) se determina que el género no es una causa directa de niveles más altos o 

bajos de autoestima, sino que la relación entre el género y la autoestima se modula por 

factores asociados a los roles de género, como la educación o el trato diferencial. 

 Por último, se apunta una posible correlación entre el número de parejas que una 

persona ha tenido a lo largo de su vida y su puntuación en la escala de dependencia 

emocional. Sin embargo, debido a que el efecto observado es de magnitud pequeña, no 

es posible establecer de manera concluyente esta relación. Este hallazgo se asemeja al 
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obtenido por Valle y Moral (2018) en el que se obtuvo una relación significativa, 

aunque con tamaño de efecto pequeño, entre la dependencia emocional y haber tenido 

más de dos parejas.  

Con todos estos resultados se pretende contribuir a dar visibilidad al problema 

de la dependencia emocional y su relación con los mitos del amor romántico y la 

autoestima. 

Como cabe esperar, este trabajo no se encuentra exento de limitaciones. Los 

principales problemas hallados en el estudio se relacionan fundamentalmente con la 

metodología. Por un lado, la escala de Mitos del Amor Romántico de Ferrer et al. 

(2010) escogida para el trabajo no presenta índices de fiabilidad considerados 

aceptables a pesar de haber sido utilizada por otros autores. Esto ha propiciado el tener 

que eliminar dos ítems de la escala para asegurar una mayor fiabilidad, aunque tampoco 

se ha resuelto el problema. Por otro lado, con el procedimiento para recoger los datos a 

través de la plataforma de Google Forms se ha obtenido una muestra desequilibrada en 

cuanto al género por lo que los datos en función del género se deberían considerar como 

una referencia y no de forma concluyente. Una limitación adicional de este modo de 

recogida de información es la suplantación de identidad por lo que para disminuir esta 

limitación se pedía el correo electrónico asociado al realizar la encuesta. En relación con 

los resultados, otra limitación se ha establecido al no tener en cuenta la dependencia 

emocional según los diferentes grados de severidad que se establecen en la escala. De 

este modo, los resultados en función de la dependencia emocional no permiten discernir 

entre niveles leves o acusados de dependencia emocional ya que solo se ha tenido en 

cuenta el punto de corte.  

En futuras investigaciones se debería equilibrar la muestra según el género para 

ganar mayor representatividad muestral y determinar las diferencias de forma más 

consistente. Además, se hace necesaria la construcción de una escala que evalúe los 

mitos del amor romántico con un coeficiente de fiabilidad mayor. Asimismo, resultaría 

de interés el empleo de estudios longitudinales para observar la evolución de los 

fenómenos y cómo se interrelacionan entre sí en el tiempo, incluso, se podrían dividir 

los grupos de personas con dependencia emocional según la gravedad del problema, 

utilizando una muestra más amplia. Del mismo modo, también se podría analizar la 
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dependencia emocional en función de cada mito del amor romántico para determinar 

qué mitos son los que se mantienen presentes en personas con dependencia emocional y 

establecer el punto de partida hacia una prevención adecuada mediante la que se pueda 

incidir en aquellos mitos más frecuentes, lo cual contribuya a reducir la manifestación 

de conductas no deseables relativas al mantenimiento de tales ideales románticos. 

Al comprender mejor la relación entre la dependencia emocional, la autoestima 

y los mitos del amor romántico en los jóvenes, se pueden desarrollar estrategias y 

programas de intervención más efectivos. Estos pueden estar dirigidos a promover 

relaciones saludables, fomentar la autonomía emocional y desafiar los estereotipos 

románticos que perpetúan desigualdades de género. 

En definitiva, este estudio busca generar conciencia sobre estos aspectos y 

proporcionar información que permita tomar medidas preventivas y de intervención en 

el ámbito de las relaciones de pareja en la población juvenil española. 

Conclusiones 

En los resultados del trabajo se revela una relación significativa entre la 

dependencia emocional, los mitos del amor romántico y la autoestima en jóvenes de 

distintas ubicaciones en España. Además, se analizan las variables en función del 

género de los participantes, lo que contribuye al corpus de datos existente en la 

investigación sobre este tema. 

Se han hallado relaciones significativas entre la dependencia emocional, los 

mitos del amor romántico y la autoestima. Asimismo, se ha observado que aquellos 

jóvenes con mayor dependencia emocional tendían a adherirse más a los mitos del amor 

romántico y presentaban niveles más bajos de autoestima. 

Al analizar las variables en función del género de los participantes, se han 

encontrado algunas diferencias significativas. Los hombres mostraron mayores niveles 

de dependencia emocional y mayores creencias en los mitos del amor romántico que las 

mujeres. Sin embargo, no se han obtenido diferencias por género en relación con la 

autoestima. 

Finalmente, se ha observado una asociación positiva entre la dependencia 

emocional y el número de relaciones que una persona ha tenido a lo largo de su vida. 
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Sin embargo, debido a que el tamaño del efecto era pequeño, no se ha podido afirmar de 

manera concluyente que esta relación fuera relevante. 
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Anexo 1. Escala de Dependencia Afectiva del IRIDS-100 (Moral y Sirvent, 2018). 

Cuando estoy con mi pareja experimento 

frecuentemente ansia o excesiva preocupación por intentar 

que ella esté a gusto 

1 2 3 4 5 

Sinceramente, creo que si rompiera con mi pareja no lo 

soportaría. 

1 2 3 4 5 

Comparando la mía con otras relaciones de pareja, creo 

sinceramente que yo necesito más a mi pareja que otras a la 

suya. 

1 2 3 4 5 

Suelo aguantar mis problemas de pareja pasados o 

presentes en la esperanza de que él/ella cambiase. 

1 2 3 4 5 

Cuando mi pareja se distancia de mí (por trabajo, viaje, 

etc.) siento un vacío insoportable. 

1 2 3 4 5 

He de reconocer que intento controlar o saber qué es lo 

que hace mi pareja. 

1 2 3 4 5 

He prolongado (o prolongo) relaciones de pareja que 

ya estaban acabadas esperando que todo mejorara. 

1 2 3 4 5 

No me guardo apenas cosas en mi relación de pareja. 

Suelo contarlo todo, aunque luego pienso que debería ser 

más reservado/ a con mis intimidades. 

1 2 3 4 5 

Noto que -por mi actual forma de ser- necesito una 

fuerte vinculación o unión a otras personas; si no, me siento 

como si me faltara personalidad. 

1 2 3 4 5 

Tengo frecuentemente una sensación de vacío interior, 

como si algo (importante) me faltara. 

1 2 3 4 5 

He de reconocer que no me importa aguantar abusos 

para que la persona que amo siga conmigo. 

1 2 3 4 5 

Desde que estoy (o cuando estaba) con mi pareja me 

aíslo (o me aislaba) cada vez más de mi relación con los 

demás. 

1 2 3 4 5 
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En ocasiones me siento excesivamente atado/a a las 

personas que me importan. 

1 2 3 4 5 

A veces me comporto con mucha dureza y no cedo 

ante lo que me piden, bien por no parecer débil, bien por 

parecer fuerte. 

1 2 3 4 5 

Creo que dependo afectivamente de mi pareja. 1 2 3 4 5 

Siento invadida mi personalidad por la de otra persona. 1 2 3 4 5 

Me atraen las relaciones arriesgadas. 1 2 3 4 5 

Miento para resguardar y encubrir a mi pareja. 1 2 3 4 5 

A pesar de los frecuentes conflictos con mi pareja, 

trato de convencerme de que él/ella no es realmente así. 

1 2 3 4 5 

Me resulta difícil suspender una relación de pareja, 

aunque sea claramente inconveniente o conflictiva. 

1 2 3 4 5 

Necesito a mi pareja para ser yo mismo/a. 1 2 3 4 5 

Prefiero mantener relaciones intensas, aunque acaben 

siendo problemáticas antes que tener relaciones tranquilas 

pero aburridas. 

1 2 3 4 5 

Estoy tan unido/a con el otro/a que con frecuencia no 

sé dónde acabo yo y empieza la otra persona. 

1 2 3 4 5 

Creo que mi pareja domina mi yo (mi persona). 1 2 3 4 5 

 

Nota. 1 = Muy en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Inseguro; 4 = De acuerdo; 5 = 

Muy de acuerdo.  

Anexo 2. Escala de Mitos del Amor Romántico (Ferrer et al., 2010).  

En alguna parte hay alguien predestinado para cada 

persona (“tu media naranja”). 

1 2 3 4 5 

La pasión intensa de los primeros tiempos de una 

relación debería durar siempre. 

1 2 3 4 5 

El amor es ciego. 1 2 3 4 5 

El matrimonio es la tumba del amor (inverso). 1 2 3 4 5 
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Se puede ser feliz sin tener una relación de pareja 

(inverso). 

1 2 3 4 5 

Separarse o divorciarse es un fracaso. 1 2 3 4 5 

El amor verdadero lo puede todo. 1 2 3 4 5 

 

Nota. 1 = Completamente en desacuerdo; 2 = Desacuerdo; 3 = Indiferencia; 4 = De 

acuerdo; 5 = Completamente de acuerdo.  

Anexo 3. Escala de Autoestima de Rosenberg (Roserberg, 1965) recuperada de 

CIBERSAM (2020).  

Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos tanto 

como los demás. 

0 1 2 3 

Siento que tengo cualidades positivas. 0 1 2 3 

En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a. 

(Inverso). 

0 1 2 3 

Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría. 0 1 2 3 

Siento que no tengo mucho de lo que enorgullecerme. 

(Inverso). 

0 1 2 3 

Adopto una actitud positiva hacia mí mismo/a. 0 1 2 3 

En conjunto, me siento satisfecho/a conmigo mismo/a. 0 1 2 3 

Me gustaría tener más respeto por mí mismo/a. (Inverso). 0 1 2 3 

A veces me siento ciertamente inútil. (Inverso). 0 1 2 3 

A veces pienso que no sirvo para nada. (Inverso). 0 1 2 3 

 

Nota. 0 = Muy en desacuerdo; 1 = En desacuerdo; 2 = De acuerdo; 3 = Muy de acuerdo.  
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Apéndice A. Fiabilidad en la Escala de MAR. 

Prueba de Fiabilidad de la Escala de Mitos del Amor Romántico (Ferrer et al., 

2010) en la muestra elegida.  

Tabla A1  

Estadísticas de Fiabilidad para los 7 ítems de la prueba.  

Ítems de la prueba (Resumidos) Media Varianza Correlación Total 

de los elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

Media naranja. 15.950 9.315 .341 .392 

Pasión eterna. 16.050 9.710 .308 .411 

El amor es ciego. 15.920 8.860 .334 .393 

Matrimonio como tumba del amor 17.130 11.761 .103 .497 

Se puede ser feliz sin pareja. 14.170 13.504 -.160 .550 

Divorcio como fracaso. 17.230 10.900 .261 .440 

Omnipotencia del amor. 16.47 9.409 .322 .402 

Total (7 ítems)    .487 

 

Como se muestra en la tabla A1 de este apéndice, la fiabilidad de la escala es 

bastante baja. Sin embargo, se puede observar que se encuentra dentro de los límites en 

la correlación intraclase. Con esto, se puede entender que el límite más alto que puede 

alcanzar la escala de 7 ítems en esta muestra es de .575, que sigue siendo bajo (Tabla 

A2).  

Tabla A2 

Límites cuando el intervalo de confianza es de 95% en la correlación intraclase para la 

escala con 7 ítems en la muestra obtenida.  

 Correlación 

intraclase 

Límite inferior Límite superior 

Medidas 

promedio 

.487 .389 .575 
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Dado que la fiabilidad de la muestra es bastante baja, a pesar de que se asemeja a 

los coeficientes obtenidos por Cerro y Vives (2019), se eliminan los ítems “se puede ser 

feliz sin pareja” y “el matrimonio es la tumba del amor” para aumentar la fiabilidad. 

Finalmente, se obtuvo un coeficiente de fiabilidad con valor de .576 (Tabla A3) aunque 

sigue siendo bajo.   

Tabla A3 

Estadísticos de fiabilidad para los 5 ítems que se mantienen en la prueba.  

Ítems de la prueba (Resumidos) Media Varianza Correlación Total 

de los elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

Media naranja. 9.61 8.084 .396 .484 

Pasión eterna. 9.71 8.842 .299 .540 

El amor es ciego. 9.57 8.120 .311 .539 

Divorcio como fracaso. 10.89 9.762 .296 .544 

Omnipotencia del amor. 10.13 8.130 .383 .492 

Total (5 ítems)    .576 

 

Tabla A4 

Límites cuando el intervalo de confianza es de 95% en la correlación intraclase para la 

escala con 5 ítems en la muestra obtenida.  

 Correlación 

intraclase 

Límite inferior Límite superior 

Medidas 

promedio 

.576 .491 .651 

 

Apéndice B. Pruebas de normalidad en los subgrupos. 

Pruebas de normalidad en los subgrupos creados para contrastar las hipótesis 1 y 

2. 
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Tabla B1  

Pruebas de normalidad para los grupos con DE y sin DE en las variables mitos del 

amor romántico y autoestima.  

 Grupo S-W Significación (ρ) 

Mitos del Amor 

Romántico 

Sin DE .978 .005 

Con DE .981 .224 

Autoestima Sin DE .978 .005 

Con DE .993 .947 

 

Nota. DE = dependencia emocional. S-W = Shapiro Wilk.  

En el grupo “sin dependencia emocional” no se cumple la hipótesis de 

normalidad ni en autoestima ni en mitos del amor romántico.  

Tabla B2  

Prueba de normalidad en el grupo femenino y masculino en las variables dependencia 

emocional, mitos del amor romántico y autoestima.  

 Grupo S-W Significación (ρ) 

Dependencia 

Emocional 

Femenino .982 .013 

Masculino .974 .115 

Mitos del Amor 

Romántico 

Femenino .976 .003 

Masculino .978 .224 

Autoestima Femenino .987 .085 

Masculino .974 .115 

 

Nota. S-W = Shapiro-Wilk.  

En la variable dependencia emocional y mitos del amor romántico no se cumple 

la hipótesis de normalidad estadística para el grupo femenino. En la variable autoestima, 

no se cumple el supuesto de normalidad en ninguno de los grupos.  

Apéndice C. Contraste de los métodos paramétrico y no paramétrico.  
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Congruencia de los resultados de los algoritmos paramétricos versus no 

paramétricos para el contraste de medias en la hipótesis 1 y 2. 

Tabla C1  

Congruencia de los resultados de los algoritmos utilizando el estadístico T de Student 

(paramétrico) y U de Mann-Whitney (no paramétrico) para comparar la hipótesis 1.  

 Contraste Estadístico gl Significación 

Mitos del 

Amor 

Romántico 

Student −3.995 270 𝜌<.001 

Mann-Whitney 5518.500  𝜌<.001 

Autoestima Student 5.450 270 ρ<.001 

Mann-Whitney 11138.500  ρ<.001 

 

Al comparar el método paramétrico y no paramétrico se puede observar que para 

analizar el grupo de dependencia emocional y no dependencia emocional, se llega a la 

misma conclusión utilizando el método paramétrico y no paramétrico.  

Tabla C2  

Congruencia de los resultados de los algoritmos utilizando el estadístico T de Student y 

U de Mann-Whitney en el contraste de medias para comparar la hipótesis 2. 

 Contraste Estadístico gl Significación 

DE Student −2.419 270 .016 

Mann-Whitney 6207.500  .021 

MAR Student −2.595 270 .010 

Mann-Whitney 6117.500  .013 

Autoestima Student −1.084 270 .279 

Mann-Whitney 6902.500  .258 

 

Nota. DE = Dependencia Emocional. MAR = Mitos del Amor Romántico.  

Como se observa, a pesar de que hay ligeros cambios en cuanto a los datos 

donde las diferencias son más acusadas en el método paramétrico en la variable DE y 

MAR, las conclusiones terminan siendo las mismas: diferencias estadísticamente 
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significativas en DE y MAR y no significativas en autoestima, al comparar el género 

“femenino” y “masculino”.  
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