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Resumen:  
Antecedentes: El uso de las redes sociales se ha desarrollado rápidamente y su uso en los últimos años está 
aumentado progresivamente, modificado nuestros hábitos y el modo de interacción y comunicación.  El uso 
problemático de redes sociales ha sido relacionado positivamente con otras conductas adictivas, siendo 
especialmente significativa la dependencia emocional, al tiempo que ésta tiene relación con el apego 
recibido en la infancia. Objetivos: 1) conocer la correlación entre el apego, el uso de redes sociales y la 
dependencia emocional, 2) estudiar el rol predictivo de la dependencia emocional y el apego sobre el uso 
de redes sociales, 3) analizar el papel de la dependencia emocional en la relación entre el apego y el uso de 
redes sociales en jóvenes, y 4) valorar si existen diferencias de sexo. Método: La muestra estuvo compuesta 
por 713 participantes (132 hombres y 581 mujeres) de entre 18 y 35 años de edad (M=21.27; SD: 3.34). 
Resultados: Los resultados mostraron que el estilo de apego y la dependencia emocional predicen el uso 
de redes sociales. Además, la dependencia emocional media en la relación entre el apego y el uso de redes 
sociales. Conclusiones: Los resultados de este estudio son novedosos y aportan valor clínico. 
Palabras clave: dependencia; apego; redes sociales; jóvenes 

Abstract 
Background: The use of social networks has been developed rapidly in recent years, and its use has 
progressively increased, changing our habits and the way of interaction and communication. The social 
networks problematic use has been positively related to other addictive behaviors, being the emotional 
dependency especially significant, at the same time that this one is related to the attachment received in 
childhood. Objectives: 1) to find out the correlation between attachment, social network use and emotional 
dependence, 2) to study the predictive role of emotional dependence and attachment on social network use, 
3) to analyse the role of emotional dependence in the relationship between attachment and social network 
use in young people, and 4) to assess whether there are sex differences in the variables studied. Method: The 
sample was made up of 713 participants (132 men and 581 women) between 18 and 35 years of age (M = 
21.27; SD: 3.34). Results: The results showed that attachment style and emotional dependency predict the 
use of social networks. Furthermore, emotional dependence mediates the relationship between attachment 
and the use of social networks. Conclusions: The results of this study are novel and of clinical value. 
Keywords: dependency; attachment; social network, youths. 
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Introducción 

El uso de las redes sociales se ha desarrollado rápidamente, especialmente 
entre adultos y jóvenes. Según el INE (2022), el 92.6% de los jóvenes españoles de 
16 a 24 años las utiliza activamente, y su uso en los últimos años está aumentado 
progresivamente.  Las redes sociales han calado tanto en nuestro día a día, que han 
modificado nuestros hábitos y el modo de interacción. Han traído nuevas formas de 
comunicación (Sánchez et al., 2016; Sanz et al., 2018), facilitado lugares de 
socialización para compartir emociones y experiencias (García-Umaña y Tirado-
Morueta, 2018; Rodríguez et al., 2018) y se ha pasado de la presencialidad a 
conectar a través de la pantalla (Isidro y Moreno, 2018). Con ello, el uso de la 
tecnología podría calificarse como ventajoso dado que facilita que las personas 
estén conectadas continuamente (Cabero et al., 2019) y atraviesa cualquier barrera 
física y geográfica, ofreciendo amplias posibilidades de aplicación para la vida 
cotidiana (Escurra y Salas, 2014). Sin embargo, son susceptibles de afectar al 
autocontrol, pues su uso implica facilidad para comunicar emociones, mantenerse 
en el anonimato, refuerzo social inmediato y accesibilidad permanente (Beranuy y 
Carbonell, 2007; Carbonell y Beranuy, 2007). Por lo tanto, las habilidades sociales 
pueden verse deterioradas, siendo el uso abusivo de las tecnologías susceptible de 
causar interferencias en la vida de la persona (Fuentes et al., 2015), especialmente 
en los jóvenes (Gil et al., 2015).  

Aunque el DSM-5 (APA, 2013) no contempla la adicción a redes sociales, 
numerosos estudios han señalado que el uso problemático o abusivo de redes 
sociales podría convertirse en una conducta adictiva (Beranuy et al., 2009; García 
del Castillo et al., 2019).  

Por otro lado, también es importante tener en cuenta que el abuso de redes 
sociales ha sido relacionado positivamente con otras conductas adictivas (Golpe et 
al., 2017; Malo et al., 2018; Secades et al., 2014), siendo especialmente significativa 
la dependencia emocional (Estévez et al., 2017). Asimismo, distintos estudios 
encontraron que personas con dependencia emocional tienen menor control de 
impulsos dada la similitud de esta problemática con patologías adictivas (Amor et 
al., 2022; Etxaburu et al., 2023).  

La dependencia emocional puede definirse como una necesidad emocional 
insatisfecha que la persona intenta satisfacer a través de su pareja, dando lugar a 
una relación adictiva de la persona emocionalmente dependiente hacia su pareja 
(Castello, 2005). Puede provocar el sentimiento de que “no se es nada sin el otro”, 
pudiendo generar una pérdida de identidad (Scott, 1997). Las personas 
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emocionalmente dependientes necesitan de otra persona para poder identificarse 
(Peck, 1978). Además, les es imposible imaginar su existencia sin su pareja 
(Skvortsova y Shumskiy, 2014), viven sus relaciones de pareja de manera muy 
intensa, y dado que la persona emocionalmente dependiente aporta más que la 
otra persona, se dan relaciones de pareja desequilibradas (Castelló, 2012). 

Una de las características principales de las personas con dependencia 
emocional es la necesidad de control de la pareja (Dutton, 1998). Los celos son el 
detonante principal que lleva a las personas a ejercer un control sobre la vida online 
de su pareja (Blanco, 2014), lo cual se ve facilitado por la disponibilidad de las redes 
sociales, pudiendo convertirse las en un instrumento de control de la pareja (Gámez 
et al., 2018). Además, los sentimientos de soledad, muy presentes en las personas 
con dependencia emocional (Echeburúa y Amor, 2020), se han relacionado con la 
adicción a internet (Islam et al., 2023) y al móvil (Peng et al., 2022). La baja 
autoestima, otra característica significativa de las personas con dependencia 
emocional (Urbiola et al., 2019), también se ha relacionado con una mayor adicción 
a las redes sociales (Xu et al., 2023).  

A su vez, la dependencia emocional ha sido relacionado con el apego 
(Etxaburu et al.; Valle y Moral, 2018). El apego es el vínculo afectivo que se forma a 
través de las experiencias tempranas que el ser humano tiene con sus figuras de 
cuidado primarias, generalmente sus progenitores (Bowlby, 1982). A pesar de que 
el apego se adquiere en la infancia, se mantienen relativamente estable a lo largo 
de toda la vida, manifestándose en diferentes relaciones (Thompson et al., 2022). 
Impacta significativamente en cómo nos relacionamos con otros, incluyendo las 
relaciones de pareja (Jensen et al., 2014). Cuando el apego no se establece de 
forma adecuada, se pueden llegar a establecer relaciones de dependencia con los 
demás (Urbiola y Estévez, 2015), debido a que una posible causa de la dependencia 
emocional son las carencias afectivas tempranas (Barbarias et al., 2019; Castelló, 
2012: Izquierdo y Acosta, 2013).  

Es más, la revisión sistemática de D’Arienzo et al. (2019) demostró una 
asociación significativa entre el apego y el uso intensivo y disfuncional de Internet 
y las redes sociales. Se ha encontrado que el apego predice el uso problemático de 
las redes sociales (Gori et al., 2023).  

Por todo ello, los principales objetivos de este estudio son: 1) conocer la 
correlación entre el apego, el uso de redes sociales y la dependencia emocional, 2) 
estudiar el rol predictivo de la dependencia emocional y el apego sobre el uso de 
redes sociales, 3) analizar el papel de la dependencia emocional en la relación entre 
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el apego y el uso de redes sociales en jóvenes, y 4) valorar si existen diferencias de 
sexo en las variables estudiadas.   

De acuerdo con investigaciones previas anteriormente citadas, se hipotetiza 
que el apego, la dependencia emocional y el uso de las redes sociales deberán 
relacionarse entre sí. Además, en base a la literatura revisada (Estévez et al., 2017; 
D’Arienzo et al., 2019), es esperable encontrar que la dependencia emocional y el 
estilo de apego predigan el uso de redes sociales. Finalmente, en base, a los 
estudios que muestran que el apego puede predecir la dependencia emocional 
(Momeñe y Estévez, 2018) y que la dependencia emocional podría, a su vez, 
predecir el abuso de internet y móvil (Estévez et al., 2017) se espera encontrar que 
la dependencia emocional media la relación entre el apego y el abuso de las redes 
sociales. 

Metodología 

Participantes 

La muestra está formada por un total de 713 personas de la Universidad 
Complutense de Madrid, 132 hombres y 581 mujeres, residentes en España, de 
edades comprendidas entre 18 y 35 años de edad, siendo la media de edad de los 
participantes de 21.27 años (SD: 3.34). 

En cuanto a la nacionalidad, el 96.9% de la muestra es europea (de la cual 
92.7% es española), el 0.1% es estadounidense, 0.3% china, 1.8% latinoamericana, y 
0.8% africana. 

Por otro lado, en lo referido a la convivencia, el 86% de la muestra convive con 
la familia, el 3.5% con la pareja, el 4.9% con amigos, el 1.8% convive solo/a, y el 3.8% 
restante indica que tiene otras formas de convivencia no mencionadas 
anteriormente. En lo que al nivel de estudios se refiere, aunque el 0.1% apunta tener 
estudios doctorales finalizados, el 97.3% dice tener estudios universitarios, el 2% 
formación profesional, el 0.3% educación secundaria, el 0.1% bachillerato, y el 0.1% 
restante indica no tener estudios. Además, referente al estado civil, el 94.7% de la 
muestra indica estar soltero/a, el 1.7% casado/a, y el 3.6% dice encontrarse en otro 
estado civil no mencionado anteriormente. 

Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta para acotar la muestra 
fueron ser mayor de edad, tener o haber tenido una relación de noviazgo superior a 
un mes y residir en España. La colaboración en el estudio fue voluntaria y anónima. 
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Instrumentos 

Apego. Versión reducida del cuestionario CaMir (CaMir-R; Balluerka et al., 
2011). El CaMir-R es un cuestionario que mide las representaciones de apego y la 
concepción acerca del funcionamiento familiar en la adolescencia y principio de 
edad adulta. Consta de 32 ítems que el participante debe responder en una escala 
tipo Likert de 5 puntos (1=Totalmente en desacuerdo, 5=Totalmente de acuerdo). 
La estructura interna del cuestionario consta de 7 dimensiones, cinco de ellas 
referidas a las representaciones del apego (“Seguridad: Disponibilidad y Apoyo de 
las Figuras de Apego”, que se refiere a la percepción de sentirse y haberse sentido 
querido por las figuras de apego, sentirlas disponibles y poder confiar en ellas; 
“Preocupación Familiar”, que alude a la ansiedad de separación de los allegados y 
gran preocupación por las figuras de apego; “Interferencia de los Padres”, que hace 
referencia a haber sentido preocupación por ser abandonado, al recuerdo de haber 
sido sobreprotegido, y haber sido temeroso en la niñez; “Autosuficiencia y Rencor 
Contra los Padres”, que señala el rechazo de sentimientos de dependencia y 
reciprocidad afectiva, y el rencor hacia los allegados; y “Traumatismo Infantil”, que 
hace alusión al recuerdo de haber experimentado en la infancia violencia, 
amenazas y falta de disponibilidad de las figuras de apego),  y las dos restantes 
referidas a las representaciones de la estructura familiar (“Valor de la Autoridad de 
los Padres” y “Permisividad Parental”, que se refieren a la evaluación positiva que 
hace la persona respecto a los valores de autoridad y jerarquía en el primero, 
mientras que el segundo alude a la falta de límites y de tutoría parental). En el 
cuestionario original la consistencia interna se considera satisfactoria, ya que los 
valores del alpha de Cronbach en las diferentes subescalas oscilan entre 0.60 y 
0.85, a excepción de la Permisividad Parental, que no mostró buena fiabilidad. En 
este estudio el alpha de Cronbach es de 0.76. Por ello, los resultados sugieren que 
el CaMir-R permite evaluar las representaciones de apego y la concepción acerca 
del funcionamiento familiar de forma válida y fiable.  

Uso de redes sociales. Adicción a Redes Sociales (ARS; Escurra y Salas, 2014): 
Es un instrumento para medir la adicción a redes sociales, conformado por tres 
factores: la «Obsesión por las Redes Sociales», referido al compromiso mental con 
las redes sociales, a la continua fantasía y pensamiento en ellas, así como a la 
preocupación y ansiedad causada al no acceder a las redes; la «Falta de Control 
Personal en el Uso de las Redes Sociales», esto es, la preocupación por la falta de 
control o interrupción en el uso de las redes sociales; con el consiguiente descuido 
de las tareas y los estudios; y el «Uso Excesivo de las Redes Sociales», que alude al 
exceso de tiempo dedicado al uso de las redes sociales, no siendo capaz de 
disminuirlo ni de poder controlarlo. En el análisis de confiabilidad se alcanzaron 



 
Terapia Psicológica, vol. 42, no. 2 (julio 2024) 

O. Barbarias-García, P. Jauregui, N. Etxaburu-Azpeitia, I. Iruarrizaga, L. Olave-Porrua, J. A. Muñiz y A. Estévez 

222 

coeficientes de alfa de Cronbach elevados, que fluctuaron entre 0.88 y 0.92. 
Además, el nivel de consistencia interna es alto, ya que todos los ítems son mayores 
que 0.85, y los intervalos de confianza indican que la estimación de la confiabilidad 
de los puntajes en la muestra total presenta valores elevados. Todo ello indica que 
la prueba es válida y fiable. En este estudio el alpha de Cronbach es de 0.94. Por 
ello, los resultados sugieren que el ARS permite evaluar la adicción a redes sociales 
de forma válida y fiable. 

Dependencia emocional. Escala de dependencia emocional en el noviazgo 
de jóvenes y adolescentes (DEN; Urbiola et al., 2014): Esta escala consta de 12 ítems 
que se responden a través de una escala tipo Likert de 6 puntos que van desde 0 
(nunca) hasta 5 (siempre), que señalan con cual se identifican en sus relaciones de 
pareja. Dichos ítems están estructurados en 4 subescalas (“Evitar Estar Solo”, que 
hace referencia a las acciones que lleva a cabo la persona dependiente para evitar 
estar solo; “Necesidad de Exclusividad”, que hace alusión a la necesidad de la 
persona dependiente de saber en todo momento que su pareja está disponible sólo 
para ella; “Necesidad de Agradar”, que se refiere a la necesidad de complacer a la 
pareja hasta el punto de ignorar sus propias necesidades; y “Relación Asimétrica”, 
que alude al carácter subordinado y asimétrico de la relación), más la puntuación 
total de dependencia emocional.  Cabe añadir que para poder realizar el 
cuestionario es necesario haber tenido al menos una relación de noviazgo. En 
cuanto a la consistencia interna del DEN, obtuvo un alfa de Cronbach de 0.82 en el 
estudio de validación, siendo un valor de fiabilidad elevado. En este estudio el alpha 
de Cronbach es de 0.87. Por ello, los resultados sugieren que el DEN permite evaluar 
la dependencia emocional en el noviazgo de forma válida y fiable. 

Procedimiento 

La recogida de datos se realizó presencialmente en la Universidad 
Complutense de Madrid, a los alumnos de dicha entidad. Previo a la participación, 
se ofrecieron explicaciones acerca de la entidad que realizaba el estudio, contenido 
y objetivos, duración, criterios de participación, importancia de colaboración y de 
responder de forma sincera. Además, con el fin de obtener el permiso pertinente 
para utilizar los datos en el presente estudio, se pidió autorización para ello 
mediante el consentimiento informado. La participación en el estudio fue voluntaria 
y anónima, pues los datos fueron guardados asignando un código a cada 
participante, asegurando así su confidencialidad. Asimismo, los datos fueron 
recogidos en una base de datos. Después, se procedió a excluir a aquellos que 
estuvieran fuera de los criterios de inclusión del estudio. Más tarde, y tras haber 
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realizado la base de datos, se analizaron los datos obtenidos mediante el paquete 
estadístico de datos SPSS 22, sacando después las conclusiones pertinentes. 

Este estudio se llevó a cabo siguiendo los criterios de la Declaración de 
Helsinki (World Medical Association, 2013). 

Análisis de datos 

En primer lugar, se analizaron las correlaciones entre el uso de redes sociales, 
dependencia emocional, y apego, a través de la r de Pearson. 

En segundo lugar, se llevó a cabo un análisis de regresión lineal múltiple por 
pasos sucesivos para evaluar el rol predictivo de la dependencia emocional como 
predictor del uso de redes sociales, así como el rol predictivo del apego en relación 
al uso de redes sociales. Las variables independientes fueron las escalas de 
dependencia emocional y apego.  

A continuación, se llevaron a cabo análisis de mediación múltiple mediante la 
macro INDIRECT para SPSS (Hayes, 2013) en base a los resultados correlacionales. 
Se analizaron varios modelos, en los cuales se analizó el rol mediador de la 
dependencia emocional entre las variables de apego y el uso de las redes sociales. 
Se incluyeron el género y la edad como covariantes para controlar su efecto en la 
relación. Para ello, se analizó que la relación entre el a-path (la relación entre la 
variable independiente y la variable mediadora), b-path (la variable mediadora y la 
variable dependiente) y c-path (el efecto total de X en Y junto a la variable 
mediadora) fueran significativos. Asimismo, se analizó si el c’-path (el efecto directo 
de X en Y controlando el efecto de la variable mediadora) fue significativo, 
hallándose un efecto de mediación total en los casos en que no es significativo, y 
de mediación parcial en aquellos casos en que también es significativo. 

Finalmente, se analizaron las diferencias de medias entre los participantes de 
género masculino y femenino en uso de redes sociales, apego y dependencia 
emocional, a través de la t de Student.  

Resultados 

En primer lugar, se analizó la correlación entre todas las variables del estudio: 
el uso de redes sociales, la dependencia emocional y el apego. La escala de 
adicción a las redes sociales total y todas sus subescalas (Obsesión por las Redes 
Sociales, Falta de Control Personal en el Uso de las Redes Sociales y Uso Excesivo 
de las Redes Sociales) correlacionaron de forma positiva y significativa con la 
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dependencia emocional total y todas sus subescalas (Evitar Estar Solo, Necesidad 
de Exclusividad, Necesidad de Agradar y Relación Asimétrica). De igual manera, la 
adicción a las redes sociales total y sus subescalas, también correlacionaron de 
forma positiva con las escalas de apego Valor de la Autoridad de los Padres, 
Traumatismo infantil y Autosuficiencia y Rencor Contra los Padres. En cuanto a la 
correlación entre la dependencia emocional y el apego, todas las escalas y 
subescalas de ambas variables se relacionaron de forma positiva y significativa 
entre ellas a excepción de las escalas de apego de Seguridad y Preocupación 
Familiar.  

Tabla 1. Correlación entre redes sociales, apego y dependencia emocional 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Adicción a las Redes Sociales 
1.Obsesion --               
2. Faltad de Control 
Personal en el Uso 
de las Redes sociales 

,810** --              

3. Uso Excesivo de 
las Redes Sociales ,745** ,809** --             

4. Adicción Redes 
Sociales total ,927** ,930** ,921** --            

Apego 
5. Seguridad -,029 ,029 ,047 ,015 --           
6. Preocupación 
familiar -,024 -,011 ,048 ,006 ,232** --          

7. Interferencia de 
los padres ,044 ,071 ,083* ,070 ,043 ,228** --         

8. Valor de la 
autoridad de los 
padres 

,107** ,110** ,140** ,129** ,171** ,288** ,287** --        

9. Permisividad 
parental ,031 ,048 ,039 ,042 ,204** -,055 ,063 -,007 --       

10. Autosuficiencia y 
rencor contra los 
padres 

,153** ,154** ,157** ,167** ,034 ,179** ,393** ,370** -,034 --      

11. Traumatismo 
infantil ,065 ,117** ,144** ,115** ,292** ,262** ,193** ,392** ,158** ,275** --     

Dependencia emocional 
12. Evitar estar solo ,206** ,144** ,146** ,182** -,025 -,042 ,078* ,090* ,095* ,183** ,079* --    
13. Necesidad de 
Exclusividad ,188** ,138** ,138** ,169** -,033 -,065 ,033 ,142** ,116** ,196** ,162** ,590** --   

14. Necesidad de 
Agradar ,148** ,120** ,099** ,133** -,103** -,046 ,084* ,151** ,064 ,239** ,109** ,630** ,695** --  

15. Relación 
Asimétrica  ,167** ,142** ,153** ,168** -,045 -,048 ,126** ,129** ,121** ,212** ,113** ,678** ,551** ,592** -- 

16. Dependencia 
Emocional total ,208** ,160** ,158** ,192** -,062 -,060 ,095* ,153** ,117** ,246** ,138** ,844** ,843** ,867** ,833** 

* = p<.05, * *= p<.01 

En segundo lugar, como se puede observar en la Tabla 2, se llevó a cabo un 
análisis de regresión lineal múltiple por pasos sucesivos para evaluar el rol 
predictivo de la dependencia emocional y del apego en relación al uso de redes 
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sociales, así como el rol predictivo del apego en relación al uso de redes sociales. 
Con el objetivo de facilitar la comprensión de los resultados en la Tabla 2 
únicamente se han incluido los resultados significativos. Es decir, se muestran, en 
exclusiva, los resultados de aquellas escalas que sí han demostrado predecir la 
adicción a las redes sociales. En este caso, han sido la subescala de apego 
Autosuficiencia y Rencor contra los Padres, junto con las subescalas de 
dependencia emocional Evitar Estar Solo y Necesidad de Exclusividad (R=.34, R2 

=.11; R2 corregida =.09; p <.05).  

Tabla 2. Apego y Dependencia Emocional como predictores de la Adicción a las Redes Sociales  
 B β  T 
Apego     
Autosuficiencia y Rencor Contra los Padres .61** .24 2.55 
Dependencia emocional    
Evitar Estar Solo 1.12* .14 2.73 
Necesidad de Exclusividad .71** .10 2.07 
*= p<.05,  ** = p<.01 

Finalmente, tomando como base los análisis correlacionales, se examinó el rol 

mediador de la dependencia emocional entre el apego y el uso de redes sociales, 

mediante un modelo de mediación múltiple, controlando el efecto del género y la 

edad. De acuerdo a los resultados hallados, la dependencia emocional sería 

mediadora de esta relación. Concretamente, los resultados mostraron que habría 

un efecto de mediación de la dependencia emocional entre la variable Valor de la 

Autoridad de los Padres y la variable obsesión y uso excesivo de redes sociales, 

mostrando un efecto de mediación parcial y total respectivamente (Figuras 1 y 2). 

En el caso de la obsesión, el efecto encontrado de las variables controladas género 

(β = -.07, SE=.67, t= -.11, p=.90) no fue significativo, aunque si lo fue el de la edad (β 

= -.20, SE=.05, t= -4.08, p=.00). En el caso del uso excesivo, el efecto del género (β = 

.39, SE=.62, t=.62, p=.52) no fue significativo, aunque si lo fue el de la edad (β = -.35, 

SE=.04, t= -7.59, p=.00), lo que supone que ésta última covariante tuvo un efecto 

significativo en la relación en ambos modelos de mediación. 
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Figura 1. Dependencia Emocional como mediadora entre el valor de la autoridad de los padres y la 

obsesión por las redes sociales 

 
Figura 2. Dependencia Emocional como mediadora entre el valor de la autoridad de los padres y el 

uso excesivo de Redes Sociales. 

Asimismo, se encontró un efecto de mediación de la dependencia emocional 
entre la variable Permisividad Parental y la variable uso excesivo, mostrando un 
efecto de mediación parcial (Figura 3). El efecto encontrado de las variables 
controladas género (β =.27, SE=.62, t=.44, p=.65) y edad (β = -.38, SE=.04, t=-8.15, 

p=.00) fue significativo sólo en el caso de la edad. Por otro lado, se encontró un 
efecto de mediación de la dependencia emocional entre la variable Autosuficiencia 
y Rencor Contra los Padres y la variable Obsesión por las Redes Sociales, mostrando 
un efecto de mediación total (Figura 4). El efecto encontrado de las variables 
controladas género (β = -.09, SE=.67, t= -.14, p=.88) y edad (β = -.20, SE=.04, t= -4.09, 

p=.00) fue significativo sólo en el caso de la edad. También se encontró un efecto 
de mediación de la dependencia emocional entre la variable Autosuficiencia y 
Rencor Contra los Padres y la variable uso excesivo por las redes sociales, 
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mostrando un efecto de mediación total (Figura 5). El efecto encontrado de las 
variables controladas género (β =.36, SE=.62, t=.58, p=.56) y edad (β =-.35, SE=.04, 

t=-7.72, p=.00) fue significativo sólo en el caso de la edad. Finalmente, se encontró 
un efecto de mediación de la dependencia emocional entre la variable 
Traumatismo Infantil y la variable Uso Excesivo de las Redes Sociales mostrando un 
efecto de mediación total (Figura 6). El efecto encontrado de las variables 
controladas género (β =.38, SE=.62, t=.62, p=.53) y edad (β =-.35, SE=.04, t= -7.52, 

p=.00) fue significativo sólo en el caso de la edad. 

 
Figura 3. Dependencia Emocional como mediadora entre la Permisividad Parental y el Uso Excesivo 

de Redes Sociales. 

 
Figura 4. Dependencia Emocional como mediadora entre la Autosuficiencia y Rencor Contra los 

Padres y la Obsesión de Redes Sociales. 
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Figura 5. Dependencia Emocional como mediadora entre la Autosuficiencia y Rencor Contra los 

Padres y el Uso Excesivo de Redes Sociales. 

 
Figura 6. Dependencia Emocional como mediadora entre el Traumatismo infantil y el Uso excesivo 

de Redes Sociales. 

Por último, se analizaron las diferencias de género en apego, dependencia 
emocional y uso de las redes sociales (Tabla 3). Los resultados indicaron que las 
diferencias fueron significativas únicamente en la variable Interferencia de los 
Padres de la escala de apego. No obstante, el tamaño del efecto fue pequeño (d= -
0.13).  
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Tabla 3. Diferencia de medias en Adicción a las Redes Sociales, Apego, y Dependencia Emocional 
 Mujeres Hombres  
 M(DT) M(DT) t(df) 
Adicción a las Redes Sociales    
Obsesión por las Redes Sociales  11.68(7.20) 11.49(7.36) .27(718) 
Falta de Control Personal en el Uso de las Redes Sociales  7.97(5.12) 8.29(5.26) -.63(718) 
Uso Excesivo de las Redes Sociales  13.91(6.96) 14.24(6.94) -.51(718) 
Adicción a Redes Sociales Total 33,57(17.84) 34,0318.12) -.27(718) 
Apego    
Seguridad 23.92(2.95) 24.18(2.82) -.95(717) 
Preocupación Familiar 20.70(2.47) 20.57(2.63) .52(718) 
Interferencia de los Padres  11.00(2.42)* 11.34(2.80)* -1.4(226.53)* 
Valor de la Autoridad de los Padres 9.97(2.18) 9.75(2.15) 1.09(718) 
Permisividad Parental 8.61(1.78) 8.85(1.76) -1.4(717) 
Autosuficiencia y Rencor Contra los Padres 9.18(3.08) 9.02(3.16) .52(718) 
Traumatismo Infantil 16.08(2.77) 15.78(2.86) 1.1(718) 
Dependencia emocional    
Evitar Estar Sólo 2.47(2.45) 2.34(2.35) .53(718) 
Necesidad Exclusividad 2.90(2.95) 2.66(270) .92(718) 
Necesidad Agradar 3.46(2.88) 3.28(2.76) .65(718) 
Relación Asimétrica 2.94(2.92) 2.78(2.69) .61(718) 
Dependencia Emocional Total 11.78(9.56) 11.08(8.89) .81(718) 
*= p<.05    

Discusión 

En primer lugar, el primer objetivo de este estudio fue conocer la relación entre 
el apego, el uso de redes sociales y la dependencia emocional. Los resultados 
mostraron que las variables del estudio (apego, el uso de redes sociales y la 
dependencia emocional), correlacionan, en general, significativa y positivamente 
entre sí. Los resultados muestran que en la medida que el uso por las redes sociales 
aumenta, también aumentan el Valor de la Autoridad de los Padres, Autosuficiencia 
y Rencor Contra los Padres, el Traumatismo Infantil, y la Interferencia de los Padres. 
Estos resultados coinciden con estudios previos en los que se pone de manifiesto 
que la ausencia de contacto y cuidado con las figuras de apego en la infancia 
predispone al desarrollo de conductas impulsivas, como podría ser el abuso de 
consumo de las redes sociales (Estévez et al., 2018; Barroso, 2014). 

Por otro lado, todas las variables que hacen referencia al uso (o abuso) de 
redes sociales, se relacionaron con la dependencia emocional. Estos resultados 
vendrían a confirmar los hallazgos de estudios previos en los que se relaciona el 
abuso de internet y móvil con la dependencia emocional (Estévez et al., 2017; 
Rodríguez de Medina, 2013). También, los resultados ponen de manifiesto que en 
la medida que la dependencia emocional aumenta, también aumentan el Valor de 
la Autoridad de los Padres, la Autosuficiencia y Rencor Contra los Padres, el 
Traumatismo Infantil, la Interferencia de los Padres, así como Permisividad Parental. 
Estos resultados coinciden con hallazgos previos, en los que la dependencia 
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emocional se ha visto asociada con la Permisividad Parental, Traumatismo Infantil 
(Estévez et al., 2018; Momeñe y Estévez, 2019), con el resentimiento contra los 
padres (Patock-Peckham y Morgan-López, 2006) y con aquellos estudios que 
sitúan el origen de la dependencia emocional en el comportamiento negligente y 
abuso recibido por las figuras de apego en la infancia (Castelló, 2005; Moral y 
Sirvent, 2009). 

 En segundo lugar, se quiso estudiar el rol predictivo de la dependencia 
emocional y el apego sobre el uso de redes sociales. Los resultados de este estudio 
indicaron que Autosuficiencia y Rencor Contra los Padres, y la dependencia 
emocional, fueron predictoras del uso de redes sociales. Estos hallazgos siguen la 
línea de estudios anteriores, como el de Estévez et al. (2021) donde se encontró que 
la dependencia emocional podría predecir el abuso de internet y móvil. A su vez, 
otros estudios han hallado una asociación significativa entre el apego y el uso de 
las redes sociales. Esta relación podría explicarse de la siguiente manera: las redes 
sociales podrían utilizarse como una forma de sustituir y compensar el afecto que 
les ha faltado (D’Arienzo et al., 2019).  

En tercer lugar, se estudió el papel mediador de la dependencia emocional en 
la relación entre el apego y el uso problemático de redes sociales. Los resultados 
obtenidos mostraron que la dependencia emocional mediaba esta relación. Esto 
coincide con los hallazgos de Estévez et al. (2018) en los que se encontró que la 
dependencia emocional mediaba en la relación entre el apego y la impulsividad, y 
podrían explicarse debido a que la dependencia emocional ha sido asociada a los 
deficientes cuidados recibidos en la infancia por los cuidadores principales 
(Castelló, 2012), al igual que conductas adictivas (Díaz y Amaya, 2012; Estévez et 
al., 2017; Rodríguez de Quevedo, 2013). 

Por último, se estudió si existen diferencias de género en el uso de redes 
sociales, apego y la dependencia emocional. Los resultados encontrados ponen de 
manifiesto que no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres, a 
excepción de la subescala del apego “Interferencia de los Padres” en la que los 
hombres puntuaron significativamente más alto. Estos resultados son consistentes 
con estudios previos en los que se encontró que el sexo masculino puntúa más alto 
en apego ansioso (Levy, Shaver y Blatt, 1998). 

Este estudio no está exento de limitaciones. Es un diseño transversal y no 
puede determinarse la causalidad de los resultados. Las medidas utilizadas son 
además medidas de autoinforme, que podrían sesgar los resultados, y podrían estar 
afectadas por la deseabilidad social. Asimismo, la muestra se recogió mediante un 
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cuestionario on-line, lo cual puede sesgar los resultados debido a que la gente 
conteste sin un control externo. No obstante, investigaciones como la de Herrero-
Fernández (2015) defienden que no existen discrepancias entre los diferentes 
procedimientos utilizados para la obtención de la muestra. También es necesario 
destacar que el tamaño de la muestra no es elevado, así como que la franja de edad 
no abarca todos los estratos existentes en la sociedad, por lo que los resultados 
hallados no son generalizables a la población general. Asimismo, todos los 
participantes eran universitarios, lo que podría suponer un manejo de redes 
sociales determinado, lo que podría limitar la diversidad de la muestra.  

A pesar de estas limitaciones, los resultados del estudio muestran que el uso 
de redes sociales podría estar relacionado con el estilo de apego recibido y con la 
dependencia emocional, siendo ambas variables predictoras del uso de redes 
sociales. Asimismo, los hallazgos muestran que la dependencia emocional podría 
relacionada con el estilo de apego recibido. 

Conclusiones 

Por todo ello, y debido a la ausencia de estudios que relacionen el apego y el 
uso de redes sociales, y teniendo en cuenta el papel mediador de la dependencia 
emocional en dicha relación, los resultados de este estudio son novedosos y 
aportan valor clínico, pues proporcionan el desarrollo de estrategias terapéuticas 
específicas y eficaces en el tratamiento psicoterapéutico, así como los nuevos 
abordajes para la prevención del desarrollo de dichas relaciones.  
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