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RESUMEN

Antecedentes/Objetivo: La dependencia emocional es un trastorno que suele pasar desapercibido debido a la creencia 
social de que no es patológico por su vinculación con la visión idealizada del amor. En este sentido, se diseñó un 
estudio con el objetivo de conocer la relación entre dependencia emocional, autoengaño y percepción de los mitos 
del amor romántico. Método: En este estudio participaron 262 personas (113 hombres y 149 mujeres) con edades 
comprendidas entre los 18 y los 59 años (M = 31.9, DT = 12.37) y con relación de pareja que respondieron a medidas 
de dependencia, autoengaño patológico (manipulación y mistificación) y mitos sobre el amor idealizado y maltratador. 
Resultados: Los resultados mostraron una relación positiva entre dependencia emocional, autoengaño y percepción de 
los mitos del amor romántico. También se han encontrado diferencias en dependencia emocional en función de la edad, 
pero no del género. Conclusiones: Se concluye que la dependencia emocional se vincula a una visión arquetípica del 
amor y cursa con mecanismos de autoengaño.

ABSTRACT

Background: Emotional dependence is a disorder that often goes unnoticed due to the social belief that it is something 
common due to its relationship with the idealize vision of love, emotions and a series of myths. On this matter, this 
research aims to analyze the relationship between emotional dependence, self-deception and perception of romantic 
love myths. Method: 262 people (113 men and 149 women) aged between 18 and 59 years (M = 31.9, SD = 12.37) 
and in couple relationship participated in this study, responded to measures of dependency, pathological self-deception 
(manipulation and mystification) and myths about idealized and abusive love. Results: It has been found that there is 
a relationship between the variables emotional dependence, self-deception and perception of myths of romantic love, 
In addition, there were found differences in emotional dependence based on the age, but no by gender. Conclusions: 
Evidence of the relationship between the analyzed variables was provided, since emotional dependence is linked to an 
archetypal vision of love and occurs with self-deception mechanisms.
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Introducción

Las emociones son consideradas como un componente 
fundamental de la experiencia humana que no es fijo, definido 
y estático, sino que experimenta cambios constantes y que está 
íntimamente relacionado con el lenguaje (Belli et al., 2010). 
En base a ello, las emociones y el lenguaje que las nombra son 
diferentes en función de cada contexto sociocultural, modificándose 
según el tiempo y el espacio donde se producen (Roberts, 2003).  
Son un fenómeno complejo que implica aspectos somáticos, 
cognitivos, sociales y culturales concibiéndose como un producto 
de las relaciones humanas (Feldman y Lida, 2024; Yu et al., 2024). 
Particularmente, esto es aplicable al amor que se podría inteligir 
como una construcción sociocultural modificable en función de 
las normas sociales y la época en que se experimenta (Moral y 
Sirvent, 2008). Esto, a su vez, influye en cómo las personas lo 
viven, ya que en base a las creencias generadas por los discursos 
predominantes van formando un ideal de cómo debería ser una 
relación de pareja, apoyándose en diferentes mitos sobre el amor. 

Los mitos son creencias que se expresan de manera inflexible 
y absoluta, presentadas como si fueran una verdad, aunque sean 
erróneos. En el caso de los mitos del amor romántico destacan 
el mito de la pasión eterna o de la perdurabilidad, el mito de la 
media naranja o de predestinación de la pareja ideal o el mito de 
la omnipotencia, entre otros, descritos por Bosch y Ferrer (2002). 
Suelen tener una gran carga emocional y favorecen la creación y 
mantenimiento de la ideología de un grupo, de modo que, a menudo, 
son difíciles de cuestionar usando la lógica (Ferrer et al., 2010). 
En concreto, los mitos del amor romántico son una serie de 
convicciones sobre el amor compartidas a nivel social, de manera 
que asumir estos mitos contribuye a que se establezcan dinámicas 
disfuncionales en las relaciones de pareja, como por ejemplo 
relaciones basadas en los mecanismos de poder y control. Ejemplo 
de ellos son los impactos de tales mitos, así como del sexismo en 
la violencia de género en agresores de pareja (Bonilla-Algovia y 
Rivas-Rivero, 2022), así como en mujeres víctimas de violencia 
contra la pareja (Amor et al., 2022).

El concepto de amor romántico genera expectativas irreales 
sobre las relaciones, lo cual puede llegar a minimizar las patologías 
asociadas con el amor al entenderlas como un simple mal de amores, 
en lugar de considerarlas propiamente como trastornos relacionales 
(López y Moral, 2020; Martín y Moral, 2019). En muchos casos este 
ideal romántico facilita que la dependencia afectiva, en concreto, 
sea reforzada de manera social, favoreciendo que el amor se 
convierta en una necesidad y dando lugar a conflictos y patrones 
disfuncionales de vinculación. Con respecto a esta cuestión, aunque 
se considera normal que entre las personas haya un cierto nivel de 
interdependencia afectiva, esta se puede convertir en patológica si 
llega a generar un sufrimiento excesivo, tanto al individuo como 
a las personas cercanas a él, de acuerdo con Sirvent et al. (2022). 
Específicamente, desde una perspectiva de análisis psicosocial, 
Sangrador (1993) consideró que hay personas que se aferran, en 
una especie de adicción, a relaciones amorosas donde sus parejas 
no les brindan satisfacción, sino que incluso les causan dolor, 
sufrimiento y hasta daño físico y, a pesar de ello, el amor persiste 
en esos casos. En este sentido, Scott (1997) alude a varios síntomas 
clínicos de la dependencia emocional, tales como la necesidad 
excesiva de la persona de la que se depende, una sensación de 

vacío interior imposible de satisfacer, un malestar constante debido 
a la percepción de que algo les falta, miedo a la soledad y una 
falta de sentido de la identidad personal. Partiendo de estas ideas, 
Moral y Sirvent (2008) definen las dependencias afectivas como 
“trastornos relacionales caracterizados por la manifestación de 
comportamientos adictivos en la relación interpersonal basados 
en una asimetría de rol y una actitud dependiente en relación al 
sujeto del que se depende” (p. 152). Resulta de interés analizar el 
apego romántico y la influencia negativa de la ambivalencia sobre 
el ajuste diádico, como proponen Sousa-Gomes et al. (2023). No 
obstante, identificar sus principales manifestaciones generalmente 
no es una tarea sencilla, puesto que algunos de los comportamientos 
y patrones de pensamiento asociados a estos trastornos pueden pasar 
inadvertidos debido a la dificultad del individuo para reconocer su 
situación, así como a la aceptación que reciben estas conductas a 
nivel social (Cogswell et al., 2010). 

Entre los criterios diagnósticos de la dependencia emocional, 
de acuerdo con Sirvent (2000), se incluyen los criterios adictivos: 
necesidad extrema de afecto junto a una subordinación sentimental, 
vacío emocional, anhelo intenso por la pareja, además de síntomas 
de abstinencia cuando no está presente. En segundo lugar, se 
presentan los criterios vinculares (patología de la relación), tales 
como el estilo relacional (acomodación al estado patológico) y un 
apego invalidante que implica una disminución de la autonomía 
del sujeto. Por último, se alude a los criterios cognitivo-afectivos 
(psicopatología asociada), que abarcan los mecanismos de negación 
y autoengaño (Sirvent et al., 2019), así como sentimientos negativos 
tales como inescapabilidad emocional, abandono, fracaso o 
culpa (Moral y Sirvent, 2008). De esa manera, los dependientes 
emocionales recurren a estrategias de afrontamiento evitativas 
y desadaptativas y desarrollan mecanismos de mistificación y 
autoengaño (Martín y Moral, 2019), favoreciendo un aumento en 
los desajustes ya existentes en sus relaciones afectivo-dependientes 
(Moral y González-Sáez, 2020).

En este sentido, se considera que el autoengaño es una estrategia 
defensiva que adoptan aquellas personas que tienen dificultades 
a la hora de enfrentarse a un mundo percibido como amenazante 
(Von Hippel y Trivers, 2011). A través de él, consiguen percibirse 
a sí mismas de un modo favorable, pero irreal, al mismo tiempo 
que protegen sus creencias y deseos de una realidad insatisfactoria 
(Vecina y Chacón, 2016). De este modo, el autoengaño 
frecuentemente supone un mecanismo de protección; sin embargo, 
para quienes lo utilizan como una estrategia a largo plazo este 
patrón podría suponer un riesgo para su bienestar general (Hrgović 
y Hromatko, 2019). En algunas ocasiones es común presentar 
autoengaño, pero puede tener un coste significativo, lo cual lo 
convierte en un fenómeno paradójico, ya que las personas están 
dispuestas a aceptar los costos que se presentarán en el futuro 
como resultado de autoengañarse, siempre y cuando obtengan 
beneficios inmediatos, como un aumento en la autoestima o mayor 
percepción de felicidad (Smith et al., 2017). De acuerdo con 
Sirvent et al. (2019), el autoengaño no es de por sí patológico, sino 
que todas las personas lo utilizamos de un modo u otro en nuestras 
relaciones interpersonales. En la misma línea, Lauria et al. (2016) 
afirman que nos engañamos a nosotros mismos, dejando que 
nuestros deseos sesguen significativamente nuestra forma de 
pensar, de tal modo que el autoengaño parece implicar mecanismos 
emocionales que llevan a preferir recompensas instantáneas, de 
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forma similar a lo que ocurre en la toma de decisiones. No obstante, 
existe el autoengaño patológico, que se basa en una serie de falsas 
creencias sobre las cuales el sujeto se convence a sí mismo de 
manera reiterada. En relaciones afectivas problemáticas con 
enganche emocional, los procesos de negación y no afrontamiento, 
así como el autoengaño y la mistificación, entre otros, van más allá 
de la ignorancia o falta de conciencia sobre el problema, puesto 
que los dependientes sentimentales suelen distorsionar su realidad 
afectiva con el propósito de reafirmar las creencias que tienen en 
torno a la relación, evitando así enfrentar sus emociones para poder 
sobrellevar esos vínculos disfuncionales (Moral et al., 2011).

En cuanto a la evaluación del autoengaño, Sirvent et al. (2019) 
proponen que este tiene dos dimensiones principales: la mistificación y 
la manipulación. La mistificación supone una pérdida de contacto con 
la realidad (Ziegler et al., 2012). Consiste en ofrecer una explicación 
creíble, pero errónea, acerca de algún aspecto de la realidad, ya sea un 
evento, una acción, o un sentimiento o percepción de la persona, con el 
objetivo de ocultarlo o negarlo. La mistificación es una peculiar forma 
de autoengaño que agudiza la desconfianza del sujeto que recurre al 
empleo sistemático de la negación (Sirvent et al., 2019). Por otro lado, 
la manipulación es un fenómeno intencional, vinculado a la conducta 
humana en contextos de interacción social, que implica el intento de 
modificar el entendimiento de un oyente sin que este sea consciente, 
con el propósito de beneficiar al manipulador (Oswald, 2021). De 
todo ello se derivan múltiples implocaciones en el ámbito de las 
relaciones de pareja. Específicamente, con perpetradores de violencia 
en la pareja McDonagh et al. (2023) comprobaron que el autoengaño 
conlleva una mayor probabilidad de no completar los programas de 
rehabilitación. 

En definitiva, y tomando en consideración las investigaciones 
previas, es posible plantear que podría existir una relación entre la 
dependencia emocional y los mitos del amor romántico, así como con 
el autoengaño, ya que existe todo un entramado social que favorece 
la formación de interdependientes y se sustenta en la propagación de 
mitos arraigados en la representación social que existe acerca de las 
emociones y, más concretamente, del amor. Por una parte, se confirma 
que  existe una relación estrecha entre las creencias en los mitos del 
amor romántico y la presencia de dependencia emocional, ya que esas 
concepciones erróneas del amor se asocian a una representación del 
amor con subordinación sentimental, de modo que tales mitos son un 
condicionante en las relaciones amorosas y un factor de riesgo para 
la violencia en las relaciones de pareja (Jiménez-Picón et al., 2023). 
Análogamente, se apunta que existe una relación entre la dependencia 
emocional y el autoengaño. Así, Moral et al. (2011) encontraron 
que las personas con dependencia emocional reportaban niveles 
elevados de autoengaño. En la misma línea, Surbey (2004) afirma 
que el autoengaño puede ayudar a mantener las relaciones románticas 
una vez que se han formado, y que pueden contribuir a perpetuar 
relaciones desequilibradas, e incluso abusivas, en algunos casos. 
Por otro lado, también podría resultar de interés estudiar si existen 
diferencias, y de qué tipo, en la presencia de dependencia emocional 
en función del género y de la edad, ya que en la literatura previa sobre 
esta cuestión se presentan evidencias contrapuestas. En este sentido, 
sería esperable que hubiera diferencias entre hombres y mujeres, 
debido a que socialmente existe una tendencia a establecer roles y 
expectativas distintas para ambos géneros, afectando a las relaciones 
que estos forman (Salguero et al., 2016). Por ejemplo, hay estudios 
donde se ha comprobado que la dependencia emocional se da más 

frecuentemente en las mujeres (González-Jiménez y Hernández-
Romera, 2014), lo cual concordaría con la concepción de que los 
roles subordinados son asignados en mayor medida a las mismas 
(Ramiro-Sánchez et al., 2018). Por el contrario, en otros se han 
encontrado niveles más altos de dependencia emocional en hombres 
y adolescentes varones (Estévez et al., 2018; Marcos et al., 2020; 
Urbiola y Estévez, 2015) o bien que no existen diferencias atribuibles 
al género en dependencia emocional (Cuetos, 2017). De acuerdo 
con Moral y Sirvent (2008), en población clínica se ha comprobado 
que los varones son más buscadores de sensaciones y se muestran 
más inflexibles, si bien las mujeres presentan una conciencia de 
problema distorsionada y emplean más mecanismos de negación y 
no afrontamiento.

Existen diferentes perfiles e intensidades de la dependencia 
emocional en función de la edad, puesto que jóvenes y adultos 
suelen dar importancia a distintas cualidades en la búsqueda de una 
pareja. Así, Lemos y Londoño (2006) señalan que, según aumenta 
la edad, frecuentemente se van manifestando conductas que podrían 
considerarse más “socialmente apropiadas” en relación con esta 
cuestión, lo cual sigue la línea de que la dependencia emocional 
parece mantenerse estable a lo largo del desarrollo. A su vez, 
López-Cepero et al. (2015) observaron que relaciones de pareja de 
adolescentes y adultos jóvenes se diferencian de las de parejas de 
adultos casados.

La dependencia emocional no es un problema del individuo en 
sí, aislado, sino que se conceptualiza como un comportamiento 
desadaptativo que tiene lugar dentro de una relación afectivo-
dependiente (Moral y Sirvent, 2008) y que se ve reforzado en 
múltiples ocasiones por el entorno social. Así, cada individuo 
trata de construir una guía confiable para su vida basándose en 
experiencias, mitos e historias de la familia y la sociedad (Goldberg 
y Crespo, 2003). En ese sentido, los mitos del amor romántico 
pueden favorecer y perpetuar las relaciones de dependencia 
generando expectativas irreales sobre la relación afectiva, a la vez 
que debido al autoengaño se tiende a ignorar o encubrir la realidad 
y tomar decisiones sin tener en cuenta las consecuencias, lo cual 
se confirma en estudios sobre violencia en el noviazgo (Martín-
Salvador et al., 2021). De esta manera, se entra en un círculo 
vicioso donde la persona con dependencia emocional está inmersa 
en una dinámica donde hay una asimetría de roles, a la vez que se 
autoengaña y no percibe la situación como problemática, en cierta 
medida por esa concepción generalizada que existe a nivel social 
en torno a los mitos del amor romántico. 

Expuesto lo anterior, el objetivo general del presente estudio es 
analizar la relación que existe entre la dependencia emocional, el 
autoengaño y las percepciones sobre los mitos del amor romántico 
en una muestra de la población general, así como las diferencias 
en función del género y la edad en dependencia emocional. Como 
objetivos específicos, se proponen los siguientes: 1) Evaluar 
la relación entre la dependencia emocional, el autoengaño y la 
percepción de los mitos del amor romántico. 2) Identificar en qué 
mitos del amor romántico existen diferencias estadísticamente 
significativas en función de la ausencia o presencia y el nivel 
de intensidad de la dependencia emocional. 3) Determinar si 
existen diferencias estadísticamente significativas en dependencia 
emocional en función de la edad. 4) Comprobar si hay diferencias 
estadísticamente significativas en dependencia emocional según el 
género. 
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En la misma línea, se plantean las siguientes hipótesis de 
investigación:

H1) Se prevé una percepción del amor congruente con los mitos 
del amor romántico y mayores niveles de autoengaño en aquellas 
personas que presenten dependencia emocional, especialmente 
si esta es acusada o intensa. H2) Se espera encontrar diferencias 
estadísticamente significativas en función del nivel e intensidad de 
dependencia emocional para los mitos de la omnipotencia y de los 
celos, siendo las personas dependientes quienes presenten mayores 
puntuaciones. H3) Se hipotetiza que la edad (grupo de edad: adultez 
joven y adultez media) prediga diferencias estadísticamente 
significativas en dependencia emocional, tal que el grupo de 
adultos jóvenes manifiesten una mayor dependencia emocional. 
H4) Se espera observar diferencias estadísticamente significativas 
en dependencia emocional en función del género, siendo las mujeres 
quienes muestren esta en mayor medida. 

Método

Participantes

La muestra fue seleccionada de manera no probabilística, y en 
ella se obtuvo la participación de 262 sujetos, 149 mujeres (56.9%) 
y 113 hombres (43.1%), con edades comprendidas entre los 18 y los 
59 años (M = 31.9, DT = 12.37). Por la estratificación por edades, 
estos se distribuyeron en tres niveles en función de la clasificación 
establecida por la Organización Mundial de la Salud (2022): 
juventud, con edades comprendidas entre los 18 y los 26 años 
(n = 132, 50.4%); adultez joven, entre los 27 y los 45 años (n = 74, 
28.2%); y adultez media, de 46 a 59 (n = 56, 21.4%). Con respecto al 
nivel de estudios completado, 135 participantes finalizaron estudios 
universitarios o un Grado Superior (51.5%), 105 Bachillerato o un 
Grado Medio (40.1%), 18 Educación Secundaria Obligatoria o un 
Grado Básico (6.9%) y cuatro Educación Primaria (1.5%).

En lo referente a la orientación sexual, 218 participantes se 
refirieron a sí mismos como “heterosexuales” (83.2%), 28 como 
“bisexuales” (10.7%), 15 como “homosexuales” (5.7%) y uno 
como “otro” (0.4%). Se consideró como criterio de inclusión que 
los participantes hubieran tenido al menos una relación romántica, 
ya fuera pasada o presente. Sobre ello, 59 sujetos indicaron haber 
tenido “una” relación de pareja a lo largo de su historia vital (22.5%), 
69 indicaron “dos” relaciones (26.3%), 62 “tres” (23.7%), 33 
“cuatro” (12.6%), 20 “cinco” (7.6%), seis “seis” (2.3%) y 13 “siete 
o más” (5%). Del mismo modo, el 72.9% (n = 191) se encontraba 
“con pareja” o “casado”, y el 27.1% restante (n = 71) “soltero” 
o “divorciado”. A aquellos participantes que no mantenían una 
relación de pareja en ese momento se les preguntó cuánto tiempo 
había transcurrido desde que se terminó su última relación. A este 
respecto, 17 (23.9%) indicaron “menos de 6 meses”, 20 (28.2%) 
“entre 6 meses y 1 año”%, 14 “entre 1 y 2 años” (19.7%), y 20 
(28.2%) “más de 2 años”.

Instrumentos de Medida

En primer lugar, para la evaluación de la dependencia emocional 
se ha aplicado la Escala de dependencia afectiva o emocional 
del Inventario de Relaciones Interpersonales y Dependencias 
Sentimentales (IRIDS-100) de Sirvent y Moral (2018). El 
IRIDS-100 es un instrumento de medida que incluye tres escalas 

de dependencia sentimental: Dependencia afectiva o emocional, 
Codependencia y Bidependencia. Para la realización de esta 
investigación se utilizó específicamente la primera, formada por 
24 ítems con respuestas medidas en escala Likert de cinco puntos 
(desde Muy en desacuerdo hasta Muy de acuerdo). La posesividad, 
la incapacidad de romper la relación si fuera necesario, la necesidad 
constante de afecto, y los sentimientos negativos (culpa, vacío o 
miedo al abandono) serían algunas de las características propias 
de la dependencia afectiva, objeto de análisis. Los participantes 
se distribuyeron en cuatro niveles de dependencia emocional 
utilizando los percentiles de la Escala de Dependencia Afectiva 
del IRIDS-100 (Sirvent y Moral, 2018): dependencia emocional 
ausente (< 2.45), presente (2.45 ≤ puntuación < 2.65), acusada 
(2.65 ≤ puntuación < 2.80) e intensa (≥ 2.80). El inventario mostró, 
en su construcción, una excelente consistencia interna, α = .971. 
Con los participantes en el presente estudio, se obtuvo una muy 
buena consistencia interna, α = .888.

Para la evaluación del autoengaño se ha empleado el 
Cuestionario de Autoengaño (SDQ-12) (Sirvent et al., 2019). Es 
una escala breve de autoengaño simplificada a partir del IAM-40 
de Moral y Sirvent (2014) que mide dos dimensiones esenciales del 
autoengaño patológico: la manipulación y la mistificación. Fue 
desarrollada y validada con base en la respuesta de 541 sujetos de 
muestras clínicas (abuso de sustancias) y de la población adulta 
general. Consta de dos subescalas compuestas cada una por seis 
ítems con respuestas medidas en escala Likert de cinco puntos 
(desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo). En 
lo referente a la consistencia interna se ha comprobado que esta es 
buena, obteniendo un coeficiente alfa de Cronbach global de .85, 
siendo el valor en este estudio de .79. 

Finalmente, se ha aplicado la Escala de Mitos hacia el Amor 
(Rodríguez-Castro et al., 2013). Este instrumento es una versión 
reducida de la Escala de Mitos hacia el Amor de Bosch et al. (2007) 
a partir de una muestra de 800 adolescentes. Presenta un ajuste 
adecuado y está compuesto por siete ítems distribuidos en dos 
dimensiones: el mito del amor idealizado, que abarcaría los mitos 
de la media naranja, de la omnipotencia, de la perdurabilidad y de 
los celos, y se relaciona estrechamente con el amor romántico, 
obsesivo y altruista; y, por otro lado, el mito del amor maltratador, 
que refleja la vinculación amor-maltrato. La escala tiene un formato 
de respuesta tipo Likert de 1 (completamente en desacuerdo) a 
5 (completamente de acuerdo). En cuanto a la fiabilidad es muy 
buena para el total de la escala, α = .88 (así como para las subescalas 
con valores de .70 y .86, respectivamente). Por otra parte, la 
fiabilidad obtenida en el presente estudio fue de α = .75.

Procedimiento 

El cuestionario fue realizado utilizando la plataforma “Google 
Forms” y distribuido vía on-line a través de las redes sociales y 
aplicaciones de mensajería instantánea. En el propio formulario se 
informó a los sujetos del carácter voluntario de la participación en el 
estudio, y se indicó que un requisito era ser mayor de edad. Además, 
se recabó de los participantes consentimiento informado, siendo los 
datos tratados y almacenados respetando los requerimientos de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (2018). Por otro lado, 
para garantizar la confidencialidad de las respuestas, la información 
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fue recabada de forma anónima. Asimismo, este estudio se ajusta a 
las normas éticas para la investigación con humanos, de acuerdo con 
los estándares éticos del manual del Comité de Ética de la American 
Psychological Association (2017).

Diseño

Se aplicó un diseño expost-facto, ya que no se realizó una 
manipulación intencional sobre las variables de estudio ni sobre 
la clasificación de los sujetos en las mismas, debido a que son 
fenómenos previamente existentes. Asimismo, se trata de un estudio 
exploratorio, descriptivo, correlacional, multivariado y de corte 
transversal. 

Análisis de Datos

Una vez finalizada la recogida de los datos, en primer lugar, se 
codificaron las distintas variables. Posteriormente, se llevaron a cabo 
análisis de la fiabilidad (consistencia interna) de las medidas con 
los participantes en este estudio mediante el alfa de Cronbach; del 
contraste de la normalidad en la distribución de las medidas con la 
prueba Kolmogorov-Smirnov; de la igualdad de covarianzas con la M 
de Box (multivariado) y la homogeneidad de varianza con la prueba de 
Levene (univariado). En todos los contrastes se cumplió la hipótesis 
nula igualdad de varianzas y covarianzas, así como el supuesto de 
normalidad, validando la aplicación de pruebas paramétricas. 

Para la determinación de la presencia / ausencia e intensidad de 
la dependencia emocional se emplearon los baremos de Sirvent y 
Moral (2018), previamente citados. Para contrastar la hipótesis 1 
se empleó un Análisis Multivariante de la Varianza (MANOVA), 
tomando como variable independiente el nivel de dependencia 
emocional, y como variables dependientes el autoengaño y la 
percepción de los mitos del amor romántico. Con los resultados 
con F univariadas significativas realizaron análisis post hoc 
(Bonferroni), calculando la magnitud del efecto con g de Hedges, 
interpretando la magnitud del tamaño del efecto como pequeña, 
g = 0.20; moderada, g = 0.50; grande, g = 0.80; y más que grande, 
g = 1.20 (Arce et al., 2023; Cohen, 1998). 

Por otro lado, para analizar la hipótesis 2 se utilizó un Análisis 
de la Varianza (ANOVA) para cada mito del amor romántico 
comparando los cuatro niveles de dependencia emocional. 
Del mismo modo, en la hipótesis 3 se llevó a cabo un ANOVA 
comparando la variable dependencia emocional en función de los 
tres grupos establecidos según la edad (juventud, adultez joven y 
adultez media). Para el contraste de la hipótesis 4, se realizó una 
comparación de medias con análisis t de Student para muestras 
independientes, relacionando las variables género y dependencia 
emocional.

Finalmente, la asociación entre la autopercepción de la 
dependencia emocional y la medida real de la dependencia emocional 
se estimó con ji cuadrado y el tamaño del efecto con phi, siendo 
pequeño, φ = .10, moderado, φ = .30, grande, φ = .50, y más que 
grande, φ = .62 (Arce et al., 2023; Cohen, 1988).

Resultados

Del total de la muestra (n = 266), 57 participantes presentaron 
puntuaciones que indican dependencia emocional (21.8%), mientras 
que 205 no evidenciaron ese patrón (78.2%). Más específicamente, 
21 mostraron dependencia emocional en cierta medida (8%), 14 un 
nivel acusado (5.3%) y 22 un nivel intenso (8.4%).

En relación con el contraste de la primera hipótesis es necesario, 
en primer lugar, comprobar una serie de supuestos estadísticos del 
MANOVA. 

Los efectos multivariados revelaron un efecto significativo del 
factor dependencia emocional en la negación patológica en las 
relaciones de pareja (autoengaño y la percepción de los mitos sobre 
el amor romántico), F(6, 516) = 17.189 p < .001, con un tamaño 
del efecto que da cuenta del 16.7% de la varianza, η2 = .167. Por su 
parte, los efectos univariados evidenciaron un efecto significativo 
de la dependencia emocional en el autoengaño, F(3, 258) = 40.83, 
p < .001, que explica el 32.2% de la varianza, η2 = .322, un 
tamaño del efecto más que grande. Del mismo modo, se obtiene 
un efecto significativo de la dependencia emocional en los mitos 
del amor romántico, F(3, 258) = 3.65, p = .013, que explica el 
4.1% de la varianza, η2 = .041, un tamaño del efecto pequeño. Los 
contrastes a posteriori (Bonferroni 0.5/3 = .017) realizados para 
ambas variables (véase Tabla 1) pusieron de manifiesto diferencias 
significativas y de magnitud grande en Autoengaño entre el grupo 
“Ausente” y los tres grupos de dependientes emocionales, aunque 
no mostraron diferencias significativas en los mitos de amor 
romántico. Por tanto, las personas con dependencia emocional 
obtuvieron puntuaciones mayores en autoengaño en comparación 
con el grupo sin dependencia emocional, pero no observaron 
diferencias significativas en la percepción de los mitos del amor 
romántico. 

Por lo que respecta a la segunda hipótesis, se llevaron a cabo 
Análisis de la Varianza (ANOVA) para cada ítem de la Escala 
de Mitos hacia el Amor en función del factor de dependencia 
emocional (ausente, presente, acusada, intensa). Como se puede ver 
en la Tabla 2, los resultados confirmaron la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas para los mitos “el amor es ciego” y 
los “celos son una prueba de amor”. Sin embargo, los contrastes post 
hoc (Bonferroni .05/3 = .017, véase Tabla 3) no hallaron diferencias 
significativas entre el grupo sin dependencia emocional y los grupos 
de niveles de dependencia emocional. 

Tabla 1
Efectos Univariados del Autoengaño y Mitos del Amor Romántico Para la Dependencia Emocional

Variable F 1-ß MAu MP MAc MI g1 g2 g3

Autoengaño 40.83*** 1.000 24.20 28.86 29.57 35.64 -0.95** -1.07** -2.34**

Mitos amor romántico 3.65* .796 15.96 16.67 18.79 18.18 -0.18 -0.69 -0.55

Nota. df(3, 258); MAu: media del grupo de dependencia emocional Ausente; MP: media del grupo de dependencia emocional Presente; MAc: media del grupo de dependencia emocional Acusado; MI: media del grupo de dependencia 
emocional Intenso; g1: g de Hedges para dependencia emocional Ausente vs Presente; g2: g de Hedges para dependencia emocional Ausente vs Acusado; g3: g de Hedges para dependencia emocional Ausente vs Intenso; *p < .05; 
** p < .017; ***p < .001.
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A continuación, se encontraron diferencias significativas 
en las puntuaciones de dependencia emocional en función del 
grupo de edad, F(2, 259) = 8.89, p < .001, con una magnitud del 
efecto pequeña, η2 = .064. Los análisis a posteriori (Bonferroni 
.05/3 = .017, véase Tabla 4), encontraron diferencias significativas 
entre el grupo de juventud y los grupos de adultez joven y adultez 
media, con magnitudes moderadas. Es decir, la dependencia 
emocional es mayor en los participantes de menor edad.

Para contrastar la última hipótesis en la que planteaba la 
existencia de diferencias en dependencia emocional en función del 

género (MHombre = 47.85, MMujer = 49.43), se utilizó la prueba t de 
Student. En este caso, no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas, t(260) = 0.88, p = .379, g = 0.11. 

Se estimó la asociación entre autopercepción de dependencia 
emocional (sí vs. no) y dependencia emocional real (sí vs. no), 
mostrando los resultados una asociación significativa entre ambas 
variables, χ2(1, N = 262) = 56.16, p < .001, y con un tamaño 
del efecto moderado, φ = .463, tal que el 92.8% de los que no 
se autoperciben como dependientes emocionalmente no lo son 
realmente, mientras que el 46.9% de los que se autoperciben como 
emocionalmente dependientes no lo son Tabla 5.

Discusión

Las relaciones entre dependencia emocional, autoengaño y 
percepción de los mitos del amor romántico están bien establecidas 
dado los mecanismos de negación, insinceridad y opacidad 
comunicativa, distorsiones de la realidad en las relaciones de pareja 
e influencias socioculturales en la visión estereotípica sobre el amor 
que se experimentan en las vinculaciones afectivo-dependientes. 

En base a los hallazgos, se ha confirmado que existen diferencias en 
autoengaño y percepción de los mitos del amor romántico en función 
del nivel e intensidad de la dependencia emocional. Concretamente, 
se han encontrado niveles significativamente mayores de autoengaño 
en personas con dependencia, en comparación con aquellos 
participantes que no presentaban esta condición. La relación entre 
autoengaño y dependencia emocional puede explicarse por algunas 
características de esta última, entre las que podemos encontrar el 
miedo a la soledad, una falta de sentido de la identidad personal, 
dificultad para reconocer su situación problemática o el uso de 
mecanismos de negación (Cogswell et al., 2010; Sirvent, 2019). 
Sin embargo, por lo que respecta a la percepción de los mitos del 
amor romántico, se han hallado diferencias en función del nivel de 
dependencia, pero las diferencias de medias obtenidas en la prueba 
de comparaciones múltiples no resultaron significativas. Por lo 
tanto, la primera hipótesis del estudio se confirma parcialmente. 
En la literatura sobre el tema, cabe destacar los estudios de 
Marcos et al. (2020) y Sussman (2010), quienes también hallaron 
que existe relación entre la dependencia emocional y la percepción 
de los mitos del amor romántico. 

Con respecto a la percepción de estos mitos, se han hallado 
diferencias estadísticamente significativas en función de la ausencia-
presencia y el nivel de intensidad de la dependencia emocional para 
los mitos el amor es ciego y los celos son una prueba de amor. 
En concreto, las diferencias fueron halladas en ambos casos entre 
el grupo ausente y el grupo intenso. Estos resultados van en la 
línea de los que fueron obtenidos en los estudios de Marroquí 
y Cervera (2014), en los que se encontró que hay una mayor 
interiorización de los mitos más sutiles como el del amor ciego, en 
comparación con los que están más directamente relacionados con 
la violencia. Del mismo modo, Perles et al. (2016) añaden que los 
adolescentes españoles sostienen creencias erróneas sobre los celos 
como un indicador de amor, llegando incluso a considerarlos como 
un elemento cotidiano en una relación.

Respecto al análisis de las diferencias en función de la edad 
en dependencia emocional, se ha comprobado que los jóvenes 
(entre 18 y 26 años) puntúan más alto en dependencia que los dos 
grupos de adultos del estudio (de 27 a 45 años, y de 46 a 59). En 

Tabla 2
Efectos de la Percepción de los Mitos del Amor Romántico Para la Dependencia 
Emocional

Ítem F p η2

En alguna parte hay alguien predestinado para cada persona 1.966 .119 .022

La pasión intensa de los primeros tiempos de una relación 
debería durar siempre 0.74 .528 .009

El amor es ciego 3.53 .016 .039

Los celos son una prueba de amor 3.42 .018 .038

Se puede amar a alguien a quien se maltrata 1.67 .174 .019

Se puede maltratar a alguien a quien se ama 1.10 .352 .013

El amor verdadero lo puede todo 2.06 .107 .023

Tabla 3
Análisis Post hoc del Mito “El Amor es Ciego” y “Los Celos son una Prueba de 
Amor” Para la Dependencia Emocional

Variable MAu MP MAc MI g1 g2 g3

El amor es ciego 3.04 3.43 3.43 3.95 -0.29 -0.29 -0.68

Los celos son una prueba de amor 1.46 1.67 1.79 2.05 -0.25 -0.39 -0.68

Nota. MAu: media del grupo de dependencia emocional Ausente; MP: media del grupo de dependencia 
emocional Presente; MAc: media del grupo de dependencia emocional Acusado; MI: media del grupo 
de dependencia emocional Intenso; g1: g de Hedges para dependencia emocional Ausente vs Presente; 
g2: g de Hedges para dependencia emocional Ausente vs Acusado; g3: g de Hedges para dependencia 
emocional Ausente vs Intenso; *p < .05; ** p < .017; ***p < .001.

Tabla 4
Efectos del Grupo de Edad Para la Dependencia Emocional

Variable F MJ MAJ MAM g1 g2 g3

Dependencia Emocional 8.89*** 52.36 45.22 44.91 0.50** 0.54** 0.02

Nota. df(3, 258); MJ: media del grupo de edad Juventud; MAJ: media del grupo de edad Adultez Joven; MAM: 
media del grupo de edad Adultez Media; g1: g de Hedges para Juventud vs Adultez Joven; g2: g de Hedges 
para dependencia emocional Juventud vs Adultez Media; g3: g de Hedges para dependencia emocional 
Adultez Media vs Adultez Joven; *p < .05; ** p < .017; ***p < .001.

Tabla 5
Tabla de Frecuencias Para la Autopercepción Como Dependiente Emocional y el 
Nivel de Dependencia Obtenido en la Escala

Autopercepción 
dependencia DE Ausente DE Presente DE Acusado DE Intenso

No 154 (92.8%) 7 (4.2%) 4 (2.4%) 1 (0.6%)

Inseguro/a 39 (66.1%) 8 (13.6%) 4 (6.8%) 8 (13.6%)

Sí 12 (32.4%) 6 (16.2%) 6 (16.2%) 13 (35.1%)

Nota. DE = Dependencia Emocional.
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investigaciones previas como la de Lemos y Londoño (2006), se 
ha demostrado que las conductas relacionadas con la dependencia 
emocional se van convirtiendo en comportamientos más aceptados 
socialmente a medida que las personas se hacen mayores. Por 
tanto, el hecho de que su modo de manifestar esta condición sea 
más sutil podría justificar que los adultos obtengan puntuaciones 
significativamente más bajas en comparación con el grupo de 
jóvenes. De la misma manera, estos resultados van en la línea de 
los encontrados en el estudio de Petruccelli et al. (2014). Por tanto, 
se considera importante entender la juventud como una etapa de 
desarrollo crucial, a la vez que vulnerable, en la que tienen lugar 
las primeras experiencias y aprendizajes en las relaciones de pareja, 
por lo que el modo en que estas ocurren puede tener repercusiones 
vitales en la formación y mantenimiento de sus relaciones futuras.

Finalmente, no se han encontrado diferencias estadísticamente 
significativas en función del género. De esta manera, se obtuvieron 
resultados similares a los de investigaciones previas como las de 
Martín y Moral (2019). Sin embargo, en otros estudios donde 
se aborda esta cuestión se han obtenido resultados contrarios. 
Por ejemplo, Urbiola y Estévez (2015) y Rodríguez et al. (2019) 
concluyen que los hombres presentan mayores niveles de 
dependencia emocional y, a su vez, Natoli y Bornstein (2017) 
reportan puntuaciones más altas en las mujeres. En consecuencia, 
no existen evidencias claras con respecto a cómo se relacionan el 
género y la dependencia emocional y, por consiguiente, se requiere 
una mayor investigación para explorar esta cuestión, así como 
para analizar las evidencias halladas en ambas direcciones. Una 
posible interpretación de estos resultados radica en el hecho de 
que actualmente nos encontramos en un momento de importantes 
cambios sociales y educativos con relación a la perspectiva de 
género y la igualdad de derechos para hombres y mujeres, lo cual 
podría justificar que en el presente estudio no se hayan encontrado 
diferencias en función del género de los participantes. Con respecto 
a esto, podría ser interesante estudiar si existen diferencias en 
dependencia emocional en función del género comparando 
diferentes grupos de edad, con el propósito de analizar cómo 
influyen estos cambios sociales en las nuevas generaciones.

Este estudio presenta una serie de limitaciones, tales como 
el hecho de que la muestra no sea suficientemente amplia y 
representativa, en concreto por lo que respecta a la población 
que presenta dependencia emocional. De igual modo, convendría 
equilibrar el número de participantes en función de la variable 
edad, debido a que el grupo de jóvenes tiene una representación 
que sobrepasa de manera considerable a la de los grupos adultos. 
Otra limitación también puede ser la selección de un diseño de corte 
transversal, ya que las variables son medidas únicamente en un 
momento temporal, por lo que no es posible llevar a cabo inferencias 
causales. Por otra parte, también es importante considerar la 
posibilidad de que los resultados se hayan visto afectados por el 
sesgo de deseabilidad social, debido tanto a la temática que se trata 
en el estudio como al método de obtención de los datos (mediante 
medidas autoinformadas). Otra limitación podría ser la aplicación 
online del test, puesto que no permite verificar la identidad real de 
los participantes. Por último, la fiabilidad de la dimensión mito del 
amor idealizado de la Escala de Mitos hacia el amor (α = .70) podría 
considerarse baja, así como el factor manipulación del SDQ-12 
obtenido en esta investigación (α = .69), explicando alrededor del 
50% de la varianza.

A pesar de las limitaciones, este trabajo proporciona una 
aproximación a la relación entre dependencia emocional, autoengaño 
y percepción de los mitos del amor romántico. Como futuras líneas 
de investigación, sería recomendable desarrollar estudios similares 
con una muestra mayor y más representativa de cada grupo, así 
como ampliar este estudio a los menores de 18 años. En la misma 
línea, sería interesante emplear otros métodos de evaluación, como 
entrevistas, con el objetivo de obtener información más completa 
acerca de esta problemática. Por otra parte, también sería conveniente 
analizar estas variables en función de otros constructos psicológicos, 
como, por ejemplo, las habilidades sociales y de comunicación, 
las estrategias de afrontamiento o el autoconcepto. Por último, se 
considera de gran importancia aumentar la educación socioafectiva, 
al igual que desmitificar el concepto de amor romántico y el modus 
vivendi mistificado. Y es que los trastornos como la dependencia 
emocional tienden a trivializarse, pero pueden afectar de manera 
significativa a las relaciones de pareja y al bienestar psicosocial 
debido al establecimiento de relaciones basadas en una asimetría de 
roles y una necesidad excesiva del otro con un registro distorsionado 
de la realidad.
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