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TIPOS DE APEGO A LA MADRE 
EN ADOLESCENTES MUJERES 
CON TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA
Vega, Veronica; Roitman, Denise; Barrionuevo, José; 
Moncaut, Natalia Sabrina; Tocci, Romina; Sanchez, 
Magali Luz; Cibeira, Alicia Susana
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires

RESUMEN
El siguiente trabajo surge con el propósito de explorar uno de los 
factores etiológicos más importantes de los Trastornos de la Con-
ducta Alimentaria. Se trata del vínculo con la figura de apego ma-
terno. Se indagó en una muestra de n=83 adolescentes mujeres 
con y sin TCA el apego a: madre, padre y pares, a través del IPPA 
(Inventory of Parent and Peer Attachment, de Armsden & Green-
berg, 1987), obteniendo así una distribución de la población entre 
los tipos de apego: seguro, inseguro ambivalente e inseguro evi-
tativo. En este trabajo solo se tomará la escala de apego a la 
madre. Los resultados arrojaron una correlación positiva entre 
apego inseguro evitativo y TCA por un lado, y el apego seguro y 
grupo control por el otro. Se discuten los alcances y limitaciones 
de estos hallazgos.

Palabras clave
Adolescencia TCA Apego Madre

ABSTRACT
TYPES OF ATTACHMENT TO MOTHER IN ADOLESCENTS 
WITH ED
The following paper explores one of the most important etiopathol-
ogy factors in Eating Disorders: Attachment to mother. A sample of 
N=83 female adolescents of an urban District of Bs.As. with and 
without ED, completed the IPPA (Inventory of Parent and Peer 
Attachment, of Armsden and Greenberg, 1987) in order to re-
search the attachment to: mother, father and pairs, obtaining this 
way a distribution of attachment types: secure, insecure ambiva-
lent and insecure avoidant. In this paper, only the mother scale will 
be taken. Results showed a positive correlation between insecure 
avoidant attachment and ED on the one hand, and between se-
cure and Control Group on the other hand. These findings and the 
limitations of this research are discussed.

Key words
Adolescence ED Attachment Mother

INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA:
El trabajo que se presenta aborda un tema vigente y complejo de 
la sociedad postmoderna (Barrionuevo, 2000). En los últimos 
años, los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) se han in-
crementado de manera preocupante (Kenny & Hart, 1992; Orzo-
lek-Kronner, 2002; Iglesias, 2003; Vega, 2004). Según investiga-
ciones previas (Vega, 2001-2006), los TCA se presentan en nues-
tras adolescentes en una proporción mayor a la de España, Italia, 
Inglaterra, Suiza, Polonia, Estados Unidos, Canadá y algunos 
países asiáticos. Al indagar la etiología, surge en la bibliografía la 
idea de un contexto familiar patógeno (Bruch, 1978; Humphrey & 
Stern, 1988). Es indiscutible el valor que tiene en la estructuración 
psíquica, las características del vínculo primario con un otro signi-
ficativo. Se ha demostrado en algunas investigaciones, que uno 
de los factores etiológicos más importantes en los TCA es la falla 
en la díada vincular primaria (Elgin, & Pritchard, 2006; Eggert, 
Levendosky, Klump, 2007; Ringer y Crittenden, 2007). Autores 
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como Masterson (1977) y Krueger & Schofield (1987) han ubicado 
el problema en la fase de separación-individuación (Mahler,1957). 
Por lo tanto, el estudio sobre el Apego es un marco teórico valioso 
para comprender la influencia de los padres en el desarrollo men-
tal de las adolescentes con TCA. La Cátedra I de Psicología Evo-
lutiva Adolescencia investiga este tema a través de un Proyecto 
UBACyT[i]. Recientemente, se ha investigado si existe una aso-
ciación entre el apego inseguro e insatisfacción corporal ó TCA en 
mujeres mayores de 18 años (Chana, 2006; Troisi, Di Lorenzo, 
Alcini, Nanni, Di Pasquale & Siracusano, 2006; Elgin, & Pritchard; 
2006; Zachrisson & Kulbotten, 2006; Eggert, Levendosky, Klump, 
2007; Ringer & Crittenden, 2007). Sin embargo, dado que no se 
han registrado investigaciones nacionales e internacionales de 
este tipo en menores de 18 años, es de interés científico indagar 
si existe una asociación entre los tipos de apego a la madre y los 
TCA en adolescentes argentinas menores de 18 años para avan-
zar en el campo etiológico de estos trastornos, como así también 
en la prevención de los mismos. 

MARCO TEÓRICO:
Bowlby (1969, 1973) considera al apego como eje central en el 
proceso de individuación y postula que la conducta del niño está 
motivada por ganar proximidad y mantener la disponibilidad de la 
figura materna. Este aporte ha sido un excelente camino en la 
comprensión de los TCA, puesto que varios de los síntomas que 
presentan estas pacientes (como depresión, sensación de inefi-
cacia, baja autoestima, alexitimia) parecen estar ligados a una 
falla en el vínculo primario. Tal como se ha presentado, distintos 
autores han relacionado los TCA con una falla en el vínculo con la 
figura de apego (Bird, 1957; Masterson, 1977; Piccini- Vega, 
1995; Sperling, 1978; Vega, 2003), entendiéndose por apego al 
sistema auto-referencial que subyace al desarrollo y manteni-
miento de la identidad (Bowlby, 1969). El “Apego” (Bowlby, 1969) 
es entonces una tendencia en las relaciones humanas estables e 
íntimas desde los primeros años de vida. Tiene como finalidad el 
intento de obtener y/o mantener la proximidad y disponibilidad 
con un otro identificado como significativo (Bowlby, 1995; Melis, 
Dávila, Ormeño, Vera, Greppi y Gloper, 2001), adquiriendo pro-
gresivamente un mayor grado de autonomía y diferenciación. Así, 
la experiencia subjetiva de seguridad/ inseguridad emocional se 
construye en relación con la función materna. Los adolescentes 
tienen vínculos de apego bidireccionales y recíprocos, consoli-
dando gradualmente vínculos de simetría con sus pares y en sus 
relaciones románticas (Pénagos, Rodríguez, Carrillo y Castro, 
2006) en base a los sostenidos con sus figuras primarias.
Desde las teorizaciones de Bowlby, es posible distinguir tres tipos 
de apego:
• Apego Seguro: patrón optimo de relación garantizado por la 

disponibilidad y sensibilidad de la figura materna, la percepción 
adecuada, la interpretación correcta y una respuesta contin-
gente y adecuada a las señales del niño. Promueve en el niño, 
lazos afectivos confiados.

• Apego inseguro-evitativo: suele estar asociado a la presencia de 
fallas en el establecimiento del vínculo materno infantil. La figura 
materna de estos niños tendría características sobre-estimulan-
tes e intrusivas (Aizpuru, 1994), y se evidencia en ellos un des-
pliegue mínimo de afecto o angustia, o bien conductas de eva-
sión del cuidador, ante situaciones que exigirían proximidad.

• Apego inseguro ambivalente: se trasluce en niños que buscan 
proximidad con la figura materna y al mismo tiempo se resisten 
a ser tranquilizados por ella, mostrando agresión y ambivalen-
cia hacia la misma. Debido a fallas en las habilidades emocio-
nales de sus cuidadores, estos niños no tienen expectativas de 
confianza y respuesta de los primeros.

OBJETIVOS: 
Este estudio se encuentra enmarcado en un proyecto de investi-
gación más amplio[ii]. Objetivo General: Indagar los tipos de ape-
go en adolescentes argentinas con y sin TCA, con el fin de poder 
identificar un perfil de apego similar e indagar asociaciones entre 
estos patrones y la presencia/ausencia de TCA. Objetivo Especí-
fico: Estudiar la relación entre el tipo de apego a la figura materna 
y la presencia/ ausencia de TCA en adolescentes mujeres meno-

res de 18 años. Sin bien se ha administrado el IPPA (Inventory of 
Parent and Peer Attachment, de Armsden & Greenberg, 1987) en 
las 3 escalas: madre, padre y pares, en esta ocasión solo se to-
mará la escala materna. Hipótesis: 1) Las adolescentes con TCA 
presentan un apego a la madre de tipo inseguro (evitativo o ambi-
valente), 2) las adolescentes sin TCA presentan un apego a la 
madre de tipo seguro y 3) ambos grupos se diferencian significa-
tivamente, pudiendo entonces identificar así grupos de riesgo.

MUESTRA:
N=83 sujetos de sexo femenino comprendidas en el rango de 
edad: 12-18 años. Media: 14,63 SD: 1,20. De las 83 sujetos: n=53 
grupo sin TCA y n=30 grupo TCA.

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO:
Este estudio es descriptivo y correlacional. Para indagar Tipos de 
Apego en adolescentes con y sin TCA, en el año 2008 la Cátedra 
I de Adolescencia comenzó un estudio bietápico. PRIMERA ETA-
PA: Tareas de prevención en colegios públicos bonaerenses 
(n=700 alumnas de 12 a 21 años) y actualización de datos epide-
miológicos con el mismo instrumento (EAT-26) que el equipo utili-
zó en otras investigaciones (Vega, et al., 2003, Vega, 2004). De 
las participantes de la primera etapa se contactaron a aquellas 
que tenían valores altos en el screening (EAT-26 ≥ 20) y otras que 
no (EAT-26 ≤20), con el objeto de conformar los grupos de la SE-
GUNDA ETAPA: La clínica. Se realizó aquí un psicodiagnóstico a 
cada candidata (surgidas del screening anterior), quienes com-
pletaban una batería diseñada para TCA y un Inventario que inda-
ga Apego. Así se obtuvo una muestra de N=30 adolescentes mu-
jeres con TCA y N=53 adolescentes mujeres sin TCA, todas com-
prendidas entre los 12 y los 18 años de edad y surgidas del mis-
mo screening escolar realizado sobre las 700 sujetos de la prime-
ra etapa. Se indagó Tipo de Apego a madre, padre y pares con la 
versión revisada del IPPA (Inventory of Parent and Peer Attach-
ment, de Armsden & Greenberg, 1987), adaptada al castellano 
por Pardo, Pineda, Carillo & Castro (2006). En esta oportunidad 
se abordará únicamente la escala de apego a la madre en adoles-
centes con TCA y sin TCA.

INSTRUMENTOS:
Si bien, las adolescentes de la muestra han completado varios 
instrumentos, solo se presenta aquí el instrumento pertinente a 
los resultados que se presentan en este trabajo. Inventory of Pa-
rent and Peer Attachment, IPPA (Armsden & Greenberg, 1987). 
Se trata de un cuestionario autoadministrable con una escala 
likert de 5 puntos (1=nunca o casi nunca y 5=siempre o casi siem-
pre), diseñado para evaluar las percepciones positivas y negati-
vas que son parámetro de los vínculos como fuente de seguridad/
inseguridad a través de 3 dimensiones: Calidad en la Comunica-
ción, Enojo-Alienación y Confianza mutua para cada escala: ma-
dre, padre, pares; cada una de 25 ítems, obteniendo así un tipo 
de apego en cada escala (madre, padre y pares) de manera inde-
pendiente para cada sujeto. El IPPA se califica invirtiendo el pun-
taje marcado en aquellas afirmaciones formuladas de manera 
negativa y sumando los valores en cada escala.

RESULTADOS: 
Para los análisis se utilizó la Prueba de chi-cuadrado. Para esti-
mar la magnitud del efecto se utilizó Phi. En aquellos casos en 
que se obtuvo un resultado significativo se hicieron análisis for-
mando tablas de 2 x 2 para ver entre que categorías se daban las 
diferencias. En este caso, cuando alguna frecuencia esperada 
fuera ≥ a 10 e ≤ a 5, se utilizó la corrección por continuidad de 
Yates; y cuando alguna frecuencia esperada fuera ≥ a 5 se uso la 
Prueba exacta de Fisher. Se obtuvieron los siguientes resultados:
Según los Grupos estudiados:
Grupo Control (Sin TCA): 47,2% tiene un apego seguro; el 24,5% 
tiene un apego inseguro evitativo y el 28,3 restante un apego in-
seguro ambivalente.
Grupo TCA: 13,3% tiene un apego seguro; el 66,7% tiene un ape-
go inseguro evitativo y el 20,0 % restante u apego inseguro ambi-
valente.
• Chi-cuadrado = 15,354; p < .001; Phi = .430.
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Según los 3 tipos de apego:
Apego seguro: El 86,2% de los sujetos con apego seguro no tiene 
TCA y sólo el 13,8% si.
Apego inseguro evitativo: El 39,4% no tiene TCA y el 60,6 % tiene 
TCA.
Apego inseguro ambivalente: El 71,4 % no tiene TCA y 28,6% si 
tienen TCA.
• Apego seguro y apego evitativo: Chi-cuadrado (1) = 14,257; p < 

.001; Phi = .480
• Apego evitativo y apego ambivalente: Chi-cuadrado (1) = 5,275; 

p = .022; Phi = -.313
• Apego seguro y apego ambivalente: Fisher: p = .286 (bilateral); 

Phi = .182

CONCLUSIONES:
Este trabajo surgió como necesidad de indagar el apego a la ma-
dre en un grupo de adolescentes argentinas menores de 18 años 
con un diagnóstico clínico de TCA y un grupo control. Hemos hi-
potetizado que las adolescentes con TCA presentarían un apego 
a la madre de tipo inseguro (ambivalente o evitativo), mientras 
que aquellas que no tenían TCA presentarían un apego materno 
seguro. También conjeturamos que los grupos se diferenciarían 
significativamente.
Examinamos así los tipos de apego (según el IPPA: seguro, inse-
guro ambivalente e inseguro evitativo) en las adolescentes y ha-
llamos una relación significativa entre los grupos (TCA y control) y 
algunos tipos de apego a la madre. Las diferencias se dieron en 
el apego inseguro evitativo y el seguro, lo cual coincide con la li-
teratura que vincula el apego evitativo con la sintomatología de 
TCA (Brennan & Shaver 1995; Cole-Detke & Kobak, 1996; Latzer 
et al., 2002). Nuestros resultados coinciden también con los obte-
nidos por Troisi, Di Lorenzo, et.al. (2006) en Roma, quienes con-
cluyeron que el apego inseguro es un factor implicado en los TCA; 
asociación que también se hace presente en nuestra muestra. Sin 
embargo, los autores no aclaran a qué tipo de apego inseguro se 
refieren (evitativo o ambivalente) ni lo comparan con una muestra 
control. En el mismo sentido, Elgin & Pritchard (2006) encontraron 
que el apego seguro correlacionaba negativamente con la insatis-
facción corporal y el apego inseguro correlacionaba positivamen-
te con un TCA, la bulimia nerviosa.
Por ende, en nuestro estudio, el grupo con TCA apareció en ma-
yor medida el apego inseguro evitativo y en el grupo control el 
apego seguro. Contrariamente a lo pensado, también encontra-
mos que el grupo control no se diferenció significativamente del 
grupo TCA en cuanto al apego inseguro ambivalente y entende-
mos que ello se debe al grupo etáreo de la muestra, ya que es 
justamente durante la adolescencia, nuestra muestra tiene entre 
12 y 18 años, que se hace necesaria cierta ambivalencia en rela-
ción a los padres, para poder desasirse de los vínculos incestuo-
sos y así permitir el pasaje a otros grupos sociales y por ende a la 
exogamia. Por ende, los resultados obtenidos deberían ser corro-
borados a la luz de los obtenidos en las otras dos escalas del 
IPPA: pares y padres, esperando así que surjan en la escala de 
apego a pares, entonces menos diferencias en cuanto al apego 
inseguro ambivalente en el grupo TCA y control. Los terapeutas 
de mujeres con TCA deberían tener en cuenta el estilo de apego 
con el objeto de designar tratamientos terapéuticos efectivos.
A pesar de nuestras contribuciones, el presente estudio presenta 
ciertas limitaciones: En primer lugar dado que las participantes 
eran todas mujeres, esto conlleva una limitación en cuanto al nivel 
de generalización sobre el apego a otros grupos como los adoles-
centes varones. Próximos estudios, podrían poner a prueba estos 
hallazgos al indagar el tipo de apego a la madre en una muestra 
clínica de varones con y sin TCA y así poder deslindar si las dife-
rencias significativas se deben a los TCA, a la edad adolescente 
o a las relaciones complejas que existen entre hijas y madres. 
Por ello, es importante recordar que los TCA son complejos en su 
etiología y que se producen por una combinación de factores. La 
teoría del Apego de Bowlby (1969) es un excelente marco teórico 
para comprender cómo las relaciones con las figuras significati-
vas desempeñan un rol importante en la etiología de los TCA; sin 
embargo existen también otros factores que contribuyen a su etio-
logía.

NOTAS
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Directora: Prof. Marta Piccini, Codirectores: Prof. José Barrionuevo y Dra. 
Verónica Vega. Equipo: Denise Roitman, Natalia Moncaut, Magalí Sanchez, 
Romina Tocci, Jennifer Gallo, Angeles Diumenjo, Alejandra Menis. Los autores 
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PROCESOS IMAGINATIVOS 
Y SIMBOLIZACIÓN GRÁFICA 
EN NIÑOS CON PROBLEMAS 
DE APRENDIZAJE
Wald, Analía 
Universidad de Buenos Aires

RESUMEN
El presente trabajo presenta desarrollos investigativos en el abor-
daje teórico-clínico de niños con problemas de aprendizaje vincu-
lados a la investigación “Procesos de simbolización y transforma-
ciones psíquicas en el tratamiento psicopedagógico” (UBACyT 
08-10) y al Programa Asistencial de la Cátedra de Psicopedago-
gía Clínica. Facultad de Psicología. UBA. Desde una perspectiva 
psicoanalítica, los problemas de aprendizaje se manifiestan como 
restricciones en el proceso de simbolización que se evidencian en 
los modos en que un niño narra, dibuja, escribe y construye cono-
cimientos en el ámbito escolar. Se postulan articulaciones que 
ubican los procesos imaginativos como dimensión de los proce-
sos simbólicos y un modelo de análisis de la producción gráfica 
desarrollado a partir de dimensionar ejes de análisis de los proce-
sos imaginativos y sus descriptores empíricos en la producción 
gráfica. La descripción de las características de la producción grá-
fica de un niño permite establecer hipótesis acerca de restriccio-
nes en los procesos imaginativos que obstaculizan sus aprendi-
zajes. En el artículo, se describen dos modalidades restrictivas 
diversas que caracterizan los procesos imaginativos de los niños 
a partir del análisis de las producciones gráficas en el diagnóstico 
inicial. En esta etapa, se analizarán producciones en el marco de 
un estudio de medidas sucesivas para evaluar transformaciones 
en los procesos imaginativos luego de un año de tratamiento.
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ABSTRACT
IMAGINATIVE PROCESSES AND GRAPHIC SYMBOLIZATION 
IN CHILDREN WITH LEARNING DIFFICULTIES
The present article presents developments on a theoretical-clinic-
al approach to children , with learning problems concerned with 
the ongoing research “Symbolization processes and Psychic 
Transformations in Psychopedagogical Treatment” (UBACyT 08-
10) and with an Assistance Program that the Chair of Psycho-
pedagogical Clinic runs in the faculty of Psychology, University of 
Buenos Aires. From a psychoanalytic perspective, learning diffi-
culties imply restrictions in symbolization processes which be-
come evident in the ways a child draws, narrates, writes, and 
learns at school. In this article, imaginative processes are dealt 
with as a central dimension of symbolic processes. Axes for the 
analysis of these processes have been dimensioned and associ-
ated with descriptors towards the aim of building a model for the 
analysis of graphic production. Describing characteristics of a 
child’s graphic production allows building hypothesis about ways 
restrictions in imaginative processes result in difficulties in school 
learning. In this paper, two different restrictive modalities of im-
aginative processes are described connected to the analysis of 
graphic productions of children at initial psycho-diagnosis. At this 
stage graphic productions of the same children will be analyzed in 
the frame of a successive measures’ study to assess transforma-
tions in imaginative processes after a year’s treatment.
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