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Resumen 

El presente proyecto buscará estudiar el vínculo entre el apego y la mentalización en 

madres e hijos/as. Para ello, se aplicará a sesenta niños/as (entre seis y siete años de 

edad) de diferentes escuelas públicas de la ciudad de Montevideo las pruebas de Sally & 

Anne, que evalúa la teoría de la mente y el FIRE, que permite determinar la capacidad de 

mentalización y regulación afectiva en los niños/as. A su vez, se aplicará a sus madres un 

cuestionario socio demográfico, además del CBCL y el test CaMir, luego se compararán los 

resultados.  

El objetivo general es determinar la eventual correlación entre el tipo de apego y la 

capacidad de mentalización en una muestra local. 

Los resultados son relevantes porque permiten problematizar a nivel teórico sobre la 

correlación de estos conceptos.  

Se problematiza sobre la necesidad de enfocar esfuerzos en prevención y promoción de 

salud mental, en aspectos tan relevantes para el desarrollo como lo son el apego y la 

capacidad de mentalizar.  

Palabras Claves: Niños/as, Apego, Mentalización. 
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Fundamentación 

A partir de la bibliografía estudiada para el presente trabajo, se deduce que en el ámbito 

de la psicología se otorga gran importancia a la correlación entre apego materno y 

mentalización infantil, esto fue lo que dio origen y motivación a la realización del presente 

pre proyecto enmarcado en el Instituto de Psicología Clínica.  

En dicho sentido, existen una variedad de normativas vigentes en la materia y políticas 

públicas llevadas adelante por el Estado que plantean la importancia de trabajar e intervenir 

en este período vital.  

 En nuestro país se garantiza el derecho de las personas a optar acerca de la cantidad de 

hijos/as que deseen, posibilitando que puedan atenderlos, dedicándoles el tiempo 

requerido, disfrutarlos y criarlos saludablemente. (Estrategia Nacional para la Infancia y 

Adolescencia período 2010-2030, s.f.). Este aspecto trasladado al presente proyecto 

pretende demostrar empíricamente aspectos vinculares, pasibles de ser modificados 

mediante estrategias de promoción de salud. Los mismos se relacionan con la salud mental 

de los niños/as, entendiéndose altamente relevante la producción de conocimientos 

fundamentados empíricamente sobre los vínculos tempranos. Los hallazgos han de tener 

impacto en términos educativos, sociales y clínicos, ya que posibilitarían construir 

estrategias de prevención y promoción en salud.  

 En la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), se acuerda proteger y amparar la 

posibilidad de un contacto más cercano entre madres e hijos/as, para que aquellas brinden 

mayor atención y un vínculo más estrecho. Como plantea Winnicott D. (1995)  

Cuando la pareja madre-bebé funciona bien, el yo del niño es muy fuerte, porque 

está apuntalado en todos los aspectos. El yo reforzado (…) puede, desde muy 

temprano, organizar defensas y desarrollar patrones que son personales y que 

ostentan visiblemente las huellas de las tendencias hereditarias (p. 31 y 32). 

 Por tal motivo se entiende a este vínculo temprano como sumamente importante para el 

desarrollo del niño/a.  

De acuerdo a los señalamientos de Marrone M. (2001), el hecho de que exista un apego 

inseguro genera mayor vulnerabilidad para futuras patologías, por ello el autor plantea la 

trascendencia de la promoción en salud mental desde el embarazo, transitando todo el ciclo 

vital hasta la tercera edad.  
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En relación a esto, Freud A. (1980) plantea que “cuanto más firmes sean los cimientos 

iniciados durante el primer año de vida, menos severa será su enfermedad mental y menos 

probable la desintegración total de su personalidad” (p. 19). Se vuelve a insistir en la 

importancia de la prevención y por ende de la promoción en salud mental, destacando que 

se debe intervenir lo antes posible.  

En cuanto a la edad de intervención y siguiendo los estudios de Pascual B., Aguado G. y 

Sotillo M. (2006), se entiende que a partir de los cinco años comienza a desarrollarse la 

teoría de la mente, por lo que se considera que a los seis y siete años los participantes 

presentan una edad acorde para la investigación. En cuanto al apego y siguiendo los 

planteos de Bowlby J. (1989) aquel puede ser evaluado en cualquier instancia del ciclo vital, 

por lo que se toma como referencia la edad de los niños/as y a partir de allí se realiza el 

contacto con sus madres.   

 Considerando que las estrategias en estimulación del apego y las competencias 

parentales tienen mayor efectividad cuanto antes se intervenga, los resultados de la 

investigación serán retrospectivos, debiéndose intervenir desde el embarazo hasta la 

infancia. Por ejemplo, se podrían incorporar en las clases pre parto y/o en talleres en 

jardines y/o escuelas instancias guiadas por un Licenciado/a en Psicología que oriente a los 

padres en el tema en cuestión. Lo antedicho demuestra el gran impacto social e insumo 

científico que inviste el presente estudio.  

Este pre proyecto busca por lo tanto, contribuir no sólo a la prevención sino también a la 

promoción de la salud mental infantil.  

Antecedentes 

La importancia ente apego y mentalización ha sido ampliamente documentada.  

Riquelme H., Henriquez C. y Álvarez B. (2003), estudiaron en la Universidad Mayor de 

Chile la relación entre estilos de apego y teoría de la mente. Se evaluaron sesenta niños/as 

entre tres y seis años de edad. Los instrumentos fueron la Tarea de Completación de 

Historias de Apego (Bretherton I., Ridgeway D. y Cassidy J., 1990) y las Tareas de 

Predicción y Explicación (Bartsch K. y Wellman H., 1989). Los resultados demostraron una 

relación directamente proporcional entre el aumento de la edad de los niños/as estudiados y 

su mejora en la evaluación de la teoría de la mente. Al relacionar ambas variables, se 

entiende que la media correspondiente a la teoría de la mente aumenta en forma progresiva 

cuando el apego se acerca a ser más seguro, disminuyendo por lo tanto cuando el mismo 
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se acerca a ser inseguro o evitante. Concluyen entonces que ambas variables están 

directamente relacionadas. 

Lecannelier, F. (2006), realiza una investigación basada en apego, temperamento, 

mentalización y autorregulación. En un estudio longitudinal entre los doce y los treinta y seis 

meses de vida se evaluaron cientocuarenta madres y sus bebés. Los instrumentos 

utilizados fueron La Situación Extraña (Ainsworth M., Blehar M. Waters E. y Wall S., 1978), 

la Batería de Tareas de Laboratorio (Goldsmith H. y Rothbart M., 1999), el Cuestionario 

SCL-90 (Derogatis L., 1983) y el Cuestionario de Regulación Emocional (Gross J., 1999). 

En una segunda instancia se utilizaron, la Batería de Teoría de la Mente (Carlson S., 

Mandell D. y Williams L., 2004), la Batería de Control Esforzado de la Atención (Kochanska 

G. Murray K. y Harlan E., 2000) y el Cuestionario de Comportamiento Infantil (Bardet A. y 

Bascuñan A., 2006). De la investigación se concluye que existe dentro de la muestra 

estudiada un mayor apego seguro, que relacionado con el temperamento genera mayor 

actividad, interés, rabia y menos miedos.  

Costa E., Martins C., Osorio A., Soares I., y Tereno S. (2012), analizaron el tipo de 

regulación a través de su vínculo con el apego, la interacción emocional madre-hijo/a y el 

temperamento. La muestra fue de cincuenta y dos díadas las cuales fueron visitadas en sus 

hogares realizando una observación del comportamiento cotidiano y del juego libre de los 

niños/as. Los instrumentos utilizados fueron el Shape Sorter Task (s/r) para la evaluación de 

la regulación emocional, la prueba de La Situación Extraña (Ainsworth M., Blehar M. Waters 

E. y Wall S., 1978) para indagar el apego y un cuestionario de temperamento (s/r) 

completado por las madres en base al comportamiento de sus hijos/as. Concluyeron que 

existía una relación entre la regulación, la baja interacción emocional entre madre-hijo/a y el 

apego evitativo.       

Diener M., Frosch C., Mangelsdorf S. y McHale J. (2002) realizaron un estudio basado en 

las estrategias del comportamiento de los niños/as para la regulación emocional con sus 

padres y madres, a su vez, vincularon las expresiones emocionales y la calidad de apego. 

La investigación tuvo una muestra de ochenta y cinco niños/as a los que se les aplicó la 

prueba de La Situación Extraña (Ainsworth M., Blehar M. Waters E. y Wall S., 1978) para 

evaluar el apego. Se concluyó que los estilos de regulación emocional estaban 

estrechamente vinculados con la calidad de apego padre-niño/a. Además, demostraron que 

los niños/as que tenían apego seguro tanto con la madre como con el padre mostraban 

mayor consistencia en las estrategias de orientación parental llevadas adelante.  
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En lo que se refiere al ámbito nacional no se encuentran investigaciones relacionadas a 

la temática pero si programas y artículos que aportan material para el estudio de la misma.    

Ortiz A. (2013), dentro del programa “Educación en la Diversidad” incluye como temática 

el “Vínculo con el otro para aprender a ser y a aprender, construido desde el apego”. Se 

destacan la importancia de los primeros años de vida en relación a la formación de los 

vínculos, exponiendo en base a las relaciones íntimas y emocionales, así como en base al 

apego y los estilos de éste.  

Bauer M., Cerrutti A. y Cherro M. (2010), plantean que son fundamentales los aportes 

brindados por la teoría del apego en intervenciones de prevención, promoción, investigación 

y asistencia. Destacan la importancia de los vínculos primarios (padres y/o cuidadores con 

sus hijos/as) remarcando que el desarrollo humano sería imposible sin la existencia de los 

mismos, que a su vez son quienes sientan las bases para el posterior desarrollo de la 

personalidad y favorecen a una salud integral.  

Cherro, M. (2010) expone que “está científicamente demostrado que el establecimiento 

de un apego seguro es la garantía mayor para generar la cadena de eslabones que culmine 

con el ansiado logro de la fortaleza emocional, consecuencia directa a su vez de la buena 

regulación emocional” (p.120), que debido a la estrecha vinculación que presenta con la 

capacidad mentalizadora, aportaría elementos para el desarrollo de la misma.    

Marco Teórico 

Bowlby J. (1989) distingue el apego de la conducta de apego, en cuanto al primero, 

plantea “decir de un niño (o de una persona mayor) que está apegada o que tiene apego a 

alguien (…) dispuesto a buscar la proximidad y el contacto con ese individuo y a hacerlo 

sobre todo en ciertas circunstancias específicas” (p.42). Por otra parte, la conducta de 

apego, consiste en “(…) cualquier forma de conducta que tiene como resultado el logro o la 

conservación de la proximidad con otro individuo claramente identificado al que se 

considera mejor capacitado para enfrentarse al mundo” (p. 40). La conducta de apego es 

esencial en el ser humano, está presente a lo largo de la vida y generalmente puede 

notarse con mayor claridad en situaciones de emergencia.  

El autor plantea que todo niño/a al sentirse desconsolado generalmente tiene preferencia 

por su figura materna, en caso que esta no esté presente tendrá preferencia por alguien que 

le sea familiar. El vínculo generado, se da a partir de una persona, ya sea niño/a, 

adolescente o adulto que se considera la más débil, hacia otra que se entiende como más 
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fuerte o con mayor experiencia, por lo que genera la sensación de protección al primero. 

Por lo tanto se trata del establecimiento de lazos, tanto emocionales como íntimos, con 

otras personas que se van modificando a lo largo de la vida, en la niñez esto generalmente 

se da con los padres y en la adolescencia y adultez pasa a darse con los pares.  

Bowlby J. (1989), haciendo referencia a los inicios de las investigaciones de Ainsworth 

M. explica que existen tres tipos de pautas de apego: seguro, ansioso resistente y ansioso 

elusivo. Las mismas se diferencian unas de otras dependiendo de cómo fue desarrollado el 

vínculo.  

La pauta de apego seguro consiste en la confianza del individuo depositada en sus 

figuras parentales entendiendo que éstos serán accesibles si atraviesa una situación 

adversa. Se desarrolla a través de la respuesta favorables de la madre a las primeras 

necesidades del niño, permitiendo en este último seguridad para explorar el mundo que lo 

rodea. En el caso del apego ansioso resistente, el individuo siente inseguridad en cuanto a 

la accesibilidad de los progenitores, estos están presenten únicamente en ciertas 

situaciones generándole sentimientos de ansiedad. Por último, el apego elusivo se presenta 

cuando el individuo desconfía de sus figuras parentales sintiéndose rechazado, pudiendo 

por lo tanto, generar posteriores psicopatologías. (Bowlby J., 1989).  

Es importante destacar que existen dos factores que hacen que la madre genere un tipo 

de apego determinado hacia su hijo/a, “un factor que tiene gran influencia es el grado de 

apoyo emocional –o la falta de éste- que ella misma recibe en ese momento. Otro es el tipo 

de cuidados maternos que ella recibió de niña” (Bowlby J., 1989. pg. 147 y 148).   

Uno de los aspectos teórica y clínicamente relacionados al apego es la regulación 

afectiva. En este sentido, Miller D. (2013) citando a Fonagy P. define la regulación afectiva 

como “la capacidad del yo para modular los estados afectivos” (p. 56). La misma plantea 

que es esta regulación la que habilita y condiciona al desarrollo de la mentalización, 

generando lo que se conoce como “afectividad mentalizada”. Es a partir de esta última que 

se logra tanto la regulación de los afectos como el significado subjetivo de los propios 

estados afectivos, permitiendo un mejor reconocimiento y manejo de uno mismo además de 

una mejor adaptación al entorno. Por lo tanto y como plantea la autora mencionada “la 

experiencia del afecto constituye la base a partir de la cual la mentalización puede irse 

desarrollando, pero sólo en el contexto de una relación continuada y segura” (Miller D., 

2013, p.56). Se plantea aquí entonces la importancia que presenta el apego seguro en el 

desarrollo de la regulación afectiva y por lo tanto de la mentalización.  
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En cuanto al concepto de mentalización, Fonagy P. y Target M. (1996b), plantean que el 

mismo corresponde a un proceso al cual se arriba a partir de la integración de dos 

modalidades. Estas son, primero la modalidad de equivalencia psíquica donde “(…) el niño 

espera que el mundo interno de él y de los otros corresponda a la realidad externa y la 

experiencia subjetiva a menudo se distorsionará para igualar la información que proviene de 

afuera” (p. 65). En este caso, los niños/as no le atribuyen ningún tipo de intención a sus 

estados psicológicos, entienden que las personas que los rodean comparten sus mismas 

experiencias. Ya cuando el niño/a es mayor, puede entender que aunque piense algo, eso 

no tiene por qué ser parte de la realidad. Por otra parte, se encuentra la modalidad de hacer 

de cuenta, donde “(…) mientras está implicado en el juego, el niño sabe que la experiencia 

interna puede no reflejar la realidad externa, pero entonces se piensa que el estado interno 

no tiene relación con el mundo externo ni implicaciones con él” (p. 65). Por lo tanto, se 

entiende que la mentalización aparece a través del entendimiento del niño/a en relación a 

que sus estados mentales son manifestados a través del juego (actividad sumamente 

desatacada para el desarrollo del pensamiento y la experiencia emocional). 

Los autores explican que para que estas dos modalidades puedan integrarse, debe 

poder identificar tanto sus pensamientos como sentimientos, las representaciones de los 

mismos y la representación de ellos desde la perspectiva de un adulto que estará situada en 

la realidad. De esta forma el niño/a podrá ver sus ideas y fantasías representadas en la 

mente de otro, las podrá introyectar y luego utilizar como una representación de su propio 

pensamiento. (Fonagy P., Target M. 1996a).  

Luego de que esto sucede se establece lo que se conoce como mentalización que 

permite la regulación afectiva. 

Los autores mencionados entienden que la mentalización es importante debido a que 

Primeramente, permite al niño ver las acciones de las personas como significativas, 

por medio de la atribución de pensamientos y sentimientos. Esto significa que sus 

acciones se vuelven predecibles, que a su vez disminuye la dependencia de los 

otros (…) En segundo lugar, permite una distinción entre verdad interna y externa, el 

hecho de que si alguien se está comportando de una determinada manera, esto no 

significa que las cosas son así (…) En tercer lugar, sin una clara representación del 

estado mental del otro, la comunicación debe estar profundamente limitada (…) 

Finalmente, pero más importante, es que la mentalización puede ayudar al individuo 

a lograr un nivel más alto de intersubjetividad, en términos de experiencia más 
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profundas con los otros y por último una vida experimentada en forma más 

significativa (Fonagy P., Target M., 1996b, pg. 68 y 69).   

Fonagy P. citado por Lanza Castelli, G. (2009), plantea que es a través de las 

experiencias interpersonales tempranas, en especial las compartidas con los objetos 

primarios de apego que surge la capacidad de mentalizar. Entiende además que la 

capacidad de poseer una mente depende de la interacción con la de los padres o 

cuidadores, que es a su vez indispensable que posean una adecuada capacidad 

mentalizadora para que de ese modo la del niño/a pueda desarrollarse adecuadamente.  

En relación a lo antedicho, Altmann M. (2007) plantea a la empatía como parte de la 

mentalización ya que a partir de ella uno puede comprender y compartir lo que le sucede a 

otro, esto se da a través del aprendizaje, la socialización y/o la interacción social, todo lo 

cual se construye a partir del apego. Explica además que la empatía afectaría al apego 

generando una relación recíproca entre ambos conceptos, aclarando que un fallo en lo 

referente a la empatía generaría no solo una falta de orden en el desarrollo, sino también la 

presencia de futuras patologías. Se observa entonces la compleja incidencia del apego en 

el desarrollo. 

En tal sentido, se entiende la existencia de la relación entre ambos conceptos ya que el 

apego adulto generaría consecuencias tanto en la regulación emocional como en la 

mentalización infantil.  

En relación al apego, la regulación emocional y los síntomas de ansiedad, los niños/as 

que tienen un apego inseguro presentan mayor ansiedad y debido a que el apego se 

relaciona con la regulación emocional, los síntomas de ansiedad están relacionados a los 

procesos de regulación emocional. (Brumariu L., Kerns K. y Seibert A. 2011)  

Por otra parte, Braet C., Bosmans G., Brenning K y Soenens B. (2011) en relación al 

apego, la regulación emocional y los síntomas depresivos concluyendo que la regulación 

emocional es un mediador entre el apego y los síntomas depresivos. 

Madrid S. (2014) realizó un estudio en relación al vínculo entre el apego, la función 

reflexiva, la regulación emocional y el desarrollo del desorden bipolar. Concluyó que la 

disfuncionalidad de la regulación emocional y por lo tanto el apego inseguro es el factor más 

influyente en el desarrollo del desorden.  
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Problema y Preguntas de Investigación 

 

Problema:  

Estudio de la correlación entre el apego materno y la capacidad de mentalización infantil.  

 

Preguntas:  

- ¿Existe relación entre el apego y la mentalización? 

- ¿Cómo se relacionan las representaciones de apego en las madres con la capacidad de 

mentalización de sus hijos/as? 

 

Objetivos 

 

Objetivo general: 

Determinar en una muestra de sesenta casos la eventual correlación entre el tipo de 

apego y la capacidad de mentalización.  

 

Objetivos específicos: 

-  Aplicar el cuestionario socio demográfico (Anexo 2) a sesenta madres. 

-  Emplear el Test CaMir (Anexo 3) a sesenta madres. 

-  Administrar el Cuestionario CBCL (Anexo 4) a sesenta madres. 

-  Aplicar la Prueba Sally & Anne (Anexo 5) y la prueba FIRE (Anexo 6) a sesenta niños/as. 

-  Evaluar y analizar resultados de los instrumentos aplicados. 

-  Problematizar teóricamente la relación entre el apego materno y la mentalización infantil. 

 

Hipótesis Teórica 

Existe una correlación entre las variables (apego y mentalización) que a su vez están 

vinculadas por una relación directamente proporcional. 

Hipótesis Metodológica 

 En los casos de aquellas madres que presenten mayor puntuación en el CaMir se ha de 

observar que sus hijos/as resuelven de forma satisfactoria tanto la prueba Sally & Anne así 

como la prueba FIRE. Asímismo, la puntuación en el CBCL será baja.  



- Estudio de la correlación entre el apego y la mentalización - 

 -11-  

 

Diseño Metodológico 

Tomando como referencia lo trabajado por Baptista P., Fernandez-Collado C. y 

Hernández Sampieri R., (2006), la investigación adoptará un enfoque cuantitativo siendo 

indispensable la medición de variables a través de instrumentos estandarizados. Los 

resultados se darán a conocer mediante valores numéricos y se analizarán a partir de 

métodos estadísticos, generando en ellos una mayor objetividad. Los mismos buscarán 

lograr una generalización basada en el grupo estudiado. Este enfoque tomará como forma 

de análisis la lógica deductiva de causa-efecto intentando construir y/o demostrar 

determinadas teorías.  

El alcance que tendrá la investigación será de tipo correlacional, ya que pretende 

conocer tanto la relación como la asociación entre dos variables, en este caso el apego y la 

mentalización. Para ello, se medirán ambas variables por separado para luego sí poder 

relacionarlas y de ese modo analizarlas. Se entiende que este tipo de alcance generará un 

valor explicativo de tipo parcial para la investigación ya que al correlacionar y analizar los 

resultados podría explicarse el problema que la identifica.   

La investigación pretenderá desplegar un diseño no experimental de tipo transeccional 

debido a que no se modificarán intencionalmente las variables sino que se estudiará el 

problema en su contexto para luego analizarlo. Además, se recolectarán datos de más de 

un grupo de personas en un momento específico y único. 

Población Objetivo 

La población objetivo o muestra será de tipo probabilística por racimos ya que la 

selección es de forma aleatoria y toda la población tiene la misma probabilidad de ser 

elegida para dicha investigación. Se realizará la selección en dos etapas, la primera será la 

selección de los racimos propiamente dicha y se realizará de forma estratificada ya que de 

ese modo se seleccionará un segmento de la población y en una segunda etapa, se toman 

los racimos seleccionados y se escogerán a las personas que participarán de la 

investigación propiamente dicha. En cuanto al procedimiento de selección, éste se realizará 

en forma de tómbola lo que implicaría numerar los posibles casos, realizar fichas por cada 

uno, colocarlos en una caja e ir sacando uno a uno hasta completar el número de muestra 

deseado.  

En este caso, la población objetivo será niños/as escolarizados, que radiquen en la 

cuidad de Montevideo, Uruguay y tengan entre seis y siete años de edad. A través de ellos 
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también se accederá a sus madres. Para el contacto con los mismos, se realizará un 

acercamiento con las directoras de escuelas públicas ubicadas en barrios de clase media 

de la ciudad de Montevideo. Para ello, se gestionará ante Administración Nacional de 

Educación Pública – A.N.E.P. el permiso para trabajar en dichas instituciones.  

La muestra constará de sesenta casos, ya que se entiende que es un número adecuado 

que habilitará a obtener una muestra adecuada y confiable. Es importante mencionar que 

debido al gran número de casos se contará para la realización de los test y pruebas con 

colaboradores que serán estudiantes avanzados de psicología. Para la selección se 

realizará un llamado público y abierto a través de un anuncio publicado en la página web de 

la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Es importante mencionar que la 

actividad realizada por los estudiantes será supervisada de forma continua.     

Criterios de Inclusión y Exclusión 

Los niños/as participantes deberán haber estado junto a su madre hasta el momento de 

la investigación y no haber vivido más de seis meses sin ella.  

Instrumentos  

- Cuestionario socio demográfico (Lucio, 2007): se aplicará a las madres para obtener 

datos actualizados que serán útiles para la realización de la investigación. El tiempo de 

aplicación es de aproximadamente media hora y se realizará en la escuela a la que 

concurre el niño/a.  

- Test CaMir: Cartes, Modèles Individuels de Relation en su versión en español reducida 

(Lacasa F., 2004) para la evaluación de la representación de apego en adultos que será 

aplicado a las madres. El test integra setenta y dos ítems (situaciones) que se administran 

en dos etapas, una en formato tipo Likert (con cinco opciones de respuestas: muy 

verdadero/verdadero/ni verdadero ni falso/falso/muy falso) y la otra con un procedimiento Q- 

Sort donde el examinado debe agrupar sus respuestas en categorías pre determinadas por 

el examinador. El mismo puede ser aplicado por el examinador o ser auto aplicado por el 

examinado. El tiempo de aplicación aproximado es de media hora y se realizará en la 

escuela a la que concurre el niño/a.  

- Cuestionario CBCL: Child behavior checklist (Achenbach T., 1991) aplicado a las madres 

en relación a determinadas conductas de su hijo/a. Consta de dos partes, la primera siete 

apartados con preguntas abiertas y la segunda cientotrece afirmaciones que agrupadas en 

categorías evalúan ocho síndromes (retraimiento, quejas somáticas, ansiedad/depresión, 
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problemas sociales, alteraciones del pensamiento, problemas de atención, conductas 

infractoras y conductas agresivas). Los elementos evaluados son cuantificados en una tabla 

que determina índices orientados a la escala del DSM, así como también, una escala de 

síndromes y otra de competencias. El tiempo de aplicación aproximado es de media hora y 

se realizará en la escuela a la que concurre el niño/a. 

- Prueba Sally & Anne (Baron-Cohen S., Leslie A. y Frith U., 1985) utilizada para evaluar la 

mentalización de los niños/as. Está clasificada como una prueba de falsa creencia y se 

implementa tanto con imágenes como con muñecos de juguete. La prueba consiste en el 

relato de una historia finalizando con una pregunta la cual el niño/a debe razonar su 

respuesta. Un niño/a con capacidad mentalizadora podrá resolver de forma correcta la 

situación planteada dado que podrá distinguir su pensamiento y su realidad, que es distinta 

a la de los personajes de la historia. El tiempo de aplicación aproximado es de diez minutos 

y se realizará en la escuela a la que concurre el niño/a. 

- Prueba FIRE (Miller D., 2009) para evaluar la regulación afectiva y la mentalización en 

los niños/as. La prueba consta de una consigna de juego libre donde en determinado 

momento se incluye un estresor (incendio), así se evalúa la regulación del niño/a frente a la 

ansiedad y en base a esa respuesta se determina el tipo de regulación afectiva que 

presenta. El tiempo aproximado de aplicación es de veinte minutos y se realizará en la 

escuela a la que concurre el niño/a.  

 Es importante mencionar que debido a que la regulación afectiva es un factor clave para 

el desarrollo de la mentalización y viceversa, las pruebas aplicadas darán resultados válidos 

para el presente estudio. 

Por lo tanto, la comparación de los resultados obtenidos permitirá concluir si el tipo de 

apego presente en la madre se relaciona con la mentalización de su hijo/a.  

Metodología  

Las fases en las que se llevará a cabo la investigación serán: revisión bibliográfica; 

gestión de permisos en A.N.E.P.; selección y coordinación con escuelas públicas y 

participantes; aplicación del cuestionario socio demográfico, CBCL y test CaMir a las 

madres y prueba Sally & Anne y FIRE a los niños/as; evaluación de las actividades 

realizadas hasta el momento; procesamiento y análisis de datos; informe que integre lo 

estudiado con los resultados a los que se arribaron y las conclusiones pertinentes. 
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Consideraciones Éticas 

Existe un marco jurídico dentro del cual se establecen las condiciones a tener en cuenta 

en toda investigación donde se involucre a seres humanos. 

La ley Nº 18331, del once de agosto del año dos mil ocho en su artículo cinco y su 

reglamentación, establece los principios a tener en cuenta por quienes manejen datos 

personales tanto de adultos como de niños/as.  

El Decreto Nº 379/08 del cuatro de agosto del mismo año que aprueba el Proyecto 

elaborado por la Comisión de Bioética y Calidad de Atención (dependiente de la Dirección 

General de Salud del Ministerio de Salud Pública) vinculado a la investigación en seres 

humanos, determina que en forma previa a toda investigación, deberá contarse con la 

aprobación del Comité de Ética Institucional y deberá ser acompañado del Protocolo de 

Investigación. También establece el marco dentro del cual deberá transitar el trabajo. 

En el mismo sentido, el del Código de Ética del Psicólogo señala que  

Los/as psicólogos/as al planificar, implementar y comunicar sus investigaciones 

deben preservar los principios éticos de respeto y dignidad con el fin de resguardar 

el bienestar y los derechos de las personas y en general en los seres vivos que 

participen en sus investigaciones. (Art. 62) 

De la lectura de la normativa señalada precedentemente puede afirmarse que la misma 

tiende a la protección de los seres humanos intervinientes, ya que si bien existe libertad 

para investigar cuando el protagonista es el ser humano, esta libertad se encuentra limitada 

por el respeto de los derechos y libertades esenciales de la personalidad humana que se 

encuentran en la normativa vigente (Constitución, Tratados Internacionales ratificados por 

nuestro país, leyes). 

La investigación debe observar principios éticos y científicos en el marco de los derechos 

humanos. Es así que deberá contarse con el consentimiento libre e informado (Anexo 1) de 

las personas, respetándose su dignidad e integridad. En caso de los menores de edad, este 

consentimiento será brindado por sus representantes legales. Por otra parte, la información 

brindada a los sujetos deberá ser trasmitida en un lenguaje accesible e incluir la 

justificación, objetivos y procedimientos a utilizar, posibles molestias, beneficios esperados,  

seguimiento, duración de la participación, garantía de información, libertad de retirar el 

consentimiento en cualquier etapa y garantizar el secreto de los datos confidenciales.  
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Asimismo deberán preverse procedimientos que aseguren la confidencialidad, la 

privacidad, la protección de la imagen, la no estigmatización, y la garantía de la no 

utilización de la información en forma perjudicial. En tal sentido, se utilizará el programa 

estadístico SPSS donde se ingresarán los datos obtenidos para ser procesados y a partir de 

ellos poder analizarlos, lo que garantiza la confidencialidad y el anonimato de la información 

obtenida en el estudio.   

Cronograma de Ejecución 

 

Nº ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Revisión bibliográfica                             

2 Gestión de permiso en A.N.E.P.                             

3 Selección y coordinación con                   
 

        

  escuelas públicas y participantes                   
 

        

 4 
Aplicación y supervisión de  
Cuestionario Socio Demográfico                             

5 Aplicación y supervisión del Test CaMir                             

6 Aplicación y supervisión del Cuestionario CBCL                             

7 Aplicación y supervisión de la Prueba Sally & Anne                             

8 Aplicación y supervisión de la Prueba FIRE                             

9 Evaluación de actividades                             

10 Procesamiento de datos                             

11 Análisis de datos                             

12 Realización de informe final                             

 

Resultados Esperados 

Desarrollar una investigación empírica basada en la correlación entre apego materno y 

mentalización infantil en el país que permita sentar las bases de promoción y prevención en 

salud mental infantil.  
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Anexo 1: Consentimiento Informado 

 

Montevideo,...... de....... del........ 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente investigación plantea como objetivo determinar la eventual correlación entre el 
tipo de apego y la capacidad de mentalización. Asimismo, pretende analizar la incidencia de 
la misma en la prevención en psicopatología, además de relevar datos para indagar la 
existencia de la dependencia entre apego y mentalización y problematizar teóricamente la 
relación del apego materno y la mentalización en la infancia. 

Los procedimientos que serán utilizados en la presente investigación serán la aplicación de 
cuestionarios y tests a madres como también pruebas a los niños/as.  

Se entiende que dichos procedimientos buscando no generar molestias a los participantes 
se realizarán en los locales de las Escuelas Públicas a las que concurren los niños/as. Se 
debe disponer de aproximadamente una hora y media para la entrevista con madres y 
treinta minutos para la prueba con los niños/as.  

Se informa que los procedimientos realizados como el procesamiento y análisis de datos 
serán protegidos y se mantendrán en confidencialidad accediendo a los mismos únicamente 
los profesionales que trabajen en dicha investigación. 

Por lo tanto, declaro que se me ha brindado la información necesaria además de tener la 
posibilidad de evacuar cualquier duda al respecto, aceptando que los resultados obtenidos 
en la presente investigación sean utilizados para tal fin teniendo o no beneficios de 
cualquier índole al respecto. Además, entiendo que los datos obtenidos podrán ser 
publicados y/o difundidos de forma anónima en el ámbito científico-académico.   

Acepto mediante este consentimiento informado que mi hijo/a pueda participar de la 
investigación de forma libre y voluntaria, abandonando la misma con solo solicitarlo al 
responsable. Asimismo, entiendo que no obtendrá ningún tipo de remuneración o 
resarcimiento económico por su participación.  

Nombre del participante:                                                   C.I.: 

Nombre del menor:                                                           C.I.: 

Firma del participante/madre:                                          

 

Por cualquier consulta contactar con la responsable de la investigación. 

Camila Santos De León 

Correo Electrónico: camila_256@hotmail.com 

Celular: 099.130.592 
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Anexo 2: Cuestionario Socio Demográfico 

 

Información 

Socio demográfica 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 

La información que se  proporcione  en los siguientes cuestionarios será estrictamente confidencial. 

 

GRACIAS POR LA  PARTICIPACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información Socio demográfica (Modificado de Lucio. 2007)
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Nombre del Niño/edad:……………………………………………… 

Edad:      

Grado:     

Nombre de la madre/edad:……………………………………………….. 

Ocupación:………………………………………………………………………….. 

Ultimo año aprobado:………………………………………………………… 

Nombre del Padre/edad:………………………………………………………….. 

Ocupación:………………………………………………………………………….. 

Ultimo año aprobado:………………………………………………………… 

Hermanos: 

Nombres/edades:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Quienes viven en el domicilio 
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2. Por lo regular la escuela a la que va el niño ha sido: 

 

a. Pública 

b. Privada 

c. Religiosa o de religiosos 

d. Ninguna de las anteriores 

 

3. ¿Cuál es su promedio actual o cuál fue en el último año/semestre? 

 

a. 12 

b. 11 

c. 9-10 

d. 7-8 

e. 5-6 

f. 4 ó menos 

 

4. ¿En qué actividades participa  o ha  participado con mayor frecuencia? 

 

a. Deportivas 

b. Sociales o recreativas 

c. Musicales 

d. Culturales 

e. Religiosas 

f. Académicas (cursos de inglés, regularización en física o matemáticas, entre otras). 

g. No participo en actividades extra escolares 

 

5. Principalmente, ¿quién sostiene económicamente a la  familia? 

 

a. Padre 

b. Madre 

c. Ambos (padre y madre) 

d. Un hermano (a) 

e. Un  abuelo 

f. Tío (a) 

g. Padrastro o madrastra 
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6. Actualmente vive  en: 

 

a. Pensión 

b. Apartamento 

c. Casa sola (construcción independiente) 

d. Casa en una vivienda 

e. Casa sola en terreno familiar 

 

7. En la  vivienda: 

 

a. Hay automóvil. 

b. Hay motocicleta. 

c. Hay  línea telefónica. 

d. Servicio de TV Cable. 

e. Internet.  
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Anexo 3: Prototipo del Test CaMir  

Parte 1 

Versión española del CAMIR.1 

Nº           Items                                                                   

1 En mi familia, las experiencias que cada uno tiene afuera son una fuente de conversación 
y de enriquecimiento para todos.  

2 De niño(a) me dejaban pocas oportunidades para experimentar por mí mismo.  

3 Las amenazas de separación, de traslado a otro lugar, o de ruptura de los lazos familiares 
son parte de mis recuerdos infantiles.  

4 En mi familia, cada uno expresa sus emociones sin temer a las reacciones de los otros  

5 Mis padres eran incapaces de tener autoridad cuando era necesario.  

6 En caso de necesidad, estoy seguro(a) que puedo contar con mis seres queridos para 
encontrar consuelo.  

7 Desearía que mis hijos fueran más autónomos de lo que yo he sido  

8 En la vida de familia, el respeto a los padres es muy importante.  

9 De niño(a), sabía que siempre encontraría consuelo en mis seres queridos  

10 Pienso que he sabido devolver a mis padres el cariño que ellos me han dado.  

11 Las relaciones con mis seres queridos durante mi niñez, me parecen, en general, 
positivas.  

12 Detesto el sentimiento de depender de los demás.  

13 Aunque sea difícil de admitir, siento cierto rencor hacia mis padres.  

14 Sólo cuento conmigo para resolver mis problemas.  

15 De niño(a), a menudo mis seres queridos, se mostraban impacientes e irritables.  

16 Cuando era niño(a), mis padres habían renunciado a su papel de padres.  

17 Más vale no lamentarse mucho de una pérdida, de un duelo, para poder superarlo.  

18 A menudo, dedico tiempo a conversar con mis seres queridos.  

                                                             

1 Fernando Lacasa.2004, Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona 

 



- Estudio de la correlación entre el apego y la mentalización - 

 -25-  

 

19 Mis seres queridos siempre me han dado lo mejor de sí mismos.  

20 No puedo concentrarme sobre otra cosa, sabiendo que alguno de mis seres queridos 
tiene problemas.  

21 De niño(a), encontré suficiente cariño en mis seres queridos como para no buscarlo en 
otra parte.  

22 Siempre estoy preocupado(a) por la pena que puedo causar a mis seres queridos al 
dejarlos  

23 De niño(a), tenían una actitud de dejarme hacer.  

24 Los adultos deben de controlar sus emociones hacia los niños/as, ya sea de placer, amor 
o cólera.  

25 Me gusta pensar en mi niñez.  

26 De adolescente, nunca nadie de mi entorno, ha entendido del todo mis preocupaciones.  

27 En mi familia, cuando uno de nosotros tiene un problema, los otros se sienten 
implicados.  

28 Actualmente, creo comprender las actitudes de mis padres durante mi niñez.  

29 Mis deseos de niño(a) contaban poco para los adultos de mi entorno 

30 De niño(a), los adultos me parecían personas preocupadas, sobre todo, por sus propios 
problemas.  

31 Cuando yo era niño(a), teníamos mucha dificultad para tomar decisiones en familia  

32 Tengo la sensación que nunca superaría la muerte de uno de mis seres queridos.  

33 De niño(a), le tenía miedo a mis padres.  

34 Los niños deben sentir que existe una autoridad respetada dentro de la familia.  

35 Mis padres no se han dado cuenta que un niño(a) cuando crece tiene necesidad de tener 
vida propia  

36 Me siento en confianza con mis seres queridos.  

37 Realmente, no me acuerdo de la manera en que veía las cosas cuando era niño(a).  

38 En mi familia de origen, conversábamos más sobre los demás, que sobre nosotros 
mismos  

39 De niño(a), me preocupaba que me abandonaran  

40 De niño(a) me animaron a compartir mis sentimientos.  

41 No me han preparado psicológicamente lo suficiente sobre la realidad de la vida.  

42 Mis padres me han dado demasiada libertad para hacer todo lo que yo quería.  
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43 Los padres deben mostrar a su hijo(a) que se quieren.  

44 De niño(a), hacia que los adultos se enfrentaran entre ellos para conseguir lo que quería.  

45 De niño(a), he tenido que enfrentarme a la violencia de uno de mis seres queridos.  

46 No llego a tener una idea clara de mis padres y de la relación que tenía con ellos.  

47 No me han dejado disfrutar mi niñez.  

48 Yo era un(a) niño(a) miedoso(a)  

49 Es esencial trasmitir al niño el significado de la familia.  

50 De mi experiencia de niño(a), he comprendido que nunca somos suficientemente buenos 
para los padres.  

51 Tengo dificultad para recordar con precisión los acontecimientos de mi infancia.  

52 Tengo la sensación de no haber podido afirmarme en el ambiente donde he crecido.  

53 Aunque no sea cierto, siento que tuve los mejores padres del mundo.  

54 De niño(a), se preocuparon tanto por mi salud y mi seguridad, que me sentía 
aprisionado(a).  

55 De niño(a), me inculcaron el temor a expresar mi opinión personal.  

56 Cuando me alejo de mis seres queridos, no me siento bien conmigo mismo.  

57 Nunca tenido he tenido una verdadera relación con mis padres.  

58 Mis padres siempre han tenido confianza en mí.  

59 Cuando yo era niño(a), mis padres abusaban de su autoridad  

60 Cada vez que trato de pensar en los aspectos buenos de mis padres, recuerdo los 
malos. 

61 Tengo la sensación de haber sido un niño(a) rechazado(a).  

62 Mis padres no podían evitar controlarlo todo, mi apariencia, mis resultados escolares e 
incluso mis amigos.  

63 Cuando era niño(a) había peleas insoportables en casa.  

64 En mi familia vivíamos aislados.  

65 Es importante que el niño aprenda a obedecer  

66 De niño(a), mis seres queridos me hacían sentir que les gustaba compartir su tiempo 
conmigo  

67 Cuando recuerdo mi infancia siento un vacío afectivo.  
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68 La idea de una separación momentánea con uno de mis seres queridos, me deja una 
sensación de inquietud  

69 Hay un buen entendimiento entre los miembros de mi familia  

70 De niño(a), a menudo tenía la sensación que mis seres queridos no estaban muy 
seguros de la validez de sus exigencias.  

71 Durante mi niñez, he sufrido la indiferencia de mis seres queridos.  

72 A menudo, me siento preocupado(a) sin razón por la salud de mis seres queridos 

 

Recuperado de: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxicGllcnJla
HxneDo1MzdlMTY2YTc4ODUzZGY4  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxicGllcnJlaHxneDo1MzdlMTY2YTc4ODUzZGY4
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxicGllcnJlaHxneDo1MzdlMTY2YTc4ODUzZGY4
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Parte 2 

CAMIR  

 (Pierrehumbert et al., 1996) 2 

Nombre: .......................................................................................................................  

Fecha de Nacimiento:....................................... Fecha de hoy:.................  

Población:............................................... Edad:.....................  

INSTRUCCIONES  

Este cuestionario es sobre las ideas y sentimientos que tienes de tus relaciones personales 

y familiares. Tanto del presente, como de tu infancia. El cuestionario tiene tres tipos de 

frases:  

- Frases que se refieren a lo que has vivido en tu familia de origen. Estas frases están 

generalmente formuladas en tiempo pasado, o si no, mencionan claramente palabras como 

“niño-a”, “padre” o “familia de origen”.  

- Frases que describen tus experiencias en tu familia o en tu pareja actual. Estas frases 

hablan generalmente de “mis seres queridos” y están siempre formuladas en tiempo 

presente (la familia actual puede ser la familia de origen).  

- Frases que se refieren al funcionamiento y valores familiares.  

Los resultados de este cuestionario son confidenciales 

 

 

 

                                                             

2 Pierrehumbert B, Karmaiola A, Sieye A, MC, Miljkovitch R, Halfon O, 1996. Les modèles de relations: 

Développement d'un auto-questionnaire d'attachement pour adultes. Psychiatrie de l'Enfant 1: 161-206.  

 - Versión española del CaMir : Fernando Lacasa. Hospital Sant Joan de Deu. Barcelona 
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Se trata de responder de la siguiente manera: 

 Etapa 1:  

- Clasificación en 3 montones:  

Tienes que colocar tres etiquetas “Verdadero”, “Ni verdadero-Ni falso” y “Falso”, y distribuir 

las tarjetas en los tres montones. Después lee cada frase y pon cada una de ellas en el 

montón “Verdadero” o en el “Falso”, según te parezca que, aplicadas a ti, son verdaderas o 

falsas.  

El montón “Ni Verdadero, Ni Falso”, está reservado a las frases que no consideras ni 

verdaderas ni falsas, o para las que no sabes –o no puedes- responder (por ejemplo, si tu 

vivencia con cada uno de los padres es tan diferente que no puedes responder de manera 

global). El número de tarjetas colocadas en cada montón no tiene importancia. Después 

podrás modificar tu elección.  

- Clasificación en 5 montones:  

Tienes que colocar cinco etiquetas (A.-Muy Verdadero, B.-Verdadero, C.-Ni Verdadero-Ni 

Falso, D.-Falso y E.-Muy Falso) y has de pasar las tarjetas de tres a cinco montones. Has 

de tomar las tarjetas que se encontraban inicialmente en el montón “Verdadero” y las 

redistribuirás en dos nuevos montones: “A.-Muy Verdadero” y “B.-Verdadero”.  

Has de hacer lo mismo con las tarjetas que se encuentran en el montón con la etiqueta 

“Falso”; distribúyelas entre “D.-Muy Falso” y “E.-Falso”. Las tarjetas que se encuentran en el 

montón “Ni Verdadero-Ni Falso”, no cambian y las pones directamente en el montón “C.-Ni 

Verdadero Ni Falso”.  
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Al final de ésta etapa, anotarás en qué montón se encuentra cada tarjeta en la Tabla 1 

 

 Etapa 2  

Esta etapa es la que aporta la originalidad e interés al procedimiento. Por razones 

estadísticas, tienes que poner un número determinado de tarjetas en cada montón. 

Esta tarea supone comparar las tarjetas entre ellas y éstas no son siempre comparables, lo 

que puede parecerte algo frustrante.  

Has de empezar por el lado izquierdo (montón ‘A.-Muy Verdadero’); se trata de volver a 

ver todas las tarjetas de este montón para dejar sólo las 12 tarjetas que, aplicadas a ti, te 

parezcan „muy verdaderas‟. Si tienes más de 12 tarjetas, deberás entonces poner las 

tarjetas sobrantes en el montón “B.-Verdadero. 15 tarjetas. Si, por el contrario, en el montón 

“A.-Muy verdadero”, hay menos de 12 tarjetas, deberás mezclarlas con las del montón “B.-

Verdadero” y elegir entre todas ellas las 12 tarjetas más características.  
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Luego has de seguir el mismo procedimiento para el montón B (15 cartas). Si te faltan 

tarjetas para completar las 15 de „B.-Verdadero. 15‟, toma del montón „C. Ni verdadero Ni 

Falso‟, aquellas que pueden pasar a „B.Verdadero, 15‟. Si, por el contrario te sobran, estas 

las pones en el montón „C.-Ni Verdadero Ni Falso‟ 

Has de actuar de la misma manera por el lado derecho (pila E), siguiendo por el montón 

más extremo, montón “E.-Muy Falso‟, 12 tarjetas”, luego “D.-Falso, 15 tarjetas”, en dirección 

al montón central C. Cuando hayas terminado, comprueba que el montón central “C.-Ni 

verdadero-Ni Falso” contenga 18 tarjetas  

Al final de ésta etapa, anotarás en qué montón se encuentra cada tarjeta en Tabla 2 

 

A continuación traslada a la siguiente tabla los datos de las tablas 1 y 2 adjudicándoles una 

puntuación en función de la columna en que se encuentren: A=5 puntos; B=4 puntos; C=3 

puntos; D=2 puntos; E=1 punto. 
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Recuperado de: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxicGllcnJla

HxneDozMzYyMzEzZjc4NzhkOWZi  

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxicGllcnJlaHxneDozMzYyMzEzZjc4NzhkOWZi
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxicGllcnJlaHxneDozMzYyMzEzZjc4NzhkOWZi
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Anexo 4: Prototipo del Cuestionario CBCL 
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Sin referencia. 
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Anexo 5: Prototipo de Prueba Sally & Anne 

 

 

 

Recuperado de: 

https://bluesmarteurope.files.wordpress.com/2013/11/teoriamente-anasally.jpg  

 

 

 

 

https://bluesmarteurope.files.wordpress.com/2013/11/teoriamente-anasally.jpg
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Anexo 6: Prototipo de la Prueba FIRE 
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Recuperado de: Miller D. (2013). Las huellas del afecto. Estudio acerca de la incidencia de 

la regulación afectiva en el desarrollo de la personalidad. Editorial: grupo magro. 

Montevideo, Uruguay. 


