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La presente investigación tiene como objetivo principal comprender la importancia de los 

estilos de apegos en madres adolescentes y su influencia en la relación con su hijo. El 

enfoque epistemológico sistémico familiar surge a partir de las contribuciones teóricas de 

los distintos autores y escuelas de esa época, los cuales se interesaron por estudiar las 

relaciones familiares. Cabe destacar que este enfoque se centra principalmente en el 

trabajo con familias pues es el punto clave para el desarrollo adecuado de las relaciones 

y vínculos afectivos. Mediante un análisis exhaustivo de la información recopilada se 

establecieron tres temas de estudio: apego, vínculo afectivo y alteraciones en la 

maternidad. El enfoque de esta investigación es cualitativo con diseño de teoría 

fundamentada y la muestra fue no probabilística-homogénea, pues se enfoca en la 

selección consciente de participantes que comparten características en común, esto con la 

finalidad de contar con la muestra adecuada para el desarrollo satisfactorio del estudio, la 

cual estuvo conformada por tres madres adolescentes de 15 a 19 años, residentes de la 

ciudad de Machala, provincia El Oro, dos de ellas pertenecen a la Ciudadela 20 de 

Noviembre y una del sector Circunvalación Sur. Para la recolección de datos, se realizó un 

primer acercamiento con las participantes, quienes se mostraron muy colaborativas y 

entusiastas por ser parte de este estudio investigativo, de la misma manera, se les otorgó el 

consentimiento informado, después se empleó una entrevista semiestructurada cuyas 

preguntas se realizaron acorde a la revisión de la literatura y los objetivos planteados, 

también se utilizó la observación cualitativa, que sirvió para registrar el comportamiento 

de las entrevistas y los factores externos que puedan influir en el estudio. A partir de 

la sustentación teórica de los distintos autores, se obtuvieron los siguientes resultados: 

el tema 1 apego, del cual surgen tres categorías apego familiar, apego de la pareja y apego 
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con el hijo, en cuanto al tema 2 es el vínculo afectivo, dentro de esté se encuentra el 

cuidado materno, comunicación con el hijo y expectativas en el embarazo y futura. Por 

último, el tema 3 es acerca de las alteraciones en la maternidad, pues en esta etapa suelen 

experimentar una serie de cambios situándose de esta manera las categorías de 

alteraciones emocionales, alteraciones físicas y alteraciones cognitivas. En conclusión, el 

apego que la mayoría de las madres establecieron con su círculo familiar fue idóneo, 

debido a que cubrieron cada una de las necesidades requeridas, convirtiéndose en un 

referente para el cuidado de sus hijos, no obstante, consideran que el estilo de crianza que 

desean implementar debe basarse en una buena comunicación, confianza y la práctica de 

buenos valores, los cuales les permitirán un mejor desenvolvimiento en cada una de sus 

áreas, además, el contar con el apoyo de su pareja fue un complemento fundamental. En 

recomendaciones, se sugiere que en los centros de salud los profesionales trabajen en 

conjunto para brindar una óptima atención a las madres adolescentes, además de llevar a 

cabo talleres que potencien las habilidades frente a este nuevo cambio e incentivar a las 

parejas a que formen parte del cuidado de sus hijos. 
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The main objective of this research is to understand the importance of attachment styles 

in adolescent mothers and their influence on their relationship with their child. The family 

systemic epistemological approach arises from the theoretical contributions of different 

authors and schools of that time, which were interested in studying family relationships. 

It should be noted that this approach focuses mainly on working with families, as this is 

the key point for the proper development of relationships and emotional bonds. Through 

an exhaustive analysis of the information gathered, three study themes were established: 

attachment, affective bonding and alterations in motherhood. The approach of this 

research is qualitative with grounded theory design and the sample was non-probabilistic-

homogeneous, since it focuses on the conscious selection of participants who share 

common characteristics, this with the purpose of having the adequate sample for the 

satisfactory development of the study, which was formed by three adolescent mothers 

between 15 and 19 years old, residents of the city of Machala, El Oro province, two of 

them belong to the Ciudadela 20 de Noviembre and one of the Circunvalación Sur sector. 

For data collection, a first approach was made with the participants, who were very 

collaborative and enthusiastic about being part of this research study, in the same way, 

they were given informed consent, then a semi-structured interview was used whose 

questions were made according to the literature review and the objectives set, qualitative 

observation was also used, which served to record the behavior of the interviews and 

external factors that may influence the study. From the theoretical support of the different 

authors, the following results were obtained: theme 1 attachment, from which three 

categories emerge: family attachment, partner attachment and attachment with the child; 

theme 2 is the affective bond, within which are found maternal care, communication with 
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the child and expectations in pregnancy and the future. Finally, theme 3 is about the 

alterations in motherhood, since at this stage they usually experience a series of changes, 

thus placing the categories of emotional alterations, physical alterations and cognitive 

alterations. In conclusion, the attachment that most of the mothers established with their 

family circle was ideal, due to the fact that they covered each of the required needs, 

becoming a reference for the care of their children; however, they consider that the 

parenting style they wish to implement should be based on good communication, trust 

and the practice of good values, which will allow them to perform better in each of their 

areas, in addition, having the support of their partner was a fundamental complement. In 

recommendations, it is suggested that in health centers professionals work together to 

provide optimal care to teenage mothers, in addition to conducting workshops to enhance 

skills in the face of this new change and encourage couples to be part of the care of their 

children. 

 

 

 

Keywords: pregnancy, motherhood, attachment, emotional, cognitive, physical, family, 

child.
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INTRODUCCIÓN 

 

La humanidad día a día se encuentra expuesta a distintas situaciones de riesgo, siendo la 

población adolescente la más afectada, pues en esta etapa los jóvenes sienten mucha 

curiosidad por su medio social y lo que hay en él; por lo tanto, el deseo de explorar es 

latente y no están conscientes de las consecuencias que puede traer a su vida. Una de las 

problemáticas de salud pública y la más conocida son los embarazos a temprana edad, en 

donde experimentan cambios drásticos en el cuerpo y también a nivel cognitivo y 

socioemocional. 

 

De acuerdo a Chacón et al. (2015) indica que las adolescentes embarazadas viven un total 

drama por el rechazo de su familia, desprecio e indiferencia por parte de la sociedad, 

situaciones que desencadenan una serie de frustraciones e incluso, la deserción escolar. 

 

Por lo tanto, un aspecto importante que se debe tomar en consideración es el vínculo 

afectivo que se establece desde tempranas edades con su círculo familiar debido a que 

son la base principal para el desenvolvimiento adecuado en las futuras relaciones 

interpersonales. 

 

Por esto, surge la necesidad de la presente investigación, la cual tiene por objetivo 

comprender la importancia de los estilos de apegos en madres adolescentes y su influencia 

en la relación con su hijo. 

 

En el capítulo I del trabajo de investigación, se realiza una descripción de la temática de 

estudio: estilos de apego y su influencia con el vínculo materno-infantil en madres 

adolescentes, abordando algunos conceptos teóricos de los autores más influyentes, así 

como también los tipos de apegos, las afectaciones psicoafectivas que presentan estas 

adolescentes; además estudios que hayan realizado hasta la actualidad. 
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En el capítulo II, se explica acerca de los fundamentos teóricos- epistemológicos de esta 

investigación, en donde se describe la historia, definición y aportes de los distintos autores 

sobre el enfoque sistémico familiar; así mismo el abordaje o relación de este con la 

variable de estudio. 

 

En el capítulo III, se detalla minuciosamente el proceso metodológico utilizado en la 

investigación, describiendo cada una de los instrumentos y las técnicas utilizadas para la 

recopilación de la información, y posteriormente ser utilizadas en el análisis y la creación 

de las categorías. 

 

Por último, en el capítulo IV, se presenta el análisis de los resultados obtenidos, el 

contraste del mismo mediante la triangulación teórica y a su vez la interpretación de las 

investigadoras, dando paso al desarrollo de las conclusiones finales y las 

recomendaciones adecuadas para el estudio. 
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ESTILOS DE APEGO Y SU INFLUENCIA CON EL VÍNCULO 

MATERNOINFANTIL EN MADRES ADOLESCENTES 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

El ser humano pasa por distintas etapas de desarrollo que va desde la fecundación, 

infancia, adolescencia, adultez hasta la vejez, generando cambios a nivel cognitivo, 

biológico, social y físico en cada uno de los periodos, específicamente en la fase de la 

adolescencia, que es considerada un estado vulnerable y complejo, debido a que están 

expuestos a diversas circunstancias del entorno, estos pueden ser: embarazos a temprana 

edad, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, entre otros (Rosabal et 

al., 2015; Triviño-Ibarra et al., 2019). 

A nivel mundial, el embarazo precoz constituye uno de los principales problemas de salud 

pública, en donde aproximadamente un millón de adolescentes conciben cada año, y por 

lo general provienen de países con escasos recursos económicos; Ecuador es considerado 

el país con los porcentajes más elevados de embarazo a temprana edad (Valcárcel et al., 

2018). Según los resultados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2021), 

en el año 2021, 39.486 millones de niños nacieron de madres adolescentes cuyas edades 

varían entre los 15 y 19 años, que corresponden a un 49,4 % de toda la población joven. 

Generalmente, las madres adolescentes sienten mucho temor a ser rechazadas por su 

propia familia y por la sociedad, por lo que cuando existe una inadecuada relación se 

convierte en un factor detonante para que la menor se vuelva más susceptible a caer en 

patrones disfuncionales (Hevia y Perea, 2020); por ello, es necesario que las adolescentes 

tengan un apego positivo con su entorno familiar y social, para contrarrestar los efectos 

negativos o cambios que experimentan durante esa nueva fase de maternidad. 

A raíz de lo mencionado, es importante tener en cuenta la teoría del apego establecida por 

el psicólogo John Bowlby, quién sostiene que el apego es cualquier forma de proximidad, 

disponibilidad emocional y física que tiene el niño con su progenitora o con cualquier 

otra figura familiar que esté a cargo del cuidado y protección del menor (Bowlby, 1993, 

como se citó en Álvarez et al., 2019). 

Aportando a esto Hernández et al. (2019) y Dreyfus (2019) expresan que si la madre 
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establece un adecuado apego con su hijo, el cual generalmente está basado en el apego 

percibido en la propia infancia; esto le permitirá que tenga una mayor seguridad y 

confianza en sí mismo facilitando de esta forma la exploración y el descubrimiento de 

nuevas habilidades. 

También es necesario que la madre cubra cada una de las necesidades requeridas, como 

alimentación, y cuidados generales, puesto que los primeros meses son cruciales para el 

desenvolvimiento del bebé a nivel cognitivo, conductual, social y emocional (Quiñonez, 

2018 y Mayorga-Parra y Vega, 2021).  

Por otro lado, la psicóloga Mary Ainsworth realizó las primeras investigaciones con 

respecto a la relación de las diferencias individuales en el apego, dicho procedimiento fue 

denominado “situación extraña”, método que consistió en estudiar el comportamiento del 

niño con la madre y con una persona desconocida dentro de un laboratorio, y a partir de 

las observaciones realizadas determinó la existencia de tres estilos de apego: seguro, 

evitativo y ambivalente (Gutiérrez, 2020). 

El apego seguro se desarrolla mediante un contacto fijo en donde se reflejan las 

demostraciones de afecto con el menor y su figura principal, el cual se muestra perceptible 

ante las necesidades del niño, generando de esta forma una base segura que le permita 

establecer relaciones positivas, tener mayor capacidad de ser autónomo e incluso contar 

con buenas estrategias de afrontamiento (Vargas–Sepúlveda y Zabarain-Cogollo, 2018). 

En cuanto al apego inseguro evitativo, este tipo surge cuando los cuidadores exhiben 

conductas negativas, rechazo al contacto y falta de control en las emociones, provocando 

que el menor establezca distancia con su cuidador, a tal punto de ignorarlo y no mostrar 

su frustración, y por último, si la figura principal presenta inestabilidad emocional, esta 

va a ocasionar mucha inseguridad y temor en el niño por la separación, dando paso al 

tercer tipo de apego denominado ambivalente o resistente (Ainsworth 1979, 1989, como 

se citó en Benlloch, 2020; Hernández et al., 2019). 

Estos tipos de apego se han tomado en consideración para el desarrollo de un sinnúmero 

de investigaciones; sin embargo, en siguientes postulados se identifica un cuarto tipo, 

denominado: apego inseguro desorganizado/desorientado, que recaba características 

pertenecientes al apego inseguro evitativo y al resistente/ambivalente, causando de esta 

manera una mayor inseguridad en el menor, además de presentar conductas que oscilan 
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entre confusas y contradictorias (Maiin y Solomon 1986, como se citó en Chávez y 

Vinces, 2019). 

Este apego percibido y desarrollado en la infancia es un factor clave en la elección de 

parejas futuras; esto se debe a que en estas se van a reflejar ya sea dinámicas recíprocas 

y de confianza en caso de establecerse por un apego seguro, o la búsqueda de la 

satisfacción de carencias en caso de un apego inseguro (Guzmán y Contreras, 2012). 

Respecto a la interacción madre-hijo, el apego presenta un significativo componente 

biológico, puesto que desde la etapa de gestación el feto depende de la madre para 

formarse, siendo así la base para la construcción de las modalidades vinculares y la forma 

de relacionarse con su medio social (Burutxaga, 2018; Buelvas-Sanjuan et al., 2019). 

Añadiendo a esto, Gutiérrez (2020) indica que, dentro de los primeros seis a ocho meses, 

el bebé crea una preferencia significativa hacia su madre, padre y personas más cercanas, 

por lo que el acercamiento de extraños o desconocidos produce una reacción de angustia; 

ya para los doce y veinticuatro meses, el niño tiene nuevas formas de exploración de su 

contexto mediante la locomoción autónoma, la representación simbólica y el lenguaje. 

En esta última, Vera (2019) menciona la importancia de la interacción entre el bebé y el 

cuidador, misma que puede ser mediante la comunicación verbal, no verbal y preverbal, 

tales como muestras de cariño o sonrisas, contribuyendo de esa manera a una adecuada 

adquisición del lenguaje. No obstante, el vínculo también depende del contexto social, 

debido a que el menor se beneficia de las características individuales o grupales para 

cubrir sus necesidades básicas, por lo tanto, es fundamental el establecimiento de 

relaciones significativas (Burutxaga, 2018). 

Cabe destacar que el apego se desarrolla a lo largo de la vida sin un límite de tiempo, y 

puede ir variando según la etapa de desarrollo (Burutxaga, 2018); y según Marrone (2018) 

desde la infancia empiezan a construirse los modelos operativos internos en base a las 

experiencias vividas por el niño, mismos que contribuyen a la formación de la percepción 

de sí mismo y la confianza con los demás, además, modifican y configuran la relación 

con el medio. 

En el caso de los adolescentes, si presentan modelos seguros van a tener recursos, 

competencias internas y redes de apoyo para sobrellevar las tareas, por el contrario, 
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quienes posean modelos inseguros mostrarán una preocupación y poca capacidad en la 

regulación de sus emociones, y, quienes cuenten con modelos ambivalentes, presentarán 

problemas en su conducta cuando su contexto familiar o social sea de riesgo, a excepción 

de los que establecen relaciones positivas (Oliva, 2011). 

Considerando esta influencia del apego, la mayoría de las madres tienen en común el 

anhelo de que sus hijos sean personas exitosas, honradas, que lleguen a ocupar un cargo 

importante en su contexto social, sin embargo, estas expectativas dependen del estilo de 

crianza, vínculo afectivo entre madre e hijo y la estabilidad económica (Moreno et al., 

2019). 

Según Oliva (2011), los adolescentes autosuficientes reflejan poca sensibilidad con su 

medio y tienen un concepto negativo de los demás, en cambio, los preocupados, tienden 

a mostrarse sensibles ante su contexto social y presentan baja autoestima, sin embargo, 

ambos tipos necesitan las figuras de apego para la canalización de sus emociones y 

minimizar los niveles de estrés. Es importante destacar que los adolescentes como los 

niños con un apego óptimo tendrán un desenvolvimiento positivo y adecuada regulación 

emocional, mecanismo que se mantendrá hasta la adultez (Marrone, 2018). 

Por otro lado, en la etapa adolescente se produce una reorganización a nivel cerebral, 

perfeccionándose las capacidades cognitivas, emocionales, sociales y conductuales 

(Stringaris, 2021). Así mismo, se incrementa la curiosidad y el deseo sexual, por lo que 

surge esa necesidad de satisfacción y la búsqueda del otro, haciendo que el joven tenga a 

temprana edad relaciones sexuales, práctica para la cual aún no están preparados tanto a 

nivel biológico como psicológico, y esto puede traer consigo una serie de factores de 

riesgo, uno de los más conocidos que afecta en la salud pública a nivel mundial es el 

embarazo (Heras y Lara, 2009). 

El Instituto Nacional de Salud Pública (2017) considera que la maternidad a temprana 

edad trae consigo repercusiones negativas en la calidad de vida de la menor y del bebé, 

debido a que algunas adolescentes presentan complicaciones médicas durante el 

embarazo y el parto, e incluso suele existir un aumento de las tasas de mortalidad infantil. 

Es importante mencionar que dentro de este nuevo proceso las jóvenes sienten mucho 

miedo al convertirse en madres por lo que recurren en ciertas ocasiones al aborto ilegal o 

al abandono de los niños. 
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Por otra parte, las autoras Noguera y Alvarado (2012) expresan que el embarazo es una 

de las experiencias más agradables para la mayoría de las mujeres, sin embargo, para las 

adolescentes constituye una variable problemática debido al poco apoyo que reciben de 

su propia familia o del círculo social. Urgilés et al. (2018) señala que las jóvenes suelen 

ser madres solteras, de familias disfuncionales y que no cuentan con los recursos 

económicos necesarios, tal condición implica que la adolescente abandone sus estudios 

académicos y recurran a la búsqueda de un trabajo para generar ingresos y sustentar a la 

familia. 

Aportando a esto, Figueroa-Peñafiel et al. (2020) y Romero-Acosta et al. (2021) 

manifiestan que las percepciones durante el embarazo varían dependiendo de cada uno 

de las vivencias que haya experimentado la adolescente a nivel familiar como social, y es 

en la etapa de gestación en donde se encuentran expuestas a distintos cambios en su vida, 

y el apoyo de los miembros de la familia es esencial durante todo ese proceso para que la 

adolescente sea capaz de afrontar dicha situación, puesto que a nivel psicológico suelen 

desarrollar un nivel de percepción negativo debido al temor que siente de ser madres a 

temprana edad. 

Así mismo, en este período de embarazo suelen presentarse algunos desajustes 

emocionales debido a que dejan el rol de hija para cumplir la función de madre por la 

responsabilidad que conlleva el cuidado de su bebé, y, al no estar completo su maduración 

cognitiva, pueden presentar problemas tales como sentimiento de pérdida de la juventud, 

depresión, ansiedad, estrés, baja autoestima, síndrome del fracaso de la madre, 

egocentrismo, negación, suicidio (Noguera y Alvarado, 2012). 

En cuanto a los cambios a nivel físico se presentan con mayor frecuencia síntomas como 

cansancio, dolores de cabeza, espalda, hinchazón, mareos, anemia, senos sensibles, fatiga, 

náuseas, mareos, anemia, acidez estomacal, cansancio, interrupción en la menstruación 

(Valera, 2009). Por último, en lo cognitivo, presentan una percepción negativa del mundo 

externo y de sí mismas respecto a su rol como madre (Jaramillo, 2020). 

Con respecto a la maternidad, para algunas adolescentes es considerada una etapa en 

donde desean tener una relación más gratificante con sus hijos que las que ellas tuvieron 

en su infancia; por lo que, asocian a la maternidad con el cuidado, protección y 

cumplimiento de cada una de las necesidades que tienen sus hijos o hijas desde los 
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diferentes ámbitos, ya sea en la educación, salud, económico, entre otros; no obstante, en 

una minoría de adolescentes, este período es visto como una vivencia negativa, debido a 

que las altas exigencias que deben cumplir las limitan a nivel individual, lo cual, puede 

generar una relación poco agradable con el infante (Salvatierra et al., 2005). 

Por otra parte, las percepciones que suelen tener estas adolescentes en los dos aspectos 

como mujer y madre son las siguientes: en la autopercepción como mujer, las 

adolescentes presentan características personales tanto positivas como negativas, en 

relación a la primera existe una mayor madurez, tranquilidad, autonomía, optimismo, 

capacidad de realizar cualquier tarea doméstica como es: la limpieza, ordenar y lavar; 

también se reconocen ciertas habilidades interpersonales, tales como: sociabilidad, 

solidaridad, empatía y asertividad. Con respecto a las características personales negativas 

suelen presentarse: dificultad en la expresión de sentimientos, mal carácter, baja 

autoestima, sensibilidad, entre otros (Salvatierra et al., 2005). 

En relación a la autopercepción como madre, diversos estudios indican que las 

adolescentes presentan características personales que son percibidas como facilitadores 

ya que reportan una gran dedicación, responsabilidad, afectividad, capacidad para el 

cuidado de los niños logrando de esta forma tener un buen desempeño en el rol de madre, 

pero también hay aspectos considerados como obstaculizadores y que imposibilitan a que 

la menor tenga un desempeño adecuado en esta etapa como madre, estos pueden ser la 

inmadurez y la impaciencia. 

Cabe mencionar que la percepción que tienen las adolescentes frente a la maternidad varía 

mucho según la edad en la que se desarrolla dicho suceso, por lo que, a temprana edad en 

un rango de 10 a 13 años el embarazo es percibido como el abandono de los proyectos a 

mediano y largo plazo, a la edad de 14 a 16 años la maternidad es vista tanto cómo una 

oportunidad cómo una amenaza; a la edad de 17 a 19 años durante el período de gestación, 

la adolescente puede presentar problemas psicológicos como la depresión, trastornos 

emocionales, ansiedad, entre otros (Corredor et al., 2020). 

Algunas investigaciones han demostrado que las madres adolescentes presentan una 

mayor posibilidad de maltrato infantil, dificultad para la crianza de sus hijos e incluso se 

ve afectada la calidad vincular, presentando de esta forma un alto nivel de sensibilidad 

materna, misma que aumentará ese riesgo de abuso y negligencia por parte de los 
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adolescentes, pues no comprenden el comportamiento de sus hijos y esto puede 

condicionar a que presenten trastornos de conducta afectando negativamente en su 

bienestar (Alamo et al., 2017; Campo et al., 2005). 

1.2 Hecho de interés 

Una investigación realizada en Estados Unidos por Ortiz et al. (2006) en una muestra de 

40 niños de 6 a 14 meses, acerca del patrón de apego de los infantes con la madre 

adolescente, demostró que la escasez de interacción de la madre con el menor incrementa 

la probabilidad de establecer un apego inseguro- evitativo, lo cual puede producir en el 

menor una mayor evitación y poca proximidad. 

Un estudio similar fue llevado a cabo en Chile, en el Colegio de Azcapotzalco, con una 

muestra conformada por 12 adolescentes, entre 16 y 18 años; concluyendo así que el 50% 

de madres adolescentes presentan un apego positivo con sus hijos y el otro 50% tienen un 

apego-ambivalente (García et al., 2016). 

Cabe destacar que, el tipo de apego depende de la edad de la adolescente, por lo que, entre 

más joven mayor desinterés tendrá con el bebé; no obstante, en este estudio se encontraron 

algunos casos en donde la madre adolescente de 17 años presenta una buena relación con 

su bebé recién nacido, mientras que, la adolescente de 18 años arrojó un menor puntaje 

de apego con su hijo de 1 año y un mes (García et al., 2016). 

Dentro de este mismo estudio, los autores indican que las madres que no pueden estar al 

cuidado de sus hijos debido a que trabajan y estudian establecen un apego positivo con 

ellos, en cambio, las madres adolescentes que no trabajan presentan una relación de apego 

ambivalente, por lo tanto, dejan en evidencia que a pesar de tener un apego seguro las 

madres adolescentes con sus hijos, ellos pueden presentar un estilo de apego ambivalente. 

Datos similares a esta investigación fueron aportados por Quezada y Santelices (2010), 

en donde escogieron como muestra a 72 díadas madres pertenecientes a la ciudad de 

Bogotá, Colombia, junto a sus bebés de 11 a 15 meses, los resultados que obtuvieron 

demuestran que el 69,4% presentan un apego seguro, el 30,6% apego inseguro, el 25% se 

ubica en la categoría de inseguro-evitativo y el último con un porcentaje de 5.6% se 

clasifica como apego inseguro-ambivalente. 

Además, en esta investigación las autoras sostienen que no hay correlación entre el apego 
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que haya adquirido la madre con el tipo de apego de su hijo, tan solo el 43,1 % de niños 

presentan el mismo apego que ellas, por otra parte, el 73,2% de las madres con estilo de 

apego inseguro tienen hijos con apego positivo. 

Alamo et al. (2017) en su estudio realizado en otra región de Colombia, en una muestra 

de 99 madres adolescentes de 14 a 20 años, encontraron que el 38,4% de estas madres 

son propensas a presentar posibles riesgos de salud mental, específicamente trastornos 

depresivos-ansiosos, y con respecto al vínculo afectivo con sus hijos, 41,7% presentaba 

una dinámica positiva, mientras que el 36,5% tienen relaciones conflictivas. 

En México, se entrevistaron y emplearon encuestas a 38 madres jóvenes con edades de 

14 a 19 años, los datos arrojaron que un 88% tenían apego seguro y el 12% no presentaban 

un buen apego, en este estudio lograron observar que la edad de la joven no corresponde 

a un factor que se encuentre asociado al descuido o desinterés sobre el cuidado del menor, 

sino que los factores que sí influyen de manera significativa es la condición 

socioeconómica baja, la ausencia de la pareja y la falta de apoyo (Ledig, 2014). 

Por otra parte, en Ecuador, fue realizada una investigación con 15 niños/as de seis a 

veinticuatro meses en un acogimiento residencial de la ciudad de Quito, para conocer si 

el estilo de apego influye en el desarrollo psicomotriz de los menores, y obtuvieron como 

resultado que el 33% presenta un estilo de apego seguro, el 47% un apego inseguro y el 

20% un estilo de apego ambivalente, y en cuánto al desarrollo psicomotriz el 40% de los 

menores tenían un desarrollo normal y el 60% presentan un retraso leve/moderado/grave, 

considerando así que el estilo de apego influye significativamente en el desarrollo 

psicomotriz de los bebés (Zambrano, 2019). 

En el mismo país se realizó un estudio con ocho madres adolescentes y sus hijos para 

identificar el estilo de apego que tienen en base a la “situación extraña”, dentro de los 

resultados obtenidos se encontraron que tres de los cuatro casos que se expusieron ante la 

situación, tenían un tipo de apego ansioso, debido a que algunas veces las madres 

brindaban atención al menor, por otro lado, en los demás casos no lograron obtener los 

resultados esperados por falta de compromiso y por el corto tiempo de la investigación, 

no obstante, es importante generar espacios para que las madres puedan relacionarse con 

los niños mediante actividades de estimulación o lúdicas (Bayas, 2016). 

En otra investigación realizada en Perú se evidencia que los menores que acuden al puesto 
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de Salud Santa María muestran tener un 84% de apego seguro, el 12% apego inseguro 

evitativo y el 4% inseguro ambivalente, también lograron observar que las madres entre 

20 a 24 años tienen un 29.70% de apego seguro con sus hijos, las menores de 19 años 

reflejan un 8.33% de apego inseguro evitativo y las mayores de 35 años presentan un 50% 

de apego inseguro ambivalente (Calcina, 2021). 

En España llevaron a cabo una investigación con niños que presentan TDAH y sus 

madres, cuyo fin era indagar en las representaciones internas del vínculo en esta 

población, obteniéndose como resultado un alto porcentaje de niños con vínculo inseguro, 

debido a que sus madres muestran inseguridad en la relación con el menor y bajo control 

de sus emociones, también, encontraron otro porcentaje de niños con un vínculo inseguro 

evitativo, reflejando que aquellas madres presentan dificultades con la relación y el 

cuidado, ya que no son un soporte adecuado para sus hijos (García e Ibañez, 2007). 

En Colombia un estudio que tenía como finalidad evaluar los patrones de apego a 30 

familias de madres adolescentes entre los 15 a 20 años, emplearon la entrevista a 

profundidad, la observación, la encuesta demográfica, el cuestionario Q-Sort de apego y 

el Inventario de apego con padres y pares; el resultado demostró que las relaciones de 

apego que tiene la madre como su hijo son positivas, arrojando una media de 42 que 

equivale 0,08 y 0,64 en relación a la dimensión de seguridad (Carrillo et al., 2004). 

De la misma forma, el niño presenta un apego seguro con la abuela teniendo una media 

de 37, cuyo puntaje es de 0,03 y 0,60, este estudio demuestra que el menor establece 

buenas relaciones con su familia, sin embargo, los puntajes se mostraron más altos en 

relación al vínculo que el menor tiene con su madre, evidenciando altos niveles de 

comunicación, responsabilidad y un ambiente adecuado para que se desenvuelva de la 

mejor manera, la madre es considera su principal figura de apego. 

Continuando con esta investigación, la variable madre adolescente-abuela arrojó un 

puntaje de 53% presentando una relación positiva en ambas partes y esto indica que la 

familia es un pilar esencial en la vida de la adolescente, puesto que de esta forma pueden 

desarrollar un mejor desempeño de ese nuevo rol e incluso tener la oportunidad de 

continuar con los estudios académicos para su formación profesional. Por lo tanto, el 

estudio investigativo realizado por Carrillo et al. (2004) demuestran una consistencia 

entre la relación que establecieron las adolescentes con sus madres y la relación de las 
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mismas con sus hijos, siendo los patrones de apego seguro los resultados más altos de 

dicha muestra. 

Por otra parte, en Barcelona, España, una investigación con una población de 80 madres 

adolescentes residentes del mismo lugar, fueron divididas en dos grupos según la edad, 

en el primero fueron agrupadas de 12 y 17 años, y en el segundo, de 18 a 24 años, y los 

resultados demostraron que las madres adolescentes presentan características de apego 

inseguro cuyo porcentaje equivale al 63,3%, mientras que el otro grupo presentan 

características de apego seguro arrojando un porcentaje de 36,7% , además, no hay 

diferencias significativas en relación a las edades de las participantes, puesto que en 

ambos grupos, la característica vincular más alta es el tipo de apego inseguro (Calesso, 

2007). 

En lo que respecta a los datos que se recopilaron en Barcelona, algo importante que 

lograron descubrir en la realización de dicho estudio es que las madres adolescentes que 

presenta un buena relación con sus hijos, es debido a la crianza positiva que tuvo esta con 

su familia, permitiendo de esta forma a que la menor asuma el rol de madre desde un 

aspecto más seguro, sin embargo, en el caso de las jóvenes que no cuentan con el amparo 

de su familia y la relación entre ambos es negativa, ocasiona que la madre adolescente 

desarrolle características vinculares negativas o inseguras con sus hijos. 

Por otro lado, Turiani et al. (2009) realizó un estudio cualitativo en Brasil, en la Unidad 

Básica de salud, la muestra estaba conformada por madres adolescentes cuyas edades eran 

de 16 a 19 años, provenientes de familias con escasos recursos económicos, logrando 

evidenciar algunas experiencias, aspiraciones y actitudes frente a esa nueva etapa. 

Para la recopilación de datos estos investigadores se basaron en entrevistas a profundidad 

en donde constataron que la noticia acerca del embarazo provoca un impacto negativo 

dentro del contexto familiar, haciendo que las adolescentes experimenten ciertas 

inseguridades, infantilidad, fragilidad, dudas e incertidumbres con respecto a la crianza 

de sus hijos (Turiani et al., 2009). 

Sin embargo, en los resultados indicaron que, a pesar de las inseguridades, inmadurez, 

dificultad financiera y la falta de apoyo que tenían de la familia, las madres adolescentes 

lograron desarrollar sentimientos positivos, que estaban asociados a la satisfacción que 

sentían en relación a su maternidad y esto permitió que haya un cuidado adecuado con 
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sus hijos y se establezcan buenas relaciones. 

1.3 Objetivos de la investigación 

• Comprender la importancia de los estilos de apegos en madres adolescentes y su 

influencia en la relación con su hijo. 

• Descubrir el estilo de apego que permite desarrollar un vínculo materno filial. Explorar 

los cambios psicoafectivos en las madres adolescentes. 

• Explorar los cambios psicoafectivos en las madres adolescentes. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

El enfoque sistémico surge a partir de los aportes de distintas disciplinas, una de ellos es 

la Teoría General de Sistemas cuyo exponente máximo fue el biólogo Von Bertalanffy 

quién define al sistema como un conjunto de objetos que interaccionan entre sí y establece 

que dentro de los sistemas existen varias clasificaciones para reducir de cierta forma su 

complejidad y así poder identificarlo y delimitarlo de una manera más sencilla, estos 

sistemas suelen ser abiertos y cerrados (Camacho, 2006; Domínguez-Ríos y López- 

Santillán, 2017). 

Otra de las investigaciones que sirvieron como soporte para el establecimiento del modelo 

sistémico fue la teoría cibernética de Wiener, que es considerada la ciencia que se encarga 

de estudiar los sistemas biológicos, artificiales y mecánicos, además constituye un 

elemento fundamental, puesto que intenta comprender los diferentes procesos de 

comunicación que tiene el ser humano con el medio externo y a raíz de aquello determinar 

la complejidad que existe (Siles, 2007). 

Así mismo, el científico Von Foerster implementa otra teoría de la cibernética que es la 

de segundo orden o también denominada cibernética de la cibernética, cuyo propósito es 

estudiar no solo al sistema, sino que también al observador, en donde esté se vuelve parte 

del sistema y busca estimular su propia autonomía o propósito (Martínez, 2021). 

Una contribución importante fue la teoría de la comunicación humana cuyo representante 

es Paul Watzlawick y define a la comunicación como aquel medio que sirve para el 

intercambio de información entre dos o más personas con el fin de poder transmitir o de 

recibir el mensaje (Rizo, 2011). En la misma línea, este autor identifica distintos axiomas 

de comunicación, mismos que ayudan a marcar el principio para poder comprender que 

el mensaje no es sólo una acción o reacción, sino que es algo mucho más complejo. 

Cabe destacar que estos axiomas se incorporaron en las bases de la terapia sistémica 

familiar, Watzlawick menciona que el primer axioma se centra en que el ser humano está 

en constante comunicación, incluso el silencio, es una forma de comunicar, el segundo 

axioma se refiere a la metacomunicación en donde establece que el contenido transmitido 

va a ser interpretado por el otro en función a la relación que tiene con el comunicante, el 
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tercer axioma es la puntuación de la secuencia, esto supone que la relación que se 

establezca entre ellos depende de la interpretación que la persona tenga respecto a la 

secuencia de la comunicación (Villarreal-Zegarra y Paz-Jesus, 2015). 

Añadiendo a esto, Paul Watzlawic identifica un cuarto axioma, la comunicación digital y 

analógica, la primera abarca el conjunto del habla y el lenguaje mientras que la analógica 

hace referencia a la comunicación no verbal, como: gestos, postura, tono de voz, etc. El 

último axioma es la interacción simétrica y complementaria, en donde existe un balance 

entre ambas partes, la simétrica se centra en que las personas se traten como iguales y la 

complementaria, la relación será desigual debido a la jerarquía que hay entre las personas 

(Pujol, 2017). 

Por otro lado, uno de los primeros terapeutas en identificar a la familia como la unidad 

central fue el psicoanalista y psiquiatra Nathan Ackerman que a raíz de los estudios 

realizados a familias con problemas mentales descubrió que existe una relación entre el 

medio social y los factores biológicos (Garibay, 2013). En el año 1937, Ackerman publica 

un artículo denominado: “familia, unidad emocional y social” que fue considerado una 

de las primeras contribuciones para comprender los problemas del ser humano en el 

contexto familiar (Ortiz, 2008). 

Murray abordó sobre la teoría familiar sistema, describiendo que la percepción sistémica, 

se focaliza en la interacción y dinámica que la familia desarrolla entre sus miembros, los 

cuales se encuentran unidos con un vínculo emocional, también detalla que el 

comportamiento está relacionado con su círculo familiar, comprendida como unidad 

emocional (Olóriz, 2020). 

Sin embargo, uno de los aportes que mayor impacto tuvo fueron los trabajos de Bateson 

y de la escuela de Palo Alto, pues estos autores realizaron algunas investigaciones en 

relación a la comunicación que existe entre los pacientes con esquizofrenia y su núcleo 

familiar (Aldrey, 2020). Según Ortiz (2008), menciona que, para Gregory, la 

comunicación es el medio esencial por el cual las personas pueden interactuar entre sí, 

por lo que junto con Jackson crearon la teoría del doble vínculo con el fin de comprender 

cómo son las relaciones humanas, además está teoría marcó el inicio para el desarrollo de 

la TSF. 

A partir de estos exponentes, en Estados Unidos se han formado algunos modelos de la 
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terapia familiar: estructural, multigeneracional, estratégico, narrativa y existencial, el 

primer modelo es el estructural que fue creado por Salvador Minuchin y se centra en el 

abordaje de la estructura familiar, etapas del ciclo vital, evolución, funciones que 

desempeñan los miembros, jerarquías, desequilibrio de roles y límites, el segundo modelo 

es de Murray Bowen que tiene como objetivo la reestructuración cognitiva y la 

exploración del pasado del paciente (Garibay, 2013). 

Continuando, el tercer modelo es el estratégico de Haley y Cloé, sostienen que el 

profesional es el responsable de implementar una estrategia que ayude a resolver el 

problema del paciente o de la familia para que así puedan superar la crisis por la que están 

atravesando. El modelo narrativo de Michael White se sustenta en la construcción social, 

en donde los pacientes describen su propia biografía de vida y durante la terapia generan 

una historia alternativa, aquel proceso les ayuda a modificar o reorientar su vida en la que 

el deja de lado el problema que le generaba un malestar (Montesano, 2013). 

Y el último es el modelo existencial de Satir, que se basa en que el tratamiento no es solo 

al paciente, sino que también abarca a la familia, pues la vida familiar depende de la 

comunicación que haya frente a sus necesidades y sentimientos, el cómo actúa ante una 

situación determinada, y como cada uno de estos aspectos se establece en el paciente y 

los miembros (Sosa, 2015). 

Por otra parte, Espinal et al. (2006) manifiestan que la corriente sistémica constituye un 

modelo explicativo, heurístico y de evaluación familiar, permitiendo la intervención con 

cada miembro. De la misma manera, Acevedo y Vidal (2019) mencionan que este enfoque 

describe a la familia como un sistema de interacción de unos con los otros, de los cuáles 

influyen en su ambiente, donde sí existe un cambio en un integrante, este afectará a la 

familia y a su vez buscará cambios positivos para encontrar un equilibrio. 

Es importante señalar que este enfoque dentro d ha experimentado un crecimiento brutal, 

pues ha llegado a muchas zonas desde hospitales, universidades, comunidades e incluso a 

escuelas y clínicas, además se han creado métodos de entrenamiento y asociaciones, 

convirtiéndose de esta forma en un fenómeno mundial, pero hay que destacar que esta 

postura se debe en gran medida a las contribuciones teóricas de los distintos autores y 

escuelas cuyo foco de interés son las relaciones familiares (Ortiz, 2008). 



26 

 

 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

El enfoque sistémico considera al ser humano un sistema complejo y pone mucho énfasis 

en que el papel de la familia es fundamental, pues configura el crecimiento de esté desde 

su fecundación, en donde se establece un vínculo afectivo, se afianzan creencias y valores 

(Dávila, 2015). Para Byng Hall, la familia tiene un impacto sumamente significativo en 

los niños, pues es el primer ambiente en el que se desenvuelve; por lo que el contar con 

una base segura permitirá que haya un desarrollo adecuado en las capacidades cognitivas 

y socioemocionales (Romero y Romero, 2022). 

Por otra parte, es relevante distinguir los patrones que se desarrollan dentro del núcleo 

familiar, de cómo se dan las demostraciones de afecto y consuelo, que herramientas se 

utilizan para entrar en un estado de calma en las situaciones de miedo, por ello, es 

importante analizar las experiencias y comprender como se procesan los sentimientos que 

cada uno de los miembros presentan (Hoffman, 1987). 

También Dávila (2015) y Kuásquer e Hidalgo (2020) señalan que el apego positivo en los 

infantes se ve influenciado por los estilos de crianza, pues las relaciones que tuvieron con 

sus cuidadores van influir en las interacciones que éste tiene con el contexto educativo y 

social, si la relación fue desadaptativa, los adolescentes pueden tener problemas en el 

consumo de sustancias psicoactivas, delincuencia, abandono escolar y embarazo precoz. 

En la última problemática, Kuásquer e Hidalgo (2020) señalan que cuando ocurre un 

embarazo precoz se genera un cambio en el funcionamiento familiar, produciendo dolor, 

posibles agresiones y ausencia de afecto. Dentro del contexto del apego, en el estudio de 

Dávila (2015) se destaca algo muy importante, y es que, si una madre adolescente con 

estilo evitativo tiene una pareja con apego seguro, puede generar en ella un interés por el 

cuidado y atención de su bebé, en tal caso que no ocurra eso, esta situación puede provocar 

un deterioro más grande con su hijo. 

Dentro de la investigación de Montalvo et al. (2013) toman en consideración a Minuchin 

para sustentar que los integrantes de la familia se relacionan mediante ciertas reglas, de 

las cuales parte la estructura familiar, es decir, se establecen los límites, alianzas, 

jerarquías y coaliciones, permitiendo la interacción entre ellos de forma organizada. No 

obstante, cuando hay un desajuste estructural este modelo se centra en restaurar cada una 

de las jerarquías, desestructurar alianzas y asignar los respectivos roles a los miembros 
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(Kuásquer e Hidalgo, 2020). 

Posteriormente, Peñaloza (2019), indica que el sistémico familiar tiene como objetivo 

principal establecer lazos positivos entre cada uno de los integrantes de la familia. De 

acuerdo a Rodríguez (2021) existen bastantes estudios científicos que respaldan a este 

enfoque ante los problemas que se presentan dentro del contexto familiar. 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

La investigación se ha convertido en la base principal para el estudio y análisis del 

problema o fenómeno y establece una serie de enfoques que van de acuerdo a los objetivos 

que se plantean, en este sentido, existen tres tipos de métodos: cuantitativo, cualitativo y 

mixto, específicamente para este estudio de caso se empleó el método cualitativo, proceso 

inductivo que intenta abordar el significado de cada una de las acciones del ser humano 

permitiendo de esta forma profundizar y comprender la complejidad de dicho evento 

(Canta y Quesada, 2021; Guzmán, 2021). 

Según lo planteado por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), el enfoque cualitativo es 

el método más adecuado para estudiar los fenómenos desde un forma más sistemática y 

dinámica, es decir que, en vez de dirigir el procedimiento desde una teoría ya establecida, 

el examinador inicia su investigación en base a la revisión de los hechos o estudios previos 

de la problemática, generando de esta forma una influencia entre el investigador y el 

objeto de estudio. 

De la misma manera, Escudero y Cortez (2018) y Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) 

indican que la principal fuente de información del enfoque cualitativo es el entorno 

natural y que en dicho proceso el investigador suele generar una serie de preguntas ya sea 

antes, durante o después de la recolección e interpretación de los resultados, además, este 

procedimiento es considerado “circular” debido a que la secuencia no es la misma, puesto 

que puede variar en cada uno de los casos. 

Algunos autores manifiestan que el método cualitativo se clasifica en varios diseños, tales 

como: fenomenológico, narrativo, etnografía, teoría fundamentada, investigación-acción 

y estudio de caso (Salazar-Escorcia, 2020). En cuanto a la metodología, se basa 

principalmente en la aplicación de encuestas, entrevistas profundas, observaciones, 
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revisión de documentos, registro de historia de vida, evaluación de las experiencias y la 

interacción con comunidades (Otero-Ortega, 2018). 

Por lo tanto, uno de los métodos que se implementó para recabar mayor información en 

este estudio fue la entrevista semiestructurada y la observación. En la entrevista 

semiestructurada se elabora un esquema de preguntas; mediante avanza la conversación 

psicológica está se va ajustando a las respuestas que da el entrevistado, orientando el 

trabajo a la problemática estudiada (Folgueiras, 2016). 

En base a lo expresado en párrafos anteriores, el diseño que se implementó para esta 

investigación, desde un enfoque cualitativo, fue la teoría fundamentada de tipo 

constructivista, debido a que la producción del nuevo conocimiento se fundamenta a 

través de un contexto teórico previamente estudiado, en la cual el investigador actúa como 

un observador de la realidad estudiada, y se resalta con un mayor énfasis la subjetividad 

y significados que expresan los participantes del estudio (De la Espriella y Gómez-

Restrepo, 2020). 

En cuanto a la muestra, es no probabilística o también conocida como dirigida, cuyo 

objetivo principal es que su selección depende únicamente de las características de la 

investigación, además que es de tipo homogénea, pues las participantes escogidas 

comparten rasgos en común (Hernández-Sampieri et al., 2014). Siendo los criterios de 

inclusión: madres adolescentes de 15 a 19 años de edad que residan en la ciudad de 

Machala que vivan en el sector circunvalación sur y la ciudadela 20 de noviembre. 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación. 

Según Loayza-Maturrano (2020) mencionan que el enfoque cualitativo se centra 

principalmente en la comprensión de las experiencias, pensamientos o sentimientos de 

cada persona, así como también en el qué, cómo y el por qué sucedió dicho fenómeno o 

evento. Cabe resaltar que en este método el investigador se convierte en la herramienta 

primordial del estudio, puesto que es el encargado de diseñar y planificar toda la 

investigación desde la recopilación, planificación, análisis y explicación de los datos 

obtenidos (Villamil, 2003). 

Es importante mencionar que, durante el proceso de la investigación, la entrevista se 

convierte en un instrumento de gran utilidad para la obtención de resultados de manera 
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eficaz, ya que, a través de la comunicación oral, el investigador aborda de manera 

individualizada la entrevista y así accede a las respuestas de interés para responder a la 

problemática de estudio (Díaz-Bravo et al., 2013). 

En este estudio, posterior a una exhaustiva revisión de la literatura fue empleada la 

entrevista semiestructurada basada en una serie de preguntas abiertas que no tienen un 

orden en sí, sino que depende del investigador el cómo desea abordar cada uno de los 

temas (Tejero, 2021). Es necesario resaltar que este tipo de técnica sirve como una guía 

para encaminar la entrevista con el fin de centrarse en lo que se desea estudiar o descubrir. 

Así mismo, dentro de los métodos cualitativos, la observación permite llevar un registro 

de la conducta de la persona entrevistada para así poder captar de una manera más objetiva 

el momento en que sucede dicho comportamiento (Piza et al., 2019). También se puede 

observar si los factores externos como el ruido, llanto del bebé o la presencia de algún 

conocido limitan las respuestas de las participantes. 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 
 

Tema: Apego 

Categoría y Código Unidad de Análisis Regla y Memo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apego Familiar (A.F) 

Entrevista 1: “un lazo de 

amor porque siempre 

hemos sido unidos a pesar 

de que ellos trabajan 

mucho, son apegados, muy 

cariñoso y mucho amor 

tenemos entre hijos y 

papás” 

 

“mi papá, él es súper 

amoroso, súper detallista, 

siempre que llega del 

trabajo, me abraza, me 

hace cosquillas repetidas 

veces, siempre jugábamos 

a las cosquillas, nos 

reíamos mucho, mi mamá 

como que es un poquito 

más simple pero igual ella 

me solía dar unos abrazos, 

me solía decir te quiero, 

pero más era mi papá el 

más amoroso” 

 

“desde que yo nací mi 

mamá siempre se dedicaba 

a trabajar y llegaba 

sumamente cansada y 

llegaba a descansar y así, 

mi mamá trabajaba y 

estudiaba, pero con el que 

tenía más vínculo era con 

mi padre todo el tiempo, él 

era el que me daba más 

atención” 

 

“mi mamá también para 

que, ha sido una mujer 

Regla: Vínculo afectivo 

que se establecen con cada 

uno de los miembros de la 

familia. 

 

Memo: las participantes 

mencionan que la relación 

que tienen con sus padres 

es buena, sin embargo, la 

última adolescente no tiene 

un buen vínculo afectivo 

con su padre debido a que 

la abandono desde que era 

una niña 
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 muy trabajadora toda su 

vida, siempre ha trabajado, 

a veces confunden que mi 

mamá no ha compartió 

conmigo, pero no es así, 

ella sí compartió conmigo, 

vivía conmigo me daba 

amor me llevabas a pasear 

me decía mija vamos a 

comprar algo, pero mi 

mamá trabaja mucho, 

mucho trabajaba entonces 

con quién más pasaba era 

con mi papá, pero igual la 

quiero igual, igual ha sido 

una mujer excelente” 

 

“yo pasaba con mi abuela 

de parte de mi mamá, 

pasaba todo el tiempo 

prácticamente me crie con 

ella toda mi infancia, 

obviamente en las tardes 

me iba a ver mi mamá o mi 

papá, pero la mayoría del 

tiempo pase con ella y le 

tengo un gran amor porque 

prácticamente era como mi 

mamá, con ella pasaba 

todo el tiempo, ella veía 

por mí por mi comida y 

todo” 

 

“mi tía gloria me acuerdo 

que llegaba de la escuela 

iba con ella, obviamente 

no somos familia así de 

sangre, pero son conocidos 

que me criaron entonces 

con ella tenía super 

confianza, iba a su casa, 

ella me daba de comer con 

ella tenía más confianza”. 

 
 

Entrevista 2: Lazo de 

amor, empatía y cuidado 

mutuo, porque desde que 

yo era pequeña, mi papá 
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 siempre me han inculcado 

el respeto y sobre todo la 

humildad. 
 

“Tenía más confianza con 

mi mamá, porque 

primeramente ella era 

mujer y me entendía y 

segundamente porque era 

comprensiva, dulce, no era 

tan estricta y bueno, todas 

mis cosas le contaba a ella 

y ella me daba los mejores 

consejos porque si me han 

servido” 

 

“Mi papá es diferente 

porque a él le puedo hacer 

bromas, nos reímos más, 

es como que más a mi 

papá lo veo más como un 

amigo y mi mamá más 

como un ejemplo” 

 
 

Entrevista 3: “Yo con mi 

mamá…… mi mamá 

falleció .. bueno pero con 

ella era bien apegada, con 

mi mamá” 

 

“en su forma de cómo ella 

nos cuidaba y nos sacaba 

adelante con el poco 

dinero que ella sacaba con 

lo que vendía” 

 

“Con mi papá no, él nos 

dejó abandonadas cuando 

yo era chiquita” 

 

“mi mami y mi papi 

siempre peleaban y así 

sucesivamente, cuando iba 

creciendo siempre veía 

eso” 

 

“me llevo muy bien con 

mis tíos, ellos eran los que 
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 me cuidaban y estaban al 

pendiente de mi con todos 

los gastos después de que 

mi madre falleció” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apego con la pareja 

(ACLP) 

Entrevista 1: “en todos 

mis nueves meses él 

compartió conmigo y con 

mi bebé, paso totalmente 

ahí conmigo 

bien, obviamente había 

problemas, pero siempre 

nos mantuvimos juntos, 

luchando nunca nos 

dejamos caer por nada, 

seguimos luchando, 

tenemos una buena 

comunicación, siempre 

pasaba pendiente de mi 

bebé, siempre cuidaba de 

él” 
 

“la comunicación a veces 

es buena a veces es mala 

porque a veces no nos 

entendemos a veces 

chocamos entre las 

opiniones y a veces 

discutimos no 

concordamos con algo y 

ahí estamos, no tenemos a 

veces una buena 

comunicación. uno no 

quiere hablar, el otro si” 
 

Entrevista 2: “Si nosotros 

este hablábamos los dos de 

ella. ¿Que cómo iba a ser y 

cómo iban a ser su carita? 

Y ella empezaba a 

moverse, el poníamos 

música, le leíamos la 

Biblia. Cada vez que ella 

se movía, él tocaba mi 

panza y se ponía dura así y 

cosas así” 
 

“..Tengo una buena 

relación con él, cualquier 

problema que se nos 

Regla: Vínculo afectivo 

que se dan entre dos o más 

personas 

Memo: Durante la 

entrevista, las participantes 

indican que sus parejas 

siempre las han apoyado 
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 presenta lo solucionamos 

juntos, además siempre es 

atento conmigo y con 

nuestra hija” 

 

Entrevista 3: “mis tíos no 

lo dejaban, él quería estar 

conmigo, pero no me 

dejaban verlo, ya que 

hablaron mis tíos con el 

todo cambio y ya después 

pasaba con él, me cuidaba 

y todo.” 
 

“Me llevo bien con él, pero 

de vez en cuando sí nos 

peleamos y después de eso 

todo está bien.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apego con el hijo (ACEH) 

Entrevista 1: “yo la verdad 

para todo estoy con él, si él 

se cae lo abrazo, si él se ríe 

pase con él, todo el tiempo 

lo baño, todo el tiempo 

paso con él le hago su 

comida, jugamos, nos 

reímos, vamos a la cama, 

converso y es algo muy 

bonito, juego con él, lo 

pongo en el andador, le 

hago cosquillas y así, hago 

muchas cosas con él 

porque paso todo el tiempo 

con él” 

Regla: vínculo afectivo 

intenso que se desarrolla 

desde que el bebé se 

encuentra en el vientre de 

su madre 

Memo: Se puede observar 

que en esta categoría la 

primer participante 

presenta un mayor vínculo 

afectivo con su hijo, caso 

contrario de lo que ocurre 

con las otras dos 

participantes, ya que sus 

hijos presentan una mejor 

relación con su pareja. 

 
Entrevista 2: “Se podría 

 

 decir que ella lo quiere  

 más a él que a mí, por lo  

 que yo soy más estricta,  

 estoy más estricta. él era  

 más cariñoso.”  

 
“Se podría decir que las 

 

 niñas son más apegadas a  

 los papás”  

 
“Yo paso con ella todo el 
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 día, pero cuando el papá 

llega del trabajo, ella solo 

juega con él” 

 

 
Entrevista 3: “con quién 

más pasa y juega es con el 

papá, porque a mí me 

manda chispeando, el bebé 

es más apegado al papá” 

 

“el papá es más cariñoso 

con el bebé, creo que le 

gusta pasar más tiempo 

con él pero yo no tanto, me 

canso” 

 

   

 

 

 

 

Tema: Vínculo afectivo 

Categoría y Código Unidad de Análisis Regla y Memo 

 Entrevista 1: “bueno 

cuidados en el sentido de 

que… a veces evito que se 

caiga, pero a veces ya se 

me salen de las manos y se 

me cae, pero por accidente, 

pero de ahí gracias a Dios 

no ha tenido una caída 

fuerte o se ha hecho algo 

malo, no.” 
 

Entrevista 2: “Ahora 

Regla: Su función 

principal es cubrir cada 

una de las necesidades 

básicas del menor y 

brindar protección 

 

Memo: las 3 participantes 

mencionan que están al 

pendiente de cada una de 

las necesidades que tienen 

sus hijos 

 Ámbar tiene un año. Es un  

Cuidado materno (CM) poco difícil porque ella  

 ahora quiere experimentar,  

 quiere jugar. Pero es un  

 poco difícil ahora, porque  

 a veces me hace caso, a  

 veces no, pero hay que  

 comprenderla, es una niña”  
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Entrevista 3: “puedo decir 

que cuidado mutuo porque 

siempre paso pendiente de 

él” 

 

 Entrevista 1: “es super 

bonita, la verdad es que 

nunca sabía lo que era 

realmente era tener un hijo 

obviamente yo decía a 

tener un hijo es amarlo 

realmente cuando eres 

mamá y lo vez a tu hijo es 

todo lo contrario quieres 

muchas cosas, hablar con 

él, conversar, quieres 

amarlo todo el tiempo y 

ahí es cuando uno hace un 

lazo super fuerte con tu 

hijo, te comunicas, sales 

con él, siente esas 

comunicación que vibra de 

amor por él” 

Regla: El establecimiento 

de una adecuada 

comunicación permite que 

el niño puedo desarrollar 

un buen lenguaje. 

 

Memo: En las dos 

entrevistas, las madres 

adolescentes mencionan 

que la comunicación con 

su hijo es buena, sin 

embargo, con la tercera 

participante la 

comunicación es algo 

escaza, puesto que solo se 

centra en cumplir con sus 

obligaciones como madre, 

el alimentarlo, vestirlo, etc. 

 
Comunicación con el hijo 

(CCEH) 

“Cada vez cuando me 

sentía mal yo lloraba y 

hablaba con él y le decía 

que por él yo voy a seguir 

luchando y que por él voy 

a ser fuerte, siempre lo 

abrazaba, siempre 

escuchaba una música, y 

me ponía hablar con él, le 

hablaba le decía que como 

iba a ser si iba hacer 

negrito, blanquito y así” 

 

 
Entrevista 2: “O sea, si se 

 

 cae ya no llora, quiere  

 seguir intentando y a veces  

 me preocupa porque yo  

 tengo ese instinto de  

 protegerla, o sea, que le  

 pique un mosquito y no  

 quiero, pero yo creo que a  

 veces nosotros los padres  

 tenemos que dejar que los  
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 hijos vuelen.” 

 
Entrevista 3: “A veces me 

saca de quicio cuando 

llora, pero si estoy 

pendiente de sus cuidados, 

al cambiarle el pañal o 

darle de comer” 

 

“Prefiero dejarlo que el 

papá lo cuide” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Expectativas futuras sobre 

el hijo (EFSEH) 

Entrevista 1: “bueno yo 

quiero que sea un niño 

tranquilo, un niño super 

sano con una mente… 

sobre todo que sea humilde 

que sepa lo que es 

esforzarse que sea un 

hombre super que 

trabajador que no sea 

machista, que piensa en 

ayudar, que no sea un 

servido sino que siempre 

tenga ahí su forma de 

pensar que tiene que ser 

una buena persona y 

obviamente quisiera que 

fuera un profesional un 

hombre hecho y derecho y 

que me sorprenda mi hijo” 

 

Entrevista 2: 

“Primeramente que respeta 

a sus padres, que si en 

algún momento 

llega ...este... obtener poco 

a poco dinero con un 

trabajo... este que se 

esfuerce, que nunca pierda 

la humildad. Que sea 

buena con las demás 

personas y que sea una 

profesional. En lo que ella 

quiera, lo importante es 

que ocupa el tiempo de una 

mejor manera y no ande 

así en vicios ni nada de 

Regla: Anhelo de que sus 

hijos sean personas exitosas 

en la sociedad 

Memo: Respecto a esta 

categoría, las dos 

entrevistas manifiestan que 

desean que sus hijos sean 

respetuosos, trabajadores y 

profesionales, sin 

embargo, la tercera 

participante se centra más 

con la idea de que su hijo 

decida que quiere hacer en 

el futuro. 
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 eso” 
 

Entrevista 3: “no sé en eso 

no me he puesto a pensar, 

el ya verá lo que quiere 

estudiar, ya cuando este 

grande, el solo podrá ir 

haciendo las cosas, él debe 

aprender.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Alteraciones en la maternidad 

Categoría y Código Unidad de Análisis Regla y Memo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alteraciones emocionales 

(AE) 

Entrevista 1: “pero 

obviamente cuando me 

enteré primero me reí 

porque no sabía, pero 

después que ya vi las cosas 

me sentí mal, porque no 

tuve apoyo 

emocionalmente de mis 

padres obviamente ellos no 

quería que sea mamá 

todavía, no fue tan bonito 

cuando se enteraron” 

 

“sentí mucha tristeza, 

abandono porque pasaba 

prácticamente sola, mi 

mamá pasaba trabajando y 

yo me encerré aquí en la 

casa sola, y así en el 

abandono, obviamente si 

tenía emociones 

sonrientes, pero fueron 

más un poco más de 

tristeza porque pasaba 

sola” 

 

Entrevista 2: “Eh tristeza, 

miedo, pero más que todo 

tristeza porque….. Bueno, 

Regla: Las embarazadas 

presentan muchos 

desajustes emocionales 

que trae consigo una 

afectación significativa en 

la persona. 

 

Memo: Las participantes 

indicaron haber 

experimentado emociones 

como tristeza, soledad y 

miedo. 
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 se puede decir que por 

media cosita lloraba y ni 

yo sabía por qué era así, 

pero más era este… 

tristeza, me sentía muy 

triste.” 

 

Entrevista 3: “tristeza 

porque solo pasaba 

llorando y tenía miedo, me 

sentía mal de lo que 

pensará mi tío porque al 

principio pensé que me iba 

a decir que me vaya de la 

casa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alteraciones físicas 

(AF) 

Entrevista 1: “durante el 

embarazo pasaba solo 

durmiendo, vomitaba 

mucho y exceso de saliva” 

 

“no comía bien porque 

todo se me regresaba y a 

veces dolor en el vientre” 

 

Entrevista 2: “Pero 

también presente dolores 

en los senos, muchas ganas 

de orinar cada rato y 

acidez en la garganta, con 

el tiempo me dolía la 

espalda por la barriga y las 

piernas hinchadas” 

 
 

Entrevista 3: “Pero no 

presente ningún achaque, 

solo a los 5 meses y medio 

tuve un pre aborto” 

 

“me pesaba mucho la 

barriga, ya quería que el 

niño saliera” 

Regla: Cambios físicos en 

el cuerpo, que son 

normales durante la etapa 

de gestación. 

 

Memo: Las participantes 

mencionan haber 

experimentado dolores en 

la espalda, el vientre, 

senos, nauseas. 

 Entrevista 1: “obviamente 

mal, mal totalmente mal, 

cuando estuve me daba 

muchos achaques, ya no 

era lo mismo, no tenía esa 

misma fuerza de estudiar 

Regla: A nivel cognitivo 

presentan problemas en la 

percepción de sí misma 

como en el rol de madre 

 

Memo: Las participantes 
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Alteraciones cognitivas 

(AC) 

entonces obviamente me 

baje en las notas, ya no 

estudié, tuve un embarazo 

terrible, achaques 

totalmente mal me baje en 

lo académico” 

 

Entrevista 2: “En no ya yo 

me gradué y empecé a 

trabajar. Este cómo había 

que ganar dinero 

obviamente trabajando 

duro. Este me quedé ahí, 

no, no seguí estudiando, 

seguí trabajando, entonces 

llegó ámbar. Eh ya dejé de 

trabajar, pero no, no 

estudie, estudie, pero o sea 

no, no me arrepiento 

porque a la final también 

este me lo creí. Yo creo 

que eso está bien. Es mejor 

que andar en la calle, me 

entiendes sin hacer nada? 

Y yo creo que sí, sí, fue 

una etapa bonita.” 

 

Entrevista 3: “deje de 

estudiar porque a mí me 

decía que estaba en riesgo 

de aborto y tenía que 

descansar, pero si termine 

de estudiar” 

mencionan que los 

problemas somáticos 

afectaban en su 

rendimiento académico, 

por lo que abandonaron 

sus estudios. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

El proceso de análisis del estudio de investigación se basó principalmente en su 

clasificación, iniciando desde una codificación abierta, cuyo propósito es comparar las 

unidades de análisis para generar categorías, es decir, se recolectó la información hasta el 

punto que dejó de desarrollar más unidades, prosiguiendo de esta forma a analizar la 

relación que existen entre sí y esto permitió el establecimiento de las categorías con su 

respectivo código, memo y regla. 

Posteriormente se dio paso a la codificación axial, esto implica que se agruparon las 

categorías y se generaron distintos temas, tales como: a) Apego, b) Vínculo afectivo y c) 

Alteraciones en la maternidad. 

Apego 

Con respecto al tema apego surgen tres categorías: apego familiar, apego de la pareja, 

apego con el hijo. En cuanto a la primera categoría se lo define como aquel vínculo 

afectivo que tiene el menor con su cuidador o figura familiar (Bowlby, 1993, como se 

citó en Álvarez et al., 2019). Cabe destacar que existen distintos tipos de apego: seguro, 

inseguro y ambivalente. El apego seguro se refiere a que la figura principal está pendiente 

de cada una de las necesidades que tiene el menor y de esta forma permite establecer una 

base segura (Vargas–Sepúlveda y Zabarain-Cogollo, 2018). 

En lo que respecta al apego inseguro evitativo hace referencia a que la figura familiar 

exhibe conductas negativas provocando en el menor cierto distanciamiento, a tal punto 

de ignorarlo por completo y, por último, el ambivalente se explica como el miedo a ser 

abandonado (Ainsworth 1979, 1989, como se citó en Benlloch, 2020; Hernández et al., 

2019). 

En las entrevistas realizadas a las madres adolescentes se puede evidenciar estos tipos de 

apego: el caso 1 expresa “ un lazo de amor porque siempre hemos sido unidos a pesar de 

que ellos trabajan mucho, son apegados, muy cariñoso y mucho amor tenemos entre hijos 

y papás” menciona que “mi papá, él es súper amoroso, súper detallista, siempre que llega 

del trabajo, me abraza, me hace cosquillas repetidas veces, siempre jugábamos a las 

cosquillas, nos reíamos mucho, mi mamá como que es un poquito más simple pero igual 
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ella me solía dar unos abrazos, me solía decir te quiero pero más era mi papá el más 

amoroso” también manifiesta que “desde que yo nací mi mamá siempre se dedicaba a 

trabajar y llegaba sumamente cansada y llegaba a descansar y así, mi mamá trabajaba y 

estudiaba, pero con el que tenía más vínculo era con mi padre todo el tiempo, él era el 

que me daba más atención” “mi mamá también para que, ha sido una mujer muy 

trabajadora toda su vida, siempre ha trabajado, a veces confunden que mi mamá no ha 

compartió conmigo pero no es así, ella sí compartió conmigo, vivía conmigo me daba 

amor me llevabas a pasear me decía mija vamos a comprar algo, pero mi mamá trabaja 

mucho, mucho trabajaba entonces con quién más pasaba era con mi papá pero igual la 

quiero igual, igual ha sido una mujer excelente” dice que en la infancia “yo pasaba con 

mi abuela de parte de mi mamá, pasaba todo el tiempo prácticamente me crie con ella 

toda mi infancia, obviamente en las tardes me iba a ver mi mamá o mi papá pero la 

mayoría del tiempo pase con ella y le tengo un gran amor porque prácticamente era como 

mi mamá, con ella pasaba todo el tiempo, ella veía por mí por mi comida y todo” y refiere 

que “mi tía gloria me acuerdo que llegaba de la escuela iba con ella, obviamente no somos 

familia así de sangre pero son conocidos que me criaron entonces con ella tenía super 

confianza, iba a su casa, ella me daba de comer con ella tenía más confianza”. 

En el caso 2 refiere un “lazo de amor, empatía y cuidado mutuo, porque desde que yo era 

pequeña, mis papás siempre me han inculcado el respeto y sobre todo la humildad. 

También expresa que “tenía más confianza con mi mamá, porque primeramente ella era 

mujer y me entendía y segundamente porque era comprensiva, dulce, no era tan estricta y 

bueno, todas mis cosas le contaba a ella y ella me daba los mejores consejos porque si me 

han servido” y a su vez también menciona que "Mi papá es diferente porque a él le puedo 

hacer bromas, nos reímos más, es como que a mi papá lo veo más como un amigo y mi 

mamá más como un ejemplo”. 

Con respecto al caso 3, “Yo con mi mamá…… mi mamá falleció .. bueno pero con ella 

era bien apegada, con mi mamá” “en su forma de cómo ella nos cuidaba y nos sacaba 

adelante con el poco dinero que ella sacaba con lo que vendía” también expresa “Con mi 

papá no, él nos dejó abandonadas cuando yo era chiquita” “mi mami y mi papi siempre 

peleaban y así sucesivamente, cuando iba creciendo siempre veía eso” después hace 

referencia a la relación que ella tiene con sus tíos manifestando lo siguiente “me llevo 

muy bien con mis tíos, ellos eran los que me cuidaban y estaban al pendiente de mi con 

todos los gastos después de que mi madre falleció”. 
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La relación que establecieron con sus cuidadores durante la infancia, permite visualizar 

un alto grado de confianza, pues comparten espacios que generan una interacción idónea 

para su crecimiento, además estuvieron pendientes en cada una de sus necesidades 

básicas, considerándolos, así como un ejemplo a seguir y una amistad sincera. 

La segunda categoría, apego de la pareja se la define como una relación que es recíproca 

cuyo deseo es mantener el contacto físico y la confianza en el otro desarrollando de esta 

forma herramientas que permitan hacerle frente a cualquier situación que se presente 

(Guzmán y Contreras, 2012). 

En el caso 1, la adolescente expresa que “en todos mis nueves meses él compartió 

conmigo y con mi bebé, paso totalmente ahí conmigo bien, obviamente habían problemas 

pero siempre nos mantuvimos juntos, luchando nunca nos dejamos caer por nada, 

seguimos luchando, tenemos una buena comunicación, siempre pasaba pendiente de mi 

bebé, siempre cuidaba de él” también expresa que "la comunicación a veces es buena a 

veces es mala porque a veces no nos entendemos a veces chocamos entre las opiniones y 

a veces discutimos, no concordamos con algo y ahí estamos, no tenemos a veces una 

buena comunicación, uno no quiere hablar, el otro sí”. 

El caso 2, menciona que “Sí, nosotros hablábamos los dos de ella. que cómo iba a ser y 

cómo iban a ser su carita, y ella empezaba a moverse, le poníamos música, le leíamos la 

Biblia. Cada vez que ella se movía, él tocaba mi panza y se ponía dura así y cosas así” y 

expresa que “...tengo una buena relación con él, cualquier problema que se nos presenta 

lo solucionamos juntos, además siempre es atento conmigo y con nuestra hija”. 

El caso 3, la adolescente manifiesta que “mis tíos no lo dejaban, él quería estar conmigo, 

pero no me dejaban verlo, ya que hablaron mis tíos con él todo cambio y ya después 

pasaba con él, me cuidaba y todo.” también menciona que “Me llevo bien con él, pero de 

vez en cuando sí nos peleamos y después de eso todo está bien.” 

Las dificultades que presentaron durante y después del embarazo, permitieron fortalecer 

su relación creando un ambiente adecuado para el desarrollo de su bebé y a su vez sentirse 

involucrados en las etapas de gestación, considerando a la pareja como un pilar 

fundamental para la crianza de su hijo. 

En la última categoría apego con el hijo, el apoyo que tiene el menor por parte de la 
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madre es fundamental, puesto que genera sentimientos de confianza y seguridad, y estos 

facilitan la exploración y el descubrimiento de nuevas habilidades que le ayudan para 

afrontar cualquier situación (Dreyfus, 2019; Hernández et al., 2019). 

Durante el discurso, la participante del caso 1 expresa que “yo la verdad para todo estoy 

con él, si él se cae lo abrazo, si él se ríe pase con él, todo el tiempo lo baño, todo el tiempo 

paso con él le hago su comida, jugamos, nos reímos, vamos a la cama, converso y es algo 

muy bonito, juego con él, lo pongo en el andador, le hago cosquillas y así, hago muchas 

cosas con él porque paso todo el tiempo con él”. 

En el caso 2, la participante manifiesta lo siguiente: “Se podría decir que ella lo quiere 

más a él que a mí, por lo que yo soy más estricta porque la regaño cuando hace algo que 

está mal, él es más cariñoso” “Se podría decir que las niñas son más apegadas a los papás” 

también agrego que “Yo paso con ella todo el día, pero cuando el papá llega del trabajo, 

ella solo juega con él”. 

Siguiendo con el caso 3, la adolescente expresa que “con quién más pasa y juega es con 

el papá, porque a mí me manda chispeando, el bebé es más apegado al papá” también 

menciona que “el papá es más cariñoso con el bebé, creo que le gusta pasar más tiempo 

con él pero yo no tanto, me canso”. 

La relación afectiva de los infantes es más fuerte con los padres debido a que mantienen 

actividades que hacen que el menor tengan mayor proximidad y seguridad con ellos. No 

obstante, el apego que las madres brindan es el adecuado, están cubriendo cada una de las 

necesidades que requiere el menor. 

Vínculo afectivo 

Con respecto al tema, vínculo afectivo surgen tres categorías: cuidado materno, 

comunicación con el hijo, expectativas en el embarazo y futuras. En la primera categoría 

cuidado materno. De acuerdo a Quiñonez (2018) y Mayorga-Parra y Vega (2021), al 

establecer un vínculo entre madre e hijo, el cuidador tiene como principal enfoque 

satisfacer cada una de las necesidades requeridas por él como alimentación, cuidado, 

estimulación, ya que los primeros meses son cruciales para el desenvolvimiento del bebé 

a nivel cognitivo, social y emocional. 

La entrevistada del caso 1 manifiesta que “bueno cuidados en el sentido de que… a veces 
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evito que se caiga, pero a veces ya se me salen de las manos y se me cae, pero por 

accidente, pero de ahí gracias a Dios no ha tenido una caída fuerte o se ha hecho algo 

malo, no”. Así mismo la entrevistada del caso 2, expresa: “Ahora Ámbar tiene un año. Es 

un poco difícil porque ella ahora quiere experimentar, quiere jugar. Pero es un poco difícil 

ahora, porque a veces me hace caso, a veces no, pero hay que comprenderla, es una niña”; 

por consiguiente, en el caso 3, menciona “puedo decir que cuidado mutuo porque siempre 

paso pendiente de él”. 

Las madres adolescentes reflejan una gran disposición ante el cuidado y protección de sus 

hijos, evitando de esta manera algún tipo de lesión física, destacando que están presentes 

en cada una de las necesidades de ellos y señalan que brindan el espacio para que exploren 

y desenvuelvan en su medio. 

Siguiendo con la categoría comunicación con el hijo. Vera (2019), manifiesta la 

importancia de las interacciones a temprana edad, ya que el intercambio de la 

comunicación verbal y no verbal entre la madre y el hijo es un potente estimulador para 

el desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, las muestras de cariño como un abrazo, una 

sonrisa, atención producen en el bebé expresiones preverbales (gorjeos o balbuceos). 

En el caso 1, la adolescente entrevistada menciona que la comunicación con su hijo “es 

super bonita, la verdad es que nunca sabía lo que era realmente, era tener un hijo 

obviamente yo decía tener un hijo es amarlo realmente. Cuando eres mamá y lo vez a tu 

hijo es todo lo contrario quieres muchas cosas, hablar con él, conversar, quieres amarlo 

todo el tiempo y ahí es cuando uno hace un lazo super fuerte con tu hijo, te comunicas, 

sales con él, sientes esa comunicación que vibra de amor por él” también expresa que 

“Cada vez cuando me sentía mal yo lloraba y hablaba con él y le decía que por él yo voy 

a seguir luchando y que por él voy a ser fuerte, siempre lo abrazaba, siempre escuchaba 

una música, y me ponía hablar con él, le hablaba le decía que como iba a ser si iba hacer 

negrito, blanquito y así”. 

En el caso 2, la participante refiere que “O sea, si se cae ya no llora, quiere seguir 

intentando y a veces me preocupa porque yo tengo ese instinto de protegerla, o sea, que 

le pique un mosquito y no quiero, pero yo creo que a veces nosotros los padres tenemos 

que dejar que los hijos vuelen”. 

El caso 3, la madre adolescente expresa: “A veces me saca de quicio cuando llora, pero si 
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estoy pendiente de sus cuidados, al cambiarle el pañal o darle de comer” y también 

menciona “Prefiero dejarlo que el papá lo cuide”. 

El cuidado que las participantes brindan a sus hijos demanda mucho tiempo y dos de las 

participantes expresan que a pesar de estas dificultades, sus hijos son el motivo que 

necesitan para sobreponerse, además de establecer una comunicación adecuada con ellos 

para fortalecer el lazo de madre e hijo y de esta forma guiarlos para las diversas 

situaciones de la vida, pero temen sobreprotegerlos, no obstante, en la tercera participante 

se evidenció un distanciamiento emocional pues desea que su pareja se encargue del 

cuidado del menor, a pesar de ello, no se desliga completamente de las necesidades que 

requiere. 

Categoría Expectativas futuras sobre el hijo (EFSEH) 

Las madres adolescentes desean que sus hijos logren obtener ocupar un lugar exitoso en 

la sociedad, por lo que toman como referencia las experiencias y crianza que recibió de 

su familia para establecer las expectativas a futuro sobre sus hijos, a su vez estiman que 

el tipo de vínculo que establezcan con ellos es importante, debido a que fortalecen la 

relación, permitiendo la búsqueda de alternativas para mejorar la calidad de vida, por otra 

parte, consideran que la estabilidad económica es fundamental, puesto que facilitara el 

acceso a la educación y gozar otros servicios (Moreno et al., 2019). 

La madre adolescente del Caso 1, manifiesta que “bueno yo quiero que sea un niño 

tranquilo, un niño super sano con una mente… sobre todo que sea humilde que sepa lo 

que es esforzarse que sea un hombre super que trabajador que no sea machista, que piensa 

en ayudar, que no sea un servido sino que siempre tenga ahí su forma de pensar que tiene 

que ser una buena persona y obviamente quisiera que fuera un profesional un hombre 

hecho y derecho y que me sorprenda mi hijo”. 

En el Caso 2, menciona que “Primeramente que respeta a sus padres, que si en algún 

momento llega ...este... obtener poco a poco dinero con un trabajo... este que se esfuerce, 

que nunca pierda la humildad. Que sea buena con las demás personas y que sea una 

profesional en lo que ella quiera, lo importante es que ocupa el tiempo de una mejor 

manera y no ande así en vicios ni nada de eso”. 

Por último, la participante del Caso 3, expresa que “no sé en eso no me he puesto a pensar, 
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el ya verá lo que quiere estudiar, ya cuando este grande, el solo podrá ir haciendo las 

cosas, él debe aprender”. 

La mayoría de las madres adolescentes en relación a las expectativas sobre el futuro de 

sus hijos son positivas, puesto que aspiran a que sean personas con buenos principios y 

valores, cuyas características principales sean el ser humildes, trabajadores y que se 

conviertan en grandes profesionales, además de ser respetuosos y serviciales con su 

entorno. 

Alteraciones en la maternidad. 

Con respecto al tema, alteraciones en la maternidad surgen tres categorías: alteraciones 

emocionales, alteraciones físicas y alteraciones cognitivas. Como indica Noguera y 

Alvarado (2012) las alteraciones emocionales que presentan las madres adolescentes 

durante toda esta etapa suelen ser el sentido de pérdida de juventud, baja autoestima, 

ansiedad, tristeza, entre otros. 

Durante la entrevista, la adolescente del Caso 1, manifiesta lo siguiente: “pero 

obviamente cuando me enteré primero me reí porque no sabía, pero después que ya vi las 

cosas me sentí mal, porque no tuve apoyo emocionalmente de mis padres, obviamente 

ellos no quería que sea mamá todavía, no fue tan bonito cuando se enteraron” también 

“sentí mucha tristeza, abandono porque pasaba prácticamente sola, mi mamá pasaba 

trabajando y yo me encerré aquí en la casa sola, y así en el abandono, obviamente si tenía 

emociones sonriente pero fueron más, un poco más de tristeza, porque pasaba sola”. 

Siguiendo con el Caso 2, la entrevista expresa que: “Eh tristeza, miedo, pero más que 

todo tristeza porque... bueno, se puede decir que por media cosita lloraba y ni yo sabía 

por qué era así, pero más era esta tristeza, me sentía muy triste.” Por último, el Caso 3, 

manifiesta que “tristeza porque solo pasaba llorando y tenía miedo, me sentía mal de lo 

que pensará mi tío porque al principio pensé que me iba a decir que me vaya de la casa”. 

El proceso de gestación trae consigo una serie de afectaciones en la mujer debido a los 

cambios hormonales que causan alteraciones emocionales en estas adolescentes que van 

desde sentimientos de tristeza a sentirse totalmente solas; además reflejan un constante 

miedo por no contar con el apoyo de sus familias. 

La segunda categoría son las alteraciones físicas en donde Valera (2009) menciona que 
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el embarazo trae consigo una serie de cambios fisiológicos, anatómicos y psicológicos, 

en lo que respecta a los cambios físicos, las embarazadas presentan una interrupción en 

la menstruación, senos sensibles, cansancio y fatiga, náuseas, vómitos, mareos, acidez 

estomacal, anemia, dolor de cabeza y espalda. 

En el caso 1, la adolescente expresa que “durante el embarazo pasaba solo durmiendo, 

vomitaba mucho y exceso de saliva también manifiesta que “no comía bien porque todo 

se me regresaba y a veces tenía dolor en el vientre”. Respecto al caso 2, menciona que 

“Pero también presente dolores en los senos, muchas ganas de orinar cada rato y acidez 

en la garganta, con el tiempo me dolía la espalda por la barriga y las piernas hinchadas”. 

La madre adolescente del caso 3, dice que “Pero no presente ningún achaque, solo a los 

5 meses y medio tuve un pre aborto” también expresa “me pesaba mucho la barriga, ya 

quería que el niño saliera”. 

Durante el proceso de gestación, las madres adolescentes experimentaron una serie de 

alteraciones físicas, como: dolores de cabeza, espalda y vientre, hinchazón de tobillos y 

pies, sensibilidad en las mamas, acidez en la garganta y exceso de saliva, problemas en el 

consumo de alimentos debido a las náuseas que son típicas del embarazo. 

Por último, en las alteraciones cognitivas, el embarazo puede generar en la madre 

adolescente un estado de vulnerabilidad a nivel cognitivo debido a todos los cambios que 

experimenta en esta fase, influyendo en el rol de madre y la percepción de no tener control 

sobre sí misma y el mundo externo (Jaramillo, 2020). 

En el caso 1, la participante expresa que “obviamente mal, mal totalmente mal, cuando 

estuve me daba muchos achaques, ya no era lo mismo, no tenía esa misma fuerza de 

estudiar entonces obviamente me baje en las notas, ya no estudié, tuve un embarazo 

terrible, achaques totalmente mal me baje en lo académico”. 

Y en el caso 2, menciona que “Eh.. no ya yo me gradué y empecé a trabajar. Este... cómo 

había que ganar dinero obviamente trabajando duro. Este... me quedé ahí, no, no seguí 

estudiando, seguí trabajando, entonces llegó ámbar. Eh! ya dejé de trabajar, pero no, no 

estudie, estudie, pero o sea no, no me arrepiento porque a la final también este me lo creí. 

Yo creo que eso está bien. Es mejor que andar en la calle, me entiendes, sin hacer nada. 

Y yo creo que sí, sí, fue una etapa bonita”. 
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Respecto a la entrevistada del caso 3 menciona que “deje de estudiar porque a mí me 

decía que estaba en riesgo de aborto y tenía que descansar, pero si termine de estudiar la 

escuela y ya ahorita estoy por empezar el bachillerato o si no me pongo en el dos por uno 

que le dicen aquí en el Ismael”. 

Las madres adolescentes durante el periodo de gestación presentaron achaques 

provocando que sus calificaciones bajen, a más de estar en riesgo de aborto, lo cual no 

permitió que continúen con sus estudios por dedicarse a cuidar su embarazo, puesto que 

el bienestar del bebé es lo primordial. 
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CONCLUSIONES 

• En el análisis del apego que tienen las madres adolescentes, se puede evidenciar que el 

vínculo afectivo que establecieron con sus cuidadores, no ha influido en la relación con su 

bebé, pues al contar con el apoyo de la pareja lograron instaurar un ambiente seguro con 

sus hijos, pues ellos han sido un pilar fundamental para la crianza positiva, ligado a esto, se 

refleja en los resultados que existe una mayor tendencia de apego de los menores con su 

figura paterna. 

 

• La mayoría de las madres adolescentes evaluadas contaron con un adecuado cuidado y 

protección por parte de sus padres, no obstante, la forma de crianza es diferente debido a 

que anhelan que exista una mayor comunicación y confianza, siendo esto la base para que 

se cree un ambiente idóneo en el hogar, e incluso ellas van a direccionar y apoyar cada una 

de las decisiones que tomen sus hijos con respecto a su futuro. 

 

• Durante la etapa de embarazo, las madres adolescentes presentaron alteraciones 

emocionales como la tristeza y el miedo, siendo este último producto del poco apoyo que 

recibieron por parte de su familia, en relación a los síntomas físicos estos son propios del 

embarazo como malestares corporales, dolor de espalda, hipersensibilidad en las mamas y 

problemas de insomnio. En cuestión a lo cognitivo, se vio afectada su capacidad de 

concentración y atención, generando dificultades en el ámbito académico, lo que ocasionó 

la deserción escolar. 
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RECOMENDACIONES 

• Se sugiere que las parejas acompañen a las embarazadas durante su proceso de gestación 

para reducir los niveles de ansiedad u otras emociones que experimentan en esta nueva 

etapa, además de fortalecer el vínculo afectivo con su hijo y estar más comprometido en 

la crianza y el cuidado del mismo. 

 

• Es importante que los centros de salud empleen talleres a las madres adolescentes para 

promover el cuidado materno y fortalecer el vínculo afectivo con el bebé y a su vez 

establecer estrategias para el fortalecimiento del proyecto de vida. También es 

fundamental que el profesional en salud mental trabaje con las adolescentes en la 

reconstrucción cognitiva y la aceptación de esta nueva etapa. 

 

• Se recomienda que, en los controles prenatales, los obstetras trabajen en conjunto con el 

equipo multidisciplinario de salud, que está conformado por el médico general, psicólogo, 

enfermera y médico neonatólogo para que así puedan proporcionar una atención de 

calidad que beneficie a las madres adolescentes a contrarrestar los cambios emocionales 

que experimentan en esta nueva etapa. 

 

• Implementar estrategias en las instituciones educativas para que las madres adolescentes 

que presenten dificultades en su embarazo continúen con sus estudios desde su hogar y 

así no poner en riesgo al bebé. 
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Anexo A 

ANEXOS 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertinencia y Calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA GRABACIÓN DE AUDIO A MADRES 

ADOLESCENTES 

Yo declaro que he sido informada acerca 

de mi participación en el estudio de investigación titulado “Estilos de apego y su 

influencia en el vínculo materno-infantil en madres adolescentes” cuyo objetivo es: 

Analizar la importancia de los estilos de apegos en madres adolescentes y su influencia 

en la relación con su hijo, la información que recogen contribuirá para futuros estudios 

académicos o científicos. 

Me han indicado que me realizaran una entrevista, para la cual, acepto que sea grabada 

en formato de audio, para que luego sea transcrita y analizada. Además, las investigadoras 

responsables del estudio, María Romero y Estefania Serrano, estarán dispuestas para 

resolver cualquier duda que se tenga con respecto a las preguntas o acerca del 

procedimiento que se llevará a cabo. 

Entiendo que mi participación es voluntaria y que la información que recogen es 

estrictamente confidencial y anónima, asegurando que no se me identificará en ningún 

momento y los datos obtenidos serán expuestos al público en general con fines 

académicos, por lo tanto, declaro estar informada de que los resultados obtenidos tendrán 

como producto un análisis de caso. 

He leído esta hoja de consentimiento y acepto participar en este estudio según las 

condiciones establecidas. 

 

 

 

 

Nombre de la participante 

C.I. 
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Anexo B  

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertinencia y Calidez 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

Guía de entrevista 

Título: Estilos de apego y su influencia con el vínculo materno-infantil en madres 

adolescentes 

Objetivo general: Comprender la importancia de los estilos de apegos en madres 

adolescentes y su influencia en la relación con su hijo. 

Objetivos específicos: 

• Descubrir el estilo de apego que permite desarrollar un vínculo materno filial. 

• Explorar los cambios psicoafectivos en las madres adolescentes. 

Preguntas 

1. ¿Cómo es la relación afectiva entre sus padres y usted? 

A. Lazo de amor, empatía y cuidado mutuo. 

B. Maltrato, no validan sus emociones y descuido. 

2. ¿Cómo se dan las manifestaciones de cariño entre los integrantes de su familia? 

3. ¿Con cuál de sus padres pasaba más tiempo de sus padres y en qué empleaban el 

tiempo? que juegos 

4. ¿En su niñez hubo algún adulto con quién usted se sentía mejor que con sus 

padres? 

5. ¿Cómo se relaciona con su bebé? (que juegos realiza) 

6. ¿Cuáles son sus expectativas en relación a sus hijos? 

7. ¿Durante el embarazo qué emociones experimentó? 

8. ¿Contaron con el apoyo de sus padres? 

9. ¿Qué dificultades se presentaron en el ámbito académico? 

A. Deserción escolar 

B. Culminación de su bachillerato 

25. ¿Cómo se sentía al respecto de la crianza de su bebé? 

26. ¿Como estimulaba a su bebé en la etapa de gestación? 

27. ¿Cómo caracteriza usted su relación de pareja? 
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Anexo C: Triangulación 

 
Estilos de apego y su influencia con el vínculo materno-infantil en madres adolescentes 

Bases teóricas Resultados Interpretación 

Aquel vínculo afectivo En las entrevistas realizadas a las madres adolescentes se puede evidenciar estos tipos de apego: el La relación que establecieron con 

que tiene el menor con caso 1 expresa “ un lazo de amor porque siempre hemos sido unidos a pesar de que ellos trabajan sus cuidadores durante la infancia, 

su cuidador o figura mucho, son apegados, muy cariñoso y mucho amor tenemos entre hijos y papás” menciona que “mi permite visualizar un alto grado de 

familiar (Bowlby, 1993, papá, él es súper amoroso, súper detallista, siempre que llega del trabajo, me abraza, me hace confianza, pues comparten 

como se citó  Álvarez et cosquillas repetidas veces, siempre jugábamos a las cosquillas, nos reíamos mucho, mi mamá como espacios que generan una 

al., 2019). Cabe que es un poquito más simple pero igual ella me solía dar unos abrazos, me solía decir te quiero interacción idónea para su 

destacar que existen pero más era mi papá el más amoroso” también manifiesta que “desde que yo nací mi mamá crecimiento, además estuvieron 

distintos tipos de apego: siempre se dedicaba a trabajar y llegaba sumamente cansada y llegaba a descansar y así, mi mamá pendientes en cada una de sus 

seguro, inseguro y trabajaba y estudiaba, pero con el que tenía más vínculo era con mi padre todo el tiempo, él era el necesidades básicas, 

ambivalente. El apego que me daba más atención” “mi mamá también para que, ha sido una mujer muy trabajadora toda considerándolos, así como un 

seguro se refiere a que su vida, siempre ha trabajado, a veces confunden que mi mamá no ha compartió conmigo pero no ejemplo a seguir y una amistad 

la figura principal está es así, ella sí compartió conmigo, vivía conmigo me daba amor me llevabas a pasear me decía mija sincera. 

pendiente de cada una vamos a comprar algo, pero mi mamá trabaja mucho, mucho trabajaba entonces con quién más  

de las necesidades que pasaba era con mi papá pero igual la quiero igual, igual ha sido una mujer excelente” dice que en  

tiene el menor y de esta la infancia “yo pasaba con mi abuela de parte de mi mamá, pasaba todo el tiempo prácticamente  
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forma permite 

establecer una base 

segura (Vargas– 

Sepúlveda y Zabarain- 

Cogollo, 2018). 

En lo que respecta al 

apego inseguro 

evitativo hace 

referencia a que la 

figura familiar exhibe 

conductas negativas 

provocando en el menor 

cierto distanciamiento, 

a tal punto de ignorarlo 

por completo y, por 

último, el ambivalente 

se explica como el 

miedo a ser abandonado 

(Ainsworth 1979, 1989, 

como se citó en 

Benlloch, 2020; 

Hernández et al., 2019). 

me crie con ella toda mi infancia, obviamente en las tardes me iba a ver mi mamá o mi papá pero 

la mayoría del tiempo pase con ella y le tengo un gran amor porque prácticamente era como mi 

mamá, con ella pasaba todo el tiempo, ella veía por mí por mi comida y todo” y refiere que “mi tía 

gloria me acuerdo que llegaba de la escuela iba con ella, obviamente no somos familia así de sangre 

pero son conocidos que me criaron entonces con ella tenía super confianza, iba a su casa, ella me 

daba de comer con ella tenía más confianza”. 

 

En el caso 2 refiere un “lazo de amor, empatía y cuidado mutuo, porque desde que yo era 

pequeña, mis papás siempre me han inculcado el respeto y sobre todo la humildad. También 

expresa que “tenía más confianza con mi mamá, porque primeramente ella era mujer y me 

entendía y segundamente porque era comprensiva, dulce, no era tan estricta y bueno, todas mis 

cosas le contaba a ella y ella me daba los mejores consejos porque si me han servido” y a su vez 

también menciona que "Mi papá es diferente porque a él le puedo hacer bromas, nos reímos más, 

es como que a mi papá lo veo más como un amigo y mi mamá más como un ejemplo” 

 

Con respecto al caso 3, “Yo con mi mamá…… mi mamá falleció .. bueno pero con ella era bien 

apegada, con mi mamá” “en su forma de cómo ella nos cuidaba y nos sacaba adelante con el 

poco dinero que ella sacaba con lo que vendía” también expresa “Con mi papá no, él nos dejó 

abandonadas cuando yo era chiquita” “mi mami y mi papi siempre peleaban y así sucesivamente, 

cuando iba creciendo siempre veía eso” después hace referencia a la relación que ella tiene con 

sus tíos manifestando lo siguiente “me llevo muy bien con mis tíos, ellos eran los que me 

cuidaban y estaban al pendiente de mi con todos los gastos después de que mi madre falleció”. 
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Relación que es 

recíproca cuyo deseo es 

mantener el contacto 

físico y la confianza en 

el otro desarrollando de 

esta forma herramientas 

que permitan hacerle 

frente a cualquier 

situación que se 

presente (Guzmán y 

Contreras, 2012). 

En el caso 1, la adolescente expresa que “en todos mis nueves meses él compartió conmigo y con 

mi bebé, paso totalmente ahí conmigo bien, obviamente habían problemas pero siempre nos 

mantuvimos juntos, luchando nunca nos dejamos caer por nada, seguimos luchando, tenemos una 

buena comunicación, siempre pasaba pendiente de mi bebé, siempre cuidaba de él” también expresa 

que "la comunicación a veces es buena a veces es mala porque a veces no nos entendemos a veces 

chocamos entre las opiniones y a veces discutimos, no concordamos con algo y ahí estamos, no 

tenemos a veces una buena comunicación, uno no quiere hablar, el otro si” 

 

El caso 2, menciona que “Sí, nosotros hablábamos los dos de ella. que cómo iba a ser y cómo 

iban a ser su carita, y ella empezaba a moverse, le poníamos música, le leíamos la Biblia. Cada 

vez que ella se movía, él tocaba mi panza y se ponía dura así y cosas así” y expresa que “...tengo 

una buena relación con él, cualquier problema que se nos presenta lo solucionamos juntos, 

además siempre es atento conmigo y con nuestra hija” 

El caso 3, la adolescente manifiesta que “mis tíos no lo dejaban, él quería estar conmigo, pero no 

me dejaban verlo, ya que hablaron mis tíos con él todo cambio y ya después pasaba con él, me 

Las dificultades que presentaron 

durante y después del embarazo, 

permitieron fortalecer su relación 

creando un ambiente adecuado 

para el desarrollo de su bebé y a su 

vez sentirse involucrados en las 

etapas de gestación, considerando 

a la pareja como un pilar 

fundamental para la crianza de su 

hijo. 
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 cuidaba y todo.” también menciona que “Me llevo bien con él, pero de vez en cuando sí nos 

peleamos y después de eso todo está bien.” 

 

El apoyo que tiene el 

menor por parte de la 

madre es fundamental, 

puesto que genera 

sentimientos de 

confianza y seguridad, y 

estos facilitan la 

exploración y el 

descubrimiento de 

nuevas habilidades que 

le ayudan para afrontar 

cualquier situación 

(Dreyfus, 2019; 

Hernández et al., 2019). 

Durante el discurso, la participante del caso 1 expresa que “yo la verdad para todo estoy con él, si 

él se cae lo abrazo, si él se ríe pase con él, todo el tiempo lo baño, todo el tiempo paso con él le 

hago su comida, jugamos, nos reímos, vamos a la cama, converso y es algo muy bonito, juego con 

él, lo pongo en el andador, le hago cosquillas y así, hago muchas cosas con él porque paso todo el 

tiempo con él” 

 

En el caso 2, la participante manifiesta lo siguiente: “Se podría decir que ella lo quiere más a él que 

a mí, por lo que yo soy más estricta porque la regaño cuando hace algo que está mal, él es más 

cariñoso” “Se podría decir que las niñas son más apegadas a los papás” también agrego que “Yo 

paso con ella todo el día, pero cuando el papá llega del trabajo, ella solo juega con él” 

 

Siguiendo con el caso 3, la adolescente expresa que “con quién más pasa y juega es con el papá, 

porque a mí me manda chispeando, el bebé es más apegado al papá” también menciona que “el 

papá es más cariñoso con el bebé, creo que le gusta pasar más tiempo con él pero yo no tanto, me 

canso” 

La relación afectiva de los infantes 

es más fuerte con los padres debido 

a que mantienen actividades que 

hacen que el menor tengan mayor 

proximidad y seguridad con ellos. 

No obstante, el apego que las 

madres brindan es el adecuado, 

están cubriendo cada una de las 

necesidades que requiere el menor. 
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De acuerdo a Quiñonez, 

2018 y Mayorga-Parra y 

Vega, (2021), al 

establecer un vínculo 

entre madre e hijo, el 

cuidador tiene como  

principal enfoque 

satisfacer cada una de 

las necesidades 

requeridas por él como 

alimentación, cuidado, 

estimulación, ya que los 

primeros meses son 

cruciales para el 

desenvolvimiento del 

bebé a nivel cognitivo, 

social y emocional. 

La entrevistada del caso 1 manifiesta que “bueno cuidados en el sentido de que… a veces evito que 

se caiga, pero a veces ya se me salen de las manos y se me cae, pero por accidente, pero de ahí 

gracias a Dios no ha tenido una caída fuerte o se ha hecho algo malo, no”. Así mismo la entrevistada 

del caso 2, expresa: “Ahora Ámbar tiene un año. Es un poco difícil porque ella ahora quiere 

experimentar, quiere jugar. Pero es un poco difícil ahora, porque a veces me hace caso, a veces no, 

pero hay que comprenderla, es una niña”; por consiguiente, en el caso 3, menciona “puedo decir 

que cuidado mutuo porque siempre paso pendiente de él”. 

Las madres adolescentes reflejan 

una gran disposición ante el 

cuidado y protección de sus hijos, 

evitando de esta manera algún tipo 

de lesión física, destacando que 

están presentes en cada una de las 

necesidades de ellos y señalan que 

brindan el espacio para que 

exploren y desenvuelvan en su 

medio. 

Vera (2019), manifiesta 

la importancia de las 

interacciones a 

En el caso 1, la adolescente entrevistada menciona que la comunicación con su hijo “es super 

bonita, la verdad es que nunca sabía lo que era realmente, era tener un hijo obviamente yo decía 

tener un hijo es amarlo realmente. Cuando eres mamá y lo vez a tu hijo es todo lo contrario quieres 

El cuidado que las participantes 

brindan a sus hijos demanda 

mucho tiempo y dos de las 
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temprana edad, ya que el 

intercambio de la 

comunicación verbal y 

no verbal entre la madre 

y el hijo es un potente 

estimulador para el 

desarrollo del lenguaje. 

Por lo tanto, las 

muestras de cariño 

como un abrazo, una 

sonrisa, atención 

producen en el bebé 

expresiones preverbales 

(gorjeos o balbuceos). 

muchas cosas, hablar con él, conversar, quieres amarlo todo el tiempo y ahí es cuando uno hace un 

lazo super fuerte con tu hijo, te comunicas, sales con él, sientes esa comunicación que vibra de 

amor por él” también expresa que “Cada vez cuando me sentía mal yo lloraba y hablaba con él y le 

decía que por él yo voy a seguir luchando y que por él voy a ser fuerte, siempre lo abrazaba, siempre 

escuchaba una música, y me ponía hablar con él, le hablaba le decía que como iba a ser si iba hacer 

negrito, blanquito y así” 

 

En el caso 2, la participante refiere que “O sea, si se cae ya no llora, quiere seguir intentando y a 

veces me preocupa porque yo tengo ese instinto de protegerla, o sea, que le pique un mosquito y 

no quiero, pero yo creo que a veces nosotros los padres tenemos que dejar que los hijos vuelen.” 

 

El caso 3, la madre adolescente expresa: “A veces me saca de quicio cuando llora, pero si estoy 

pendiente de sus cuidados, al cambiarle el pañal o darle de comer” y también menciona “Prefiero 

dejarlo que el papá lo cuide” 

participantes expresan que a pesar 

de estas dificultades, sus hijos son 

el motivo que necesitan para 

sobreponerse, además de 

establecer una comunicación 

adecuada con ellos para fortalecer 

el lazo de madre e hijo y de esta 

forma guiarlos para las diversas 

situaciones de la vida, pero temen 

sobreprotegerlos, no obstante, en 

la tercera participante se evidenció 

un distanciamiento emocional 

pues desea que su pareja se 

encargue del cuidado del menor, a 

pesar de ello, no se desliga 

completamente de las necesidades 

que requiere. 

Las madres 

adolescentes desean que 

La madre adolescente del Caso 1, manifiesta que “bueno yo quiero que sea un niño tranquilo, un 

niño super sano con una mente… sobre todo que sea humilde que sepa lo que es esforzarse que sea 

La mayoría de las madres 

adolescentes   en   relación   a   las 
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sus hijos logren obtener 

ocupar un lugar exitoso 

en la sociedad, por lo que 

toman como referencia 

las experiencias y 

crianza que recibió de su 

familia para establecer 

las expectativas a futuro 

sobre sus hijos, a su vez 

estiman que el tipo de 

vínculo que establezcan 

con ellos es importante, 

debido a que fortalecen 

la relación, permitiendo 

la        búsqueda        de 

alternativas para 

mejorar la calidad de 

vida,   por   otra   parte, 

consideran      que      la 

un hombre super que trabajador que no sea machista, que piensa en ayudar, que no sea un servido 

sino que siempre tenga ahí su forma de pensar que tiene que ser una buena persona y obviamente 

quisiera que fuera un profesional un hombre hecho y derecho y que me sorprenda mi hijo” 

 

En el Caso 2, menciona que “Primeramente que respeta a sus padres, que si en algún momento 

llega ...este... obtener poco a poco dinero con un trabajo... este que se esfuerce, que nunca pierda la 

humildad. Que sea buena con las demás personas y que sea una profesional en lo que ella quiera, 

lo importante es que ocupa el tiempo de una mejor manera y no ande así en vicios ni nada de eso” 

 

Por último, la participante del Caso 3, expresa que “no sé en eso no me he puesto a pensar, el ya 

verá lo que quiere estudiar, ya cuando este grande, el solo podrá ir haciendo las cosas, él debe 

aprender.” 

expectativas sobre el futuro de sus 

hijos son positivas, puesto que 

aspiran a que sean personas con 

buenos principios y valores, cuyas 

características principales sean el 

ser humildes, trabajadores y que se 

conviertan en grandes 

profesionales, además de ser 

respetuosos y serviciales con su 

entorno. 
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estabilidad económica 

es fundamental, puesto 

que facilitara el acceso a 

la educación y gozar 

otros servicios (Moreno 

et al., 2019). 

  

Como indica Noguera y 

Alvarado (2012)   las 

alteraciones 

emocionales    que 

presentan las  madres 

adolescentes  durante 

toda esta etapa suelen 

ser el sentido de pérdida 

de juventud,  baja 

autoestima,  ansiedad, 

tristeza, entre otros. 

Durante la entrevista, la adolescente del Caso 1, manifiesta lo siguiente: “pero obviamente cuando 

me enteré primero me reí porque no sabía, pero después que ya vi las cosas me sentí mal, porque 

no tuve apoyo emocionalmente de mis padres, obviamente ellos no quería que sea mamá todavía, 

no fue tan bonito cuando se enteraron” también “sentí mucha tristeza, abandono porque pasaba 

prácticamente sola, mi mamá pasaba trabajando y yo me encerré aquí en la casa sola, y así en el 

abandono, obviamente si tenía emociones sonriente pero fueron más, un poco más de tristeza, 

porque pasaba sola” 

 

Siguiendo con el Caso 2, la entrevista expresa que: “Eh tristeza, miedo, pero más que todo tristeza 

porque... bueno, se puede decir que por media cosita lloraba y ni yo sabía por qué era así, pero más 

era esta tristeza, me sentía muy triste.” Por último, el Caso 3, manifiesta que “tristeza porque solo 

pasaba llorando y tenía miedo, me sentía mal de lo que pensará mi tío porque al principio pensé 

que me iba a decir que me vaya de la casa” 

El proceso de gestación trae 

consigo una serie de afectaciones 

en la mujer debido a los cambios 

hormonales que causan 

alteraciones emocionales en estas 

adolescentes que van desde 

sentimientos de tristeza a sentirse 

totalmente solas; además reflejan 

un constante miedo por no contar 

con el apoyo de sus familias. 
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las alteraciones físicas 

en donde Valera (2009) 

menciona que el 

embarazo trae consigo 

una serie de cambios 

fisiológicos, anatómicos 

y psicológicos, en lo 

que respecta a los 

cambios físicos, las 

embarazadas presentan 

una interrupción en la 

menstruación, senos 

sensibles, cansancio y 

fatiga, náuseas, 

vómitos, mareos, acidez 

estomacal, anemia, 

dolor de cabeza y 

espalda. 

En el caso 1, la adolescente expresa que “durante el embarazo pasaba solo durmiendo, vomitaba 

mucho y exceso de saliva también manifiesta que “no comía bien porque todo se me regresaba y a 

veces tenía dolor en el vientre”. Respecto al caso 2, menciona que “Pero también presente dolores 

en los senos, muchas ganas de orinar cada rato y acidez en la garganta, con el tiempo me dolía la 

espalda por la barriga y las piernas hinchadas”. La madre adolescente del caso 3, dice que “Pero no 

presente ningún achaque, solo a los 5 meses y medio tuve un pre aborto” también expresa “me 

pesaba mucho la barriga, ya quería que el niño saliera”. 

Durante el proceso de gestación, 

las madres adolescentes 

experimentaron una serie de 

alteraciones físicas, como: dolores 

de cabeza, espalda y vientre, 

hinchazón de tobillos y pies, 

sensibilidad en las mamas, acidez 

en la garganta y exceso de saliva, 

problemas en el consumo de 

alimentos debido a las náuseas 

que son típicas del embarazo. 
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En las alteraciones 

cognitivas, el embarazo 

puede generar en la 

madre adolescente un 

estado de 

vulnerabilidad a nivel 

cognitivo debido a 

todos los cambios que 

experimenta en esta 

fase, influyendo en el 

rol de madre y la 

percepción de no tener 

control sobre sí misma 

y el mundo externo 

(Jaramillo, 2020). 

En el caso 1, la participante expresa que “obviamente mal, mal totalmente mal, cuando estuve me 

daba muchos achaques, ya no era lo mismo, no tenía esa misma fuerza de estudiar entonces 

obviamente me baje en las notas, ya no estudié, tuve un embarazo terrible, achaques totalmente 

mal me baje en lo académico”. 

 

Y en el caso 2, menciona que “Eh.. no ya yo me gradué y empecé a trabajar. Este... cómo había que 

ganar dinero obviamente trabajando duro. Este... me quedé ahí, no, no seguí estudiando, seguí 

trabajando, entonces llegó ámbar. Eh! ya dejé de trabajar, pero no, no estudie, estudie, pero o sea 

no, no me arrepiento porque a la final también este me lo creí. Yo creo que eso está bien. Es mejor 

que andar en la calle, me entiendes, sin hacer nada? Y yo creo que sí, sí, fue una etapa bonita.” 

 

Respecto a la entrevistada del caso 3 menciona que “deje de estudiar porque a mí me decía que 

estaba en riesgo de aborto y tenía que descansar, pero si termine de estudiar la escuela y ya 

ahorita estoy por empezar el bachillerato o si no me pongo en el dos por uno que le dicen aquí en 

el Ismael” 

Las madres adolescentes durante el 

periodo de gestación presentaron 

achaques provocando que sus 

calificaciones bajen, a más de estar 

en riesgo de aborto, lo cual no 

permitió que continúen con sus 

estudios por dedicarse a cuidar su 

embarazo, puesto que el bienestar 

del bebé es lo primordial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


