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RESUMEN 
Introducción: El embarazo es un período de 

preparación para una nueva situación que supone 
repensar el estilo de vida y modificarlo para incluir al 
niño y todo lo que la maternidad supone (Lederman 
y  Weis, 2009). Romero, Aler Gay y Olza Fernández 
(2012) expresan que durante el embarazo en el 
cerebro de la madre se crean nuevos estados que 
facilitarán la transición a la conducta maternal tras 
el parto. Todos estos cambios durante el embarazo 
están destinados a producir en la madre un estado 
de gran sensibilidad tras el parto y respuesta a las 
demandas del recién nacido. Esta adaptación al 
embarazo, permite que la gestante pueda entrar en 
contacto con su hijo desde el vientre materno. Al ser 
seres sociales por naturaleza, necesitamos del 
contacto del otro en cualquier etapa, y más aún en 
este momento en el que una vida se está gestando, 
esta vinculación se inicia cuando se considera al feto, 
como un ser independiente, con patrones de 
comportamientos distintos a los demás, como un 
ser sensible. Objetivo: la presente investigación 
tiene como propósito describir aspectos de la 
vinculación afectiva prenatal durante el embarazo 
en mujeres primigestas en la provincia de Mendoza. 
Método: A partir de una metodología cuantitativa se 
realizó un estudio descriptivo de corte transversal. 
La muestra estuvo compuesta por 45 embarazadas 
primigestas, 15 de las gestantes cursan el primer 
trimestre, otras 15 de las gestantes cursan el 
segundo trimestre y las 15 gestantes restantes 
cursan el último trimestre de embarazo, con edades 

comprendidas entre 18 y 34 años (M: 25,71 ± 18,34). 
Se utilizó el Cuestionario para la evaluación de la 
vinculación afectiva prenatal y la adaptación 
prenatal (EVAP) (La Fuente, 2007) y el Cuestionario 
de autoevaluación prenatal (PSEQ) (Lederman y 
Weis, 2009 adaptado y validado en Mendoza por 
Bertona y Torrecilla, 2016). Resultados: Los 
resultados muestran que a medida que aumenta la 
edad gestacional hay un aumento en la vinculación 
con el hijo no nacido, y variables como el trimestre 
de gestación, edad de la madre, ocupación de la 
madre y planificación del embarazo van a influir en 
esta vinculación. 

Palabras claves: vinculación afectiva prenatal, 
madres primigestas. 

  
LA INSATISFACCIÓN CORPORAL Y SU 
RELACIÓN CON EL PATRÓN DE RESTRICCIÓN- 
DESINHIBICIÓN ALIMENTARIA EN UNA 
POBLACIÓN DE MUJERES.  

RIVAROLA, MF.; ROVELLA, A. 
Facultad de Psicología, Universidad Nacional de San 
Luis. 

RESUMEN 
Introducción: Desde la Psicología Cognitiva se 

propone que la conducta alimentaria está 
influenciada por variables cognoscitivas, 
emocionales y conductuales. Diferentes estudios 
han mostrado que las personas que presentan 
problemas en la conducta de comer, experimentan 
sentimientos displacenteros hacia su propia imagen 
corporal, creando en la alimentación una distracción 
inmediata para evitar y olvidar tal sensación 
negativa en su corporeidad (Heatherton & 
Baumeister, 1991). La teoría de la restricción 
alimentaria (Polivy & Herman, 1986), la define como 
la auto-imposición cognitiva del límite de ingesta 
(dieta) y la Desinhibición en la conducta alimentaria 
provocada por estados emocionales negativos. En 
las últimas décadas, las conductas dietantes han 
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neurocognitivos-conductuales en el niño que 
persisten incluso hasta la adultez. Las alteraciones 
morfológicas y comportamentales menos severas 
se conocen como Desordenes relacionados a la 
Exposición al Alcohol Prenatal (FASD). Entre ellos 
podemos encontrar déficit de atención, 
hiperactividad, problemas en la memoria e incluso 
un incremento en la probabilidad de desarrollar 
trastornos de ansiedad. Objetivo: Estudiar si una 
exposición aguda al etanol durante el desarrollo 
postnatal en ratas, equivalente al tercer trimestre de 
gestación en humanos, ocasiona alteraciones 
conductuales relacionadas a la ansiedad que 
persisten y se mantienen a lo largo del tiempo. 
Metodología: Se utilizaron ratas hembras y machos 
de la cepa Wistar al DPN7. Un grupo recibió 5 g/kg 
de alcohol separados en 2h (2,5 g/kg a las 0 h y 2,5 a 
las 2h) via subcutánea. Animales controles 
recibieron similar manipulación, pero fueron 
administradas con igual volumen del vehículo salina. 
Para estudiar patrones de ansiedad ocasionados por 
el alcohol, que persisten a lo largo del tiempo, se 
utilizó la prueba del Laberinto Elevado en Cruz 
(EPM). La prueba se realizó a los 20 DPN y 30 DPN. 
El EPM consistió en dos brazos abiertos y dos brazos 
cerrados (40 cm x 5cm) elevado a 50 cm del piso. El 
test tuvo una duración de 5 minutos y fue 
videofilmado. Para el registro de comportamientos, 
se utilizó el software Etholog (Ottoni, 2000) para 
analizar la cantidad de tiempo que cada animal pasa 
en el brazo abierto, en el centro, y en el brazo 
cerrado, como así también la cantidad de entradas 
en cada área del laberinto. También se analizaron 
otras conductas indicadoras de ansiedad, como la 
frecuencia de Stretch Attend Posture (SAP), 
grooming y head dipping. Resultados: Los datos 
obtenidos arrojaron diferencias significativas entre 
los animales tratados con alcohol y su respectivo 
grupo control en los indicadores de las conductas 
relacionadas a la ansiedad. Este efecto fue 
observado tanto a los 20 como a los 30 DPN. No se 
hallaron diferencias significativas entre machos y 
hembras. Discusión: En este trabajo se observó que 
una sola dosis aguda de alcohol en ratas al DPN 7, 
equivalente al tercer trimestre de gestación en 
humanos, ocasionó alteraciones conductuales 
relacionadas a la ansiedad que persistieron en 
edades avanzadas (equivalente a la adolescencia). 
Hasta donde se sabe, no hay trabajos en la literatura 
que demuestren este evento. De esta manera, se 
pretende aportar datos a fin de identificar y 

establecer estrategias de intervención para mitigar 
las consecuencias patológicas de este efecto 
devastador del alcohol en niños, o mejor aún, 
realizar planes adecuados de prevención. 

Palabras claves: alcohol, neurodesarrollo, 
ansiedad. 

 
ACTITUDES HACIA EL AMOR EN ABORIGENES 
QOM Y POBLACIÓN NO ABORIGEN. 

DE GRANDIS, M. C. 
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Abierta Interamericana 
carolinadegrandis@hotmail.com 

RESUMEN 
La idea de realizar este trabajo fue motivada a 

causa de la participación en actividades culturales en 
la zona de Pilar a partir de las cuales se estableció un 
vínculo con la comunidad Qom. Debido a este 
acercamiento surgió el interés por indagar acerca de 
sus actitudes hacia el amor, ya que ellos expresan 
tener una concepción diferente acerca de la mujer y 
de las relaciones de pareja. Tomando en 
consideración que las actitudes se forman a partir de 
procesos de aprendizaje específicamente de índole 
social, se indaga si estos procesos estarán 
modulados por la sociedad y el contexto en el cual el 
sujeto se encuentra inmerso. Método: Participantes: 
50 adultos pertenecientes a la población indígena 
Qom con un grupo de 50 adultos pertenecientes a la 
población general del partido de Pilar. 
Instrumentos: Escala de Actitudes hacia el Amor 
[EAA]. Resultados y conclusiones: Los estilos de 
amor predominantes son Lúdico, Pragmático y 
Maníaco en la población general de la zona y el estilo 
Amistoso en la población Qom, lo cual se relaciona 
con la influencia de las diferentes orientaciones 
culturales en la conceptualización del amor y la 
intimidad. Las variables socio demográficas dan 
cuenta de la predominancia del estilo Altruísta para 
las mujeres Qom conforme a lo planteado respecto 
del rol de la mujer como protectora de la familia 
mientras que en la población general la 
predominancia fue en los hombres. La variable edad 
parece incidir en la población Qom, en la cual 
prevalece la importancia generacional, pero no en la 
muestra general. 

Palabras claves: actitudes hacia el amor, 
adultos, población Qom, población general. 
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RESUMEN 
Introducción: Diversos estudios sobre pobreza 

identifican tres tipos de atribuciones: a) 
individualista o interna, la causa se ubica en el 
individuo y se plasma en comportamientos no 
deseados como el consumo de drogas o la vagancia; 
b) social o estructural, las causas se atribuyen a 
factores socio-económicos y políticos externos 
como el desempleo y la falta de apoyo del gobierno; 
y c) fatalista, las causas se refieren a factores 
externos pero asociados a la mala suerte o el 
destino, como sufrir una discapacidad o haber 
nacido en un contexto de bajos recursos económicos 
(da Costa & Dias, 2014; Feagin, 1972). Estas 
dimensiones han mostrado estar diferencialmente 
relacionadas con variables socio-demográficas, 
aunque la evidencia no es consistente (ver p.e., 
Norcia & Rissotto, 2015). A su vez, algunos estudios 
han evidenciado que las personas que se encuentran 
más hacia la derecha en el espectro de ideología 
política muestran una visión más individualista de 
las causas de la pobreza, mientras que quienes están 
a hacia la izquierda muestran más atribuciones 
socio-estructurales (da Costa & Dias, 2014). 
Objetivos: 1) Analizar las propiedades psicométricas 
de validez y consistencia interna de un conjunto de 
ítems para evaluar las atribuciones sobre las causas 
de la pobreza (ACP); y 2) Examinar las relaciones de 
las dimensiones de las ACP con la edad, el género, el 
nivel educativo, el nivel de ingreso, y el auto-
posicionamiento ideológico en ciudadanos adultos 
de Córdoba. Método: Se condujo un estudio ex post 
facto con una muestra de 280 ciudadanos de 
Córdoba de 18 a 65 años de ambos sexos (M = 36.58, 
DS = 13.95; 50% varones). Se utilizó un muestreo 
multietápico por conglomerados y estratificado, 
preservando el principio de selección probabilística. 
Se emplearon cuestionarios con preguntas de 
respuesta cerrada. Para indagar las atribuciones 
causales de la pobreza se constituyó un banco de 

ítems a partir de estudios previos. La participación 
fue voluntaria y se requirió el consentimiento oral 
para participar. Resultados: Análisis de las 
propiedades psicométricas. Tras un análisis 
preliminar de casos y variables, se condujo un 
análisis de componentes principales (KMO = .778). 
Se evaluaron modelos de tres y cuatro dimensiones, 
se empleó rotación Varimax, y se eliminaron ítems 
con baja o compleja carga factorial. La solución final 
explicó el 40.81% de la varianza total y comprendió 
tres dimensiones. El primer componente explicó el 
15.35% de la varianza y abarcó 10 ítems referidos a 
atribuciones internas (alfa de Cronbach = .77). El 
segundo componente explicó el 13.14% de la 
varianza y comprendió siete ítems sobre causas 
socio-estructurales (alfa = .76). Mientras que el 
tercer componente explicó el 12.31% de la varianza 
y abarcó seis ítems referidos a causas fatalistas (alfa 
= .69). Relaciones entre variables. No se observaron 
diferencias estadísticamente significativas según el 
sexo de los participantes. En tanto que los mayores 
mostraron niveles más altos de atribuciones 
individualistas (r = .132, p = .032). A su vez, contar 
con un nivel educativo mayor se asoció con niveles 
más bajos de atribuciones individualistas (r = -.187, p 
= .002), socio-estructurales (r = -.123, p = .045) y 
también fatalistas (r = -.246, p < .000). Mientras que 
un mayor ingreso económico se relacionó con 
niveles más bajos de atribuciones socio-
estructurales (r = -.13, p = .034) y fatalistas (r = -.26, 
p < .000). Finalmente, se observó que las personas 
que se ubican hacia la derecha del espectro tienden 
a reconocer más atribuciones internas como causas 
de la pobreza que quienes se ubican hacia la 
izquierda (r = .271, p < .000). Discusión: Los 
resultados obtenidos se discuten a la luz de 
antecedentes previos y del contexto socio-
económico y político actual. 

Palabras claves: atribuciones causales, pobreza, 
psicometría, auto-posicionamiento ideológico. 
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