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PROGRAMA DE INTERVENCION PARA MODIRCAR PATRONES 

DE INTERACCION MADRE HIJO RETARDADO. 

INTRODUCCION 

El presente programa es parte de un proyecto de Investigación más general conducido 

por la Mira. Yolanda Guevara Benltez, perteneciente al Proyecto de Aprendizaje 

Humano en Ja Unidad de Investigación lntercfiscipllnarla en Ciencias de la Salud y la 

Educación (U.1.1.C.S.E.) lztacala. 

Debido a que el presente reporte da Investigación es la co~nuactón de los trabajos 

realizados dentro del proyecto de "Modificación de los patrones de lntarecclón madre

hijo retardado", la fundamentación teórica ya ha sldo reportada con anterioridad por 

Guevara (1992). Sin embargo, para que este reporte no resulte descontextuallzado, se 

expondrán: 

1. Un resumen de la revisión bibllográflca general del proyecto. 

2. La fundamentación dentro del marco lnterconductual. 

3. Una revisión bibllograftca de los programas de Entrenamiento a Padres realizados 

en los últimos anos. 

4. Los antecedentes emplricos en que se fundamenta el presente reporte de 

investigación. 

As!, el primer objetivo del capitulo 1 "Aportaciones de diversas perspectivas teóricas al 

esbJdlo del desarrollo llngOlstico e Interacciones del nlno con retardo" es realizar un 
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anallsls de los estudios llevados a cabo en el campo del desarrollo del lenguaje, 

centréndonos principalmente en aquellos que se refieren al desarrollo lingOlstlco de los 

nlftos retardados. 

El segundo objetivo del capitulo I, es presentar las aportaciones emplrico-conceptuales 

que el modelo lnterconductual proporciona para el estudio de las Interacciones 

llngOlsticas del nlno con retardo en el desarrollo y como tercer objetivo, se expondra el 

lnfonme del estudio realizado por Guevara (1992) que fUndamenta la tesis principal del 

presente reporte. 

Durante el capftulo 11 "Análisis de los dlVersos programas de entrenamiento a padres de 

hijos retardados" se presentará la revisión de algunos de los programas de 

entrenamiento a padres que realizaron dlVersos autores bajo diferentes perspectivas 

dentro del érea de la Educación Especial; as! como un anélisls critico de su 

metodologla y de su ubicación dentro de un marco teórico parllcular. 

Finalmente, en el capitulo 111 se presenta la propuesta de un programa de intervención 

para la modificación de los patrones de Interacción madre-hijo retardado cuya meta 

principal es desarrollar en las madres la habilidad de promover en sus hijos diferentes 

niveles funcionales de interacción con objetos. eventos y personas de su medio. 

Asimismo, se Incluye un informe de los resultados y concluslones derivados de la 

presente Investigación, discutiéndose las ventajas y desventajas de la aplicación del 

programa. 
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CAPITULO 1: APORTACIONES DE DIVERSAS PERSPECTIVAS TEORICAS AL 

ESTUDIO DEL DESARROLLO LINGlllSTICO E INTERACCIONES DEL NIÑO CON 

RETARDO. 

El primer objetivo del presente caprtulo es presentar un resumen de ra revlslón 

blbllogranca que se llevó a cabo para enmarcar la Investigación general y que han sido 

ampliamente expuestos y analizados en sus aspectos melodológlcos y conceptuales 

por Guevara (1992) como parte del proyecto general de Investigación. 

En este resumen expondremos primeramente una serte de estudios sobre desarrollo 

llngOlstico Infantil, donde se reportan aspectos diVersos de la interacción madre-nino 

normal y posteriormente algunos aspectos que diversos autores reportan sobre las 

Interacciones madre-nlno retardado. Después Intentaremos cubrir los otros objetivos 

del capftuto: Aportaciones det lnterconduciJsmo en este campo y los hallazgos de la 

Investigación previa a este estudio. 

Sobre la Interacción madre-hijo normal Ronda! (1990), desde una perspectiva 

pSicollngOlsta realiza una caracterización formal del habla materna en correlación con 

la del nino en términos de: 1)Rasgos Fonológicos: 2)Sem<\nl!ca Léxica; 3)Semánl!ca 

Estructural y 4)Morfoslntaxis. Asl. observamos que el habla empleada por las madres 

de nrnos pequenos es más slmple y emplea un menor número de palabras: dicha habla 

se va complejizando progresiVamente en relación a la edad del nino. 

Ronda! agrega que el uso del lenguaje (peticiones Indirectas, directas y de Inferencia) y 

su función (preguntas, expresiones, descripciones de eventos, etc.) se complejizan 

poco a poco en relación con el desarrollo Infantil. Las adaptaciones lingOlsticas de ros 
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padres (autorrepeticlones, el mantenimiento de referencias del habla, la 

retroallmentaclón verbal y las correcciones de palabras) propician la adquisición del 

lenguaje de nlnos pequenos. 

Los trabajos que a continuación se citan corresponden a una perspeCUVa 

cognoscitivista y reportan los erectos del contexto ambiental en la promoción de 

Interacciones llngOfsticas; senaran por ejemplo que cuando el n!no es ellpuemo a un 

ambiente lnestructurado donde hay muchos objetos y actividades que son solo 

accesibles por medio del lenguaje, se promueven Interacciones llngOfsticas del nino y 

del adulto. 

Valdez y Whi1hurst, (1988) senaran que en la relación adulto~nrante, el adulto modela, 

la Intervención llgOfstica se da y un reforzamiento especrnco es otorgado y que la 

presentación de un modelo verbal puede ser más eftclente si sigue a la expresión de 

Interés del nino que si tal modelo fuese presentado arbitrariamente de acuerdo a 

Intereses matemos. De ahl la Importancia de la atención conjunta. 

Slmfiarrnente Tomasello y Farrar (1986) encontraron que las referencias llngOfsticas 

que las madres hacen a objetos que son enfocados por la atención del nino son 

correlacionados positivamente con el vocabularto del nino pequeno (21 meses de 

edad) en tanto que las referencias a objetos que implican reonentación en la atención 

del nlno se correlacionaron negativamente con el vocabulario del nlno. 

Aunados a estos trabajos de orientación cognoscitiva se reportan otros más que 

senalan algunas posibles causas que demoran y/o limitan el desarrollo del lenguaje en 

el niílo. uno de estos trabajos es el de Tulkin y Kagan (1972) (citado en Guevara, 

1992). en el que se reporta que la frecuencia de vertiallzaclones quo ras madres dirigen 
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a aus hijos de 1 O meses de edad, varia de acuerdo a Ja ciase social a la que 

pertenecen; asr en Ja ciase obrera se reportan menos verballzaclones maternas y estos 

resultados se atribuyen a la "subestimación" de las madres en cuanto a las 

capacidades comunicativas del nlno. 

Por otro Jada, Tough (1982) con una or1enlaclón pragmatica, reporta un estudio 

longitudinal (de Jos 3 a Jos 7 112 anos de edad de Jos nlnos) en el que se comparó a 2 

grupos de nlnos, a saber: 1 )con padres con bajo nivel educativo y 2)con padres que 

tenlan trabajos profesionales; se reporta que Jos nlnos del grupo 1 usaron 

J'recuentemente !'rasos de estructuras simples, hacran peticiones directas y concretas 

sin justificar dichas peticiones; mientras que en el grupo 2 se reportó el uso de !'rases 

con estructuras mas complejas, el uso de lenguaje J'recuentemente encaminado al 

anéllsls y reflerlón de experiencias pasadas, expresión de sentimientos y planes, se 

Jelan libros y se comentaban. 

En relación a esto último, Tough, senaJa Ja Importancia del comportamiento de los 

padres, ya que Jos del segundo grupo J'recuentemente promovran conversaciones y 

juego Imaginativo, reforzando y mejorando a la vez el habla del nino, en tanto que los 

padres del grupo uno realizaban estas actividades en mlnlmas ocasiones. 

Con Ja misma orientación, Farran (1982) senala ciertas diferencias en cuanto a la 

interacción madre-hijo de diferente clase social; la autora reporta que las madres de 

clase baja son mas directivas mientras que las madres de clase media promueven mas 

interacciones de ensenanza en contacto con Jas cosas, objetos y personas, ademas 

usan el lenguaje para explicar relaciones causales o temporales, estas madres de 

clase media promueven una participación activa del nlno en Jos diaJogos con Jos 

adultos. 
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Con base en ésto, es de reconocerse la Importancia del papel que juegan los padres 

en el desarrollo del lenguaje en el nino, sin embargo, también es importante considerar 

el "actuar" del nino en la interacción. Así, Moerk (1989) senala que es importante partir 

de que el aprendizaje del lenguaje en el nino ha de considerarse como un desarrollo 

espiral y de efectos bldirecclonales, ésto es, el acb.Jar de la madre afecta el actuar del 

nlno, pero, son las necesidades de este OIUmo los que mueven el actuar de la madre. 

A ésto Moerk (desde una posición ocléctica) le llama "Slncronla Interactiva". 

Los reportes hasta aqul senalados se reftr1eron expllcitamente al desarrollo llngOlstico 

de ninos normales, aunque los aspectos ya abordados, también pueden ser aplicables 

al desarrollo de ninos con retardo pslcoiOglco (asociados o no a problemas cerebrales 

y slndromes flsicos). 

Considerando que es probable que un rrino con impedimentos flslcos (premadurez. 

mainutr1ciOn y síndromes diVersos) no demande atención ni dé respuesta a las 

iniciaciones interactivas de la madre, bien pueden verse disminuidos los Intentos de 

interaccfOn de la madre llevando con esto a la ausencia de interacciones o bien a 

interacciones anormales que llevarían necesar1amente al retardo pslcológlco (Guevara, 

1992). 

El retardo pslcolOglco puede ser el resultado de la ausencia o anormalidad de las 

Interacciones madre-hijo y de las limitaciones flsicas de algún síndrome (en el nino), 

pero también se relaciona con condiciones sociales como es el caso de los ninos que 

se desarrollan en un ambiente que restringe su aprendizaje y que cuentan con escasos 

objetos que promuevan interacciones ilngOlsttcas (pocos juguetes, deficientes 

cuidados, carencia de oporb.Jnidades culturales y carencia de educación, entre otros 

factores relacionados con pr1vacl0n cultural). 
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Como ejemplo de lo anterior, podemos senalar el trabajo reallzado por Chávez y 

Martlnez (1979) (citado por Pineda 1987), estos autores reportan que un nlno bien 

alimentado muestra mayor actiVldad, propiciando el desarrollo de comportamientos 

mas complejos a diferencia de un nlno desnutrido quien es menos activo y menos 

demandante, recibiendo as!, menos estimulaclón de su ambiente, lo cual propicia 

retardo en el desarrollo; con ésto, no se considera a el retardo como efecto directo de 

la desnutrición, sino que es la baja actiVldad y escasa estimulaclón la que conlleva el 

retardo. 

Similarmente Crawfort (1982) reporta que las madres de nlnos prematuros muestran 

menos contacto cara a cara, menos contacto flslco y menos sonrisas con sus hijos, 

tales nlnos se muestran más Irritables y emiten menos verballzaclones en comparación 

con los nlnos normales, quienes juegan más tempranamente con objetos y durante 

más tiempo. 

Fraser (1986) senala que las expectativas maternas sobre las habllldades de los nlnos 

con retardo son de suma Importancia ya que tales expectativas pueden Influir en la 

Interacción madre-hijo, as!, por ejemplo si la madre considera que las posibllldades de 

desarrollo del nlno son mlnimas (debido a algún impedimento flslco o blológlco) sólo le 

proporcionará la estimulaclón que considere pertinente y si la madre "ajusta" su 

lenguaje a lo que cree son las posibllldades del nino. puede no promover Interacciones 

necesarias que lo lleven a un avance en su desarrollo. 

Siguiendo con el análisis de las creencias y expectativas Yoder y Feagans (1988) 

someten a prueba la premisa de que las madres de ninos con Impedimentos severos 

no atribuyen intenciones comunicativas a sus hijos como lo hacen otras madres; 

encontraron que el número de atribuciones de comunicaciones que se daban a sus 
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hijos no se relaciona con el grado de Impedimentos del nlno, sino que atribuyen 

frecuentemente mas comunicación a la conducta de sus hijos que a la de otros n1nos 

desconocidos ailn cuando éstos tuviesen menor grado de impedimento. 

Hlmelsteln, Graham y Welner (1991) enfocan sus estudios hacia las "teorías" que 

tienen los padres en cuanto a los factores que determinan los logros de sus hijos, estos 

autores parten de que teorlas pslcológicas sociales pueden analizar las creencias de 

los padres respecto a los logros de sus hijos ya que tales creencias son actos de 

cognición social. 

Asl, Himelsteln, Graham y Weiner citan un estudio realizado por Compas, Adelman, 

Freunol, Nelson y Taylor (1982) en el que generalmente las madrea reportan gran 

atribución a sus prácticas de crianza cuando su hijo es normal o sobresaliente, en tanto 

que las madres cuyos hijos tienen retardo senalan que los determinantes de la 

conducta de sus hijos son de tipo genético y/o ambiental. 

Como puede observarse con lo expuesto hasta aqul, los estudios del érea, ademas de 

basar.ie en teorras psicológicas muy distintas, exploran aspectos diversos de la 

Interacción madre-hijo. Sin embargo, los estudios mas numerosos en el campo son 

aquellos que comparan los patrones interactivos de madre e hijo retardado versus los 

patrones Interactivos de diadas madre-nlno normal, desde perspectivas esencialmente 

cognoscitivas, aunque con diferencias entre si en cuanto a medidas y aspectos a 

ponderar. Expondremos algunos de ellos: 

Pineda (1987) cita trabajos realizados por Hess y Shlpman (1965) y Hess y McOevitt 

(198-4) en los que se Identifica que las madres de nlnos que tienen problemas de 
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lenguaje son ma. reob1ctives y el lenguaje que tienen con sus Mijos es más pobre en 

.comparación con las madres cuyos hijos son normales. 

McCollum (1987) realizó un estudio en el que analiza bajo categoñas conductuales (ver 

a la cara de la madre, ver objetos, ver mas alfa de la situación de Interacción y "otras") 

las conductas de nlnos con retardo y nlnos normales. Este estudio se llevó a cabo en 2 

filmaciones en el hcgar (en edades diferentes: 5 a 10 meses y 11 a 16 meses) en 2 

situaciones diferentes, a saber. 1 )Juego con juguetes y 2)Sltuaclón lnstruccional con 

juguetes. Los resultados de este estudio senalan que los nlnos normales mostraron 

más atención a los juguetes en la segunda filmación, mientras que los nlnos con 

retardo no mostraron gran diferencia en su actuar entre una y otra sesión. McCollum 

senara que los nlnos retardados sen menos responsivos. 

En relación a lo anterior, Landry y Chaplesky (1989) senalan que los ninos con 

síndrome Down muestran menos manipulación de juguetes y son más pasivos en las 

Interacciones centradas en juguetes. 

Un estudio más citado por Pineda, cuyos autores son cunnlngham, Reuler, Blackwell y 

Dech (1961) reporta que las madres de ninos con retardo fueron más directivas, 

menos responsivas e iniciaban menos interacciones con sus hljos en comparación con 

madres de hijos normales. 

Levy-Shiff (1966) estudió las Interacciones madre-hijo retardado y padre-hijo retardado, 

realizando asimismo una comparación con padres de hijos normales. Los resultados 

obtenidos (mediante una caracterización global) fueron que entre ambos grupos hay 

diferencias significativas, asl, tanto padres como madres de hijos retardados mostraron 

menos atención, menos expresiones afectivas, menos contacto ffslco y fueron más 
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directivas en comparación con el actuar general de padres y madres con hijos 

normales. 

Dentro del grupo de padres y madres con nlnos con retardo se observaron las 

siguientes diferencias: los padres, superan a las madres en lo que se refiere al juego 

flslco en tanto que las madres en lo que se refiere al juego con juguetes, atención, 

respuestas, Iniciación verbal y ruldado a sus hijos, superan a los padres. 

Krause (1982) compara los patrones de Interacción madre-hijo retardado con 

Interacciones madre-hijo normal en una situación de juego libre, los resultados reportan 

que las madres de hijos con retardo dominan más la situación de juego que las madres 

de hijos normales; con este estudio se Identificó que los ninos con retardo responden 

menos de la mitad de las Interacciones en comparación con los nlnos normales. 

Maurer y Sherrod (1987) comentan que generalmente los estudios comparativos 

caraGterizan a las madres de hijos retardados como más directivas y. controladoras en 

comparación con madres de ninos normales, mientras que, los niftos son más pasivos 

durante la Interacción (comparados con ninos normales). 

Mario (1990) senala que esta directividad es tradicionalmente relacionada 

negativamente con el desarrollo del nino Impedido, obteniéndose sólo pobres logros en 

el desarrollo. 

Mahoney (1988) indica que parecería ser que los estilos dominantes y directivos que 

emplean las madres de nlnos con retardo son una reacción ante la pasividad e 

Irresponsabilidad comunicativa de sus hijos. 
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En otro estudio realizado por Mahoney, Fors y Wood (1990) se comparó la dlrectivfdad 

producida por madres Interactuando con nlnos con síndrome Down y ninos nonnales, 

se reportaron tasas más altas de dlrectlvidad en Jas madres de nlnos con sfndrome 

Down, asimismo estas madres demandaban un alto número de requerimientos a sus 

hijos para ejecutar acciones relativamente diflclles y sollcltaban Jnfonnaclón que 

requería la reortentaclón de la atención del nlfto. 

Con el nn de explicar Ja alta Incidencia de la directlvidad materna hacia los n1nos con 

retardo Mahoney y cols. (1990) citaii ;;¡ ieorfas, a saber. 1 )Teorfa de actividad del nlno 

o manejo del nlno, la cual senala que la conducta directiva materna es detennlnada por 

el bajo nivel de participación del nlno y 2)Teoría de Intento instrucclonal, la cual senala 

que la directividad de las madres hacia los hijos con retardo sólo es un intento para que 

el nlno se Involucre en Ja Interacción y desarrolle conductas más complejas. 

Wasserrnan, Shllansky y Hahn (1986) dlsenaron un estudio en el que analizaron la 

conducta Interactiva materna en diadas con ninos con retardo y con ninos nonnales, las 

diadas se agruparon de acuerdo al grado de Impedimento de los nrnos. En general, ros 

resultados de este estudio senalaron que, ras madres cambian su conducta interactiva 

en la medida del desarrollo conductual del nino y ajustan la frecuencia de sus órdenes 

y ensenanzas verbales al nivel del lenguaje del nino; conforme crece el nlno. disminuye 

el manejo de atención por parte de la madre. En cuanto al grado de impedimento de 

los nlnos, se observó que /as madres aumentan las Iniciaciones en relación al aumento 

del grado de impedimento del nino; mientras que Ja responsividad disminuye con tal 

aumento. 
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Landry y Chaplesky (1989) estudiaron conductas de atención conjurT!a de las diadas, 

encontrando que las madres de nlnos con síndrome Down ortentan más la atención de 

sus hijos sin esperar la atención conjunta. 

Autores como Akhtar, Dunham y Dunham (1991) señalan la Importancia de la atención 

conjunta entre padres e hijos para el desarrollo lingOJstico de éste. Los autores 

encontraron una correlación positiva y significativa entro las prescripciones o 

Instrucciones de la madre cuando estas se referían o segulan el foco de atención del 

nlno y el desarrollo del vocabularto del nlno. 

Además, se encontraron correlaciones negativas entre "llamar la atención del nlno" y 

"darle instrucciones" con la producción vocal del n1no cuando esas categorías maternas 

Implicaban cambiar el foco de atención del niño. 

AJ parecer la ~tenclón conjunta es uno de los aspectos más Importantes para el 

desarrollo Infantil y para el avance de las interacciones madre-hijo en una "sincronía 

interactiva". 

Parrlnello y Ruff (1988) observaron que el nivel de intervención por parte de los adultos 

afecta positivamente la atención de los niños hacia los objetos. 

Sin embargo, Ronda! (1990) considera que los estudios que comparan Interacciones 

llngOlsticas de niños normales versus interacciones lingülsticas de ninos retardados. 

con sus madres respectivas, han sido mal enfocadas hasta ahora, porque éstos deben 

conducirse tomando en cuenta, no la edad cronológica sino lo que él denomina como 

niveles semejantes en el plano cognoscitivo. Para ello propone se lleven a cabo 
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estudios que consideren la LMPV (longitud media de producción verbal) medida como 

el ntlmero de palabras. 

en su estudio comparativo. él reporta que no se encontró diferencia significativa entre 

el habla materna dirigida a nlnos mongólicos y nlnos normales. Los datos se 

analizaron de diversos puntos de vista: Léxico; Semántico; estructural; Morfoslntácilco 

y Pragmático; se considero también Ja retroallmentaclOn verbal contingellte a las 

emisiones Infantiles 

Los senaJamlentos de Ronda! no sólo contradicen los hallazgos de un gran ntlmero de 

autores cognoscitivos (muchos de ellos aqul expuestos), sino que refuta su validez en 

cuallto a medidas utilizadas, forma de elección de sujetos y conclusiones derivadas de 

los estudios (Guevara, 1992). 

expondremos ahora algunos de nuestros pulltos de vista: 

en la revisión de los trabajos hasta aqul expuestos, obseivamos que en general 

presentan limitaciones en los tres aspectos siguientes: 

1) Colltextos: La mayorla de los estudios expuestos se han llevado a cabo en 

contextos de juego libre o bien de juego estructurado. Esto, no permite estudiar la 

forma en que comunmente illteractúan la madre y el hijo, ya que no se puede partir de 

que el juego sea el tlnlco contexto en que interacttlan o en el que pasen juntos la 

mayor parte del tiempo. Por esta razón, creemos que para analizar en realidad cómo 

se dan las interacciones madre-hijo, es conveniente realizar estudios en más de un 

contexto. 
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Una crfttca similar fue planteada por Ronda! (1990), quien senala la necesidad de 

realizar Investigaciones en contextos naturales para la lnvesttgaclOn del desarrollo 

llngO!sttco. A pesar de ésto, se observa que el mismo Rondal reallzO sus 

lnvesttgaclones en situaciones de juego. 

Parttendo de lo anterior, creemos que los contextos en que cottdianamente Interactúan 

las diadas podrfan ser ademés del juego, la allmentacl6n, el aseo personal y las 

labores de casa de la madre. Un estudio de esta naturaleza perrnlttrfa no sólo el 

anallsls de los efectos de cada uno de los contextos sobre la lnteracciOn ~dlca. 

2) Variables y Medidas: Si se contrastan entre si los trabajos expuestos a lo largo del 

presente capitulo, encontramos que los diversos autores miden aspectos dlsttntos, por 

ejemplo, encontramos variables y medidas como: Ordenes y preguntas; frecuencia de 

verballzaciones; e Iniciaciones y responsMdad de la madre; etc .. SI a ésto, se agrega 

que dentro de un mismo estudio no se emplean categorlas de anélisls equivalentes 

para los miembros de la diada, entonces, podemos decir que es Imposible realizar 

comparaciones entre un mismo estudio y menos aún comparaciones de estudio a 

estudio. 

Una alternativa al problema anterior es la taxonomla desarrollada por Guevara (1992) 

ya que plantea categorfas de anéllsls basadas en la funcionalidad de la conducta. La 

taxonomla tiene la ventaja de tener categorlas conductuales equivalentes tanto para la 

madre como para el hijo. 

3) Aspectos teóricos: Emocéndonos a los aspectos teOricos de los estudios revisados 

hasta aqul. encontramos que, cada estudio tiene como sustento teOrico una 
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mlcroteorla especial que no se Inserta dentro de una teorla general que gule su 

Investigación exper1mental y la interpretación de sus resultados. 

En otras palabras, un gran número de estudios se quedan a un niVel puramente 

pragmético que apoya sus Investigaciones. O, peor aún, otros estudios se basan en 

teorlas cognoscitivas e Incluso mlcroteorfas desarrolladas para explicar un aspecto 

puntual o especifico del problema 

Esas son en nuestra opinión, deficiencias sustanciales entre los estudios de or1entaclón 

tradicional y las Investigaciones que puedan surgir a la luz del lnterconductismo, aon 

cuando en todos los casos se estudien los mismos conceptos "béslcos" (Guevara, 

1992). 

Retomando esta última obs•rvaclón, proponemos un cambio que permita tener 

conoclmlerr1os sólidos en el campo basado en el Modelo lnterconductual propuesto por 

Rlbes y López (1985). Particularmente creemos que el Modelo lrr1erconductual es la 

clave para subsanar las limitaciones arr1eriores ya que: 

1) El modelo facilita la investigación del efecto que pueden tener los distirr1os contextos 

sobre la Interacción dlédfca, por lo tanto permite la Investigación en contextos 

"naturales". 

2) Este enfoque define categorlas conductuales de manera clara permitiendo su 

jerarqulzaclón, asl como también el crear categorlas equivalentes para los miembros 

de las diadas, y 

3) Los estudios irr1erconductuales muestran coherencia entre los aspectos 

conceptuales manejados y las dimensiones consideradas para el anéiisis de la 
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lnteracclO~. Esta coherencia permite que se realice la Investigación de fenómenos 

especmcos con una perspectiva teOrlco-metodolOglca clara. 

Por las anteriores razones, consideramos necesario presentar enseguida algunos de 

los planteamientos m!ls Importantes del modelo lnterconductual. Con el fin de retomar 

los elementos teóricos que pueden semos útiles en nuestras areas de interés (el 

desarrollo lingülstlco y el fenómeno del retardo en el desarrollo). 

El Modelo lnterconductual se fundamenta en los planteamientos formulados 

Inicialmente por J. R. Kantor (1924-1929, 1959; citado en Ribes y López 1985) quien 

destaca la definición de la conducta como "lnterconducta", es decir, como interacción 

organlsmo~ntomo. 

Oe esta forma, la propuesta de Kantor no destaca como objeto de an!llisls a las formas 

funcionales de "actividad" del organismo, sino que pone de relieve la "interacción 

misma" entre el organismo y el ambiente como centro de interés teórico (Ribe& y 

López, 1985: 39). 

Esta concepción de lo psicológico tiene como principal eje rector el concepto de 

c.aropo lnterconducl\l¡¡J el cual es "una representación conceptual de un segmento de 

interacción del organismo lndivldual con su medio ambiente. El modelo de campo está 

configurado como un sistema de relaciones reciprocas y tiene como fin analizar y 

explicar la conducta tomando en cuenta: 

a) Las Interacciones o interconductas actuales (funciones estimulo-respuesta) 

b) Los factores situacionales o contextos de Interacción que afectan las caracterlsticas 

cualltativas y cuantitativas de cada interacción o interconducta. 
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c) La hl!storla lnterconduclual o segmentos previos que está compuesta por la evolución 

de una función de estimulo y la blografla reactiva del organismo. 

d) El medio de contacto o circunstancias que posibilitan la relación. 

Los diversos elementos de un campo lnterconductual son concebidos como integrados 

funcionalmente, lo cual hace posible analizar a través de esta teorla, conductas 

especlficamente humanas que se caracterizan por ser evolutivas, interactivas y de 

naturaleza social (Guevara, 1992). 

A partir de lo anterior y al centrar el modelo en el concepto de "lnterconducta", Ribes y 

López (1985) formulan una taxonomfa funcional de la conducta que identifica y analiza 

mveles jerárquicamente organizados de interacción del organismo con su ambiente. 

La taxonomia asl propuesta, delimita fonnas cualitativamente distintas de organización 

de la conducta. 

Partiendo d~I amplio valor analltico presentado por el Modelo lnterconductuai, diversos 

autores se han interesado en explicar fenómenos conductuales especlficamente 

humanos. Entre ellos se encuentran Bljou y DunitZ (1981) quienes analizan bajo esta 

perspectiva el fenómeno del retardo en el desarrollo y Bljou (1989) quien se preocupa 

por el desarrollo de la conducta lingOlstica en el nino. 

Dentro de la postura Jnterconductual se dice que un dato psicológico es un evento de 

interacción entre dos partes: el organismo psicológico cuya acción se denomina 

respuesta y la función o acción del objeto que interactila con el organismo y que recibe 

el nombre de estimulo (Kantor, 1977). 
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Asl tenemos que la acción de un Individuo puede ser diferente de la de otro, ante el 

mismo estlmulo, por lo que decimos que la relación con el objeto es !llnarnlc.a y no 

mecanlca. 

Precisamente por esta razón, cada Interacción o evento lnterconductual es 

absolutamente especifico y constituye una relación única no sólo por las respuestas y 

las funciones de estlmulo en coordinación mutua, sino también porque ~ 

lnterconductual es adaptativo a circunstancias circundantes especrncas Por lo tanto, el 

fenómeno psicológico es evolutivo e h!stórlco (Guevara, 1992). 

A partir de lo anterior, es posible plantear a la conducta língülstica como un fenómeno 

pslcológlco originado de manera histórlca. Cada palabra, oración y conversación de un 

lndMduo es el producto de las Interacciones mutuas de él y su Interlocutor Esto quiere 

decir, que el acto lingOlstico es aprendido como cualquier otra conducta. 

Kantor (1977) se refiere al lenguaje como intorconducta convencional, que Incluye 

lenguaje referencial, lenguaje susbtutivo y lenguaje gestual. Aslmlsmo, el 

lnterconductismo senala que el aspecto psicológico de la conducta del lenguaje se 

refiere a los actos de las pornonas sobre objetos, eventos y otras personas, a través de 

las Interacciones referenciales que involucran vertializac!ones y/o gestos, escritura o 

conducta simbólica. De esta forma, la conducta llngOlstica se refiere a las 

interacciones actuales de los lndlViduos. 

Bljou (1989) senala que la comunicación Implica tanto los actos de las personas como 

un ajuste a través de Interacciones referenciales, es decir, la relación de estimulaclón 

bidireccional consiste en la conducta del hablante en Interacción con el escucha y con 

el referente (un objeto, evento o persona sobre la cual se esta hablando). 
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El desarrollo de las habilidades de comunicación en el mno debe seguir un proceso 

evolutlVo que puede estar relacionado con aspectos de maduración neurológica, pero 

que prlnclpalmerrte es el producto de una !Jls!llrla de lrrteracclones con objetos, everrtos 

y personas de su comunidad llngOfstica. 

Además, el desarrollo de la conducta llngOfsttca se dá a través de etapas evolutivas y 

las progresiones derrtro de cada etapa y paso de una a otra, están relacionadas 

estrechamerrte con la historia de lrrteracciones del nlno y las condiciones actuales, es 

decir, con aspectos relacionados con fa actuación del nlno como hablante y como 

escucha, en relación recíproca con la conducta de otros hablarrtes y otros escuchas, 

asl como objetos, eventos y personas a los cuales se refiere su irrteracción. 

Por otra parte, el lnterconductismo piarrtea a la conducta como la lrrteracclón errtre el 

organismo y su medio amblerrte fTsico, biológico y social. 

Como la conducta es un proceso interactivo de contacto errtre estos dos elemerrtos, las 

formas cualitativas particulares de corrtacto son las que delimitan los diversos niveles 

organizabVos de lo psicológico. A estas formas cualita1ivas distintas de corrtacto 

organlSmo-ambierrte, Ribes y LOpez (1905) les denominan f\mciones conduc!Uales. 

"La evolución psicológica se dá, como proceso, en la transición de los niveles 

funcionares más simples a los más complejos... las funciones complejas Incluyen, 

como componerrtes, las formas de organización que caracteriza a las funciones menos 

complejas" (Ribes y López 1985: 65). 

El planteamiento de Rlbes y López hace claro que eX!sten distintos niveles de aptitud 

interactrva o funciones ps/coióalcas, como lo senala Mares (1992): 
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1) FUNCION CONTEXTUAL: Constituye la forma mas simple de organización de lo 

psicológico. en este nivel funcional las respuestas del organismo se vinculan con las 

propiedades o relaciones que las contextualizan en tiempo y espacio; el organismo se 

vuelve reactivo a diferentes cambios en el medio. en esta función la participación del 

organismo se llmlta a alterar la probabilidad de un contacto con las propiedades 

funcionales del ambiente que no puede modificar. El organismo es mediado por las 

relaciones espacio-temporales entre los objetos de su ambiente. Las formas 

llngOlsticas en es1e nivel funcional estarfan representadas por la adquisición de un 

repertorio fonético caracterlstico de la comunidad en que se vive. Como ejemplos 

cotidiano~ podrlamos encontrar las rutinas de juego asociada& con canciones y el 

balbuceo del infante ligado a situaciones. 

2) FUNCION SUPLEMENTARIA: en ésta, el organismo transforma los limites del 

campo psicológico. "La función suplementar1a describe una forma de interacción 

mediada por el organismo. El organismo media una relación contextual, que sin su 

conducta le serla 'impuesta' por su ambiente" (Rlbes y López, 1985: 138). Las 

respuestas lingOlsticas estarlan representadas por los balbuceos convencionales de los 

Infantes y por palabras y frases a través de las cuales el ser humano es capaz de 

producir cambios en su ambiente al afectar a otros individuos. Ejemplos cotidianos 

serian las peticiones o demandas de comida, juguetes o actividades por parte de Jos 

nlnos a Jos adultos. 

3) FUNCION SELECTORA: en ésta, el organismo responde a una dimensión 

funcional cuyos valores particulares cambian de momento a momento. Las 

propiedades flslco-qufmicas, de uno de Jos objetos de estimulo a los cuales el 

organismo responde, varlan en su funcionalidad debido a un evento externo a dicha 
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relación. En las dos funciones anteriores, las propiedades flslc<H¡Ulmlcas de los 

elementos criticas de la mediación, se mantienen constantes de momento a momento. 

En este nivel funcional el organismo todavla lnteractlla con los eventos concretos en 

situaciones trplcas de "aqul y ahora"; sin embargo, son los estlmulos o eventos 

provenientes de otros organismos los que determinan la relación especlflca que toma 

lugar. Esta función tiene que ver con diversas áreas en conducta humana: la 

formación de conceptos, control lnstruccional, formas complejas de Imitación e 

Interacciones sociales y tareas de conservación, entre otras. En muchas de las 

Interacciones humanas en este nivel, el elemento critico mediador es el lingQlstico. 

4) FUNCION SUSTITUTIVA REFERENCIAL: Este nivel de organización de la 

conducta, a diferencia de las anteriores, sólo puede estructurarse con la participación 

del lenguaje; esto es, con la participación de cualquier sistema convencional de 

representación que permita Interactuar con eventos no presentes. r::n esta estructura, 

un individuo, a través de un sistema reaC!iVo convencional (lenguaje), pone en contacto 

a otra persona con propiedades no aparentes o con eventos no presentes en una 

situación especlflca. El rererfdor permite que se establezca un contacto Indirecto entre 

el escucha y el evento rerertdo. Para Rlbes (1982) este nivel Implica responder a 

eventos presentes, pasados o futuros, poro no en términos de relaciones univocas a 

sus propiedades flslcas, sino en base a las propiedades convencionales que permiten 

al Individuo desligarse de las circunstancias momentáneas que limitan la interacción 

concreta. Esto ocurre porque la Interacción llngOlstica, como una cualidad de contacto 

Impuesta socialmente al Individuo, no depende de las propiedades de los eventos 

flslcos per se, sino de los atributos convencionales que la sociedad define como ronnas 

pertinentes. Ejemplos cotidianos serian dar referencias a una persona sobre otra Y 

descnbir a alguien cómo llegar a un lugar. 
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5) FUNCION SUSTITUTIVA NO REFERENCIAL: Es Ja forma de organización más 

compleja de la conducta psicológica. Este niVel requiere para estructurarse de la 

participación del lenguaje, se caracteriza porque el ser humano reacciona no a Jos 

eventos en si mismos sino a contactos que sustituyen a aquellos eventos. Esto último 

le permite al individuo desligarse funcionalmente de Jos eventos concretos. Ribes y 

López afirman que Ja sustitución no referencial ocurre como una reorganización 

funcional de contingencias puramente convencionales. Estas contingencias 

convencionales se presentan, conductualmente, en forma de los eventos llngOfsticos y 

sus relaciones. Además, los eventos comprendidos en la sustitución no referencial son 

de hecho, exclusivamente acciones llngOJsticas y, por consiguiente, relaciones entre el 

Individuo y su entorno si!uacional. El individuo, sin embargo, ya no Interactúa en este 

caso con dicho entorno situacional, sino con sus propias Interacciones con el entorno: 

por ello Ja mediación sustitutiva no referencial Implica un nivel de desllgamlento casi 

absoluto respecto de las contingencias situaclonales Inmediatas y mediatas que Inciden 

sobre el Individuo como eventos flslco-qulmlcos y biológicos. La función sustitutiva no 

referencial abarcarla una sene de fenómenos tales como: solución de problemas, 

formación de conceptos, y el comportamiento implicado en la construcción y operación 

de Jos lenguajes cientfficos y formales Oóglca, matemáticas, música, artes plásticas, 

etc.). 

A partir de las funciones psicológicas expuestas y con respecto al desarrollo del 

lenguaje, Ribes (1986) senala que en el desarrollo funcional de sistemas reactivos 

convencionales, los estfmulos y contingencias convencionales se entremezclan con 

objetos, eventos y contingencias como condición necesaria para la evolución 

progresiva del lenguaje como conducta. Como las respuestas convencionales 

(lingOlsticas) no se emiten aisladamente de conductas no convencionales. no es 
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posible analizar su desarrollo funcional separadamente de otras respuestas no 

convencionales, ni de circunstancias ambientales. 

Es asr que el desarrollo funcional de reactividad convencional se lleva a cabo en etapas 

evolutivas (entendiendo a la etapa como secuencia funcional y no como periodo 

cronolOglco) las cuales, no necesarlamente son sucesivas, sino que pueden coexistir y 

aparecer simultáneamente. 

Partiando de lo anterior, Ribes plantea que la evoluciOn del lenguaje como 

lnterconducta va del moldeamiento de sonidos, pasa por la emlslOn de respuestas 

convencionales, las cuales se van desligando poco a poco de situaciones presentes, 

para asr llegar a ser respuestas diferenciales convencionales y no convencionales de 

otros y finalmente convertirse en conducta sustitutiva contingencia! (Guevara. 1992). 

Analizando el modelo, Pineda (1982) planteó algunas implicaciones del mismo: 

a) No basta que el sujeto responda con palabras, sino que es importante considerar 

qué es lo que el sujeto hace con ellas sobre su medio. 

b) Para que el Individuo aprenda a usar su lenguaje funcionalmente es necesario que 

alguien Jo use con él, es decir. que es tan Importante hablar como fungir como escucha 

funcional. 

c) El lenguaje permite desarrollar el "aprender a desligarse", es decir, la posibilidad de 

desligarse del tiempo y el espacio en el que ocurren los eventos de los que se habla 

(posibilidad de hablar de cosas ausentes, pasadas y futuras). 
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A partir de lo anter1or, et autor plantea al lenguaje como un sistema convencional de 

respuestas esencialmente social; en donde las condiciones funcionalmente vtnculadas 

al desarrollo lingOfstico se localizan en el medio ambiente social del nlno (interacciones 

concretas de este con otros ninos mayores o adultos, que ya poseen lenguaje). 

Con el tiempo, el nlno en desarrollo se involucra activamente en una interacclOn con el 

adulto, construyendo sobre las respuestas que ya posee, otras mas complejas hasta 

alcanzar un dominio del sistema iingOlstico. El lenguaje se desarrolla en el nlno a lo 

largo del tiempo, lo cual hace que se le conciba como un proceso evolutivo (Guevara, 

1992). 

Ahora bien, dado que una interacciOn dlédica es definida como la mutua dependencia 

entre la aclivldad de uno y otro son a su vez dependientes de situaciones especlftcas 

que llamamos ~. se ha encontrado que existen relaciones de dependencia 

relativa entre los tipos de interacciOn y los conte><los potenciales para su ocurrencia. 

Retomando los senatamlentos de los autores interconductuales consideramos de 

especial interés, las ventajas conceptuales y emplricas que la leorla lnterconductual 

puede tener en el estudio del desarrollo de interacciones lingOlsticas de los ninos. Ce 

esta forma, Guevara (1992) sintetiza las principales aportaciones del interconductismo 

a los estudios de desarrollo lingOlstico: 

1. La utilización de categorlas funcionales que permitan la diferenciación de los niveles 

interactivos en los que el nino esta comportándose en cada momento y situación. 
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2. Simultáneamente pueden empleanie categorlrus formales o topognlficas que 

proporcionen datos adicionales de las Interacciones, pero siempre conjuntamente con 

las categorlas funcionales que son las que darán los datos sobre tipos de Interacción. 

3. Las categorlas (topográficas y funcionales) a emplearse deberán ser definidas de 

manera clara y a la luz del marco teórtco lnterconductual el cual les dará coherencia e 

Importancia. 

4. Las categorlas definidas para analizar la conducta Infantil no podrlln ser 

consideradas en aislado, dado que se analizaran en última Instancia Interacciones del 

nlfto con su medio flslco y social. Ello hace necesarto estudiar la conducta Infantil en 

situaciones diádicas. 

5. Dado lo anterior, se hace necesarto utilizar y definir diversos contextos sttuacionales 

naturales y estudiar el efecto de éstos sobre las Interacciones del nifto con objetos, 

personas y/o eventos de la situación. 

6. Será necesario utilizar categorías conductuales de Interacción para la o las personas 

que se encuentren en el mismo contexto que el nifto. Las categorlas a utilizar en un 

miembro de la diada deberán ser equivalentes a las que se usen en el otro, o sea, 

deberán utilizarse taxonomías equivalentes. 

7. Todo lo anterior podrá permitimos analizar Interacciones del nlfto con objetos, 

eventos, personas y contextos, lo cual analizado a la luz de una teorfa general, puede 

damos una caracterización del desarrollo de interacciones llngOlsUcas en el nifto. 



26 

Hasta el momento hemos abordado los elementos que el lnterconductismo aporta al 

área del desarrollo llngOlstico, por lo que a continuación trataremos algunos aspectos 

que esta misma teorfa ha elaborado para la comprensión del fenómeno del retardo en 

el desarrollo. 

Esta postura conceptualiza el desarrollo psicológico como los cambios progreSivos en 

la Interacción entre un Individuo funcionando biológicamente y el medio ambiente. 

Tales cambios en la interacción ocurren a diferentes tasas -usualmente categorizadas 

como acelerada, normal y retardada- que dependen de las condlclones socioculturales 

y biomédicas en que interacbla el nlno. Dichas condiciones son conceptuallzadas 

funcionalmente, en términos de qué tanto facilitan o retardan el desarrollo o los 

cambios progresivos en la conducta del infante (Guevara, 1992). 

De acuerdo con este punto do vista, un individuo retardado es aquel que tiene un 

repertorio conductual limitado y según Guevara (1992) esta limitación es el resultado 

de un Impedimento biológico. de una condición sociocultural limitante, o de ambos 

aspectos: 

1. El impedimento biológico (pre, pert o post natal) restringe el desarrollo pSicológlco 

si el dano afecta una o vanas de las Siguientes condiciones: 

a)Si hay limitaciones en lo que es el equipo de respuestas, 

b)si afecta el ambiente Interno (propiocepción). 

c)si se afecta la recepción de estimulaclón externa, y 

d)sl el Individuo es tratado como peculiar. 



2. Las condiciones socioculturales limllantes del desarrollo Incluyen: 

a)Condiclones Inadecuadas de vida, 

b)limllaclones del ambiente flsico, 

c)práctlcas de crianza inadecuadas {que no favorecen el desarrollo académico o 

Intelectual), y 

d)conductas paternas de indiferencia y abuso. 
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Es asr como la postura interconductua/ comienza por integrar al sujeto retardado en su 

medlo social, para estudiar su conducta que podríamos llamar desajustada o 

desadaptada; partiendo de un principio esencial en donde se observa que el naonato 

madura, evolucionando en sus formas de adaptación al medio, incluyendo personas, 

cosas, condiciones, eventos y demás aspectos de la vida humana. 

Ahora bien, la persona que denominamos retardada est% también Inmersa en el 

proceso psicológico de interacción, de evolución y de desarrollo. Los errores en ese 

desarrollo evolutivo Implican el desarrollo de interacciones desadaptadas del nino con 

su medio social y flsico; en otras palabras, no se produce una ausencia de desarrollo 

sino un desarrollo ja.decUlll!Q {Kantor, 1982). 

De acuerdo con Guevara (1992) los casos de retardo psicológico son el producto de 

uno combinación de factores donde pueden apreciarse los efectos de las limitaciones 

de un slndrome fisico. pero también los resultados de un desarrollo inadecuado de 

patrones de interacción en el nil'lo y/o de "no interacción" con el medio flslco y social. 

Puede ubicarse el origen del desarrollo psicológico en un óptimo desarrollo biológico y 

en una evolución de las formas de interacción promovidas por el ambiente ffslco y 

social. Similarmente. el retardo en el desarrollo se conceptualiza como el producto de 
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una serie de limitaciones de tipo biológico, aunadas a una promoción Inadecuada de 

Interacciones y/o a una "no promoción" de Interacciones de abandono educativo por 

parte de su medio f!slco y social, refiriéndonos principalmente a las madres de los 

nlnos retardados. 

Todos los aspectos revisados hasta el momento son de primordial importancia para 

nosotros ya que dan el sustento teórico que justifica la presente Investigación, y 

precisamente a partir de estas premisas, Guevara (1992) realiza un estudio en donde 

lo importante fue caracterizar y analizar las interacciones llngOlsticas del nlno retardado 

con objetos, personas y eventos de su medio, ubicadas en contextos de interacción 

especlficos. 

Los objetivos de dicha Investigación fueron: 

1. Caracterizar las interacciones de ninos retardados con su ambiente ffslco y con sus 

madres, en diferentes contextos, desde el punto de vista del tipo de relaciones 

funcionales que establecen con su medio. 

2. Investigar, a través de un análisis funcional, qué tipo de Interacciones promueven las 

madres de ninos retardados en sus hijos hacia objetos, eventos y personas de su 

medio. 

3. Evaluar los efectos de los diferentes contextos sobre las Interacciones madre-hijo 

retardado. 

Para Investigar lo anterior, se propuso una taxonomla de análisis que diera cuenta de 

las caracterlsticas topográficas y las funciones psicológicas que la madre promueve en 
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ol nino, ael como de 1119 topograllaa y niveles fUncionalee que el nino muestra en eue 

Interacciones cotidianas con la madre. La taxonomfa Incluye categorfas equivalentes 

tanto de la madre como del hijo en los niveles: a)Contextuales, con el medio flslco y 

lingOlsticas; b)Suplementarias, con el medio llslco, gestuales y llngOisticas; 

c)Selectoras, lingOlsticas y d)Sustitutivas referenciales, llngOfsticas. 

Para eno, se trabajó en la filmación de 14 diadas madre-hijo retardado en los hogares 

de los sujetos, en cuatro contextos de Interacción diferentes (alimentación, aseo 

personal, trabajo de casa y juego libre) y se analizó la conducta materna y la conducta 

Infantil con base en la taxonomfa propuesta. 

Los resultados de dicha Investigación, de acuerdo a sus objetivos, indican que: 

1. Al parecer extsten dos patrones bastante regulares en el comportamiento de 

madres e hijos. El primer patrón se caracterizó por mostrar niveles altos de "no 

promueve interacciones" en sus hijos y las pocas veces que "promovieron" lo hicieron a 

niveles contextuales y suplementarios de manejo de ambiente llslco. El segundo 

patrón se caracterizó por mostrar bajos niveles de "no promover Interacciones" y 

promover Interacciones de todo tipo, con excepción de las interacciones contextuales 

lingOfsticas. 

Por otra parte, todos los nlnos muestran niveles altos de interacciones contextuales y 

suplementarias, pero sólo para manejo de ambiente. Además, la mitad de ellos 

mostraron un alto nivel de Interacciones suplementarias gestuales. 

2. Se encuentra que existe cierta relación entre las categorfas maternas y las 

categorfas Infantiles, es decir, las conductas que los nlnos muestran con mayor 
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porcentaje de ocurrencia son precisamente aquellas que las madres mas promueven 

(cuando promueven Interacciones en sus hijos). Cuando las madres promueven mas 

Interacciones contextuales, los ninos muestran mas interacciones contelduales; cuando 

las madres promueven más interacciones suplementarias de manejo de ambiente 

físico, es esta la categorla que se dá más frecuentemente en los ninos. Similarmente, 

las conductas gestuales y llngülsticas que son las que menos promueven las madres, 

son las menos encontradas en los nlnos. Lo anterior confirma la "sincronía" que existe 

entre las categorías maternas y las Infantiles. 

3. Finalmente, existe un efecto del contexto sobre los porcentajes de ocurrencia de 

cada categoría, aunque esto no modifica los patrones generales de interacción. En los 

contextos de alimentación y trabajo de casa es donde más alto porcentaje alcanza la 

categoría "no promueve" en las madres; el contexto de juego es donde las madres 

promueven mayor diversidad de Interacciones, incluyendo las interacciones 

suplementarias gestuales y lingüísticas y junto con el contexto de aseo personal, donde 

promueven mas Interacciones de !lpo suplementario do manejo de ambierrte físico. 

Similarmente, en los contextos de alimentación y trabajo de casa, se presentaron en 

los ninos niveles ligeramente más altos de "no lnteracbia" y en el contexto de juego 

libre, niveles más altos de Interacciones suplementarias de manejo de ambiente ffsico. 

así como mayor diversidad en sus Interacciones, aumentando las suplementarias 

gestuales y llngüís!lcas. 

Las aportaciones empíricas del estudio fUeron: 

1. Las madres de los nlnos retardados muestran pocas habilidades para promover 

Interacciones en sus hijos y especialmente para las Interacciones llngülsticas. 
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2. Los nlnos retardados Interactúan principalmente con su medio flsico y a niveles 

contextuales y suplementarios siendo precisamente éstas las Interacciones que sus 

madres promueven. 

3. Los contextos donde se dan más Interacciones y con mayor diversidad son los de 

juego libre y aseo personal, y aquellos en donde se dan menos Interacciones son los 

contextos de alimentación y trabajo de casa. 

4. Las madres, cuando promueven Interacciones llngOlsticas lo hacen a un nivel atto 

para lo que requieren los ninos, lo que hace diffcil que éstos respondan interactuando 

llngOlsticamente. 

5. El contexto donde mayores oportunidades de Interacción se dan (contexto de juego 

libre), es el que menos frecuentemente viven las diadas de manera natural. 

Con todo, Guevara (1992) senala que la principal aportación de su estudio radica 

precisamente en el hecho de estar enmarcado en una leerla general del 

comportamiento que plantea y analiza, desde sus orlgenes, los aspectos centrales del 

campo. Asl, el planteamiento de los conceptos baslcos "interacción", "contexto•, 

"historia de interacciones", "niveles funcionales de conducta" y "funciones estimulo 

respuesta• se encuentran dentro de un marco explicatiVo con una congruencia teórico

metodológlca propia de la ciencia de la conducta. 

Particulannente consideramos, al Igual que Guevara, la Importancia que tiene la 

taxonomla desarrollada, ya que permite: 

1. Jerarquizar funcionalmente las categorlas maternas e Infantiles 
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2. Relacionar unas categorlas con otras de manera clara 

3. Observar los efectos del contexto sobre los niveles funcionales de interacción en 

ambos miembros de la diada 

4. Avanzar en la categorización funcional de las interacciones madre-hijo retardado y 

5. Interpretar hallazgos a la luz de la teorla interconductual del comportamiento. 

Asimismo, se observó que dicha taxonomla en esta Investigación constituyó una 

alternativa que conjunto aspectos funcionales y morfológicos para el análisis de los 

tipos de interacción que se dan en las diadas madro-hijo retardado, y las formas 

especrncas que estas asumen. 

A partir de las anteriores observaciones, Guevara plantea algunas sugerencias para el 

campo de la educación especial que fueron retomadas como lfneas directrices en la 

presente Investigación: 

1. 09ben ser evaluados los tipos de interacción que el nlno es capaz de tener en sus 

aspectos funcionales y morfológicos. 

2. Deben observarse los tipos de interacción que la madre promueve en el nlno 

retardado, en contextos naturales, en el hogar de las diadas y fuera de él. 

3. Deben evaluarse los aspectos senalados en situaciones de Interacción diádica y 

familiar. 

4. A partir de los datos, deben derivarse estrategias de Intervención a nivel escolar y a 

nivel de hogar, incluyendo a las madres en la Intervención. La estrategia de modificar 

directamente formas especificas de interacción ha probado ser efectiva en el contexto 
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de la oducacl6n especial {Pamnello y Ruff, 1988; Barrera, Rosonbaum y Cunningham, 

1986; Slater, 1986; Selfer, ClarX y Sameroff, 1991; citados en Guevara, 1992), pero 

creemos que al considerar los niveles funcionales de las interacciones diádicas 

podemos tener excelentes resultados en el desarrollo conductual del nino. 

5. Debe ponerse particular interés en el nivel contextual llngülstico que no parece ser 

muy promovido por las madres de ninos retardados y que puede ser una base 

importante para el desarrollo lingüístico de éstos. 

6. Finalmente, Guevara afirma que este sistema aplicado a la evaluación y 

programación lnstruccionai de los niveles funcionales interactivos del nino retardado, 

puede permitimos llevarlo a un avance continuo, y a una evolución conductual propia 

del desarrollo psicológlco que es de Interés en la educación especial. 
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Los objetivos del presente capftulo son: 1) Presentar una revisión blbl/ografica de 

algunos de los programas de entrenamiento a padres, que han sido real/zados por 

diversos autores y 2) Realizar una analisls critico de su metodologfa y de su ubicación 

dentro de un marco teórico particular. 

Asf, durante las décadas 1960 y 1970 se incrementó considerablemente ef número de 

estudios que aportan pruebas de que los padres pueden tungir como terapeutas de sus 

hijos, y en ocasiones de manera mas eficiente que el terapeuta profesional (Nay, 1972; 

Wilts y Paterson1974; Rlnn. Vemon y Wise 1975; Bemard, Chrlstophersen y Woff, 

1976; Karoly, 1977; Bljou, 1980; citados en Mares y Hick,1984). 

Por ésto, el entrenamiento a padres ha sido considerado como el proceso en ef cual 

los padres adquieren una serle da conocimientos y habilidades generales que fes 

penmitan promover un desarrollo óptimo en sus hijos retardados. 

Oe esta fonma. dentro de la literatura, el entrenamiento a padres se concibe tanto 

como un elemento complementario del programa aplicado por el psicólogo asf como 

un elemento fundamental en el tratamiento de fos problemas del desarrollo. 

Cabe senalar que anteriormente los psicólogos no desarrollaban programas de 

entrenamiento a padres ya que su preocupación principal, se centraba en ef trabajo 

fnstitucfonal con personas retardadas, siendo asl, que fue hasta fa década de los 60s 

en que fos psicólogos conductuales consideran necesario adiestrar a Jos padres para 
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modificar la conducta de sus hijos en su propio hogar siendo ellos, y no el psicólogo 

quienes apliquen el tratamiento rehabilitativo. 

Los primeros estudios de modificación conductual fueron realizados por Williams 

(1959) (citado en Mares y Hick. 1984) en los que muestra como los padres, con una 

serle de Instrucciones precisas dadas por el entrenador, eliminan los berrinches de su 

hijo por medio de la extinción. Aún cuando este estudio no se Identificó propiamente 

como un entrenamiento a padres. proporcionó las primeras pruebas de valor que 

tienen los padres en el trabajo de modificación conductual. 

Asl, una vez que se Identificó la labor de los padres como terapeutas de sus hijos. se 

empezaron a desarrollar un sinnúmero de estudios en los que se Involucraban 

directamente a éstos; hasta la fecha, se han desarrollando vanos programas de 

entrenamiento a padres, para que funjan como terapeutas de sus hijos, estos 

programas estan fundamentados bajo distintas llneas teóricas; posteriormente, se 

describiran algunos programas de entrenamiento a padres. 

Con el adiestramiento a padres se buscaba, tanto la desinstltucionalización del 

problema como la desprofeslonalización de la intervención, es decir el tratamiento del 

problema dependla en menor medida del apoyo lns1itucional y en mayor medida de los 

lndividudos que resultaban afectados por él (la familia) (Mares y Hick, 198'4). 

Aunadas a e~tas razones, con el adiestramiento a padres se buscaba que los 

resultados obtenidos en la cllnica se generalizaran y mantuvieran en escenarios reales. 

En los entrenamientos a padres se han utilizado diversas técnicas que facilitan el 

desarrollo de habilidades y conocimientos generales en los padres. Algunas de las 

técnicas utilizadas son las siguientes: 
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1) Conferencia11, a un grupo de padres se les dan platicas que expliquen y justifiquen 

los pasos a seguir en tareas delllrminadas 

2) Instrucciones, de manera individual se les da a conocer a los padres una serle de 

pasos que pueden seguir en relación con la conducta de sus hijos. 

3) Lecturas, se proporcionan textos y posteriormente el instructor aclara las dudas 

acerca de la lectura de dichos textos, asimismo, responde a preguntas particulares. 

4) Presentación de audlovisuales, se presentan pellculas alusiva11 a la tarea que se ha 

de realizar. 

6) Representación de papeles (Juego de Roles), se asignan "papeles" a los padres y 

se trabaja hasta lograr un dasempeno adecuado por medio de demostraciones y de 

moldeamiento por aproximaciones sucesivas(citado en Mares y Hick, 1984). 

Otras técnicas impllcitas en las ya mencionadas son: retroalimentación, reforzamiento 

social, reforzamiento tangible y economra de fichas (en algunos estudlos se mencionan 

como parte del procedimiento). 

Nay (1975) y Koegel, Glahn y Niemlnen (1977, citado en Mares y Hlck,1984), 

muestran que un paquete de técnicas (instrucciones, modelamiento y representación 

de papeles) es mas efectivo que el uso aislado de éstas, ya que es mas probable la 

generalización y el mantenimiento de los resultados del entrenamiento. 
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La diversidad de técnicas y procedimientos nos hace pensar que existen varias 

maneras de adiestrar o capacitar a los padres, lo que ha llevado a distinguir y agrupar 

los entrenamientos a padres de diferentes formas: 

Johnson (1972) (citado en Mares y Hlck, 1984), clasifica los entrenamientos en: 1) los 

que utilizan instrucciones, verbales, vocales o escotas y 2) los que utilizan 

retroallmentaclOn Inmediata o demorada, uso de senales auditivas, visuales, etc .. el 

contrato conductual y la asesoría del entrenador. 

Por su parte, Boyd, Stanger y Blum (1977) (citado en Mares y Hlck, 198-4), clasifican 

los entrenamientos en: 1) Oidacticos con intervenciOn lncflrecta Qecturas o 

conferencias) y 2)De intervenciOn analoga y directa (en la cllnlca y en el hogar 

respectivamente). 

Finalmente Mora (1980) (citado en Mares y Hlck, 1984) considera que las anteriores 

clasificaciones no son excluyentes ya que las Instrucciones (vocales o escritas) 

corresponden a los entrenamientos didacttcos; en tanto que, la retroallmentaclOn 

Inmediata o demorada corresponde a los entrenamientos de lntervenclOn ana1oga y de 

Intervención directa. 

Una vez que se lderrtinco la Importancia del entrenamiento a padres, se realizaron un 

sinmlmero de estudios con diversas perspectivas te0r1co-metodol0gicas, que podemos 

clasificar en: 1 )Estudios de modificación conductual; 2)Estudios cognocltlvistas Y 

3)Estudios de modificación de patrones Interactivos. 
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1) Estudios de Modificación conductual. 

Los programas de entrenamiento del área conductual se enrocan principalmente a 

ensenar a los padres a abordar problemas especificas de sus hijos retardados, es 

decir, se les ensenan técnicas particulares para la !IOiuc!On de problemas particulares. 

Este tipo de programas tienen como objetivo primordial modlncar conductas, ya sea 

Incrementando, decrementando o bien manteniendo patrones conductuales 

especificas. 

A pesar de que los estudios de modlftcaciOn conductual fueron los pioneros en el área, 

en la actualidad aún podemos encontrar una gran cantidad de estudios que siguen 

trabajando bajo la misma linea, a continuación se citaran algunos de estos trabajos: 

En la revisión bibliográfica de Millar y Sloane (1976) se observa que numerosos 

estudios han reportado diferentes programas de entrenamiento a padres que funcionan 

muy bien, pero que en el seguimiento pierden sus efectos positivos. Por esta razon, el 

propósito del presente estudio fue crear un programa de entrenamiento en donde se 

mantengan los efectos del programa durante la generalización en diferentes contextos. 

Para esto, trabajaron con 5 diadas madre-hijo. Ninguno de los n1nos presentaban 

habla funcional y sus edades fueron de 6 a 12 anos. Las madres hablan estado 

previamente en programas formales de entrenamiento. El estudio consto de 3 fases: 

1)Llnea base: 2)Entrenamiento y 3)Fase de generallzaciOn. Durante la llnea base se 

hicieron observaciones a las diadas en donde se evaluaron: a)La atención de la madre 

a la vocalización del nino (cualquier vocallzaclOn o contacto llsico con el rnno) y b)EI 

reforzamiento contingente. Las observaciones se hicieron en diferentes contextos: 

a)Contexto de juego libre y b)Contexto de ensenanza formal de lenguaje. 
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Durante el entrenamiento se trabajó tanto la atención como el reforzamiento de las 

madres a sus hijos con técnicas de modelamlento, moldeamiento y retroalimentación 

en Jos diferentes contextos. Para ambos contextos se entrenaba a las madres para 

que ellas ensenaran y corrigieran la articulación del lenguaje del nlno, a través de 

ejercicios de pronunciación en donde las madres moldeaban la pronunciación correcta 

de sonidos y palabras en el nino. Flnalmente durante la fase de generalización se 

evaluaba cómo la madre dependiendo del contexto aprovechaba para ense/lar al nlno 

el lenguaje. 

Los resultados Indican que durante la fase de entrenamiento todos los padres 

Inmediatamente Incrementaban la atención y el reforzamiento hacia las vocalizaciones 

del nino. Se encontró que en los dos contextos las madres podlan ensenar lenguaje a 

sus ninos, sin embargo el contexto formal mostró mejores resultados. Por último, 

durante la fase de generalización, los efectos disminuyeron notablemente, lo cual 

Indica que el objetivo no se cumplió en su totalidad ya que el autor buscaba la 

generalización de los efecto&. Los autores concluyen que debe seguir buscandose la 

generalización de resultados, para demostrar que los programas de entrenamiento a 

padres funcionan. 

Por otro lado. Heifetz (1977); al retomar los comentarlos de varios autores (Sarazon, 

1972; Guemey, 1969; Berkowitz y Graziano, 1972; O Deli, 1974) reconoce la 

necesidad del entrenamiento de paraprofesionales para la asistencia de ninos con 

retardo. flJ llegar a ésto, Heifetz propone un entrenamiento a padres con hijos con 

retardo para que estos sean los que den asistencia continua a sus hijos, buscando asl 

que dicha asistencia no sea restringida sólo a cHnicas especializadas que en ocasiones 

no son suficientes para solventar las demandas inmediatas. 
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El programa que propone Heifetz parte de que con un entrenamiento con manuales 

lnstrucclonales que proporcionen Información, los padres estarán capacitados para 

solventar las demandas de sus hijos con retardo. 

Con ésto, Helfetz pretende analizar los efectos no sólo del entrenamiento con 

manuales lnstruccionales, sino que también pretende analizar los efectos que tienen 

éstos junto con la asistencia profesional . 

Asl, Helfetz Implementó un programa con 160 familias, dicho programa contenla 5 

condiciones experlmentales, a saber. 1)Grupo control, no recibieron manuales ni 

entrenamiento; 2)Grupo con manuales; 3)Grupo con manuales y consultas telefónicas 

(2 veces por semana); 4)Grupo con manuales y entrenamiento en grupo (apoyo de 2 

profeslonlstas en el uso de manuales) y 5)Grupo con manuales, con entrenamiento en 

grupo y además visitas en sus casas (1 hr. aprox.). La condición experimental que se 

asignó a las familias participantes fue al azar; en cada grupo hubo 32 familias. El 

programa tuvo una duración de 20 semanas. 

Es necesario senalar que no todas las familias concluyeron el programa de 

entrenamiento, asl, 4 de las familias del grupo control se retiraron; mientras que de las 

128 familias asignadas a condiciones experlmentales, 6 no participaron, 11 más 

abandonaron el programa durante el entrenamiento y otras tantas no se sometieron a 

la post-evaluación. 

El contenido de los maíluales, generalmente se dirigla a problemas de conducta, de 

lenguaje y/o cuestiones de aseo; también se lnclulan técnicas y habilidades de juego; 

datos y procedimientos de mini-casos (ficticios), explicación paso por paso de dichos 

procedimientos e ilustraciones de los mismos. 
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En cuanto a las medidas de evaluación empleadas en el estudio, el autor senala que 

se uti\lzó la Behavloral Assessment Sca\es tanto para la preevaluación como para la 

post-evaluación, ademas para esta última se emplearon el Behavloral Vignette's Test y 

un cuestionario alusivo a las actitudes de los padres hacia el retardo presentado por 

sus hijos. 

El autor del presente estudio reportó como resultados que: 1 )La Implementación de 

manuales conllevo a mejorar las habilidades de los nlnos y fomento el conocimiento de 

los padres; 2)La Implementación de manuales y entrenamientos, asl como las visitas a 

los hogares produjo mayores efectos en la dirección de conductas problema y 3)Las 

consultas telefónicas fueron menos efecüvas. 

En general, el autor reporta que los manuales \nstruccionales fueron 

sorprendentemente efectivos en cuanto a la modificación conductual de las madres en 

relación a la adquisición de habilidades para dirigir las conductas problema de sus 

hijos. 

Sanders y Glynn (1981 ), parten de la evidencia que reportan los estudios realizados por 

Forehand y Atkeson, 1977; Millar y Sloane, 1976, O'Dell. Flynn y Benlollo, 1977; 

Paterson, 1974; Rosenthal. 1976) en relación a que los entrenamientos implementados 

con padres no necesariamente se generalizan a escenarios que no han sido 

contemplados en el entrenamiento, o bien no se extrapola a conductas no 

consideradas en tal entrenamiento; estos autores proponen un entrenamiento que 

abarque no sólo un escenario, sino un entrenamiento de habilidades a padres para que 

éstos sean capaces de Implementar programas que disminuyan conductas problema 

de sus hijos. Independientemente del escenario en que se presenten. Su estudio tiene 

como objetivo evaluar la generalización y mantenimiento de los efectos de un 
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programa que instruye y entrena a los padres en practicas conductuales que 

disminuyan las conductas problema de sus hijos. 

En este estudio participaron 5 familias, el programa inclula 3 diferentes fases, a saber: 

1 )Instrucción más video y 2)0os fases de entrenamiento; las fases rueron 

secuenciales. 

Las Instrucciones, videos y entrenamiento se enfocaban a la disminución de conductas 

problema en los nlnos y a las habllidade~ neceser1as para la Implementación de 

programas por parte de los padres. Las conductas problema se categortzaron 

mediante la observación de las interacciones, también esta observación permitió 

Identificar las prácticas que los padres Implementaban para reducir las conductas 

problema do los nlnos. Las observaciones se llevaron tanto en la casa como en la 

comunidad. 

Las conductas problema de los nin os se categor1zaron como: 1 )Agresividad; 2)No 

Interacción; 3)Aversión 4)Complacencia y S)Oposlclón. En cuanto a las practicas 

Implementadas por los padres, éstas se categorizaron en: 1 )Atención social; 

2)Habilidad para promover nueva habilidad en los ninos; 3)1nstrucclones; 4)1gnorar y 

S)Contingencias a la conducta de los nlnos. 

Básicamente, el programa se centró en la ejemplificación (Videos) y dlscusk\n de 

practicas Implementadas por los padres para disminuir conductas problema en sus 

hijos ; en la explicación de programas y puntos de corrección en dichas practicas y el 

manejo de Instrucciones y contingencias para la dirección de conductas problema. 
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Los resultados que reportan los autores indican que las lnslrucclones más los videos 

fueron suficientes para reducir los nlveles de conducta problema en casa, y fueron altos 

los nlveles de la Implementación exacta de programas por parte de los padres; sin 

embargo, la generalización fuera de la casa no se observó. El mantenimiento se 

evaluó en 3 meses de seguimiento, revelando efectos posi1ivos. 

Muir y Mllan (1982) realizan otro estudio en donde ut!Uzan una loterfa con el fin de 

reforzar las conductas de los padres en relación a sus hijos y con esto maximizar los 

efectos que los programas de entrenamiento puedan tener. En su revisión encuentran 

que los programas de entrenamiento se preocupan más por ensenar a los padres a 

refOrzar la conducta de los rnnos retardados y por esta razón poca atención se ha 

puesto en el desarrollo de programas que estimulen la participación a~1lva de los 

padres en el entrenamiento a padres y en el tratamiento de sus hijos. 

A partir de esta tesis, los autores plantean un programa do este ~po ba'8do en los 

siguientes planteamientos de Bates (1977) (citado en Muir y Milan, 1982): a)el contacto 

Inicial con padres requiere un matiZ de libertad, b)las sesiones del programa deben ser 

realizadas en un lugar agradable, c)el mater1al que se utilice debe presentarse de 

manera Interesante, d)deben celebrarse los aciertos de los padres para crear atención 

y participación. e)la conducta de los padres puede ser estimulada con llamadas 

telefónicas o con visitas a sus casas que pueden ser gradualmente desvanecidas. !)de 

preferencia la familia y los amigos deben apoyar a la famiHa en los ambientes naturales 

y g)el dinero puede ser un buen reforzador para el desempeno de los padres. 

Con esto, los autores plantean que la mayorfa de los estudios revtsados se preocupan 

por aplicar las antertores ideas a excepción de la últlma; razón por la cual su estudio 

examina el impacto que el reforzamiento monetarto (hecho a través de la loterla) 
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puede tener en la conducta e los padres y subsecuentemente en la conducta de sus 

hijos retardados. 

Para realizarto, trabajaron con las familias de 3 nlnos con sus respectivas madres solas 

quienes eran de estatus económico bajo. Estas familias fueron escogidas ya que se 

observó que en los programas de entrenamiento a padres obtenlan niveles muy bajos 

de progreso. Todos los contactos entre terapeutas y famlllas se llevaron a cabo en las 

casas de las famlllas. 

Con respecto al programa se utilizó un diseno ABAB en donde la linea base (A) 

conslstla en la visita de los terapeutas a sus casas para corroborar el repertorio de la 

madre y del nino y la loterla (B) en donde se hacia lo mismo sólo que a cada habilidad 

nueva del nlno entrenada por la madre se le entregaba un boleto canjeable por 

premios (juguetes, utensilios domésticos, aparatos eléctricos, comida, etc.) 

Inicialmente se trabajaron las 2 primeras sesiones con un CFR, las dos siguientes con 

FR2 y las últimas con FR3. En el programa, se trabajaron habilidades HngOlsticas con 

una serie de tareas de lenguaje receptiVo (responder a su nombre, decir adios, imitar 

aplausos, decir si y no, mirar objetos, seguir una dirección simple, ver las partes de 

cuerpo, etc.). Todos los objetiVos fueron deftnidos operaclonalmente. Al Inicio se le 

explicaba a la madre como trabajar con el nlno en casa mientras que el nino estaba en 

terapia y posteriormente los terapeutas las visitaban para checar los adelantos y las 

posibles dudas. Para el entrenamiento se utilizó con las madres, el modelamlento, la 

retroallmentaclón y el reforzamiento. Los resultados indican que las 3 diadas no 

mostraron durante la linea base ningún Incrementó en la tasa de respuestas, 

posteriormente los niveles se incrementaron notablemente en la primera fase de 

loterla. Cuando se regresó a la linea base se estancó la conducta, sin disminuir y 

finalmente en la segunda fase de loterla voMó a Incrementarse la tasa de respuestas. 
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En todo el estudio, los ntnos mostraron 64.3% mas tareas realizadas durante la fase de 

loterla, que durante la línea base. 

Partiendo de estos resultados, los autores concluyen que la loterla puede ser un medio 

efectivo para incrementar las habilidades paternales en los padres de nlnos retardados. 

Los resultados son dramatices si pensamos que cada nlno tenla una larga historia de 

progresos m lnlmos en programas de lnteNenclón en casa. Los padres se mostraron 

entusiastas cada que ganaban un premio e Incluso fUeron más creativos con la loterla. 

Finalmente, plantean que en Investigaciones futuras se explore la manera de que los 

efectos terapeúticos se presenten en ausencia de reforzamiento material. 

Por otro lado, algunos autores (Keifer, Lewls, Green, Phillips, 1974; citado en Kohr y 

Parrish, 1988) senalan la necesidad de una efectiva comunicación entre las madres de 

hijos con retardo y los profeslonlstas que dan asistencia a éstos últimos, mi necesidad 

es para evitar posibles con!llctos en cuanto a la compremlOn del diagnóstico y del 

tratamiento sugerido por los profesionistas. 

Para mantener la efectiva comunicación de la que se habla, los autores ya citados, 

indican que es necesario modificar las habilidades comunicativas de los padres. 

Partiendo de lo anterior, Kohr y Parrish (1988) realizaron un estudio en el cual 

Implementaron un programa de entrenamiento con 8 madres, cuyos hijos fUeron 

diagnosticados como Incapacitados, con severos desórdenes conductuales y otros con 

retardo mental profUndo. 

Los objetivos de este estudio fUeron: 1)1dentificar y validar socialmente las habilidades 

que requieren los padres para mantener una efectiva comunicación con los 
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profeslonlStas que atienden a sus hijos y 2)Determinar los efectos del entrenamiento de 

esas habilidades. 

Tales habilidades se Identificaron mediante la observaclOn de interacciones 

comunicativas padre-jlrofeslonista, posteriormente, se Implemento el programa de 

entrenamiento. Cabe senalar que la Identificación de habilidades comunicativas fue 

reallzada por profeslonlstaS expertos en procesos de comunicación, ademé&, se asignó 

a jueces para que determinaran si la comunicación de las madres con los 

profeslonlstaa era o no efectiva. 

Las madres fueron entrenadas indMdualmente, este entrenamiento conslstló en: 

1 )Presentación de videos en los que se mostraban ejemplos de la efectiva e inefectiva 

comunicación padre-jlrofeslonista; 2)Explicaclón y discusión de las habHldades 

observadas en los videos y 3)Juego de roles en situaciones similares a los ejemplos 

que se visualizaron en los videos. 

Mediante una categorización previa reallzada por los expertos en comunicación y por 

los jueces, se evaluó la ejecución de las madres antes y después de Implementar el 

programa de entrenamiento; ademés, se realizó un cuestionarlo para que las madres 

manifestaran si estaban o no satisfechas con el entrenamiento recibido. Tanto las 

respuestas de la pre~valuación y la postevaluaclón, asl como el cuestionarlo otorgado 

a madres fueron numéricas, ésto es, por ejemplo, manifestaban el grado de 

satisfacción del entrenamiento con una escala numérica que Iba de 1 a 4, 4 

manifestaba una favorable satisfacción. 

Asl, los resultados que reportan los autores en el presente estudio, son: 1)Las madres 

se manifestaron satisfechas con el entrenamiento; 2)En las simulaciones de 
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Interacciones padres-profeslonlstas, los pr1meros respondieron sattsractor1amente y 

3)Se observó que los efectos del entrenamiento se generalizaron, ya que en una 

conferencia de Información y tratamientos se evaluó a los padres que parttciparon en el 

entrenamiento y se obtuvieron resultados positivos. 

Por su parte, Robblns y Dunlap (1992) consideraron los resultados del estudio 

realizado por Weeks y Gayford-Ross (1981) respecto a la relación encontrada entre la 

dfftcultad de la realización de tareas y la conducta agresiva de lndMduos con autismo y 

loa resultados del estudio realizado por Carr, Newsom y Blnkoff (1980) respecto a la 

relación de las conductas problema de nltlos autislatl con la demanda de tareas 

académicas; realizaron un programa para entrenar habilidades en los padres para que 

disminuyan las conducta problema de sus hijos autistas (Agresión, estereotipia y no 

complacencia). En este estudio participaron 15 diadas padre-rrillo autista. 

El programa de entrenamiento fue lndMdualizado, se proporciono asistencia per10dica 

e lnfonmaclOn especifica de la necesidad de habilidades para mantener una Interacción 

positiva con el nino. El entrenamiento lnclula observaciones, videos, dis<:uslones y 

'lecturas de habilidades cognitivas, motoras y de lenguaje. 

En general, las familias participantes recibieron aproximadamente 50 hrs. de 

entrenamiento Individualizado, el programa tuvo una duración aproximada de 3 meses. 

La Identificación de conductas problema, asl como la evaluación de las habilidades de 

ensenanza de los padres fueron registradas por personas que recibieron un 

entrenamiento especifico para cumplir correctamente con su labor. 

El autor reportó que al final del entrenamiento hubo una reducción de conductas 

problema en el nino y un Incremento en el aprendizaje y uso de habHldades de los 
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padres. Los padres usaron apropiadamente Instrucciones para dlr1gir la tarea del nino 

(coplas de cuadros y letras, Imitaciones no verbales, conducta motora fina y tareas de 

lenguaje) apoyándose en reforzamientos, en Instrucciones y habilidades que se 

proporcionaron a lo largo del entrenamiento. Se realizó un seguimiento a lo largo de 9 

meses, observandose que los resultados ya descritos se seguían manteniendo. 

2) Estudios Cognoscitivistas 

Los programas de entrenamiento del area cognoscitiva se enfOcan prtnclpalmente a 

ensenar a los padres a solventar las probleméticas que se derivan del retardado en el 

desarrollo de su hijo. 

En esta area se encuentran trabajos que abordan problemas de depresión, estrés, 

disfunciones martlales, afrontamiento, cohesión ramlliar, etc., pero siempre en relación 

al retardo de su hijo; a continuación se citaran algunos de estos trabajos: 

Baker, Landen y Kashlma (1991) examinan las características pslcológicas de los 

padres y de las familias que tienen un nlno con retardo mental. Partiendo de que los 

padres con hijos retardados presentan altos niveles de depresión, estrés y disfunciones 

manteles, dentro de las caracterlsticas pslcológicas. los autores también incluyen la 

cohesión, la adaptabilidad, la satisfacción y el afrontamiento. 

Para realizar lo anterior, se trabajó con 49 familias de ninos con retardo moderado y 

severo (síndrome de Oown y autismo) quienes inicialmente completaron una baterta de 

pre entrenamiento en donde se obtuvieron los datos demogrMcos de la ramilla y las 

características de los ninos. El programa de entrenamiento consistió de 3 sesiones 

Individuares y 8 grupales para cada familia distr1buldas en 16 semanas. Las sesiones 
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se reallzaron en grupos nocturnos de 4 y 7 tamlllas (dos horas) y la tarea en casa 

conslstla en leer un manual por 1 O minutos en 4 o 5 dlas a la semana (UCLA Parent as 

teachera tralning curriculum). Para la medición se utilizaron en pre entrenamiento y 

post entrenamiento: 

a) Prueba de vinetas conductuales (cuestlonario de opción múltiple en donde los 

padres debían contestar sus conocimientos en prfnclplos conáuctuales); b)Prueba de 

pericia en la ensenanza (videogrababan por 15 minutos a cada diada y los videos se 

codllicaban en componentes conductuales vgr. reforzamiento contlngente, arreglo de 

antecedentes, etc.); e) Entrevista del educador (30 min. de preguntas a los padres 

acerca de cómo ensenaron al nino lo que sabe durante los últimos 3 meses); d) 

Cuestionarlo de autoevaluac/ón paternal (se aplicó al final para conocer las opiniones 

de los padres acerca del programa, su efectividad, los temas y su partlclpaclón); e) 

Cuestionarlo demográfico (se aplicó al inicio pala conocer los datos generales de las 

tamlllas); 1) Prueba de Ajuste marttal (cuestionario acerca da la vida matrimonial); g) 

Inventarlo de senales de depresión (cuestionarlo de slntomas cognitivos, afectivos y 

psicológicos de la depresión); h) cuestlonarlo de Recuraos y Estrés (en este se 

evalúan 4 sub-escalas: paternidad, problemas famlllares, pesimismo, caracterlsticas 

del nino e Incapacidad ftsica); 1) Escala ambiental de adaptabilidad y cohesividad 

familiar (cuestionario familiar): J) Estrategias de afrontamiento de la famllla 

(ccestionario de estrategias de afrontamiento familiar). Un ano después al 

entrenamiento, se reaftzó un seguimiento en donde se aplicó la entrevista del educador, 

la cual fue hecha por teléfono. 

De todos los datos, se seleccionaron 29 entrevistas (36%), 29 videos (36%) y 8 

llamadas telefónicas (21%) y en estas se encontró que los niveles de depresión, de 

estrés y de problemas presentados alrededor de las caracterlsticas del nino bajaron, 
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mientras que los niveles de adaptabilidad, cohesividad y &atisfaccl6n familiar se 

incrementaron; los resultados se mantuvieron aún después de haber pasado un ano de 

la terminación del entrenamiento. 

Finalmente, los autores reportan que las opiniones de los padres fueron en general 

positivas en cuanto: 1)a lo apropiado de la aproximación, 2)1a ayuda del asesor y del 

grupo, 3)1a confidencialidad de la discuslOn, 4)1as lecturas, 5)1a observación y 

ensenanza en casa, S)la dlscuslOn grupal, 7)1a programación conductual, 8)1a atención 

a sus necesidades, 9)el uso de material sencillo y entendible y 1 O)el horario de loa 

cursos; y negativas en cuanto a: 1 )los videos, 2)1os ejerclcioa grupales ouego de roles), 

3)1os registros que tenlan que hacerles a sus hijos, 4)1os registros que se les haclan de 

sus habilidades como educadores. 

Los autores concluyen que el método utilizado, puede ser una. herramienta para 

ensenar a los a padres de ninos retardados conocimientos y habilidades que les 

faciliten el trabajo en casa con sus hijos. 

Por su parte, Klrldlam (1993) evaluó los efectos del impacto que tuvo un programa de 

entrenamiento a madres de ninos con problemas, después de un largo plazo; partiendo 

de que los padres desarrollan Inhabilidades lntra e Interpersonales derivadas de la 

prcblemáttca de su hijo. El programa fue disenado con el fin de cubrir las necesidades 

de los padres más que las necesidades de los profesores en la ensenanza del nlno. 

Para cubrir este objetivo, la autora trabajo con 215 madres de nlnos con problemas, en 

grupos de 10 o 12 senoras. Los problemas que presentaban los ninos eran: retardo 

mental, problemas de aprendizaje, disfunciones cerebrales, parálisis cerebral, 
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epilepsia, problemas de lenguaje, · aUtlsmo, disturbios emocionales, hipoacusla y 

ceguera. 

El estudio se llevó a cabo con un diseno pretest-postest y un seguimiento de 2 anos. 

Los componentes del programa Incluyen una aproximación cognitlva-conductual 

disenada para reducir el estrés y la depresión, dandoles a las madres habilidades de 

comunicación y solución de problemas. Durante el entrenamiento se les dió a las 

madres técnicas de afrontamiento, comunicación, solución de problemas, toma de 

decisiones y manejo de habilidades sociales. Las técnicas usadas para el 

entrenamiento Incluyen técnicas didaciicas, tarea en casa, modelamiento, lecciones y 

ejercicios de renexlón. Para la medición se Utilizaron los siguientes lnW\lmentos: 

a)Cuestlonario en recursos y estrés, dividido en 4 subescalas (paternidad, problemas 

famiüares, características del nino e Incapacidad flsica); b)cues:ionarlo de expectativas 

autoreforzadas; d)lnventarlo de experiencias paternas y e)cuestionarto de 

comunicación. 

Kirkham (1993) reporta en sus resultados que las madres, después del entrenamiento, 

presentan mayores niveles en las habilidades de afrontamiento, comunicación y 

satisfacción social y menores niveles de estrés y depresión; mantenlendose estos 

resultados deepués de 2 anos. Se observó también que las diferencias de fas 

muestras, el status marital, la severidad del problema del nlno, la edad y las variables 

demogréftcas no afectaron los hallazgos. A partir de lo anterior, se concluye: 1 )las 

habilidades de comunicación y afrontamiento se mantuvieron después de dos anos; 

2)una reducción en la depresión y el estrés ocurló después del entrenamiento y se 

mantuvo durante el seguimiento; 3)posterlor al entrenamiento se dió un Incremento en 

la satisfacción personal de las madres y 4)programas de este tipo pueden ayudar a 

resolver las problematicas presentadas por madres de estas caracterlsticas 
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3)Estudios de modificación de patrones interactivos. 

Los programas de modificación de patrones Interactivos, a diferencia de los de 

modificación conductual se enfocan a aspectos generales de la Interacción y no a 

conductas especificas; 

Asl, Wahler (1980) encuentra en la literatura que los programas de entrenamiento a 

padres tienen efectos distintos dependiendo de las caracterlsticas especificas que 

tenga la muestra. Observa tambl6n, que las madres de familias conformadas por 

padre, madre e hijo (s), progresan mas rapldamente en los entrenamientos que las 

madres solas. A partir de esto, analiza la relación entre las madres y sus contactos 

sociales extrafamiliares y cómo afecta esta relación en la Interacción con su hijo. 

Para realizar lo anterior, trabajó con 1 e madres con paternidad insular y de bajo nivel 

escolar y con sus respectivos hijos que tenlan edades da 4 a 1 O anos y que 

presentaban Interacciones problematicas: rebeldla, berrinches, abuso verbal, llanto, 

lanzar objetos, autodestrucción y en general, peligro en casa. 

La Intervención constó de 3 fases: llnea base, entrenamiento y seguimiento. Con 

respecto a la llnea base se realizó Inicialmente una entrevista con cada madro, en la 

cual se estableció el problema de cada diada y los horarios de trabajo. Durante esta 

fase se visitaba dos veces por semana a la familia y se observaban las situaciones 

probleméticas. Al final de la fase, la madre llenaba una prueba estandarizada 

(Standardlzed observation codes SOC) en donde se analizaba la Interacción. Después 

de esta fase, la familia y el terapeuta analizaban los aciertos y los errores de la 

interacción enfatizando las siguientes categorlas: a)conducta opositora del nlno; 

b)conducta averslva de la madre y c)lnteracclón social en donde se le preguntaba a la 
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madre el nOmero total de horas (excluyendo el sueno) que dedicaba al cuidado del n1no 

y el nllmero de horas que establecla con otros cuidados sociales. Postertormente se 

daba un entrenamiento individualizado en donde se expncaba a la madre cómo educar 

al nlno, y como modificar conducta. Para ésto, el terapeuta modelaba las conductas 

para la madre hasta que ésta lo realizaba satisfactortamente. Finalmente se realizaron 

7 sesiones de seguimiento postertores al entrenamiento que equivalen a una post 

evaluaclOn. 

En los resultados menciona quo las madres no Insulares reportan 9.5 de Interacciones 

extrafamiliares por dla, mientras que las madres insulares muestran un 2.6 . Las 

madres no Insulares establecen contactos con amigos y amigas (x=58%) y las 

interacciones con sus hijos van de positivas a neutrales. Las madres Insulares 

muestran contactos más con familiares (x=30%) o con representantes de agencias de 

ayuda (x=22%) y las interacciones con sus hljon son altamente averslvas. Durante la 

linea base, las diadas mostraron altos niveles de agresMdad, que disminuyeron 

durante el entrenamiento, pero volvieron a incrementarse en el seguimiento. A partir 

de ésto, el autor concluye que las madres fueron capaces de presentar cambios 

significativos en las interacciones con sus ninos, aunque estas no se mantuvieran. 

Además, la metodologla empleada puede ser una aproximación terapéutica efectiva 

para las familias de estas caracterlsticas. 

Por llltimo, se aenala que los patrones presentados por las madres Insulares en cuanto 

a los contactos sociales extrafamlllares pueden tener efectos indirectos sobre la 

conducta d~ sus hijos. 

El estudio que a continuación se descrtbe, lo realizaron Barrera, Rosembaum y 

Cunninghem (1986), estos autores, retomaron los hallazgos que obtuvieron Scarr-



54 

Salapatek y Williams (1973) y tales hallazgos se refieren a los óptimos resultados que 

tuvo la orientación a madres para desarrollo cognoscitivo de los ninos. 

Asl. Barrera, Rosembaum y Cunnlnghem llevaron a cabo una investigación en la que 

Implementaron un estudio de intervención en el que no sólo se incluye orientación para 

el desarrollo cognoscitivo de los ninos, sino también se implementó un programa que 

provee la información necesaria para una adecuada interacción madre-nino. 

El objetivo del estudio que a continuación se describe fue Investigar los efectos de un 

programa de intervención de 3 condiciones experimentales. 

Barrera y cols. (1986), trabajaron con diadas madre-nino, éstos úitimos denominados 

de Término y de Pretérmino; los primeros reunlan las características de: 34 semanas 

de gestación, no complicaciones perinatales o postnatales y con un peso aproximado 

de 2500 grs. al nacer; en tanto que los de pretérmino tenían un peso aproximado de 

2000 grs. al nacer y habían requerido estar 2 meses en encubadora. 

El programa tenía 3 condiciones experimentales a saber: 

1) Programa para el fomento del desarrollo del nino en cognición, comunicación, 

conducta motora fina y habilidades de auto ayuda; el procedimiento seguido fue similar 

al descrito por Scarr-Salapatek y William, 1973 (citado en Barrera y cols. 1986), 

2) Programa para mantener una adecuada Interacción madre-nino, en el que se 

orientaron y ensenaron habilidades específicas para el desarrollo del niMo; se siguió un 

procedimiento similar al descrito por Brornwich y Parmelee, 1979 y McCollum. 1984 y 
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3) Grupo control en el que no hubo intervención alguna. 

La Intervención en el hogar requirió el organizar temporalmente el medio, se 

proporcionaron materiales y una variedad de estimulaclón diaria; se resúingió el castigo 

por parte de la madre. El entrenamiento en casa tuvo una duraciOn aproximada de 1 a 

2hrs. 

Para la lnteracclOn adecuada madre-nlfto, se visualizaron videos (aproximadamente 1 O 

minutos) de interacción en juego libre madre-nlfto y se lnstruyO para que la madre 

Interactuara con su hijo en juego libre. 

Al nnal del programa se filmó el actuar de las diadas y el regtstro realizado estuvo a 

cargo de 2 observadores. Para el analisls de los videos se empleo la siguiente 

categortzación tanto en nlnos como en madres: Vocalización, verbalización, Ordenes, 

preguntas, elogios, mirada~. orientación, juego interactiVo, juego solitario, no respuesta 

e independencia en el juego, pero con vocalizaciones .. 

Lo que los autores reportan en general de e•te estudio es que tanto la condición 

experimental 1 como la 2 fueron efectivas en la promoción dP.I desarrollo del nlno y en 

las interacciones madre-i'lino; no asl en la conducta del grupo central. 

Un estudio más, es el realizado por Slater (1986) quien quiero determinar si aspectos 

especificas do la conducta materna pueden estar relacionados con el desarrollo 

cognoscitiVo del nino. El autor piensa que las madres con coeficiente intelectual (C.I) 

bajo y coeficiente intelectual(C.1.) alto tienen distintos niveles de distancia cognitiva con 

sus hijos y que dichas distancias afectan el desarrollo de los mismos. Para Slater, una 

óptima conducta materna es caracterizada por hacer preguntas al nino. emplear 

lenguaje abstracto. presentar relaciones conceptuales, enseftarle al nlfto a solucionar 
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problemas, mostrar responsMdad y dar retroalimentaclón positiva, por otro lado, la 

madre con bajo coeficiente Intelectual (C.I.) muestra mayor número de instrucciones, 

emplea lenguaje concreto, es directiva, presenta relaciones conceptuales dependientes 

de caracterlsticas llslcas, le soluciona los problemas al nino, lo desanima y le da 

retroalimentación negativa. 

Para probarlo, trabajó con 60 n1nos de 4 anos y sus madres que son de bajos 

recursos, viven en zonas rurales, tienen una histor1a educacional problemática y 

presentan coeficientes Intelectuales (C.I.) bajos y coeficientes Intelectuales (C.I.) altos. 

Se realizo entrevista Inicial y poster1ormente, se dividieron a los sujetos en dos grupos 

exper1mentales, de acuerdo a su coeficiente Intelectual (C.1.): a)Grupo de alto nivel 

(coeficientes Intelectuales altos) y b)Grupo de Bajo nivel (coeficientes Intelectuales 

bajos). El programa constó de 3 fases: llnea base, el entrenamiento y la fase de 

retención. En la Hnea base a cada madre se le pidió que contara una hlstor1a a su nino 

basada en la fotografla y que le hiciera algunas preguntas. En esta parte se 

analizaron: atención selectiva, categorías de exclusión, imaginación de eventos futuros, 

categorización, pensamiento secuencial, memoria y evaluación critica. Con respecto a 

la intervención todas las familias participaron en un programa de 6 partes: servicio de 

trabajo social de ayuda familiar, viajes imaginarios, contar historias, preguntas, revisión 

del entrenamiento y servicio de la biblioteca a padres. El programa fue disefiado para 

proveer a las familias con bases humanitarias y para alentar a los padres a Incrementar 

sus niveles de estructuración. Las tareas fueron realizadas en ambientes naturales. 

Para el protest a todas las madres y ninos se les aplicó: el WAIS, el Stanford-Blnet, 

una escala cuantitativa verbal, las subescalas de memor1a de la Escala de Habilidades 

del Nino de McCarthy y Ja medida de observación en casa del Enviroment Revisad 
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Preschool Version que fue complementado con una entrevista estructurada. En 

general, el entrenamiento para ambos niveles cons/stiO en motivar a las madres a 

incrementar 3 conductas: a)hacer. preguntas, b)hablar más, ofreciendo información y 

c)hablar con el nino. Para esto, las madres se autocriticaban en sus Videos y el 

terapeuta retroalrmentaba los comentarios. En general, el entrenamiento consistió en: 

a)repeticiOn de las tareas, b)autocrlticas de las madres. c)focallzaciOn de comentarios 

(retroalimentac!On) y d)prueba de retenc!On en escenarios reales en donde las diadas 

realizaban ras tareas (en esta parte todavla habla correcciOn). 

Los resultados del entrenamiemo indican que las madres de nivel alto Incrementaron 

significativamente el nivel cognoscitivo del nino dentro de las sesiones de contar 

historias, hacer preguntas y llevarlo a escenarios reales, mientras que las madres de 

nivel bajo sOlo incrementaron significativamente el nivel cognoscitivo del nlno en el uso 

de conceptos. Esto quiere decir entonces que los esfüos de interacciOn de las madres 

de diferentes coeficientes int~lectuales (C.I.) afectan significativamente el lenguaje y el 

funcionamiemo cognitivo del niMo. Partiendo de ésto, el autor concluye que el 

procedimiento tuvo efectos positivos para ambos grupos ya que las sesiones de video y 

las tareas permitieron a las madres ser criticas de ellas mismas. sin embargo, se 

observo que esto fue más efectivo para las madres de nivel alto que para las madres 

ae bajo nivel. 

Por otro lado, autores como Field, 1979: Bromwich, 1981; y Janes (1980; cttado en 

Seifer y cols .. 1991 ), senalan que generalmente en las interacciones madre-nino 

retardado, se observan patrones Interactivos de no corrtingencia además de una 

sobreestimulaci6n por parte de la madre, la cual provoca en el nlno tanto aversión 

como pasividad. Considerando esta premisa, Seifer, Clark y Samerof (1991) 

realizaron un estudio en el que implementaron un programa de entrenamiento en el 
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que se asesoró a las madres sobre técnicas para que interactuaran adecuadamente 

con SlJS hijos. 

Las hipótesis en tomo a este estudio fueron: 1 )El entrenamiento en la interacción podla 

relacionarse con el incremento de la responsMdad de la madre y el decremento de 

sobre~stimulación hacia su hijo; 2)EI entrenamiento de estilos interactivos se podrla 

relacionar con el incremento de la responsividad espontanea del nino y el decremento 

de su lrritablíldad; 3)EI entrenamiento de estilos interactivos podría relacionarse con los 

cambios en la conducta de los ninos. 

En el presente estudio 23 diadas madre-nino con retardo recibieron un entrenamiento 

de estilos interactivos, este entrenamiento se dio 3 veces por semana con una duración 

aproximada de 18 meses. El programa da entrenamiento como ya se mencionó, 

bésicamente consistra en proporcionar asesoría sobre técnicas de interacción, así 

como también la explicación de la reciprocidad de la conducta madre-hijo. 

Las categorias registradas para las madres fueron: 1 )No atención; 2)No responsMdad; 

3)Estimulaci6n y 4)Manipulación de la conducta, en tanto que para el registro de la 

in1eracciOn de los ninos se usaron las categorias: 1 )No atención; 2)Responsividad 

(vocal, no vocal o ambas) y 3)Espontaneidad (vocal, no vocal o ambas). 

Se obtuvieron medidas no sólo de preevaluación y post~vaiuaclón, sino también se 

realizó una evaluación psicométrfca. Las medidas de pre y post~valuaclón fueron 

videograbadas. Los datos obtenidos fueron computarizados y analizados por la 

fórmula Kappa. 

Los au1ores reportan como resultados del presente estudio que la asesorla sobre la 

interacción madre-nino. puede incrementar la responsividad de la madre y a la vez 
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disminuir la sobreesttmulaclOn de la madre hacia el nlno. En cuanto a los resultados 

observados en los nlnos, los autores reportan que aumento su grado de 

espontaneidad, además, senalan que es posible relacionar su grado de Irritabilidad con 

los altos niveles de sobreestimulaciOn materna. 
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COMENTARIOS ANALITICOS 

A partir de la revisión bibliográfica realizada sobre los programas de entrenamiento a 

padres, plantearemos a continuación algunos comentarlos centrados en su forma de 

abordar, tanto teórtca como metodológicamente los eventos. 

Inicialmente, en la lfnea de Modificación Conductual es posible observar que los 

programas de entrenamiento que se reportan, son muy particulares, es decir, entrenan 

a los padres en la aplicación de técnicas especificas para conductas especificas. De 

esta forma, y como apreciamos en los esludlos presentados en el apartado respectivo 

a esta lfnea, encontramos estudios en donde se entrena a los padres en el aprendizaje 

de técnicas conductuales como el reforzamiento, el castigo, el tiempo fuera, la 

extinción, etc. dirtgidas a conductas particulares como la disminución de perturbadoras, 

el moldeamiento de palabras, la disminución de la agresión, el establecimiento de 

conductall de autoculdado, etc. (Mlllery Sloane, 1976; Sanders y Glynn, 1981; Muir y 

Milan, 1982; Robbins y Dunlap, 1992). 

Esta caracterlstica bene como prtncipal limitación que la excesiva "particulartdad' de la 

aproximación propicia que los terapeutas y los padres pierdan de vista el desarrollo del 

nino, planteado como un cont:nuo; es decir, que estos solamente observan segmentos 

tan pequenos de conducta, que probablemente dejan de lado algunos aspectos que 

también participan dentro de la Interacción diaria de la madre con el nillo retardado y 

que afectan de manera importante la conducta de la diada (p.e. en lugar de ver que la 

madre no promueve ningun tipo de Interacción lingOlstica en el niMo, sólo se ve que el 

nino no habla). Aunada a esta segmentación se observa que generalmente los 

contextos en los que se realiza el entrenamiento de padres, no son los contextos en los 

que cobd1anamente comnve la diada. 
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Lo anterior tiene como consecuencia el hecho de que los padres del ninos con retardo 

aprenden meras relaciones causales, por ejemplo "si se presenta berrtnche, doy 

tiempo fuera"; lo cual lleva a que los padres utilicen sus conocimientos y técnicas en 

situaciones y contextos muy particulares. En otras palabras, el problema central es que 

las madres no pueden generalizar las habilidades entrenadas a situaciones diferentes 

de Interacción diádica y obviamente a contextos distintos a los entrenados. 

Por otra parte, se encuentran también estudios de esta misma lfnea (Helfetz, 1977; 

Kohr y Parrtsh, 1988) que reportan entrenamientos en donde sólo proporcionan 

Información a los padres, ya sea a través de pl~tlcas o de manuales. Este tipo de 

estudios nuevamente cae en el error de querer plantear "recetarios de técnicas y 

métodos" para la solución de problemas del nino retardado. 

Tal desventaja se relaciona con las limitaciones teOrtcas del enfoque conductual, pero 

ello no va en detrimento de su rigor metodológico como a continuación senalamos: 

Dentro de este tipo de investigaciones encontramos que precisamente por su 

particulandad, los estudios conductuales plantean una metodologla precisa y clara para 

la comprobación de sus objetivos. Esto quiere decir que buscan métodos de obtención 

de información, de registro y en general, instrumentos de medición confiables y 

válidos. Asf también. el diseno de estos estudios perrnrte que el investigador por las 

caracterlsticas de sus datos pueda evaluar con claridad los efectos de los programas 

de entrenamiento. 

Por otro lado, es posible observar también que de los estudios reportados en la rev1s1ón 

bibliográfica, sólo los de Heifetz (1977), Sanders y Glynn (1981), Muir y Mlian (1982) y 

Robbins y Dunlap (1992) se preocupan por hacer observaciones en escenarios 

naturales de la Interacción madre-nino retardado después de la intervención Esta 



62 

característica es muy Importante ya que existen algunas Investigaciones (Mlller y 

Sloane, 1976; Kohr y Parr1sh, 1988) en donde se les da la Información o bien el 

entrenamiento a padres, sin comprobar mediante una observación las habilidades que 

poseen los padres después del entrenamiento, en escenartos naturales. 

Aparentemente, después del programa los padres deben ser capaces de aplicar sus 

conocimientos y habilidades con su nlno retardado en cualquier situación, sin embargo, 

en los resultados de estos programas se senalan efectos positivos de los mismos, pero 

a cierto nivel, por ejemplo, el nino ya no tiene diez berr1nches al dfa, sino sólo dos; 

efectivamente eso es positivo, pero en general se sigue presentando el problema de la 

generalización de efectos a diferentes contextos, en el ejemplo alr!amos que el nino 

hace dos berr1nches en la cl!nica, pero llegando a su casa probablemente vuelve a 

tener diez berr1nches. 

SI tales son los problemas de este tipo de entrenamientos, la solución Ideal serla crear 

un Bblnúmero do entrenamientos que abarquen cada uno de los contextos en los que 

coUdianamente Interactúa la diada. esto es precisamente lo que la l!nea de 

Modificación Conductual ha realizado hasta el momento, asl desarrolla programas 

particulares para problemas y situaciones específicas. A pesar de la cantidad de 

estudios realizados, encontramos que pocos son los que se preocupan por obtener la 

generalización de resultados a ambientes naturales de interacción. Generalmente, los 

programas se desarrollan en dos situaciones: 1) en situaciones de juego libre y 

estructurado y 2) en situaciones formales de ensenanza (en escuelas de Educación 

Especial). Esto propicia que los padres aprendan sólo a actuar en situaciones 

especificas, fUera de éstas, los padres se comportan como siempre lo han hecho. 
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Por último, es importante senalar que los programas de entrenamiento a padres de la 

linea de Modificación Conductual tienen hasta la fecha un amplio reconocimiento por 

ser los pioneros en el área, por lo que hasta el momento siguen trabajando con el 

mismo estilo. En la actualidad, estos programas "sobreviven" porque atacan y 

resuelven problemas conductuales del nlno retardado, razón por la cual, bien podrían 

seguirse creando un mlmero elevado de programas de Modificación Conductual. 

Por otro lado, respecto a los programas de entrenamiento a padres de la linea 

cognosclllva encontramos que estos, por su enfoque teónco se Interesan por los 

problemas de Jos padres que tienen nlnos con retardo. De acuerdo con la revisión 

blblllográflca, podemos apreciar que se centran en los problemas psicológicos que 

acarrea a los padres tener un hijo retardado, más que a la ense~anza de técnicas, 

métodos y consejos que faciliten el trabajo y la educación de su hijo. 

Precisamente por sus Intereses, este tipo de programas abordan tópicos como la 

depresión, el {ffltrés, !as habl!!d<ldoll do a1'rontaml6rrto, /ag cfü1iuncione8 mantales, etc. 

Lóglcamerrte, el abordar este tipo de temas nos lleva a pensar en fenómenos y eventos 

de tipo "interno• que afectan la relación de la diada. Por tal razón, obviamente la 

metodologla que se plantea presenta severos problemas en cuanto a sus 

procedimientos y a la evaluación de los efectos de sus entrenamientos. 

Respecto a ésto. tenemos que en algunos de los estudios de esta linea (Baker, Landen 

y Kashlma, 1991; Kirkham, 1993) se presentan programas de entrenamiento 

demasiado generales y amblgOoe en donde, la mayor parte de Jos procedimientos se 

dejan a la imaginación del lector; razón por la cual, es imposible poder hacer una 

réplica de sus hallazgos y en el mejor de los casos, poder retomar algunas sugerencias 

de procedimiento para posteriores programas. 
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En cuanto a la evaluación de efectos, encontramos que en estas mismas 

lnvesttgaclones, las mediciones y la obtención de datos son hechas a través de una 

considerable cantidad de pruebas psicológicas, sin observar, en ningún momento, las 

condUctas de Jos padres en relación a sus hijos (Baker, Landen y Kashtma, 1991 ). 

Este tipo de procedimientos dan al Investigador una numerosa cantidad de datos, pero 

de Jos cuales no siempre tenemos un grado óptimo de coniiabílldad y válidez. En 

general, la evaluación de este Upo de estudios, metodológicamente hablando 

presentarla todos Jos problemas ligados a la uUllzaclón de pruebas; no obstante que se 

uUJJzan, se observa una eliminación generalizada de los resultados de éstas en los 

reportes de 8Ull estudios. 

En estas investigaciones también se observa, en lo poco que mencionan, que en sus 

entrenamientos nunca realizan prácUcas de modificación, es decir, sus entrenamientos 

son meramente informatiVos, nada practicas y mucho menos en contextos naturales. 

En general podemos decir que los programas realizados bajo la linea Cognocitiva 

presentan algunos problemas teórtcos y metodológicos, que, según liUaSlro ¡;unte do 

vista, afectan Jos reooltados de los entrenamiento&. Esto es, que ha pesar de que 

estos autores reportan resultados óptimos, tanto en sus evaluaciones como en sus 

seguimientos, realmente es necesarto ver que tan cierto es que estos padres no 

vuelvan a presentar patronos de depresión y estrés, cuando nunca les "ensenaron" a 

trabajar en estos aspectos. 

Por último, cabe senalar que los estudios Cognosd!ivos presentan un problema teórico 

Importante ya que por sus caracter!sticas e intereses, se dedican a trabajar en las 

problemáticas de los padres que se suscitan probablemente por el hecho de que éstos 

no saben qué hacer con el hijo retardado. Por esta misma razón, intentan quitar 

"slntomas" y efectiVamente a lo mejor los quitan. pero ¿cómo podemos asegurar que 
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se mantengan estos efectos cuando la ralz del problema sigue presente?. 

Particularmente creernos que la solución de los problemas de los padres estarla en 

ensenartes cómo trabajar con su nlno retardado y cómo adaptarte en la medida de sus 

posibilidades al medio. 

Finalmente, los programas de entrenamiento a padres de la linea Interactiva plantean 

la modificación de patrones Interactivos entre padres e hijos retardados. Este tipo de 

programas se basa también en aspectos generales de tipo cognoscitivo (corno son, los 

lnputs, afectos, confianza, etc.) y corno se aprecia, se diferencian de los amenores en 

el tipo de tópicos que les interesa. 

Por esta misma razón, estos programas presentan más ventajas y menos limitaciones 

que las antenores. Una de las principales ventajas de estos programas es que 

trabajan con estilos lrneractivos, es decir, con la relación de los padres con los hijos; 

por lo que se preocupan por aspectos por mlnlmos que sean, de los patrones de 

interacción de la diada (sonrtsas, miradas, responsividad de la madre, etc.). Esto lleva 

a los autores de esta linea a preocuparse por el estudio de las diadas madre-hijo y 

padre-hijo. 

En general en estos estudios se plantea una Intervención programada en los hogares 

de las diadas (Wahler, 1980; Barrera, Rosenbaum y Cunninghem, 1986; Seifer, Clar1< y 

Samerof, 1991) lo cual hace que se trabajen aspectos más funcionales para la vida de 

las mismas. 

Por otra parte, las intervenciones consisten en las autocrlticas de videos hechas por las 

madres junto con los terapeutas. Esta metodologla hace que las madres comprendan 

perfectamente cuales son sus errores, para postenormente correglrtos (Barrera, 
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Rosenbaum y Cunnlnghem, 1986; Slater, 1986; Seifer, Clar1< y Samerof, 1991). Sin 

embargo, a pesar de esta ventaja de método obtenida a través de la utillzaclOn de 

videograbaclones, encontramos que los procedimientos en general siguen siendo 

ambiguos y poco claros. En otras palabras, efectivamente cuentan con un medio de 

obtenciOn de lriformac!On que deja ver la interacción en sr, pero al hacer el registro se 

observa que se utilizan categorlas confusas y distintas para cada miembro de la diada. 

Asimismo, siguen en algunos casos, recurrfendo a las pruebas pslco!Ogicas para la 

evaluación y medlclOn de aspectos cognoscitivos (Slater, 1986; Barrera, Ronsenbaum 

y Cunnlnghem, 1986; Seifer, Clark y Samerof, 1991) lo cual acarrea como se 

menciono con anterior1dad problemas de cortfiabllldad y válldez de la Información. 

Por último, la principal ventaja y a la vez !Imitación de los programas interactivos es, 

por el contrario de los programas de modificación conductual, que estos programas 

son muy generales, es decir, aqul realmente se ve el desarrollo del nino como un 

continuo, sin embargo, son tan generales que ahora pierden de vista las caracterlsticas 

particulares de los casos. El dar información demasiado general a los padres puede 

acarrear que ellos no aprendan en si qué es lo que deben hacer y cómo y cuándo lo 

deben hacer. lo cual arruinarla los efectos que el programa pudiese tener. 

A pesar de ésto. en general se observa en los reportes de los programas de esta linea, 

que sus resultados indican efectos positivos y cambios Importantes en la forma en la 

que los padres promueven Interacciones en sus hijos retardados. 

A partir de los comentarlos realizados sobre los distintos tipos de programas de 

entrenamiento dirigidos a los padres de hijos retardados, creemos que un programa de 
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entrenamiento a padres de ninos retardados que pretenda ser efectivo, trascendente, 

generalizable y aplicable, debe: 

1) Combinar las ventajas de los programas de modificación conductual y de los 

Interactivos para de esta forma, plantear un programa en donde se puedan cubrir las 

necesidades, tanto generales como particulares de los padres. En esta combinación 

se pensarla en estudiar la modificación de patrones Interactivos, utilizando las 

herramientas teórico metodológicas de la teorra de la conducta. 

2) Dar un entrenamiento a los padres no solamente en un contexto particular, sino 

utilizando y aprovechando los contextos en los que las diadas lnteracblan 

cotidianamente. 

3) Buscar la generalización de los efectos, es decir, debe lograr que el aprendizaje de 

los padres pueda ser aplicado con su hijo retardado en ambientes naturales. 

4) Finalmente, debe plantear el desarrollo de diferentes niveles funcionales de 

conducta en la diada. 

A continuación, en el siguiente capltulo, presentaremos una propuesta que Intenta 

cubrir los aspectos antes senalados. 
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CAPITULO 111: MODIRCACION DE LOS PATRONES DE INTERACCION MADRE· 

HIJO RETARDADO. UN PROGRAMA DE INTERVENCION. 

Como se menciono con antertortdad, la presente investigación parte del estudio 

realizado por Guevara (1992) y precisamente en éste. se concluye que al parecer, las 

diferencias importantes entre ninos normales y ninos retardados tienen que ver con el 

tipo de Interaccionas que las madres ~ o no promueven en sus hijos y 

simultáneamente. con el grado de control que el nino puede ejercer sobre su medio 

ffslco y social. 

A partir de ésto, consideramos necesarto disenar un programa de intervención en el 

cual se ensene a las madres de ninos con retardo en el desarrollo, a PfQlllQ'&r en sus 

hijos lntaracclones de distinton niveles funcionales y particularmente de tipo llngOlstico. 

Por tales motivos, la presente Investigación tiene como objetivos: 

1) Analizar las interacciones de ninos retardados con su ambiente ffsico y con sus 

madres, en diferentes contextos, desde el punto de vista del tipo de relaciones 

funcionales que establecen con su medio. 

2) Analizar que tipo de interacciones promueven las madres en sus hijos retardados, 

hacia objetos, eventos y personas de su medio. 

3) Aplicar un programa grupal de entrenamiento a madres para desarrollar en ellas la 

habilidad de promover en sus hijos diferentes niveles funcionales de interacción 

(particularmente de tipo lingülstico) en cuatro diferentes contextos: a)Contexto de 

allrnentaciOn; b)Contexto de aseo personal; c)Contexto de trabajo en casa 

d)Contexto de juego libre madre-nino. 
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4) Evaluar los efectos del entrenamiento a madres sobre las Interacciones madre-hijo 

retardado, en la clfnlca y en el hogar. 

5) Proporcionar asesorla Individual, que respalde y fortalezca el programa de 

entrenamiento de madres antes descrito (objetivo 3). 

6) Evaluar los efectos de la asesor1a individual, y. 

7) Seguimiento a los 6 meses de concluida la asesorfa. 

Debido a que el presante trabajo es la continuaclOn del proyecto de investlgaciOn 

realizado por Guevara (1992) es necesario mencionar que la taxonomla de análisis 

ulilizada en este trabajo es la misma que ae desarroUO Inicialmente para cubr1r los 

objetivos del proyecto. Las razones por las cuales, la taxonomla de análisis será 

retomada tal cual, son las siguientes: 

a) Como se observó en la investigación realizada por Guevara (1992), la taxonomla 

mostrO un amplio poder heurfstico ya que fue sensible a los tipos de inleracciOn que 

mostraban las diadas. 

b) La taxonomla vincula las categorlas ernplricas con una teorla general de la 

condUcta, tomando corno base los niveles funcionales del comportamiento propuestos 

por Rlbes y López (1985), niveles que permiten ordenar jerarquicamente las categorlas 

en distintos grados de complejidad funcional creciente: interacciones contextuales, 

suplementarias, selectoras y sustitutivas referenciales. 
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c) Aporta datos sobre las caracterlsticas topog~ficas de los segmentos 

lntercomluctuales analizados, es decir, los diversos niveles funcionales son a su vez 

definidos por criterios morfológlcos, tanto de la respuesta como de los estfmulos con 

los cuales se Interactúa, asl tenemos Interacciones: 

1 )Contextuales: Con el medlo nsico y llngOlsticas. 

2)Suplementar1as: Con el medio l!sico; gestuales y llngQlsticas. 

3)Selectoras (lingOlsticas) y 

4)Sustitllt!vas referenciales (UngOlsticas). 

Las categorías para madres e hijos fueron definidas para cada contexto especlftco, 

bajo los siguientes rubros generales: 

CATEGORIAS MATERNAS: 

1 M. No promueve Interacciones (NP): La madre no lnteraclúa con el nino (el nlfto 

esta sólo mientras la madre se encuentra en otra habitación: la madre observa al nino 

pero no tiene Interacción con él, o bien la madre ni siquiera observa al nino aun cuando 

estén juntos). 

2M. Promueve Interacciones contextuales con el medio fisico (PC): La madre 

or1enta al nino hacia objetos, eventos, personas de su medio o hacia ella misma. a nivel 

contextual (el nino es orientado por la madre a través de alguna sena, movimiento o 

Instrucción, pero sin propiciar manejo del ambiente por parte del nino). 
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3M. Promueve Interacciones contex!lJales llngOlstlcas (CL); La pronunclaclOn de 

palabras convencionales asociadas a referentes concretos es moldeada, Instigada, 

moldeada y/o reforzada en el nlno por la madre (la madre promueve el nombramiento 

de objetos de manera contextual). 

4M. Promueve Interacciones suplementarias de manejo de ambiente flslco (PMA): 

Las manlputaclones directas del medio ambiente flslco de manera convencional son 

moldeadas, Instigadas, modeladas y/o rerorzadas en el rnno por la madre Oa madre 

promueve la a!terac~n instrumental del medio Hsico por parte del nlno). 

5M. Promueve Interacciones suplementarias gestuales (PG); · L1111 manipulaciones 

del medio ambiente f!slco o social, por medio de gestoo, son Instigadas, modeladas, 

moldeadas y/o reforzadas en el nlno por la madre Qa madre promuave que el nlno 

maneje su ambiente Hslco o social a través de gestos). 

6M. Promueve Interacciones suplementarias llngQlsticas (PL): Las manipulaciones 

del medio ambiente f!slco o social, por medio ds conductas lingOlsticas, son instigadas. 

modeladas, moldeadas y/o rerorzadas en el nlno por la madre Oa madre promueve que 

el nino maneje su ambiente Hslco o social a un nivel suplementar1o por medio del 

lenguaje). 

7M. Promueve interacciones selectoras (PSe): El nino puede elegir, por medio de 

conducta lingOlstica, entre diferentes alternativas dadas por la madre tambl~n de 

manera llngOlstica. 

8M. Promueve interacciones sustitutivas referenciales OlngOlsticas) (PLS): La 

madre habla al nlno acerca de personas, objetos o eventos no presentes en la 
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situación (la madre promueve que el nlno tenga Interacciones con objetos no presentes 

en Uempo y espacio). 

NOTAS: 

1. En todos los casos una categorfa puede Incluir a la (s) anterior (es). 

2.En todos los casos, "promover" se aplicó a los actos de la madre de moldear, 

modelar, Instigar y dar lns1rucclones al nlno para tener un tipo de Interacción espocfftca, 

asf como a reforzar la Interacción en caso de que ocurriera. 

CATEGORIAS INFANTii.ES: 

1h. No interactúa (No): El nino no lnteracllla con objetos, eventos o personas del 

medio. 

2h. Interacción contextual (C): El rnno muestra atención a objetos, eventos o 

personas del medio en el contexto especifico (el nino puede o no gesticular, pero sus 

gestos no son dirigidos a una persona en particular). Se consideraron en esta 

categorfa Interacciones gestuales y de manejo no convencional del medio ffsico, si 

ambas fueron a nivel contextual. 

3h. Interacciones contextuales lingülsticas (CR): El nino nombra objetos concretos 

presentes en la situación. 

4h. lnteraccio;;as suplementarias de manejo de ambiente flsico (MA): El nlno 

manipula directamente su ambiente flsico de manera convencional. 
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5h. Interacciones suplementartas gestuales (GSu): El nlfto utmza gestos de manera 

convencional para manipular su ambiente ffslco o social. 

6h. Interacciones suplementartas llngOlstlcas (LSu): El nlno manipula su ambiente 

trslco o social a través del lenguaje. 

7h. Interacciones selectoras (LSe): El nlno elige, por medio de conducta lingQlstica 

entre diferentes alternativas dadas por la madre. 

8h. Interacciones sustitutivas referenciales (LS): El rrino habla a la madre acerca de 

personas, eventos u objetos no presentes en la situación. 

El esquema general de la presente Investigación, es el siguiente: 

l. FASE DE PRE-EVALUACION. Se realizó en la casa de las personas que 

participaron en la Investigación, asl como en la Clínica Untvarsitar1a de Salud Integral 

lztacala. La pre-evaluación se llevó a cabo en 4 diferentes contextos: a)allmentación; 

b)aaeo personal; c)trabajo de casa y d)juego libre madre-nlno. 

11. FASE DE ENTRENAMIENTO. Se aplicó un programa de entrenamiento a madres 

para desarrollar en ellas habllldadas de promover en sus hijos niveles funcionales de 

Interacción, particularmente de tipo lingOlstico. El entrenamiento fue grupal y tuvo lugar 

en la Clínica Universttarta de SAiud Integral lztacala. 

111. FASE DE POST-EVALUACION. Se realizó la evaluación de los efectos del 

programa grupal del entrenamiento a madres. La evaluación se llevó a cabo en 4 

diferentes contextos: a)Alimentación; b)Aseo personal; c)Trabajo de casa y d)Juego 
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libre madre-nino; y se realizó tanto en la cifnica, como en la casa de Jos participantes 

(Igual que la pre-evaluación). 

IV. FASE DE ASESORIA INDIVIDUAL. En caso de ser necesario, se proporcionará 

asesorla individual a cada una de las madres que paticlparon en el programa de 

entrenamiento grupal, la asesorla tomará como base la ejecución Individual que cada 

madre haya tenido en el programa grupal, se Indicaran sus aciertos y se 

retroalimentará su desempeno en los videos. La asesorla Individual abarcara 4 

diferentes contextos, a saber: a)allmentaclón; b)aseo peraonal; c)trabajo de casa y 

c)juego libre. 

V. FASe DE EVALUACION. So realizará la evaluación de la asesorla Individual en 

los 4 diferentes contextos en casa: a)alimentaclón; b)aseo personal; c)trabajo de casa 

y d)juego libre madre-nlMo. 

VI. FASE DE SEGUIMIENTO Se realizará un seguimiento a los seis meses de 

conclufda la fase de evaluación (Fase V). 

Al igual que Guevara (1992), los contextos situacionales de nuestro interés son aquellos 

que comparten normalmente las diadas, razón por la cual se eligieron los contextos ya 

senalados: 

a) Contexto de Alimentación. tal como se da normalmente en Ja vida familiar del nino. 

b) Contexto de Aseo Personal, que incluye lavado de manos, de cara y de dientes; 

vestirse. desvestirse y peinarse. 
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c) Contexto de Trabajo de Casa de la madre, esta es una situación de actividad 

materna normal en su casa, estando el nino presente, Incluye preparación de 

alimentos, aseo de casa, planchado, lavado de ropa, etc. y 

d) Contexto de Juego Libre madre-nlno, donde pueden o no participar otros miembros 

de la famllla y que incluye jugar con juguetes, libros, lápices y objetos diversos. 

Una vez que se ha descrito el esquema general de la Investigación y se han 

especificado Jos contextos sltuaclonales, es necesario senalar que en el presente 

reporte, sólo se describirá lo que se ha reallzado en la Cllnlca L!niversitar1a de Salud 

Integral. A continuación se especifican tales actividades, asl como los resultados y 

conclusiones de las mismas. 

l. FASE DE PRE-EVALUACION EN LA CLINICA. 

La presente fase, tuvó una duración de 5 sesiones, de aprolOmadamente 1 hr. con 30 

minutos cada una. 

Objetivo: 

Analizar las interacciones madre-nlllo retardado en 4 diferentes contextos: 

a)Alimentación. b)Aseo personal; c)Trabajo de casa y d)Juego libre madre-nino. 

Sujetos: 

Participaron 12 diadas madre-nlno retardado. La edad cronológlca de los nlnos 

fluctuaba entre los 3 y 7 anos de edad: todos los ninos presentaban algún 
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Impedimento blolOglco (slndrome Oown, dano cerebral, etc.) y/o retardo en el 

desarrollo <Yer anexo 1 ). 

La población de nlnos asiste a terapia en el Area de Educación Especial y 

Rehabilrtaclón en la Cllnlca Unlversltarta de Salud Integral lztacala, en el horario de 

8:00 A.M. a 1 o:oo A.M. Respecto a las madres, ellas no hablan recibido nlng~n tipo 

de enfrenamiento para tratar a sus hijos. 

SitUaciOn: 

Se trabajó en un aula de clases de la Cllnlca Universitaria de Salud lntegral-tztacala, la 

cual contaba con mesas, sillas y un pizarrón. La dimensión del aula es de 

aproximadamente 5mts. por 7mts. En esta aula se realizaron todas las ac!Mdades de 

entrenamiento, con excepción de las proyecciones de Video, las cuales se realizaron en 

una de las salas de audMsuales de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

lztacala. 

Cabe senalar. que el aula se acondicionó de acuerdo a las necesidades del programa 

grupal de entrenamiento; as!, para las filmaciones de pre-entrenamiento, post

entrenamiento y los juegos de roles, se colocaron los elementos necesarios, por 

ejemplo, para el contexto de trabajo de casa, se colocaron mesas y sillas que 

simulaban ser los muebles de una casa, as! también, se colocaron a la vista, utensilios 

que comunmente astan presentes en este contexto (escoba, trapeador, plancha, trapo, 

trastes, etc.). 

Matertales:. 

Se utilizó una cámara portátil de video y audio; video cassetes: hojas de registro; 

lapices; y objetos diversos para cada uno de los contextos (alimentación; aseo 
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peraonal; trabajo de C8llll y juego Hbre maclre-nlno) en los que se realizó la pre

ewluaclOn (Ver anexo 2). 

Procedimiento: 

Las terapeutas realizaron las ftlmaciones de cada una de las diadas madre-nino 

retardado en los 4 dlferantss contextos de Interacción. Antes de Iniciar la ftlmaciOn, las 

terapeutas Indicaron a las madres que se comportaran en cada uno de los contextos, 

como lo acostumbraran cotidlanaments, que hicieran o manifestaran lo de siempre. 

que no lntetaran aciUar o sobreactuar, ya que esto no nos permiürla conocer las 

necesidades reales que deblan ser atendidas. 

Las Interacciones en cada contexto, se ftlmaron duranl1I 8 minutos para ajustar 32 

minutos por diada. es necesario senalar que se tomaron para el registro los 5 minutos 

que quedaron en medio de la filmaclOn, eliminando el primero y el último minuto y 

medio; la razón por la que se eliminaron estos segmentos fue por la poslbffidad de que 

a las madres los fuera dlflcil Iniciar y/o alargar la Interacción, la parte media de la 

filmación se considero la más ldOnea para realizar el registro de las lnteraccionea. 

El tiempo total de filmación se dividió en lntsrvalos de 1 O segundos; el registro de las 

filmaciones fue manual ( papel y lapiz ) (Ver an~xo 3), se registro cada uno de los 

contsxtos por separado. El registro, se realizo en base a la categorización elaborada 

por Guevara (1992). Ambos terapeutas realizaron simultáneamente el registro, ésto, 

con la finalidad de obtener confiabllldad en el mismo. 

Los registros fueron confiabillzadO!I con un formato (Ver anexo 4) especialmente 

disenado para obtener un Indice Kappa da Cohen (Bakeman y Gottrnan, 1989). Los 

Indices Kappa obtenidos fueron de 0.80 (el mas bajo) a 1.0 (el mas alto). 
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11. FASE DE ENTRENAMIENTO. 

La presente fase, tuvo una duración de 15 sesiones, de aproximadamente 2 hrs. cada 

una. 

Objetivo general : 

De acuerdo con los hallazgos report¡dos por Guevara (1992), la presente fase tuvo 

como objetivo probar la efectividad de un programa de entrenamiento grupal para 

madres de ninos retardados. El programa se diseno para desarrollar en ellas las 

habllidades necesarias para promover en sus hijos diferentes niveles funcionales de 

Interacción con objetos, eventos y personas de su medio (especrncamente 

Interacciones de tipo llngülstico) en 4 dlrerentes contextos, a saber: a) Alimentación, 

b)Aseo personal, c)Trabajo de casa y d)Juego libre madre-nlno. 

En todos los casos "promove~· Interacciones se refiere a los actos de la madres de 

modelar, instigar, moldear y dar Instrucciones al nlno, para que éste tenga un tipo de 

interacción especifica con objetos, eventos o personas de su medio; asl como también 

a reforzar la interacción especifica en caso de que ésta ocurriera. 

Los objetivos fueron, la presentación entre si de las participantes (madres y terapeutas) 

por medio de una dimlmica de fichas complementarias, y la exposición por parte de las 

terapeutas del contenido general del programa. 

Sujetos: 

Todo el programa de entrenamiento, fue aplicado con las mismas 12 madres ya 

descritas en la Fase l. 
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Actividad 1: 

Las participantes se presentaron unas a otras después de una breve plática en parejas. 

Materiales: 

Siete figuras divididas por la mitad, dando un total de 1 ~fichas. 

Procedimiento: 

Las terapeutas dieron las instrucciones necesarias para llevar a cabo la dinámica de 

fichas complementarias: "Colocaremos estas fichas sobre la mesa -mostrando las 

fichas- y cada una de nosotras, tomará una sin ver, posteriormente, nos sentaremos 

junto a la persona que tiene la otra parte de la figura que tomamos y nos vamos a 

presentar con ella, tienen 5 minutos para presentarse. Después, una participante 

presentaré a la persona con la que platicó y ésta presentaré a Ja primera". 

Las terapeutas sugirieron las posibles preguntas de presentación: 1)¿Cómo te llamas?; 

2)¿A que te dedicas?; 3)¿Qulénes conforman tu familia?; 4)¿Por qué vienes a la 

cllnica?; 5)¿Qué esperas del curso?; etc .. 

Actividad 2: 

Apoyéndose con material didéctico visual, las terapeutas senalaron una a una las 

reglas a seguir a lo largo del curso en cuanto a asistencia. horario y participación de las 

madres, se permitió que las madres opinaran acerca de éstas. Este material se 

colocó diariamente en el pizarrón a lo largo del entrenamiento. 

Actividad 3: 

Por medio de exposición se dieron a conocer las bases generales del programa. 

Procedimiento: 

[Slfl T:: ,:~~~ 
~ n=t~N ~t~ ~.J~ 
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Las terapeutas, expusieron brevemente los siguientes aspectos: a)Aprendizaje del 

nlno con Retardo en el desarrollo; b)lmportancla de las madres en su· papel de 

. educadoras: c)lmportancia de la educación constante (cualquier situación puede 

propiciar y facilitar el aprendizaje); d)lmportancla de reconocer los logros por mlnimos 

que estos sean: e)¿Oué es promover?, importancia de que las madres promuevan y 

f)¿Cómo promover?; Importancia del modelamiento. instigación, moldeamiento y 

reforzamiento. 

Actividad 4: 

Las participantes realizaron un ejercicio acerca de su papel como educadoras de sus 

hijos. 

Materiales: 

Registros de las habilidades que las madres han ensenado a sus hijos y estrellitas (Ver 

anexo 5). 

Procedimiento: 

Las terapeutas entregaron a cada una de las participantes un registro que contenla un 

desglose minucioso de las diversas actividades que una madre puede ensenar a su 

hijo. Posteriormente, se pidió que pegaran una estrellita a un lado de aquellas 

actividades que ~ les ensenaron (sin ayuda) a sus hijos. La finalidad de esta 

actividad fue que a medida que avanzara el curso, las participantes se retroalimerrtaran 

senalando lo que hablan ensenado ya a sus hijos. como también, lo que 

potencialmente podlan ensenarie a partir de lo aprendido en el programa de 

entrenamiento (motivación). 
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SESION 2 · 

Objetivo general: 

Las madres participantes observaron el modelamlento de Interacciones de '"No 

promueve" y "Promueve• en dos diferentes niveles funcionales de conducta: 

a)Contextual y b)Suplementario, en el contexto de alimentación. 

Objetivo especifico 1: Las madres conocieron que son los niveles funcionales de 

comportamiento y cómo se van Integrando de acuerdo a su complejidad. 

Actividad: 

Las terapeutas a manera de exposición explicaron a las participantes los niveles 

funcionales de conducta. 

Materiales: 

Lámina con el dibujo de una escalera que representaba los primeros cuatro niveles 

funcionales (los representaban los escalones) y una figura de cartón (una seílora con 

un nino de la mano). 

Procedimiento: 

Las terapeutas colocaron sobre el pizarrón y a la vista de las participantes, la lámina en 

que se representaban los niveles funcionales de conducta (escalera) y expusieron de 

manera breve las siguientes Ideas: a)EI desarrollo del nino puede ser visto como una 

escalera en donde los padres juegan un papel esencial para ensenar1es a escalaría, 

este ascenso pueda ser normal, lento o acelerado; b)Los "escalones" representan 

diferentes grados de complejidad en cuanto a conocimientos y habllldades que el nino 

necesariamente requiere para presentar un mejor desarrollo en su medio social y c)Los 
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"escalones" se van integrando, asl, el primer escalón es la base para "subi( al segundo 

y estos dos, son la base para el tercero y asl sucesivamente; el hecho de que los 

"escalones" se integren, no es un obstáculo para que estos se desarrollen 

simultáneamente. 

La lámina de la escalera, asl como la figura de la mamá y el nino, se colocaron en el 

pizarrón diariamente a lo largo del entrenamiento. 

Objetivo Especifico 2: Las participantes observaron modelos de Interacción en el 

contexto de alimentación, en dos diferentes niveles fimcionales (Contextual y 

Suplementario). 

Actividad: 

Por medio del juego de roles, las terapeutas ejemplificaron Interacciones del tipo "No 

promueve" y "Promueve". 

Materiales: 

Alimentos (leche, pan, gelatina, fruta, etc.) y utensilios (vaso, cuchara, plato, servilleta, 

etc.). 

Procedimiento. 

Las terapeutas indicaron a las participantes que observaran cuidadosamente 10 que 

ellas iban a representar, ya que posteriormente, se pedirla su opinión acerca de lo que 

vieron. 

Asl, mediante el juego de roles, las terapeutas ejemplificaron interacciones del tipo "No 

promueve" y "Promueve"; una de las terapeutas asumió el papel de "nino" y otra el 
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papel de "madre". El actuar de estas representaciones, se basó en el actuar real de 

las diadas (lo que se observó en la Pre-evaluación). Las sttuaclones que las terapeutas 

representaron fUeron las siguientes: 

NO PROMUEVE 

La "madre" coloca los alimentos y utensilios sobre la mesa frente al "nlno·, "éste" 

empieza a comer y permanece en silencio. A pesar de que la "madre" se sienta junto 

al "rdno•, no le habla, solo lo observa; en tanto el "nino· continua comiendo, o bien se 

levanta sin terminar de comer, la "madre" sólo le dice: "Ven a comer", el. "nino" regresa 

on silencio y continua comiendo. 

La "madre" se retira a realizar otra acttvldad (guardar o acomodar cosas) y el "nlno" 

continua comiendo en silenclo, la "madre" lo observa continuamente desde el lugar en 

que se encuentra, pero no le dirtge palabra alguna; el "nino" en momentos, flja su 

atención en otras acttvldades {voltea hacia la puerta y ventana o bien sólo observa a la 

"madre"), pero cuando la "madre" lo observa, "él" continua comiendo y al terminar, se 

levanta y se dirtge hacia el lugar en donde se encuentra la "madre". 

PROMUEVE NIVEL CONTEXTUAL 

La "madre" llama por su nombre al "nino" para que coman: "Luis, vamos a comer"; el 

se acerca, se sienta y observa a la "madre", "ella" le sonrle, se sienta junto a "él" y le 

muestra los utensilios y/o alimentos que va colocando sobre la mesa y le indica 

verbalmente lo que son: "Luis, gelatina (le muestra la gelatina), mm ... rtca". le remarca 

la pronunciación, se vale de gestos y sonidos y busca constantemente el contacto cara 

a cara con el "nino". El "nino" la observa y "busca" la cara de la "madre" , le sonr!e, 
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orienta su atenclOn hacia los alimentos y/o utensilios a que hace referencia la "madre" y 

repite algunas palabras o Imita algunos gestos y sonidos. 

La "madre" sonrle o bien emite palabras de aprobaclOn: "Bien, ... si, etc. cuando el 

"nino• repite palabras, sonidos o gestos; en caso de que no hubiera reacciOn por parte 

del "nlno•, "ella" Instiga para que lo haga : "Luis, ge .. .la ... ti ... na" (enfatiza en la 

pronunclaclOn y su gestlculaclOn facial es notarla al pronunciar 13$ sílabas que 

conforman las palabras). 

PROMUEVE NIVEL SUPLEMENTARIO. 

La "madre" llama por su nombre al "nlno•: "Luis, vamos a comer", el "ntno• voltea al 

escuchar su nombre y se sienta junto a su "madre" para comer. La "madre" Indica el 

uso convencional de los utensilios y de ser necesario lo ensena, modela o bien lo 

Instiga: "Luis, come la gelatina con la cuchara"; "Mira Luis, toma la cuchara asl ... " 

(modela) "As! Luis, la tomas asl ... ) (Moldea, toma la cuchara y la coloca en la mano 

del "nl~o·. El "nlno• sonrre, observa e Imita lo que hace la "madre" (utiliza utensilios de 

manera convencional). La "madre" al ensenar el uso convencional de los utensilios, le 

Indica al "nlno• lo que son: "Luis, con la cuchara (muestra la cuchara), cu ... cha ... ra", 

mantiene el contacto cara a cara con el "nino· y le pide que repita las palabras que 

"ella" ~ronuncla. 

Ademés, la "madre", promueve gestos y lensuaje: "Luis, ¿quieres més?"; "Luis, ¿esta 

rica la gelatina?; "¡Uyl Luis, la leche esta caliente"; etc.; el ·n1no· en respuesta emite 

gestos y/o palabras ante las preguntas que le hace la "madre"; Imita gestos y orienta su 

atención no sOlo al actuar de la "madre", sino también, hacia los alimentos y utensilios 

que le son mostrados. 
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PJ final de las representaciones, las terapeutas preguntaron a las parUclpantes acerca 

de lo que hablan observado, ésto con el fin de dar pauta a la dlSCUSIOn de cada modelo 

Interactivo tanto de "No promueve· como de "Promueve • y también para que las 

madres retomaran lo que se habla visto en la sesJOn pasada. La dlscuslOn ftJe para 

ambos nfveles funcionales (Contextual y Suplementario). 

OuraclOn: 90 minutos 

SESION 3 

Objetivo general: 

Las participantes obsorvaron y calificaron ( en términos de "Promueve" y "No 

promueve") las Interacciones de diadas madre-nino retardado en el contexto de 

alimentaciOn. 

Objetivo especifico 1: Las participantes observaron un video en el cual se mostraba a 

varias diadas madre-nino retardado en el contexto de alimentaclOn. 

Objetivo especifico 2: Las participantes senalaron los "Promueve" y "No promueve" de 

las Interacciones observadas en los videos. 

Actividad: 

Las madres participantes senalaron en las interacciones los "Promueve" y "No 

promueve·. 

Materiales: 

Un Video que contiene la filmaclOn de diadas madre-nino retardado en el contexto de 

alimentaclOn. 
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Procedimiento: 

Al Inicio de la sesión, se traslado a las participantes a una sala de proyección para que 

observaran algunos videos de diadas desconocidas (asr fue preferido por la mayorra 

de las madres participantes). Una vez que se visualizaron los videos, se lnlclO la 

discusión, no sin antes pedir respeto en cuanto a las crrtlcas que se hartan, ya qua se 

debla tomar en cuenta que las diadas Visualizadas, no hablan recibido un 

entrenamiento como el que enas estaban recibiendo. 

Para Iniciar el análisis y discusión de lo que se observo en los videos, las terapeutas 

preguntaron a las participantes: ¿Las madres "Promueven" o 'No promueven'? 

¿Cuándo 'Promueven' y cuándo "No promueven'? ¿Qué están promoviendo? 

Duración: 30 minutos de video y 60 minutos de discusión. 

SESION 4 

ObjetiVo general: 

Las madres participantes. por medio del Juego de Roles, practicaron Interacciones de 

"Promueve· en el contexto de alimentación y posterlonnente, senalaron los 

"Promueve" y "No promueve• que hablan tenido. 

Objetivo Especifico 1: Las partlclparrles modelaron en parejas y frente al grupo, las 

Interacciones en el contexto de allmentaclOn. 

ObjetiVo Especifico 2: Las partlclparrles se retroalimentaron entre si comentándose 

los "Promueve" y "No promueve' en el contexto de allmentaclOn. 
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Acllvtdad: 

Las participantes practicaron interacciones de "Promueve• en el contexto de 

alimentación. 

Matertales: 

Alimentos (leche, pan, fruta, gelatina, etc.) y utensilios (vaso, servllleta, plato, etc.). 

Procedimiento: 

Al Inicio, las terapeutas agruparon a las madres participanteu en parejas y asignaron a 

cada una el "papel" que hablan de desempenar en la práctica de interacciones. Se 

Indicó de manera general lo siguiente: "Van a pasar frente al grupo (madres y 

terapeutas) en parejas y la mamá que representará al "nlno" se ha de comportar como 

lo hace comunmente su hijo en una situación similar; en tanto que la mamá que 

representará a la "madre" deberá de poner en práctica todo cuanto halla aprendido 

hasta el momento en lo que respecta al "Promover''. Tienen 5 minutos para practicar 

frente al grupo". 

Cada vez que pasaba una pareja, se dedicaban aproximadamente 5 minutos para que 

las demás participantes (madres y terapeutas) Indicaran los "Promueve" y "No 

promueve" y se daban sugerencias particulares a cada "madre', por ejemplo: "Eleve 

su tono de voz ... ., busque más el contacto cara a cara .. ., pudo haber Instigado para 

que el "nlno" Imitara o repitiera palabras .. ., etc .. ". 

Curación : 120 minutos 
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SESION 5 

Objetivo General: Las participantes observaron modelos de interacclOn en el contexto 

de Aseo Personal. en dos diferentes niveles funcionales (Contextual y Suplementarto). 

Actividad: 

Por medio del juego de roles, las terapeutas ejemp!lncaron Interacciones del tipo "No 

promueve" y "Promueve". 

Mater1ales: 

Peine, ceplllo de dientes, toalla, jabón, ropa, etc. 

Procedimiento. 

Las terapeutas Indicaron a las participantes que observaran cuidadosamente lo que 

ellas iban a representar. ya que postertormente, se pedirla su oplnlOn acerca de lo que 

vieron. 

Mediante el juego de roles, las terapeutas ejemplificaron interacciones del bpo "No 

promueve" y "Promueve"; una de las terapeutas asumlO el papel de "niMo" y otra el 

papel de "madre" El actuar de estas representaciones, se basó en el actuar real de 

las diadas (lo que se observo en la Pre-evaluación). Las situaciones que las terapeutas 

representaron fueron las siguientes: 

NO PROMUEVE, 

La "madre" coloca los objetos de aseo personal y la ropa del "nlllo" sobre ol lavabo y 

"éste" observa y permanece en silencio: la "madre" le indica que se lave las manos. A 
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pesar de que la •madre" se para junto al "nifto", no le habla, sólo lo observa; en tanto 

el "nlno• continua lavandose las manos y al terminar lo manifiesta a la •madre", "eUa" 

da una nueva orden iavate los dlentes", "él" Inicia el lavado de sus dientes, pero como 

no lo hace correctamente, la "madre" le indica que lo haga bien y le quita el cepillo y es 

"ella" la que se los lava. 

La "madre" se reUra a realizar otra acttvldad (guardar o acomodar cosas del aseo 

personal) y el "nfno· sólo la observa, "ella" le Indica que se quite el suéter que trae y se 

ponga otro que traen, al "nillo"se quita el suéter, pero no logra ponerse el otro, la 

"madre" al percatarse de ésto, ae acerca se lo pone y le Indica qtJl! se lo abotone; sin 

embargo, el ntno lo abotona mal , la "madre" le hace ver au error y es ella quien lo 

abotona. 

PROMUEVE NIVEL CONTEXTUAL 

La "madre" llama por su nombre al "nino· para que se lave las manos: "Luis, ven y 

l;;vate 1as manos"; "él" se acerca, observa a la "madre", quien le sonrle a la vez que va 

colocando los objetos de aseo personal sobre el lavabo. Ella le muestra los objetos 

que va colocando sobre el lavabo y le Indica verbalmente lo que son: "Luis. jabón (le 

muestra el jabón), mm ... huele rico". le remarca la pronunciación, se vale de gestos y 

sonidos y busca constantemente el contacto cara a cara con el "nino". El "nino" la 

observa y "busca" la cara de la "madre" • le sonrle. orienta su atención hacia los 

objetos a que hace referencia la "madre" y repite algunas palabras o imita algunos 

gestos y sonidos. 

La "madre" sonrle o bien emite palabras de aprobación: 'Bien, ... si, etc. cuando el 

"nino" repite palabras, sonidos o gestos; en caso de que no hubiera reacción por parte 



90 

del "nino•, "ella" Instiga para que to haga : "Luis, ja ... bón", "rl ... co" (enfattza en ta 

pronunciación y su gesticulación facial es notoria al pronunciar tas silabas que 

conronnan las palabras). 

PROMUEVE NIVEL Sl!PLEMENTARIO. 

La "madre" llama por su nombre al "nlno·: "Luis, ven a lavarte las manos", el "nlno• 

vottea al escuchar su nombre y se dirige hacia el lavabo donde esta su "madre". La 

"madre" Indica el uso convencional de los objetos de aseo personal y de ser necesario 

to ensena, modela o bien lo insUga: "Luis, lávate las manos con el jabón"; "Mira Luis, 

as! enjabonate las manos ... " (modela) "As! Luis, con tu mano giras la llave para que 

salga el agua y te enjuagues las manos" (Moldea, le gula la mano del "nino• y la 

coloca sobre la llave girándola para que esta se abra y salga el agua). El "nino• sonr!e, 

observa e Imita lo que hace la "madre" (se enjabona las manos con el jabón y se las 

seca con la toalla ). La "madre" al ensenar el uso convencional de los objetos de aseo 

-· personal, le Indica al "nlno" lo que son: "Luis, con el jabón (muestra et jabón), ja ... bón", 

"Luis secate las ma ... nos con la toa ... lla". Mantiene constantemente el contacto cara a 

cara con el "nlno· y le pide que repita tas palabras que "ella" pronuncia. 

Además, la "madre", promueve gestos y lenguaje: "Luis, ¿huele bien el jabón?"; "Luis, 

¿esta "¡Uyl Luis. el agua esta fria"; ¿Luis, te quedaron limpias las manos? etc.; el 

"nlno" en respuesta emite gestos y/o palabras ante las preguntas que le hace la 

"madre"; Imita gestos y orienta su atención no sólo al actuar de la "madre", sino 

también, hacia los objetos de aseo personal que le son mostrados. 

Al nnal de las representaciones, las terapeutas preguntaron a las parUcipantes acerca· 

de lo que hablan observado, ésto con el fin de dar pauta a la discusión de cada modelo 
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Interactivo tanto de "No promueve" como de "Promueve • y también para que las 

madres retomaran 10 que se habla Visto en la SGl!lón pasada. La discUSlón fue para 

ambos niveles funcionales (Contextual y Suplementario). 

Duración: 90 minutos. 

SESION 6 

Objetivo general: 

Las participantes observaron y calificaron ( en términos de "Promueve• y "No 

promueve") las Interacciones de diadas madre-nlno retardado en el contexto de aseo 

peraonal. 

Objetivo especifico 1: Las participantes observaron un Video en el cual se mos1raba a 

varias diadas madre-nlno retardado en el contexto de aseo personal. 

Objetivo especifico 2: Las participantes sena1aron los "Promueve" y "No promueve" de 

las Interacciones observadas en los Videos. 

AcfMdad: 

Las madres participantes senalaron en las Interacciones los "Promueve• y "No 

promueve". 

Materiales: 

Un video que contiene la filmación de diadas madre-nlno retardado en el contexto de 

aseo personal. 
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Procedimiento: 

Al Inicio de la sesión, se trasladó a las participantes a una sala de proyección para que 

observaran algunos de sus videos (asf fUe preferido por la mayoría da las madres 

participantes). una vez que se visualizaron los videos, se Inicio la dlscuslOn, no sin 

antes pedir respeto en cuanto a las crrucas que se harlan, ya que se debla tomar en 

cuenta que las diadas visualizadas. no hablan recibido un entrenamiento como el que 

ellas estaban recibiendo. 

Para Iniciar el anéllsls y discusión de lo que se observó en los videos, las terapeutas 

preguntaron a las participantes: ¿Las madres "Promueven" o "No promueven"? 

¿Cuando "Promueven" y cuando "No promueven"? ¿Qué estan promoviendo?. 

Duración: 30 minutos de video y 60 minutos de discusión. 

SESION 7 

Objetivo general: 

Las madres participantes, por medio del Juego de Roles, practicaron interacciones de 

"Promueve" en el contexto de aseo personal y posteriormente, senalaron los 

"Promueve" y "No promueve" que hablan tenido. 

Objetivo Especlflco 1: Las participantes modelaron en parejas y tiente al grupo, las 

Interacciones en el contexto de aseo personal. 

Objetivo Especifico 2: Las participantes se retroalimentaron entre si comentandose 

los "Promueve" y "No promueve" en el contexto de aseo personal. 
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Actividad: 

Las participantes practicaron Interacciones de "Promueve" en el contexto de aseo 

personal. 

Materiales: 

Peine, ceplllo de dientes, toalla, jabOn, etc. 

Procedimiento: 

l'J Inicio, las terapeutas agruparon a tas madres participantes en parejas y asignaron a 

ceda una el "papel" que hablan de desempenar en la prac:tlca de Interacciones. Se 

lndlcO de manera general lo siguiente: "Van a pasar frente al grupo (madres y 

terapeutas) en parejas y la mama que haré de "nino· se ha de comportar como lo hace 

comunmente su hijo en una sttuaclOn similar; en tanto que la mama que represente a ta 

"madre" deberé de poner en practica todo cuanto halla aprendido hasta el momento en 

lo que respecta al "Promover". Tienen 5 minutos p~ra practicar frente al grupo". 

Cada vez que pasaba una pareja, se dedicaban aproximadamente 5 minutos para que 

las damas participantes (madres y terapeutas) indicaran los "Promueve" y "No 

promueve•. y se daban sugerencias particulares a cada "madre", por ejemplo: "Eleve 

su tono de voz .... , busque mas el contacto cara a cara .. ., pudo haber Instigado para 

que el "ntno" Imitara o repitiera palabras .. ., etc .. ". 

OuraclOn : 120 minutos 

SESION 8, 

ObjeliVo general: Las participantes observaron modelos de lnteracclOn en el contexto 

de trabajo de casa, en dos diferentes niveles f\Jncionales (Contextual y Suplementario). 
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Actividad: 

Por medio del juego de roles, las terapeutas ejemplificaron Interacciones del tipo "No 

promueve• y "Promueve". 

Materiales: 

Escoba, plancha, trapo, trapeador, cubeta, etc. 

Procedimiento. 

Las terapeutas Indicaron a las participantes que observaran cuidadosamente lo que 

ellas iban a representar, ya que posteriormente, se pedirla su opinión acerca de lo que 

vieron. 

Asl, mediante el juego de roles, las terapeutas ejemplificaron Interacciones del tipo "No 

promueve" y "Promueve"; una de las terapeutas asumió ~I papel de "nlno• y otra el 

papel de "madre". El actuar de estas representaciones, se baso en el actuar real de 

las diadas (lo que se observó en la Pre...;valuaclón). 

Las situaciones que las terapeutas representaron similares a los contextos ya descritos 

(allmentaclOn y aseo personal), sOlo que aqul se emplearon otros materiales y la 

situación fue la de trabajo de casa (labores del hogar: barrer, sacudir, planchar, etc.). 

SESION 9 

Objetivo general: 

Las participantes observaron y calificaron ( en términos de "Promueve" y "No 

promueve") las Interacciones de diadas madre-nlno retardado en el contexto de trabajo 

de casa. 
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Objetivo especifico 1: Las participantes observaron un video en el cual se mostraban a 

vanas diadas mactre-nlno retardado en el contexto de trabajo de casa. 

Objetivo eapecmco 2: Las participantes senalaron los "Promueve· y "No promueve• de 

las Interacciones observadas en los videos. 

Acttvldad: 

Las madres participantes senalaron en las Interacciones los "Promueve· y "No 

promueve•. 

Materiales: 

Un video que contiene la filmación de dladas madre-nlno retardado en el contexto de 

trabajo de casa. 

Procedimiento: 

Al Inicio de la seslOn, se trasladó a las participantes a una sala de proyección para que 

observaran algunos de sus videos (asl fue preferido por la mayoría de las madres 

participantes). Una vez que se visualizaron los videos, se Inició la discusión, no sin 

antes pedir respeto en cuanto a las crrttcas que se har1an, ya que se debía tomar en 

cuenta que las diadas visualizadas. no hablan recibido un enb·enamlento como el que 

ellas estaban recibiendo. 

Para Iniciar el análisis y discusión de lo que se observó en los videos, las terapeutas 

preguntaron a las participantes: ¿Las madres "Promueven" o "No promueven"? 

¿Cuándo "Promueven" y cuándo "No promueven"? ¿Qué estan promoviendo?. 

Duración: 30 minutos de video y 60 minutos de discUSión. 
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SESION 10 

Objetivo general: 

Las madres participantes, por medio del Juego de Roles, practicaron Interacciones de 

"Promueve" en el contexto de trabajo de casa y posteriormente, seMalaron los 

"Promueve• y "No promueve" que hablan tenido. 

Objetivo Especifico 1: Las participantes modelaron en parejas y frente al grupo, las 

Interacciones en el contexto de trabajo de casa. 

ObjetiVo Especifico 2: Las participantes se retroailmentaron entre si comentandose 

los "Promueve• y "No promueve" en el contexto de trabajo de casa. 

Actividad: 

Las participantes practicaron Interacciones <10 "Promueve" en el contexto de trabajo de 

casa. 

Materiales: 

Escoba, plancha, trapo, trapeador, cubeta, etc .. 

Procedimiento: 

PJ Inicio, las terapeutas agruparon a las madres participantes en parejas y asignaron a 

cada una el "papel" que hablan de desempenar en la practica de Interacciones. Se 

indicó de manera general lo siguiente: "Van a pasar frente al grupo (madres y 

terapeutas) en parejas y la mama que la har.l de "nlno" se ha de comportar como lo 

hace comunmente su hijo en una situación similar; en tanto que la mama que la hara 

de "madre" debera de poner en practica todo cuanto halla aprendido hasta el momento 

en lo que respecta al "Promover". Tienen 5 minutos para prácticar frente al grupo". 
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Cada vez que pasaba una pareja, se dedicaban aproximadamente 5 minutos para que 

las demás participantes (madres y terapeutas) Indicaran los "Promueve" y "No 

promueve" y se daban sugerencias particulares a cada "madre", por ejemplo: "Eleve 

su tono de voz .... , busque más el contacto cara a cara ... , pudo haber lnsUgado para 

que el "nlno" Imitara o repitiera palabras ... , etc .. ". 

Duración : 120 minutos 

SESION 11 

Objetivo General: Las participantes observaron modelos de Interacción en el contexto 

de Juego Libre madre-nino, en dos diferentes niveles runcionales (Contextual y 

Suplementar1o). 

Actividad: 

Por medio del juego de roles, las terapeutas ejemplificaron interacciones del tipo "No 

promueve" y "Promueve". 

Materiales: 

Juguetes divereos: coches, munecas. cubos, etc .. 

Procedimiento. 

Las terapeutas Indicaron a las participantes que observaran cuidadosamente lo que 

ellas iban a representar, ya que posteriormente, se pedirla su opinión acerca de lo que 

vieron. 
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As!, mediante el juego de roles, las terapeutas ejemplificaron Interacciones del tipo "No 

promueve" y "Promueve"; una de las terapeutas asumió el papel de "nino" y otra el 

papel de "madre". El actuar de estas representaciones, se baso en el actuar real de 

las diadas (lo que se obseJVO en la Pre-evaluaclOn). 

Las situaciones que las terapeutas representaron fueron slmllares a los contextos ya 

descritos (alimentaclOn y aseo personal), sOlo que aqul se emplearon otros matertales 

y la sttuaclOn fue de juego libre. 

Duración: 90 minutos. 

SESION 12 

Objetivo general: 

Las participantes obseJVaron y calificaron ( en términos de "Promueve" y "No 

promueve") las Interacciones de diadas madre-nlno retardado en el contexto de Juego 

libre madre-nlno. 

Objetivo especifico 1: Las participantes obseJVaron un video en el cual se mostraban a 

varias diadas madre-nlno retardado en el contexto de Juego libre madre-nlno. 

Objetivo especifico 2: Las participantes seftalaron los "Promueve" y "No promueve" de 

las interacciones obseJVadas en los videos. 

Actividad: 

Las madres participantes senalaron en las interacciones los "Promueve" y "No 

promueve". 
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Materfales: 

Un Video que contiene la filmación de diadas madre-n!no retardado en el contexto de 

Juego libre madre-nlno. 

Procedimlerrto: 

Al Inicio de la sesión, se trasladó a las participantes a una sala de proyección para que 

observaran algunos de sus Videos (asl fue preferfdo por la mayorla de las madres 

participarrtes). Una vez que se Visualizaron los videos, se Inició Ja alscuslOn, no sin 

arrtes pedir respeto en cuarrto a las crrucas que se harran, ya que se debla tomar en 

cuenta que las diadas Visualizadas, no hablan recibido un entrenamiento como el que 

ellas estaban recibiendo. 

Para Iniciar el amllisls y discusión de lo que se observo en los Videos, las terapeutas 

preguntaron a las participantes: ¿Las madres "Promueven" o "No promueven"? 

¿cuando "Promueven" y cuando "No promueven"? ¿Qué esta promoViendo?. 

curación: 30 minutos de video y 60 minutos de dlscUSIOn. 

SES!ON 13 

Objetivo general: 

Las madres partlclparrtes, por medio del Juego de Roles, practicaron lrrteracclones de 

"Promueve" en el corrtexto de juego libre madre-nino y poster1ormerrte, senalaron los 

"Promueve" y "No promueve" que hablan tenido. 
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Objetivo Especrnco 1: Las participantes modelaron en parejas y frente al grupo, las 

lntsracclones en el contexto de juego libre madre-nlno. 

Objetivo Especrnco 2: Las participantes se retroalimentaron entre si comentandose 

los "Promueve" y "No promueve" en el contexto de juego libre madre-nino. 

Actividad: 

Las participantes practicaron Interacciones de "Promueve" en el contsxto de 

allmentaclOn. 

Matertales: 

Juguetes diversos: coches, munecas, cubos, etc .. 

Procedimiento: 

Al Inicio, las terapeutas agruparon a las madres participantes en parejas y asignaron a 

cada una el "papel" que hablan de desempenar en la práctica de lntsracciones. Se 

indicó de manera general lo siguiente: "Van a pasar frente al grupo (madres y 

terapeutas) en parejas y la mamá que hara de "nlno" se han de comportar como lo 

hace comunmente su hijo en una situación similar; en tanto que la mamá que la hara 

de "madre" debera de poner en pnlctica todo cuanto halla aprendido hasta el momento 

en lo que respecta al "Promove('. Tienen 5 minutos para prácticar frente al grupo". 

Cada vez que pasaba una pareja, se dedicaban aproximadamente 5 minutos para que 

las demas participantes (madres y terapeutas) indicaran los "Promueve" y "No 

promueve" y se daban sugerencias particulares a cada "madre'', por ejemplo: "Eleve 

su tono de voz .... , busque más el contacto cara a cara ... , pudo haber Instigado para 

que el "nlMo" Imitara o repitiera palabras ... , etc .. ". 
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Duración : 120 minutos 

SES!ON 14 

Objetivo General: 

El objetivo de esta sesión fue exponer y discutir los úlUmos niveles funcionales de 

conducta (Nivel Selector y Nivel Sustttutivo Referencia!). 

Actividad: Las terapeutas expondrán los úlUmos niveles funcionales y posteriormente 

las madres discutirán las características de los mismos. 

Materiales: Lámina de la escalera, pizarrón y gises. 

Procedimiento: Las terapeutas expusieron las características del nivel Selector y del 

nivel Sustitutivo Referencia! haciendo alusión a algunos ejemplos representativos de 

cada nivel. A lo largo de la discusión, se fueron aclarando las dudas de las 

participantes y se permitieron los comentarios que ellas hiciesen en relación a cómo 

promover estos niveles de interacción en sus hijos retardados. Las situaciones que el 

grupo discutió fueron las siguientes· 

PROMUEVE NIVEL SELECTOR 

La "madre" llama por su nombre al "nino": "Luis vamos a comer'". el nino voltea al 

escuchar su nombre y se sienta junto a su "madre" para comer, la "madre" pregunta 

"¿quieres sopa de arroz o sopa de letras?" a la vez que le muestra las dos alternativas. 

En este nivel el "nino" debe contestar a nivel llngoístico ya sea "quiero arroz", "quiero 

sopa de letras". etc. Con estos ejercicios, la "madre" plantea preguntas al "nino• con 
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varias alternativas y el "nlno· debe elegir llngOlsUcamente alguna de ellas. Es 

necesario aclarar que las opciones de la pregunta deben estar presentes para que el 

nlno apoye sus contestaciones en lo visual. 

NIVEL SUSTITUTIVO REFERENCIAL 

Es pracUcamente lo mismo que en el nivel selector, sOlo que ahora la "madre" da a 

elegir al "nlno• entre objetos, acciones :> eventos no presentes, por ejemplo: "LUls, 

¿quieres Ir a comer hamburguesas o pollo?. El "nino• debe elegir de manera verbal. 

SESION 15 · 

El objetivo de esta sesión fUe concluir el curao y dar el "cierre• del mismo. 

Materiales: 

3 cajas de galletas y globos. 

Procedimiento: 

Las terapeutas hicieron un resúmen de los temas revisados a lo largo del .cuIBO, a partir 

de esta recapi!Ulación, las participantes pudieron plantear sus dudas y comentarios 

generales del mismo. Una vez aclaradas las dudas, las terapeutas reforzaron a las 

madres que asistieron y participaron en todas las sesiones, se pldlO para estas 

participantes un aplauso general y se les entrego una caja de galletas 

Posteriormente las participantes realizaron nuevamente el ejercicio acerca de su papel 

como educadoras de sus hijos (el mismo que realizaron al Inicio del programa); de esta 
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forma, pegaron estrellltas al lado de aquellas actividades que ellas podrlan ensenar a 

sus hijos después del entrenamiento que recibieron en el presente programa. 

Por últlmo, se realizó una dinámica con globos, este juego tenla como objetivo 

particular motivar a las madres a seguir trabajando en beneficio de sus hijos 

retardados. 

11. FASE DE POST-EVALUACION EN LA CLINICA. 

La presente fase, tuvo una duración de 5 sesiones, de aproximadamente 1 hr. con 30 

minutos cada una. 

Objetivos: 

Evaluar los efectos del programa de entrenamiento grupal a madres en 4 diferentes 

contextos: a)AJimentaclón; b)Aseo personal; c)Trabajo de casa y d)Juego libre 

madre-nlno. 

La post-evaruaclón se realizó bajo las mismas condiciones que en la misma pre

evaluación, el procedimiento fue el mismo al Igual que el registro y codificación de 

datos. 
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RESULTADOS 

Los resultados que a continuación se presenllm fueron organizados de la siguiente 

manera: en primer lugar, se describen las Interacciones que muestran cada una de las 

diadas (descripción de las figuras de la 1 a la 96); en segundo lugar, se plantean 

algunas generalidades respecto a los diferentes contextos de Interacción y finalmente, 

mencionamos algunos aspectos observados en las sesiones de filmaclOn. 

Descripción por diada: 

DIADA 1 (figuras 1 a 8): 

Durante el contexto de alimentación en la pre-evaluación la madre "No promueve 

interacciones" durante el 96% del tiempo de registro, mientras que el nlno muestra 

interacciones suplementarias de manejo de ambiente ffsico (4h) de manera casi 

exclusiva. Después del entrenamiento en la madre se observa que el nivel de la 

categoría materna "No promueve interacciones" muestra un drématico descenso; la 

madre comienza a promover Interacciones en su hijo, principalmente del tipo 

suplementario de manejo de ambiente flslco (4M) y suplementario lingüístico (6M). El 

nino por su parte muestra interacciones suplementarias en sus 3 formas: de manejo de 

ambiente, gestuales y lingüísticas (4h, 5h y 6h). 

En el contexto de aseo personal, los efectos del programa no son tan notorios para 

esta diada pues desde la pre-evaluación los porcentajes de las categorías maternas se 

distribuyen en el tiempo de filmación sin mostrar gran predominancia de alguna; para la 

pos-evaluación sin embargo, se observan mayores niveles en las tres formas de 

promover Interacciones suplementarias (4M, 5M y 6M), bajando los niveles de "No 
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promueve"; aparece también la categor/a sustltutiVa referencia/ (SM). En el nlno se 

observan cambios equivalentes al cambio materno. 

En el contexto de trabajo de casa, durante la pre-evaluación la madre "No promueve 

Interacciones" en un 57% de tiempo; para la post-evaluación dicho porcentaje baja al 

13% y promueve Interacciones suplementarias de manejo de ambiente flsico (4MJ la 

cual se toma en la categoría predominante. En madre y nlno observamos categorías y 

niveles equivalentes. 

En el contexto de Juego libre, durante la pre-evaluación, madre e hijo muestran niveles 

muy altos de las interacciones suplementarias llngOlsticas (6M y 6h). Para la post

eva/uaclón ambos d!strtbuyen sus tipos de Interacción de manera casi uniforme, con 

predominancia de los tres tipos de Interacción suplementaria. 

DIADA 2 (figuras 9 a 16): 

En esta diada se observa en la pre-evaluación una predomlnacia de "Promover 

Interacciones" sobre "No promover" siendo las Interacciones contextuales y 

suplementarias las más promovidas por la madre (2M, 4M, 5M y 6M); en el nlno se 

observa predominancia en las Interacciones contextuales y suplementarias gestuales 

(2h y 5h). El mismo comentario se aplica en los 4 contextos (allmenta<:lón, aseo 

penJOnal, trabajo de casa y Juego libre), pudiendo observarse sólo algunos cambios 

de pre a post-evaluación. 
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DIADA 3 (flguraa 17 a 24): 

En esta diada los altos niveles de "No promueve• mostrados por la madre durarrte la 

pre~valuaclOn descienden notablemente para la post~valuaclOn en los 4 corrtextos 

estudiados. 

En los contextos de aflmentac:lón y juego libre aumerrtan las lrrteracclones 

suplemerrtarias en sus 3 tipos (4M, 5M y GM); mientras que en aseo personal y en 

trabajo de c:aaa aumenta slgnl1lcatlvamerrte el promover Interacciones suplementarias 

de manejo de amblerrte (4M). El nino muestra cambios equivalerrtas en los 4 

contextos. 

DIADA 4 (figuras 25 a 32): 

En el corrtexto de alimentac:lón se observa un ligero cambio en las categorlas 

maternas; "No promueve" baja Hgeramerrte y los porcentajes de las categorías de 

promover Interacciones se distribuyen. Se aprecia sincronía irrteractlva en ambos 

miembros de la diada. 

En el corrtexto de aneo rxinicnal aumenta ligaramente el promover lrrteracclones 

suplemerrtarias lingüísticas. Observamos sincronla madre-hijo. 

En trabajo de casa y juego libre si podemos apreciar cambios: decremerrta 

vislblemerrte la categorla de "No promueve" y se dlsbibuyen las categorías que 

represerrtan "Promover Interacciones'', siendo las predominantes las lrrteracclones 

contextuales lingüísticas (3M) y las suplemerrtarias lingüísticas (GM). Aqu! también 

observamos sincronía en las categorías maternas y las Infantiles. 
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DIADA t! (figuras 33 a 40): 

En el contexto de allmentaci6n se observa un ligero cambio en las categorlas 

maternas; "No promueve" baja ligeramente y los porcentajes de las categorfas de 

promover Interacciones se Clistribuyen. Se aprecia slncronla interactiva en ambos 

miembros de la diada. 

En el contexto de aseo personal aumenta ligeramente el promover Interacciones 

suplementarias llngOlsticas. Observamos slncronla madre-hijo. 

En el contexto de trabajo de casa y Juego llbre si podemos apreciar cambios: 

decrementa visiblemente la categorla de "No promueve" y se distribuyen las 

categorlas que representan "promover interacciones", siendo las predominantes 

("promover Interacciones contextuales llngOlsticas", 3M). 

DIADA e (figuras 41 a 4'1): 

En el contexto de allmentaclón se observa un ligero decremento en "No promueve" y 

un cambio en la distribución de las dem~s categorlas. predominando promueve 

interacciones suplementar1as lingOlsticas (6M). Cambios similares se observan en las 

categorlas infantiles. 

En el contexto de aseo peraonal se observan muy pocos cambios "No promueve" 

baja a cero y aumenta ligeramente promover interacciones suplementarias de manejo 

de ambiente y gestuales (4M y 5M), aunque promover lingUlsticas (6M) baja. Cambios 

equiValentes se observan en el nino. 
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En trabajo de caaa es donde se observan los mayores efectos del entrenamiento en 

esta diada: "No promueve" baja dramaticamente y aumentan las de "promueve 

Interacciones" priniclpalmente a nivel suplementario de manejo de ambiente y 

llngOísticas (4M y 6M) y aparece promueve Interacciones contextuales lingüísticas 

(3M). Cambios similares se observan en el nino. 

En Juego libre se observa una disbibución mayor de las categorías para la post

evaluaclón y un aumento significativo de Interacciones suplementarias lingüísticas en 

ambos miembros de la diada. 

DIADA 7 (figuras 49 a C56): 

En el contexto de alimentación y en el de aeeo personal se dan cambios 

significativos: para la post-ilvaluación desaparece "No promueve" y aumenta 

considerablemente promueve interacciones suplementarias gestuales (5M). El nino 

muestra niveles equivalentes a la madre, excepto en la categoría de suplementarias 

lingOlsticas. 

En el contexto de trabajo de casa bajan los niveles de "No promueve" y de promueve 

Interacciones contextuales (2M) aumentando las Interacciones suplementarias de 

manejo de ambiente y gestuales (4M y 5M). Cambios equivalentes se observan en el 

nino. 

En el contexto de juego libre sólo se observa un ligero decremento en el manejo de 

ambiente (4M y 4h) y un ligero aumento de gestuales (5M y 5h) en ambos miembros 
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de la diada. Adicionalmente, la madre aumenta promueve interacciones 

suplementarias lingülsticas (6M). 

DIADA 8 (figuras tfT a e'): 

En el contexto de alimentación suben en un mlnlmo grado las categorras "No 

promueve Interacciones", contextuales de manejo de ambiente y lingOtstlcas (2M y 

3M), bajando notablemente la suplementaria lingOlstica (6M) a un "46%. En el nino los 

cambios son equivalentes. 

En el contexto de aseo personal, en la madre aumentan las suplementarias 

llngOlsticas y las sustitutivas referenciales (6M y BM), las demás categorlas quedan casi 

en los mismos niveles. En cuanto al nlno, se observan categorlas equivalentes. 

Aparecen en ambos miembros de la diada las contextuales (2M y 2h). 

En los contextos de trabajo de casa y juego Ubre en madre e hijo aumentan las 

suplementarias de manejo de ambiente fisico y las gestuales (4M-4h y 5M-5h) 

decrementándose las suplementanas lingülsticas (6M y 6h). 

DIADA 9 (figuras 65 a 72): 

En los contextos de allmentaclón y trabajo de casa se observa un decremento en la 

categoría "No promueve interacciones" y un aumento notable en las suplementarias de 

manejo de ambiente fisico (4M) y lingülsticas (GM). El nino presenta cambios 

equivalentes. 
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En el contexto de aHO penional, la madre promueve el 76% del tiempo 

suplementarias de manejo de ambiente llslco (4M) y el nino interactúa con 

suplementar1as de manejo de ambiente flstco y gestuales (4h y 5h) en niveles Iguales. 

En el contexto de Juego libre aumentan las suplementarlas gestuales y llngüfsticas en 

la madre (5M y 6M) decrementándose las suplementarias de manejo de ambiente 

(4M). En el nino ocurre lo mismo con excepclOn de lo ocurrido en la categorfa 

suplementarla lingOfstica (Gh). 

DIADA 10 (figuras 73 a 711): 

En el contexto de alimentación se observa una dlstr1buclón mayor de las categorfas 

para la post-evaluaclOn y un aumento significativo en las suplementarlas llngOlsticas 

(6M); mientras que en el nlno se registro un aumento en la suplementaria gestual (5h). 

En el contexto de 3860 p;;raonal se observa en un 40% del tiempo las suplementarias 

de manejo de ambiente flsico y en un 33% las gestuales (4M y 5M). El nino mostrO 

predominancia en las suplementarias de manejo de ambiente (4h) decrementándo 

dramáticamente las contextuales (2h). 

En el contexto de trabajo de casa la categorla "No promueve interacciones" 

decrementa hasta cero. mostrándo un aumento genera: en cada una de las categorras. 

En el nino se presentan aumentos equivalentes con excepclOn de la suplementaria 

lingOfstica (6h). 

En el contexto de Juego libre se aprecia en ambos mlombros de la diada un 

decremento en las suplementarias de manejo de ambiente (4M y 4h) y un aumento 

visible en las suplementarlas gestuales (5M y 5h). 
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Cabe senalar que por la problemática presentada por el nlno (hlpoacusla) se le dlO 

mayor Importancia a que la madre promoviera Interacciones de ttpo gestual. 

DIADA 11 (figuras 81 a 88): 

En el contexto de allmentaclón en la madre se decrementa hasta cero la categoría 

"No promueve• y aumenta notoriamente la contextual llngOlsllca (3M), mientras que en 

el nillo disminuye la suplementaria de manejo de ambiente (4h) elevándose la 

suplementarla gestual y la llngOlstica (5h y 6h). En las demás categorías, en ambos 

miembros de la diada no hubo cambios significativos. 

En el contexto da aseo personal y trabajo de casa disminuye en la madre la 

categorra "No promueve" hasta cero y de manera general se aprecian ascensos ligeros 

en las demés categorlas tanto en la madre como el nlllo. 

En el contexto de juego Ubre, aumentan significativamente las suplementarias 

gestuales en ambos miembros de la diada (5M y 5h) y disminuyen ligeramente las 

suplementarias lingOlsticas (6M y 6h). 

DIADA 12 (figuras 89 a 98): 

En los cuatro contextos se observa una enorme disminución en la categorla "No 

promueve interacciones". En el contexto de allmentaclón suben significativamente 

las suplementarias lingOlsUcas (6M) y disminuyen las suplementarias de manejo de 

ambiente (4M). El nino mostró categorías equivalentes. 
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En el contexto de aseo personal aumentan visiblemente las suplementar1as gestuales 

y llngO!sticas (5M y 6M). El nlno presenta efectos similares (5h y 6h). 

En el contexto de trabajo de casa se presenta un aumento Importante en las 

suplementartas lingOlsticas (6M); mientras que en el nino sólo se observa un aumento 

ligero C:e esta categorla (6h) y un decremento notorio en las contextuales (2h). Los 

cambios de las demás categorlas no fUeron significativos. 

En el contexto de Juego libre se observa un aumento conslderable en las 

suplementarias fingOlsticas (6M) y un decremento en las contextuales (2M). En el nlno 

se observa un incremento medio en las suplementarias gestuales (5h) y un decremento 

ligero en las suplementarias de manejo de ambiente flslco (4h). Cabe senalar que en 

la madre aparece la categorla sustitutiva referencial. 

Generalidades respecto a los contextos de Interacción: 

1. En el contexto de alimentación se presenta en la mayorla de las madres. durante 

la pre-evaluación la categorla "No promueve Interacciones" como predominante: dicha 

predominancia es asumida por las categorlas suplementarias lingOlsticas y de manejo 

de ambiente flsico (SM y 4M); y para la post evaluación aparecen las contextuales 

lingOlsticas. En cuanto a los ninos se observa que en este contexto durante la pre

evaluación, la mayorla mostró suplementarias de manejo de ambiente flslco (4h), 

mientras que durante la post-evaluación se observaron suplementarias gestuales y 

lingOlsticas (5h y 6h) (Ver Tabla 1 ). 

En general, los resultados muestran que en este contexto durante la pre-evaluación, la 

mayorla de las madres no sabia cómo promover Interacciones, lo cual se modifico 
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después del entrenamiento. Este contexto permitió, al menos en este grupo, que las 

madres aprendieran a promover durante la alimentación Interacciones de diferentes 

niveles, pero esencialmente de tipo lingOfstico y de manejo de ambiente flsico. 

2. En el contexto de aseo persooal se presentan niveles equivalentes de "No 

promover" y de "Promover" Interacciones para las madres durante la pre-evaluación. 

En la post-evaluación se observa la dasaparición de la categorla "No promueve" y 

aparecan en muy altos niveles las suplementarias gestua/es.y de manejo de ambiente 

(5M y 4M). En los ninos se observa que presentan antes de ontrenamlento 

suplementar/as de manejo de ambiente físico (411) do manera casi exclusiva y posterior 

a éste, presentan en niveles equivalentes suplementarias gestuales y de manejo de 

ambiente físico (5h y 4h). 

Generalmente, en este contexto se observa que durante la pre-evaluación la mitad de 

las madres sablan promover interacciones y la otra mitad no; posterior al 

entrenamiento se aprecia que todas las madres promueven Interacciones de direrentes 

niveles en el momento en que asean y visten a sus ninos, sin embargo se presentó una 

predominancia en las madres de promover básicamente Interacciones gestuales y de 

manejo de ambiente físico. Un dato curioso que puede apreciarse en este contexto es 

la sincronla Interactiva presentada entre las categorlas maternas e infantiles después 

del entrenamiento. 

3. En el contexto de trabajo do casa es claro que durante la pre-evaluaclón se 

presenta consistentemente la categoría "No promueve interacciones" en la mayorla de 

las madres. Durante la post-evaluación se observa que fas madres promueven 

escencialmente suplementarlas de manejo de ambiente físico (4M), apareciendo las 

contextuales lingolsticas (3M). En los ninos se observa que durante la pre-evaluación 
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muestran contexttJa\es y sup\ementarlas de manejo de ambiente !Tslco (2h y 4h) y en la 

post~valuaclón presentan sólo suplementarias de manejo de ambiente (4h). En ellos 

también aparecen las contelduales llngOlsttcas (3h). 

En general es posible apreciar que antes del entrenamiento la mayorla de las madres 

no tenlan Idea de cómo promover interacciones en el nlno, sin embargo después del 

enfrenamiento aprenden a promover predominantemente suplementarias gestuales y 

de manejo de ambiente flslco. Nuevamente se observa la stncronla interaci!Va entre 

las cafegorlas maternas e Infantiles. 

4. Finalmente en el contexto de Juego llbre se observa que tanto en pre como en 

post~valuaclón se presentan en las madres las categorlas que "Promueven 

Interacciones". En la pre~valuac\ón \as madres promueven suplementarias de manejo 

de ambiente flslco y \ingOlsttcas (4M y 6M) y durante la post~va\uaclón suplementarias 

gestuales y lingOlsticas (5M y 6M), apareciendo las contextuales lingülsticas (31\1). Por 

su lado, el nlno muestra antes del entrenamiento suplementarias de manejo de 

ambiente flsico (4h) y después de éste suplementarias gestuales (5h). En los niMos 

surgen también las contexttJa\es lingUlsticas (3h). 

Generalmente en este contexto \as madres siempre promovieron Interacciones en sus 

hijos. Las interacciones f\Jeron de diferentes tipos, pero es claro que predominaron las 

gestuales y \\ngUlsticas. Nuevamente se aprecia la sincronla interactiva. 

Observaciones generales de las sesiones de fllmactón: 

a) En los contextos de allmentaclón y aaeo per&Onal en la pre~valuaciOn. pudimos 

percibir que generalmente las madres se concretaron a dar alimento y asear o arreglar 
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a los ninos, pero muy pocas veces wpieron como promover interacciones. Al final del 

entrenamiento se aprecia un cambio Interesante en ellas, ya que se preocupan por 

Involucrarse realmente en la tarea con sus hijos retardados, aumentando asi el nOmero 

de interacciones que promueven. 

b) En el contexto de trabajo de casa se observo en la pre-evaluaclOn que a muCllas 

de las madres nunca se les habla ocurrido que podlan Integrar al nino retardado en sus 

actividades diari~s. por lo que durante la fümaciOn, se dedicaron a realizar las 

aciMdades domésticas, dejando que el nlno hiciera lo que quisiera, margln~ndolo de 

cualquier participación. Después del entrenamiento, se aprecia un cambio importante 

debido a que durante las filmaciones de post-evaluación ensenan a los nlnos a utilizar 

algunos objetos, lo cual hace que aumente significativamente SIJ nivel de promover 

interacciones en sus hijos retardados. 

c) Finalmente en el contexto de Juego libre es conveniente senalar que cuando los 

observadores pedlan a las madres que jugaran con sus hijos para hacer las 

filmaciones de pre-evaluación, muchas de ellas no sablan cómo jugar con ws ninos, lo 

cual puede ser Indicativo de que el juego no es una aciivfdad que efectúen con 

frecuencia. Después del entrenamiento, se aprecia que la mayorla de las madres aún 

no saben jugar con el nino, sin embargo se aprecia que al menos ellas se involucraron 

en el juego tratlmdo de participar con los nlnos. A pesar del hecho de que no saben 

jugar con los ninos, es importante mencionar que casi nunca se presentó la categorla 

"No promueve Interacciones" lo cual es Indicativo de que el contexto de juego es la 

situación que permite a las madres un mayor involucramiento con sus hijos; aunque 

desafortunadamente, como se mencionó con anterioridad, es la situación di~dica 

presentada con menos frecuencia en ambientes naturales. 
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ao¡--------------1 

R e eo¡-------------1 
E 
N ¡ ••J-------.-1--1------1 
J 
E •oJ--------1---1-1--1-.-----1 

-UADRf! -HIJO 



PRE EVALUACION 
DIADA 4: TRABAJO DE CASA 

••1------------p 
o 
~ 00>-----------
E 
N 
T 401-----~~------I 
A 
J 
E 201-----11-tt--IHt-.~---1 

.~~~~~~~~~~~~ 

p 
o 

100 

o 

~ .. 
E 
N 
T <o 
A 
J 
E ao 

o 

1M 1h2M2h•Ut14M4h&U5b0Ultl7M7tl8Ml!lh 

CATE GORJAS 

llillMADRlt llllHJJO 

PRE EVALUACION 
DIADA 4: JUEGO LIBRE 

1 

1 1 1 
9iil 1hllU111M3h4M4hGMlh1Ultl7M7tlllMl!lh 

CATEGOFllAB 

-- l!!IHIJO 
ne. 11 POflCIM'IUI C. OCUMINCIA Da CAM 

UllA DI LJ,I 1 Cifln90AtAI Jllalll'nllJ».I 
PMA UAORI 00 1 HIJO (Jl). 

p 
o 

123 

POST EVALUACION 
DIADA 4: TRABAJO DE CASA 

•• ,1-------------I 

~ 0011-----------
E 
N 
T <o,l-------+-----1 
A 
J 
E "°' 1-----11-1!.--!Ht---~ 

p 
o 
R 
e 
E 
N 
T 
A 
J 
E 

CATEGORIAS 

lllMADR2 -HIJO 

POST EVALUACION 
DIADA 4: JUEGO LIBRE 

] ·-' 
•• 
•• ~ 
•• 
OM~~a*a4M411~~~-NTh~

CATEG0RJAS 

.. ...,,... mHuo 

Pl&l2 POllCllll'SUI DI OCVIUllMCIA DI CADA 
UM DI LAI 1 CIJl90MAI ltlOSITRAOd 

PlllRA MADRI (W) 1 HIJO ™·· 



p 
o 

PRE EVALUACION 
DIADA 5: ALIMENTACION 

~ 0011-------11-------l 

E 
N 
T 40,11-------11---------l 
A 
J E .. ,._ ___ __,,_.,__ ____ ___, 

p 
o 

O"'-"'-''-'---'--'-"'--"'-"-_..'-''-'-~~ 
M•~~~~~~W~~~™~~~ 

CATEGORIAS 

BllllADRE -HIJO 

PRE EVALUACION 
DIADA 5: ASEO PERSONAL 

80 

~ 0011-------11-----~ 
E 
N 
T 40,1---~---11--11---~~~--" 
A 
J 
E 

0111L..--'--,__,._,__,_,L.JLL-"J'-'U..--'--~ 

.. 'll 2M2!1Mi13h4M 'hlSM 5h8"0h7M71'18M8h 

CATEGORIAS 

.. ..._ llllHIJO 

124 

POST EVALUACION 
DIADA 5: ALIMENTACION 

p .. 
o 
~ 0011-'-~------~----1 
E 
N 
T •01IJ-------il--------I 
A 
J 
E ao1!1------ll--....Jl-------1 

p 
o 
R 
e 
E 
N 
T 
A 
J 
E 

oOLJ...ll~LL-.IUIL..JILA--.Lll.....11__._.._,_u 

ti "112MlhaM3h4M4hGMeh8Meti7M7111SllSh 

CATEGORIAS 

POST EVALUACION 
DIADA 5: ASEO PERSONAL 

100 

.. 
•O 

40 

o,IL~~~->-.IL...ILL_LIL...IW-~'--'-' 

w .. IMa:tM:stt4M4hl5MDheMetiTM71'1tlMltll 

CATEGORIAS 



PRE EVALUACION 
DIADA 5: TRABAJO DE CASA 

.. ,1-------------l 
p 
o 
~ 0011----111----------I 
E 
N ¡ 40lf----l,-----------l 
J 
E 2011----11-----~----I 

o"'-....._,..._.._._.._.JLILL.L...L..~-'-'u 
at 1b 2Wlh3MSl'IUl411eM6heMtlh7U7b .. 8h 

CATEGOR!AS 

p 
o 

100 

.. 
a eo 
E 
N 
T •o 
A 
J 
E 20 

o 

lllMADRI! BllHIJO 

PRE EVALUACION 
DIADA 5: JUEGO LIBRE 

-

1 

1 . 1 
-.. 'f'l2Mllh31Uh4M4h~5MMeh7M7118M8h 

CATEGORIAS 

BIMADllE lllilHIJO 

p 
o 

125 

POST EVALUACION 
DIADA 5: TRABAJO DE CASA 

100,------------

001-----------'----l 

~ eof-------------1 
E 
N 
T 
A 
J 
E 

p 
o 

.~.._._....__ .... __._._ .... _.w_.._.._,_, 
••2M11t1~~~4hW~~•N7ll~tlh 

CATEGORIAS 

BmMADRE ªHIJO 

POST EVALUACION 
DIADA 5: JUEGO LIBRE 

100.------------

aot--------------l 

~ ••r-------------i 
E 
N ¡ •01----1--1----.-----i 
J 
E 20r---..-..----lh~---I 

- MADRE - HIJO 



PRE EVALUACION 
DIADA 81 ALIMENTACION 

p eo¡-------------J 
o 
~ eor-----------___J 
E 
N 
Á 40¡-------1-------l 
J 
E ooir-----1-11--~---_J 

p 
o 

·~~:-:'-"'.:'-:-'-..L...U._l.lLJL........_1.....11 
lril 1b ttHl'l311$14M4hlliil51'1Alllh7M7bOMlh 

CATEGORIA8 

•w"""" lllH'JO 

PRE EVALUACION 
DIADA 81 ASEO PERSONA!. 

~ eoi------------1 
E 
N 
Á 'ºr-----tf-11--------1 
J 
E 

o"'--'-'-''-'--L..llLJLJ.....ULJL.._._,_._ 
.... l\Bl2t13M:M'l4M4hPUheMllh1M7ltBMDh 

CATEGORIAS 

IB MADA! - HIJO 

126 

POST EVALUACION 
DIADA 6: AUMENTACION 

p 101----- ·------

º ~ eot-------------1 
E 
N 
Á 40J---------ll----l 
J 
E 20 t----.,---11--ll--1~--J 

•"':-.,.Jl-IW....J-ILJl.L..IJL.JlL...wL..I 
.. 'lt2"U!l'l:lll:Jh4M4hl5MGhll.Ullt7M7'tflU8h 

CATEGORIAS 

-- -HIJO 

POST EVALUACION 
DIADA 6: ASEO PERSONA!. 

1 :; ••!----------- --1 
~ ••t-------.r---------1 
E 
N 
T •o>l------11-11-----__J 
A 
J 
E :zot------lHhr-_.,~----1 

D>'-'--'-"-''-'-.......JL-llA....IJL-Jl..._._...__im 
M•IMllliSiil3h41Ul'IRUhlMllhnt7h8W8h 

CATEGORIAS 

lllillllADRI -HIJO 



PRE EVALUACION 
DIADA 6: TRABAJO DE CASA 

P oor-----...,,.------~ 
o 
R e oo11------ll-----_J 
E 
N Á 401f'""-----i------~ 
J 
E IO/f-----_._ ____ __J 

p 
o 

100 

o 

s .. 
E 
N 
T ' o 

1 
E to 

o 

......... 1111111.10 

PRE EVALUACION 
DIADA 6: JUEGO LIBRE 

¡ D l. " . 
1M 1h2M2!1Sll$h4U4h5MBheMehTM1h6M8h 

CATE GORJAS 

llilmlW>A& lilllHIJO 
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POST EVALUACION 
DlADA 8: TRABAJO DE CASA 

100 

p 
o 
R 
e 
E 
N 
T 
A 
J 
E 

•• .. 
•• .. 
oi: .. ::-::-::.,,..::-.. ~ ... ':-,.:!-.11..,':-.. i.!l,..':-.. .AJ,..L,.,.LNc....;...J,. ... L..J., 

CATEGORIAS 

mi llAJlM lm HIJO 

POST EVALUACION 
DIADA 6: JUEGO LIBRE 

ªº -----------·--
p 
o 
R e oor---------11---
E 
N Á 'º't--------11-11-----1 
J 
E 

BMADf'I -HUO 



p 
·o 
R 
e 
E 
N 
T 
A 
J 
E 

PRE EVALUACION 
DIADA 7; ALIMENTACION 

100 

•• 
•• .. 
·~~~'-'--'-"-"-"-..... ~-"--'-._,J 

M 'llilM2hSM3"4M4h5WlblliUlhN7'18Mlih 

CATEOORIAS 

-HADM -HlJO 

PRE EVALUACION 
DIADA 7; ASEO PERSONAL 

p ••i---------------1 
o 
R e aoi--------&-------' 
E 
N Á «Jt------11---1-----
J 
E 

.~~~'-'--'-"-"'"--..IU~~_._._,_, 
.... 2M ll'ISl3tl 4M<UtelrHhS•USh 7M 7b 8Meh 

CATEGORIAS 

111111 LW>lll! 111!1 HUO 

p 
o 

100 

o 

S eo 
E 
N 
T 'º A 
J 

E 'º 
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POST EVALUACION 
DIADA 7; ALIMENTACION 

1 ... 1 1 
o 
M~~~~~~~W~™~N~~~ 

CATEGORIAS 

IZlilMADRE -HIJO 

PIUO POACIHllUI DI OCUMIKCtA 01 CAOA 
UMA DI LA8 a CATIGOMIAI RIOl&TIUOAa 

l'AAA UAC>ftl {W) 1 Hl~O (11); 

POST EVALUACION 
DIADA 71 ASEO PERSONAL 

o -• '" 
M~~~~~~~~~~MNTh~~ 

CATEGORIAS 

l!lllMAD111! mlHIJO 



p 
o 

PRE EVALUACION 
DIADA 71 TRABAJO DE CASA 

•ot--------------t 

~ •ot----..r----------t 
E 
N 
T 40t----11t-----------t 
A 
J 
E 

p 
o 

.~~~~~~~~~~~~ 

.. 1'12M2hail3'14M4hl5M5h8M~TM7h8Mlltl 

CATEGORIAS 

•te. 11 ~NlJUI DI OCUllftlNClA Dll CAM 
UKA DI LA.a a CATEGORWI Rt:GUJTMDAa 

PARA WADfll lMJ 1 HUO UI). 

PRE EVALUACION 
DIADA 71 JUEGO LIBRE 

IOOr-------------, 

801-------------

~ •01------..r-tt--------t 
E 
N 
T 401------ll-11-------1 
A 
J 
E 201------IHIHS--t-------t 

OW-~'-'.-"-.i...oL.-"UL...IU'-'.~~'-'-' 

1M., 2M2h3M3h4M4hMUhWC5h7M7h8M8tl 

CATEGORIAS 

llE! MADRE l!D HIJO 

Pl8.. H PC>N:leNWI M OCUflRINCtA DI CADA 
UNA Dl U8 1 CIJ!GORtAI RIGllaTRADM 

MRA MADflR (11) 1 HUO tri!; 
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POST EVALUACION 
DIADA 71 TRABAJO DE CASA 

101--------------t 
p 
o 
~ 001--------1-------t 
E 
N 
T 40t------<1-<1r-------1 
A 
J 
E 201------ll-11-11--11------t 

º~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~™~~~ 

p 
o 

100 

10 

s tlO 

E 
N 
T 40 
A 
J 
E 20 

o 

CATEGORIAB 

l:mMAORI a'JHJJO 

, .... , POflCIHTAJI t'll OCtJRR!)IClA OC ~ 
UNA tll LMI 1 CATlQOfUAI RIQIS'TltADMi 

MRA l4AORI IMl 1 Hl.IO OiJ. 

POST EVALUACION 
DIADA 71 JUEGO LIBRE 

--

1 
1 • 1 1 

M l'I ;M2h3M3h4M4MIM6h&M8h1M7b8M8h 

CATEGORIAS 

11111 MADRE lill HIJO 

PIG.88 roncur~a DI oeunnutw 01 e.A.tu. 
UNA D« lAa 1 CATIQOJllAS RH18TftADAa 

MAA MAE>al IMl I HIJO {11), 



p 
o 

PRE EVALUACION 
DIADA 8: ALIMENTACION 

~ ,.,f-------~1----~ 
e 
N T 40,1-------_..,__ __ --1 

A 
J 
E 201--------....il-ll------l 

p 
o 

QU-...... '-"U... ...... '-"UL...A.O'-"U...~......., 
.... IM~ .. 1114M4h .. llftoa.tOhN7baMa. 

CATEOOfllJ.8 

-MADRI -HIJO 

PRE EVALUAaON 
DIADA 81 ASEO PERSONAL 

•• 
~ 10 

E 

:f .... htliF.J 
N 
T 
A 
J 
E 

O*~N~~~~~~~N~NThN~ 
CATEQORIAS 

l!lllMADRE ~HS.10 

PIO. 1t f'OMllWTA.M 111 OOUftRINOIA DI CAM 
UHA DI LM 1 O.UIOOfflAI RCCH8TRAIWt 

l'l'\M MADRI IMI l Hl'O 1111. 

p 
o 
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POST EVALUACION 
DIADA 8: ALIMENTACION 

~ 001--------------I 
E 
N 
T ••f-------.... -----1 
A 
J 
E 201-------.r-oc--.f.l-----1 

p 
o 
R 
e 
E 
N 
T 
A 
J 
E 

............ '-"UL...A.O'-OUL.. .... '-"~~'-'-' 
................. 4h1Uehtlilllti7M7b8Mlh 

CATEQORIA8 

RIW>!ll -HIJO 

POST EVALUACION 
DIADA 8: ASEO PERSONAL 

100 

•• ··-----·--

.. 

.. 

.. 
olL-'-"L.J'--'--'-'L.JLL-.a.1c.....1~.._.c.JJ 
M~N~~~ .... ~~~~~NTh~• 

CATEQORIAS 

-MADAI -HIJO 

Pte.IO 9'QRCIM11UI DI. OCUflftHClA D9 CAIM 
l*A De LAS a Collf'lttOllL&a M8laflUDA.8 

MIU. MADRI (M) 1 HLIO (1'11. 



p 
o 

PRE EVALUACION 
DIADA 8: TRABAJO DE CASA 

~ 001--------..---__, 
E 
N 
T 401--------tl-lt--~ 
A 
J 
E aol------11--tl-lt--__, 

p 

0 wawa~•~~~-~-N~~D 
CATEGORIAS 

- MADRI! - HIJO 

PRE EVALUACION 
DtADA 8: JUEGO LIBRE 

o 
~001---------------..-, 
E 
N 
T •ol--------11-11--~ 
A 
J 
E ao,1-----tl-lt--.rll-lt--~ 

.~~~~~~~~~~~~ 

1141" 2Mlh:sM3h4U4hl5M6heMl!lh7M7h l!SMeh 

CATEGORIAS 

lllMADR! ri!IHIJO 

p 
o 

'º 
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POST EVALUACION 
DIADA 8: TRABAJO DE CASA 

~ 0011---------
E 
N 
T <011--------...Jt---~ 
A 
J 
E 201-----11-1..-.~1-11---

p 
o 

OM~Na~~~4h~~~~7M7h~~ 
CATEGORIAS 

- MADRE - HIJO 

,.8.12 PORCaHTA.11 DI OCURfllltClA DI c;.DA 
UMA H u.a 8 CATHOl'llAa R!O&ITRAOM 

PMA M~I lMI 1 HIJO CM. 

POST EVALUACION 
DtADA 8: JUEGO LIBRE 

•o'---------------' 

~ 101-------------J 
E 
N 
T 'º''------~~~--------' 
A 
J 
E IO'l-----tt-1..-.--.il-ll----J 

.~~~~~~~~'--"~~'--'-' 

~~Na~~~4h~~~~7M7h~~ 

CATEGORIAS 

l!!IMA.OOE l::IHJJO 



p 
o 

PRE EVALUACION 
DIADA 9' ALIMENTACION 

~eot-----------~ 
E 
N 
T 40,hr------tl--&----__J 
A 
J 
E 20111-------t~-&-------l 

p 
o 

o-.,.~~~~~LL..-"-'......,'-'--'-'--'-' 
~~~2h~~~4hW~eM8h~7h~~ 

CATEGORIAS 

llllliloWllll lllliHIJO 

fte. N fOftCDWI OC OCURRINC&A DI CAw. 
UfCA OI U. • CATHOf!IAI RHISTRAllM 

rMA M.lDM: un 1 ttuo oo: 

PRE EVALUACION 
DIADA 9: ASEO PERSONAL 

~ "°'1-------+---
E 
N I •01-------1--1-------1 
J 
E 20r-----t1-..a--&-------l 

o~-'-'--'--"--'--''---'"'---'U'---''-'--'-._._, 
... "'2M2h3MS'l4M4heM&htMeh7M7h8M8h 

CATEGO!lt>.8 

- MAOR« - HIJO 

p 
o 
R 
e 
E 
N 
T 
A 
J 
E 

p 
o 

100 

80 

•• 

'º 

'º 

'º 
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POST EVALUACION 
DIADA 9: ALIMENTACION 

- MADRE ¡;¡¡¡g HIJO 

POST EVALUACION 
DIADA 9: ASEO PERSONAL 

~ "°'1-----Ji------___; 
E 
N ¡ ••t------JHl---1-------l, 

~ 201------IHI--_._---~ 
alL--'-'--'U....._¡L.JlJL..IJIL.JW...-'-'~ 
.. 'lhnl2h3U3h4M4hA4QieM8h1M7h9Meh 

CATEGORIAS 

1119MAORE -HIJO 



PRE EVALUACION 
DIADA 9: TRABAJO DE CASA 

100 

o 
p 
o 
R c .. 
E 
N 
T 4 
A 

o 

J 
1 

1 
E 'º 

p 
o 

._ 
11 • -o 
M~~~*~~~~~~~N~DM~ 

CATEGORIAS 

- MADR! 19 HIJO 

PRE EVALUACION 
DIADA 9, JUEGO LIBRE 

.. ---- -----

~ ••r-----1-----------___J 
E 
N I ••r-----1-1----------l 
J 
E 201-------f---l--~i----___J 

00:::--:--:'-:-JL_._,_,WL_._.L.l__L__n_.~~ 
~~N~~~~~™~~~™~~~ 

CATEGORIAS 

- MADRE lllR HIJO 

PI& 71 l"OftCl:NlJUI! DI OCUflftUICIA oe. CAM 
UMA Oll LAS e CATHOfllA.8 fllGllTRADM 

MAAMADRl.IMJIHIJQ{ll). 

p 
o 
R 
c 
E 
N 
T 
A 
J 
E 
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POST EVALUACION 
DIADA 9, TRABAJO DE CASA 

'ºº 

•• 
•• 

•• 
'º 
o-lL--'--'--''--'-_._jLJLJLJJLJLL_,_~ 

1M 1h2M2h3M$h4M4hDM6h&MOh7M7h8M8h 

CATEGORIAS 

E81 MADRE 1111 HIJO 

,IQ.70 l>ORCINT.1.JI DI OCURJllNCIA DI! CADii' 
UNA Df. LAa • CATICIOfWJS RIOISTRAQAS 

PMA WJ.OR!. {MI 1 HIJO (h), 

POST EVALUACION 
DIADA g, JUEGO LIBRE 

·::e ___ ----- _j 
l p 

~ •• ,¡-----------~ 
N 
T •01-----~---11-------I 
A 
J 
E 201-----1~1-----a.ll----

ollL-'-'~.._......_...JIJ.__,UL~~--'-~ 
M~~~~~~~~~~~™Th~~ 

CATEGORIAS 

IBMADRE 1121HIJO 

PIQ.fa l'Offelffl).JI OC OCUIUlllolCIA DI c:,lOA 
UNA Ol UJI e CATl!OORIA8 Rl018TRAM8 

Ff.RA MADffE IN} 1 HUO lllil. 



p 
o 

PRE EVALUACION 
DIADA 10: ALIMENTACION 

100r---------------, 

101---------------; 

~ eor------lr-------4 
E 
N 
T •Ot------il-ot--------l 
A 
J 
E 20r-----l-l,._------4 

p 
o 
R 
e 
E 
N 
T 
A 
J 
E 

o~~~~~~~~~~~~ 

W .. n12h$il :>ti4M4h etUhSliUlh 7M ni IMeh 

CATEGORIA!I 

• WA?>Ra • HIJO 

PRE EVALUACION 
DIADA 10, ASEO PERSONAL 

100 

eo 

.. 

- MADAt: - HIJO 

p 
o 
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POST EVALUACION 
DIADA 10: ALIMENTACION 

100r-------------. 

eor-------------J 

~ eor--------------J 
E 
N 
T •or--------------1 
A 
J 
E 20r----t1---1nr-~r-----4 

p 
o 
R 
e 
E 
N 
T ... 
J 
E 

o~~~~~~~~~~_._~ 

W1'11MlttaMSh4M4h8MOh8Mlh7M7l'le.tl!lh 

CATEGORIAS 

-MADRI -HIJO 

POST EVALUACION 
DIADA 10, ASEO PERSONAL 

100 

1 J •o¡---
1 ! 

eo...---------- -----~-~ 

1 
1 

'º =I 20 

o~ ...... ~"'--...... '-''-"--..ll.I'-'-~-'-._,_, 
M 1'12M2"3M3h4M4h8M&hlSMOt17M71'18M8h 

CATEGORIAS 

- MADRE - HIJO 

,HL1t POM:aM'llYI DI OCUllMH~A DI~ 
UNA DI: LAI a CATIGO«tA& llllllSTIUol>A9 

PMA WADAI IM) 1 MIJO 11'11), 



PRE EVALUACION 
DIADA 10: TRABAJO DE CASA 

p 001------------__; 

o 
~ 001------------~ 
E 
N I 401---1---------1 
J 
E 201r---t----1Hl-----1 

p 
o 
R 
e 
E 
N 
T 
A 
J 
E 

oLL--'-"-...JIU..-'--'L..ILL-..UL....~~.._._¡ 
.. ........... 31'14M4hl!llilS'lellllr117M71'1 .. ltt 

CATEGORIA8 -- ........ 

PRE EVALUACION 
DIADA 10, JUEGO LIBRE 

100 
1 

ºº 
00 

•O 

'º 
• ....__,_,.._._._.._.__...&...JJl'-'--'-~-....J 

1M 1hlM2h3M$\.41A4h8M&l\eMeh7M7bllMlh 

CATEQORIAS 

-MA.ORI mlHIJO 

PIO. 11 PORC01Wt DI C>e\JMUCIA Of CADA 
UNA Dt: LMI a CATIGOfll,t.8 "IGllTllAOMI 

""'R,t, llADfll INI 1! Hl~O lf'lt. 
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POST EVALUACION 
DIADA 10, TRABAJO DE CASA 

oo¡-----------1' p 

~ ••f--------_J 
E 
N T •o>-------1-...._ ___ ___¡ 
A 
J 
E 20¡-------l~fl---141----_¡ 

p 
o 

............. 

POST EVALUACION 
DIADA 10: JUEGO LIBRE 

oo-: -- ·---------·--

~ ••t-------------

l :1 .. 1..1 llli 
~~IM~*~~~~&l\~~7MTh~~ 

CATEGORIAS 

- MADRE fB HIJO 

,10 M) POftCIMUa DI OCUMINCIA 01 r.AD4 
UMA DC L.-e 1 CATlOOAIAI RUlllTJIADU 

"""" lilADRI 00 1 HUO CM. 



p 
o 

PRE EVALUACION 
DIADA 11: ALIMENTACION 

- MA!Jfl! - HIJO 

PRE EVALUACION 
DIADA 11< ASEO PERSONAL 

••1--------------i 

~ 80,>----~-------
E 
N 
T 40,1-----ll-lf------I 
A 
J 
E 20,1-----ll-tlf--.-----I 

o~~~~~~~~~~~~ 

M~~~~~~~w~w~™~~~ 

CATEGORIAS 

mll MADRE 1111 HIJO 

PIQ. U l>OllCINWI DI OCUl'lltDCtA DI CADo\ 
UNA DI LAS 1 c.utOORIAI RICll8TMOM 

PMA WAORI UiQ 1 Hl.IO 11'11. 

p 
o 
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POST EVALUACION 
DIADA 11: ALIMENTACION 

~ 8011------------------1 
E 

~ 401-----------11--------' 
A 
J 
E 20,l----l---lfl----l-ll----

OM~~~~~~~W~W~N~W~ 
CATEGORIAS 

- MADRE - HIJO 

fl0.l2 "°Reblll.JI DI OCUAR!NC&A DI CADA 
lltcA DI. ua B OOIQOflllAI RHlaTRACIM 

fll,RAMAOfl.1 IM) IHIJOUI). 

POST EVALUACION 
DIADA 11' ASEO PERSONAL 

aol-----
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UllA ot: LAI 1 CATlllORWI ftlCHITl'IADAI 
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PRE EVALUACION 
DIADA 11: TRABAJO DE CASA 

~ .. 
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E 20 
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o 

1. .. 1 
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PRE EVALUACION 
DIADA 11: JUEGO LIBRE 

100.-------------

ODJ---- --------J 

~ 001----------
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N 
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POST EVALUACION 
DIADA 11: TRABAJO DE CASA 

100·~-----------

•• 
~ eo•f--------
E 
N 
T •of-----ll---=------J 
A 
J 
E 2Df----~ll-ll--a.11-----< 

oW....L..ILJLL-LILJLL..LIL..IL...~._,,J 

~~~2h~~~~~&h~ehN~~~ 

CATEGORIJ.S 

-MADRE -HIJO 

,.UI PORC5NT1.JI DI OCURRENCIA O. CADA 
UNA DI L..1.1 1 CATIOORWS ltE8UITRAD41 

M1U MAOftE (M) IE HJ.10 Vil, 

POST EVALUACION 
DIADA 11: JUEGO LIBRE 

100·~-----------

~ eor---------~ 
~ eof--------1--1------< 
E 
N 
T •ol-------1--1-------l 
A 
J 
E 201-------1--a-ti-11----< 

oiL.~'--'--'--'-'L..ILL-..aJIL..IW....~-W 
we~e~~~4h™&h~~™7h~~ 

CATEGORIAS 
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E zo 

PRE EVALUACION 
DIADA 121 ALIMENTACION 

1 ••• o 
M•w~••~ewawe~n~• 
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o 

100 
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E 20 

CATEGORIAS 

........ lllllftJO 

PRE EVALUACION 
DIADA 12: ASEO PER80NAL 
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~a~a~~~~~•~•~nw• 

CATEOORIAS ............... ,. 

POST EVALUACION 
DIADA 12' AUMENTACION 

p ··r-----------~ 
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~ oo¡------------~ 
E 
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J 
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- - 111 HIJO 

POST EVALUACION 
DIADA 12: ASEO PERSONAL 

p ··r---·
º ~ .. 
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------¡ 

N 1 ••f--------------- i 
E 20-----1---U------l 
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PRE EVALUACION 
DIADA 121 TRABAJO DE CASA 

~ 0011----11r----------1 
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E 2011---11--or--------I 
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.. 911lUh3till:IU.U4heM5hlSMlh7M7hlM9fli 

CATE<lORJAS 

- MAOfll! - HIJO 

PRE EVALUACION 
DIADA 12: JUEGO LIBRE 

too,------------
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T ••t-----11-11-------1 
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J 
E 20r--.-t1--tHr--------I 
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POST EVALUACION 
DIADA 12: TRABAJO DE CASA 

~ eol------------1 
E 
N 
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J 
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CATE<lORIAS 
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POST EVALUACION 
DIADA 12: JUEGO UBRE 
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A A 

D l AD A 1 
llADRI! 

PREDOMINANCIA ALIMENTACION !>SEO PERSONAL TRA!YIJO e.E CASA ..KJE00 LIBRE 
PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 

1M. 96.2 4M. 333 1M· 366 4M; 2M 1M; 57.1 4M. 566 6M633 6M:30 
5M: 36 6M 30 4M: 33.3 6M 233 61J;J5 7 8M:207 1M 16.6 4M 30 

000000 1M.233 6M 133 5M·20 5M:36 1M;1l7 4M66 1M:10 
NtAo 

PREOOMINANOA ALIMENTAOOtl ASEO PERSONAL TRABAJO CE CASA JUEGO LIBRE 
PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 

4h. 933 4h 666 4h. 70 
4h '° 4h 48.2 '" 63.3 611 Sl3 611; 53.3 

50: 3.3 &l. 18.B 5h 166 Bh: 30 6h: 41.3 6h. 23.3 4h: B.6 4n: 26-6 
611: 13 5h 133 6h: 133 5h' 133 2h" 6.9 2h 10 000000 5h' 10 

D 1 AD A 2 
1111\DRE 

PREOOMINANOA ALIMENTAOON ASEO PERSONAL TRABA.IODE~ JUEGO UBRE 
PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 

4M· 333 6M30 4M"433 6M366 6M33 3 4M 433 1M.366 5M llO 
6M30 5M 2€6 5M266 5M 256 4M2) 3 6M20 5M.20 6M. 166 

S\1 Hl6 JM 23:: 1M 166 1M 133 5M.10 /M 133 2M.186 2M.13 3 
HIÑO 

PREOOMINANCA AUMENTAC.Ctl ASEO PERSONAL TRABAJO DE CASA JuEGOl.IBRE 
PRE POST PRE POST ºRE POST PRE POST 

2n 133 4h. 766 2h 380 Sh :'!if: ¡n 37 7 2h 368 4h 70 Sh. 4tl6 
5h 333 5h: 20 5h 2€6 2h 13.'.! 4h 241 4h. 30 5h 16.6 4h. 36.6 
4h 30 6h: 13 000000 611 66 5n 17 2 5h 233 611 10 2h. 10 

D l AD A • Ml\DRE 
PREOOMINANCIA AUMENTACION ASEO PERSONAL TRABAJO CE CASA JUEGO LIBRE 

PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 
1M '10 4M433 1M;388 4M.666 1M368 4MOO 4M33 3 4M 433 
5M:10 5M:40 4M:333 2M:20 4M:26.6 BM.66 BM.20 5M:26.6 
6M 66 6M.10 6M 166 6M66 2M.23.3 5M33 5M.20 6M.23 3 

Nlf<o 
PREDOMINANCIA ALIMENTACION ASEO PERSONAL TRABAJO CE CASA JUEGO LIBRE 

PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 
4h' 766 "' 533 2h. "-4.f 4h 666 2h 466 '4h: 006 5h 366 .th. 00 
5h 166 5h 40 4h 333 2~ 20 5h 66 6h 66 2h 233 5h. 30 
2h 33 2h 33 5h 166 6h 66 ooooco 2h' .)3 .:h lO 6h 'º 

D 1 AD A • MADRE 
?~~OO~'lt~NOA ALIMelTAOON ASEO PffiSCt4AL TRABAJO CE V.SA JUEGO LIBRE 

PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 
SM· 53 3 4M 40 4M. 40 •:JA. 50 4M 386 5M. 30 JM 482 6M 333 
6M. 266 5M 30 5M 333 4M.30 fiM 266 6M 30 5M 31 '"' 213 4M 13.3 6M· 23.3 6M: 233 6.'d. 20 1M· 1B8 4M 266 6M· 207 5M; 23.3 

fflflO 
PREOOM.lNANCA AUMENTACION ASEO PERSONAL TRABAJO DE CASA JUEGO LIBRE 

PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 
5tr 588 4h: 733 5h. 50 5h 50 "" '° 5h. 568 4h: 50 5h 50 
Jtr 233 5h 133 4h: 40 4h 40 Sh. :tó5 4h 266 

5h '° .4h. 16ó 
6n 186 6h" 10 6h 10 61'! 10 6h: 20 6h" 10 6h 10 2h 133 



a 1 A a A • MADRE 
PREDOMINANCIA ALIMENTAOON ASEJJ PERSONAL TRAMJO CE CASA JUEGO LIBRE 

PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 
1M:55.1 1M:50 4M:46.8 4M:53.3 1M:733 6M:31.9 4M:Sl.2 3M:43.3 
4M:31 6M: 233 6M: 20.7 6M: 26.6 000000 1M:31 1M:30 6M: 40 
6M133 4M:10 000000 1M: 13.3 000000 3M:28.7 6M:3.3 4M·1a 

NlflO 
PREOOMINANCIA ALIMENTAOON ASl'.O PERSONAL TRABAJO ce CASA JUEGO LIBRE 

PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 
4h: 866 4h: 566 4h: 633 4h 633 2h. 70 6h: 37.9 4h: 63.3 3tl: 43.3 

5h 20 5h 166 5h. 166 611: 20 211: 241 611. 16 flh 20 
6h· 133 6h 166 4h 10 3tr 17.24 000000 4h: 1ae 

a 1 A a" • IWlRE 
PREDOMINANOA ALIMENTAOON ASEO PERSONAL TRABAJO ce CASA JUEOOLIBRE 

PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 
4M: 366 6M:50 4M. 50 4M:OO 1M:70 4M 566 4M: 689 6M: 466 

1M. 20 4M: 16.6 6M 30 5M 20 2M: 10 6M 23.3 6M 13..8 4M: 186 
6M:20 2M.13.3 5M 10 6M:20 6M: 10 3M 13.3 1M:133 1M: 133 

Nl!k> 
PREDOMINANOA >\LIMENTACION ASEO PERSONAL TRABAJO DE CASA JUEGO LIBRE 

PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 
4h, 466 6h 166 4h 551 4h 50 4h 717 4h 366 4h 833 5h 633 
2h 20 ·111 213 6h 207 '" 2"0 6h 111 6h 33.3 2h" 10 4h 166 

flh 166 2h íD 5> 138 611 133 2h 'º 
D 1 AD A 1 -PREOOMlf-WCA ALIMENTAOON ASEO PERSONAL TRABAJO CE CASA JUEGO UBRE 

PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 
.-w: 43.3 4M. 40 4M: 46.8 4M: 53.3 .CM: 36.6 4M: 63.3 41.1: 00 .W; 413 
1M: 26.6 5M: 30 5M: 16.6 6M. 36.6 2M: 33.3 5M: 26.6 5M: 23.3 5M: 33.3 
6M: 233 6M: 20 1M: 13.3 3M: 6.6 1M: 13-3 2M" a.e 3M: ee eM: 1'115 

lllflO 
PRECOMINANOA ALINENT AOON ASEO PC:RSOt:..•.t TRASAJO CE CASA JUEGO LIBRE 

PRE POST PME POST PRE POST PRE f'OST 
4h: 80 4h· 00 5h' 63.3 5tt: 513 2n: eo 4tl: 63.3 4h: 76.6 4h: 00 
2h: 10 5h. 36.6 4h. 26.6 4h: "33 5h 23.3 5h. 26 6 511: 213 !511 466 
Sh 10 2h: 33 2h' 10 2n· 33 4h. 166 2h 10 000000 Jn 33 

O 1 AD A • IWIRE 
PREOOM1NANCIA .ALIMENTAClmJ ASEOPER:SOM1. TRAIWO [€CASA JUEGO LIBRE 

PRE POST PRE POSí PRE POST PRE POST 
6M. 733 6M 466 4M 366 6M 333 6.'.t. 60 -jM 466 6Y fi3:: 4M 40 
4M· 10 4M 20 SM. 266 4M 30 5M: 166 4M :;o 4M233 6M:33.3 
5M 10 2M 133 6M: 266 5M. 26 6 4M· 133 5M. 23 3 5M: 166 5M: 233 

HlflO 
PREIX.lMINANCiA ALIMENTAClON AfJEO Pf-'1SONAL TRABAJO DE CASA JUEGO LIBRE 

PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 
5h. 533 5h 46.6 5h 40 5h. 3.33 6h. 53 l 5h 40 6h 50 4h. 40 
6h 266 4h: 20 6h; 30 4h: 30 4h 133 4h 30 (h· 233 6h: 30 
4h 133 2h: 133 4h 233 '311 30 5h 166 flh 233 5h 20 5h 266 



D 1 AD A • llllDRE 
PREIXlMINANOA ALIMENTACON ASEO PERSONAL TRABAJO CE CASA JUEGO LIBRE 

PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 
1M 392 ~M. ~J ~M: ~ 4M TCHI 4M 433 4M 1533 4M 79,3 4M. 40 
5M 28 8 4M: 366 4M 333 5M. 133 5M. 266 6M 20 5M 138 6M 33.3 
4M 17 8 5M· 10 6M 10 6M· 6.6 tM· 133 SM. 133 6M 69 SM 166 

NlflO 
PREIXlMINANOA AUMENTAOON ASEO PERSONAL TRABAJO CE CASA JUEGO LIBRE 

PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 
4n: 486 Sh: 43.3 5h: 73.3 4h: 46.6 4h. 566 4h. 60 4ft 58.6 s:r 53.3 
5h: 46 6 411 333 411: 20 Sh: 46.6 5h: 36.6 611: 20 llh: 27.5 411: 36.6 
2h: 3.3 IJh: 233 Btr 66 2h· 33 :ltl: 3.3 Sh; 166 eh: 13 2h: 10 

O 1 AD A 10 
lllADRE 

PREIXlMINANCA Al.IMENTACON ASEO PERSONAL TRABAJO DE CASA JVEOOLIBRE 
PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 

4M: 51.7 6M: 333 2"'. 266 4M: 40 SM: 30 4M: 33.3 4M· 63.3 SM· 533 
SM. 24.1 SM 20 BM. 20 SM 313 1M: '20 5M. 333 2M. 23.3 4M 20 
2M 138 2M. 166 1M 133 3M: 10 4M: 10 6M 30 SM: 6.6 6M: 20 

NIRD 
PREOOMINANCIA ALIMENTAOON ASEO PERSONAL TRABAJO CE CASA JUEGO LIBRE 

PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 
4h: 16.6 411. 36 6 2h 484 4h 73.3 2h sa6 Sh 50 4h. 00 Sh 50 
2tr 10 2h" 30 5h 321 '2h 133 511: 366 4h. 48.6 2h" 26.6 4h 333 
5h 10 5h 30 Ah" 214 5tr 133 4h: 66 2h 33 5h 133 2h: 166 

O 1 A O A 11 -PREOOMlNANClA ALIMBHAOON ASEO PERSONAL TRABAJOC€.~ JUEGO LIBRE 
PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 

1M 266 SM 30 4M· 00 4M 666 4M. 363 4M 433 6M: 566 5M: 633 
6M 266 JM. 26.ó SM 156 51.l. 100 CM 250 5M 'Jet! 5M 166 ~M 266 
4M. 213 4M 168 6M 133 5M ·5e 5',4 166 5M 10 2M 10 4M 65 

NlflO 
PREOJMINANCIA ALIMENTAOON ASEO PERSONAL TRABAJO 0E CASA ;UC::GC lló;:¡E 

PRE POST PRE POSi PRE POST PRE ?OST 
4h· 43.3 51'r 533 4h 533 "" 613 4h 433 5h. 37.9 5h 4"4 Sh. 70 
2h 10 "" 26~ 5h 30 5h 333 5h 40 4h 276 llh 333 f3h 23 ') 
en 33 6h ·o 'in 'º f;h 331 ón 13; 2~ 172 3h Jl .:rr 66 

O 1 A O A 12 
MADRE 

PRE[X)MINANOA AUMENTACION ASEO PERSONAL TRABAJO CE CASI\ JUEGO UBRE 
PRE POS' PRE POST PRE POST PRE POST 

4M: 50 6M 50 HA 483 6M· 37 9 1M 642 6M 566 4M· 586 6M 40 
1M· 44 4 4M 233 4M 345 4M 344 4M ;n 4 4M 30 2M :107 4M. 333 
6M. 55 3M 10 6M 172 1M "2 

NtiK> 
6M 107 1'.1 66 1M 103 3M 133 

.:li:(E[X)MltlANCi-~ ALIMENTACION ASEO PERSOML TRABAJC DE .. ;;.s;. JUEG01..l.9;:¡E 
PRE POST PRE PCST PRE i'.='QST OqE ?OST 

..,,. 17.3 411 533 4h 413 5h 633 :in. 80 2ti 41)4 4h 60 4h 466 
2h 9 5h: 333 2h 379 4h: 16.6 4h 133 5ti 286 2h' 30 Sh 3B6 
5h. 9 6h. 10 5h 207 2" 10 5h 66 5h 21.4 5h 10 2h 66 

TABLA 1 : LA TABLA NUESTRA LA PREDOMINNICIA DE CATEGORIAS OBSERVADAS 
ANTES Y CESPUES Da EHTREHAllllENTO. 
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DIBCUBION DEL ESTUDIO 

En esta sección Intentaremos encontrar algunas generalidades respecto a los datos 

reportaelos:. a) en cuanto a los efectos del tratamiento; b) en cuanto a la slncronfa 

interactiva; c) en lo referente a efectos del contexto. 

a) Efectos del tratamiento. 

El primer efecto del tratamiento que podemos notar es la dramattca disminución de la 

categorfa NO PROMUEVE. 

Practtcamente todas las madres presentaron la categoría NO PROMUEVE durante la 

pre-evaluación e incluso la mayorla de ellas la presentó como categoría predominante 

(11 en contexto de alimentación; 11 en aseo personal; 11 en trabajo de casa y 6 en 

juego libre). Para la post-evaluación todas las madres disminuyeron el nivel de dicha 

categoría, presentándose como categoría predominante en sólo 1 de las madres en 

contexto de allmentaclOn; en 2 de las madres en aseo personal; en 3 en trabajo de 

casa y en 2 en el contexto de juego libre. 

En consecuencia, observamos que para la post-evaluación todas las categorfas de 

"Promueve" (categorfas de la 2M a la 8M) predominan sobre "No promueve" en la 

mayoría de las madres. 

El segundo efecto del tratamiento podemos notarlo en lo referente al tipo de conductas 

que la madre promueve en el nlno. 
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Durante la pre-evaluación, cuando las madres promovían Interacciones, to hacían 

béslcamente a niVel motor {categorlas 2M contextual y 4M suplementaria de manejo de 

ambiente f!slco) Para ta poot-evaluaciOn se observa un alto porcentaje de tas 

categorías 5M y 6M, relativos a promover Interacciones suplementarias gestuales y 

promover Interacciones suplementarias lingOlsticas, sin que bajen slgnlllcativamente los 

ntvetes de 4M (promueve interaccione~ suplementarias da manejo da ambienta ftslco). 

Con lo anterior conclurmos que se presenta un marcado efecto del programa a favor 

da promover Interacciones y particularmente de promover interacciones suplementarias 

a nivel de manejo de ambiente tlslco, gestual y lingofstico. 

b} Sincronía lntllrac:tlva de la diada. 

Como puede observarse en la tabla 1, cuando ta madre muestra altos Indices de "No 

promueve" (fenómono observado principalmente en pre-evaluación) el nino muentra 

altos Indices de interacciones suplementarias de manejo de ambiente flsico {4h) e 

incluso de interacciones contextuales (2h). Lo anterior resulta lógico, dado que el ntno . 

tnteracllla con su medio f!slco, al no interactuar con su madre u otra persona. 

Las siguientes categorías en mostrar predominancia en el nino, aún desde pre

ovaluaclón son las relativas a interacciones suplementarias gestuales (5h) e 

Interacciones suplementarlas llngOfsticas (6h). 

Cuando la madre modifica su patrón de interacciones, lo hace promoviendo 

interacciones suplementarias de manejo de ambiente f!Sfco, gestuales y tlngOfsticas. 

Puede decirse entonces, que para la post-evaluaclón ta madre adopta parte del patrón 
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de Interacciones del nlno y se dá una slncronfa interactiva en fa diada, donde la 

predomlnacla esta dada por el nivel suplementario: de manejo de ambiente flslco; 

gestual y llngOfstico (4M-Ml; 5M-5h; 6M-6h). 

e) Efectos de los contextos. 

El único efecto que puede atr1bulrse a los contextos es el encontrado en la situación de 

juego libre, en donde se presenta el menor porcentaje de la categorfa "No promueve 

Interacciones" desde la pre-evaluación. Durante esta fase, en la mitad de las madres 

la categorfa "No promueve" fue predominante y en la otra mitad se registraron las 

categorras de "Promover Interacciones" (categorfas 2M a SM) de manera 

significativamente mayor; lo anterior nos lleva a creer que el contexto de juego libre 

puede propiciar que las madres promuevan un mayor número de Interacciones de sus 

hijos retardados, comparativamente con otros contextos, y que ello se puede dar 

"naturalmente" sin entrenamiento. 

Después del entrenamiento no parece haber diferencias de contexto a contexto: 

Durante la pre-evaluación, las madres promovfan Interacciones en niveles básicamente 

motores (contextuales 2M y suplementar1as de manejo de ambiente flslco 4M); 

mientras que para la post-evaluación se observa que las madres promueven 

Interacciones suplementarias en sus tres tipos (de manejo de ambiente lfslco 4M; 

gestuales 5M y lingOfsticas 6M). Estos hallazgos fueron observados sistemáticamente 

en los 4 contextos, razón por la cual no se atribuye ningún efecto particular del 

programa en alguno de los contextos estudiados. 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES GENERAi.ES. 

A partir de la revisión realizada en el capltulo 1 del presente reporte de Investigación 

Identificamos que exlsten algunas limitaciones teóricas y metodológicas en la literatura 

del area. La finalidad de este apartado es recapitular las problemáticas de tales 

Investigaciones para posteriormente plantear algunas posibles soluciones surgidas a la 

luz de nuestro estudio. 

Como ya fue mencionado, los principales problemas de la mayorla de los estudios que 

se refieren al desarrollo lingOlstico gira en tomo a los aspectos teóricos en los cuales 

basan sus Investigaciones. 

Generalmente, cada estudio tiene como sustento teórico una mlcroteorla especial, la 

cual no se Inserta en ninguna teorla general que gula su metodologla y su análisis de 

resultados. En otras palabras, podemos decir que una gran parte de los estudios del 

campo, se desarrollan a un nlval puramente pragm~ttco o para comprobar un aepecto 

especifico hlpotetizado. 

En cuanto a la metodologla, encontramos que los diversos autores difieren en las 

variables y medidas que reportan en sus estudios, centran sus sistemas de registro en 

aspectos meramente topográficos de la interacción diádica y utilizan categorlas para 

conductas maternas Incompatibles con las categorlas que usan para conductas 

infantiles. Por tales razones no es posible realizar comparaciones en un mismo estudio 

y menos aún de estudio a estudio, resultando dificil avanzar en el conocimiento de las 

Interacciones madre-hijo retardado. 
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Finalmente diremos que Ja mayorla de los trabajos han sido realizados en contextos 

especlficos tales como juego libre o bien juego estructurado. ro cual deja de lado el 

anélisl5 de las Interacciones madre-llijo en los contextos naturales en los cuales 

comunmente participan uno y otro miembros de la diada. 

Una vez realizado el análisis de los diversos estudios consideramos que los problemas 

ya senalados se superan tomando como sustenio te0r1co el modelo interconductuai 

propuesto por Ribes y LOpez (1985) ya que este nos permitió enmarcar nuestro 

programa en una teorla general del comportamiento centrada en Ja congruencia 

te0r1co-metodol0gica propia de la ciencia de la conducta. 

insertar nuestro programa en una teorra general hace posible que se manejen los 

mismos aspectos a nivel conceptual y metodológico y por tanto se hace posible realizar 

comparaciones entre estudios. La utilización del modelo lnterconductual en 

Investigaciones de tipo aplicado, además de que proporciona el sustento teór1co a Ja 

Investigación aplicada retroallmenta al modelo teórico y evita la creación de nuevas 

microteorlas. Particularmente consideramos que las ventajas teóricas que ofrece el 

modelo propician nuevos avances para la Psicologla, posibilitando la unificación de los 

criterios empleados en la investigación teórica y aplicada. 

El modelo interconductual, especlficamente en nuestra investigación (y en 

concordancia con la de Guevara, 1992), facilitó en primer lugar, la definición de 

categorlas conductuales de manera observable, permitiendo su jerarquización, asl 

como también el crear categorías equivalentes para ambos miembros de la diada: en 

segundo lugar. la elaboración de un sistema de registro sensible a los aspectos 

funcionales y topográficos de la Interacción, que permitió la diferenciación de los 

niveles interactivos en los que madre e hijo están comportándose en cada momento y 
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situación; finalmente, apreciar el efecto que sobre las Interacciones madre-hijo 

retardado pueden tener dlsUntos contextos nab.Jrales donde la diada convive 

normalmente, a saber, contexto de allmentaclOn, contexto de trabajo de casa, contexto 

de juego libre y contexto de aseo personal. 

La relación entre la teorra y la metodologla anteriormente planteada hace que la 

orientación de nuestra Investigación ponga de relieve la Interacción misma entre el 

organismo y el ambiente y parttcularmente entre la madre y el hijo. Este tipo de 

análisis nos permitió Identificar lo que la madre promueve en el hijo y lo que éste 

desarrolla. A parttr de ello, nuestro Interés se centró en Investigar la posibilidad de 

modificar ros patrones Interactivos de la diada madre-hijo a través de un 

entrenamiento. 

Surgido este Interés realizamos un anallsis de los diversos programas de 

entrenamiento que se han realizado en el área de Educación Eepeclal, oncontr.mdo 

que la mayorra de dichos programas presentan algunas deficiencias que creemos 

haber subsanado con el programa propuesto. 

De esta manera, se combinaron las ventajas de los programas de Modificación 

Conductual con las ventajas de los programas lnteracbvos para evitar caer tanto en la 

e~ceslva parttcularidad como en la generalidad del entrenamiento. As! tenemos que en 

nuestro programa no se dieron técr.lcas especificas para problemas parttculares, ni 

mucho menos se dieron "recetas" . superando con esto la particularidad que pudiera 

encontrarse en la mayorla de los programas de entrenamientos a padres para 

modificar conductas de sus hijos retardados. Superamos también la generalidad que 

pudimos encontrar en la mayorla de los programas para modificar patrones interactivos 

madre-hijo, ya que entrenamos cada nivel funcional en cada contexto, lo cual permittó 
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que las madres supieran qué, cómo y cuándo promover Interacciones en sus hijos 

retardados. 

Con dicha combinación se Investigó la modificación de patrones Interactivos a través 

de un programa de Intervención, utilizando las herramientas teórico metodológicas de 

la teorla interconductual. Asimismo, el entrenamiento a padres se realizó no sólo en un 

contexto particular, sino que se intento recrear los 4 contextos en los que las diadas 

Interactúan cotidianamente. La ventaja de esta forma de trabajo es que las madres 

pudieron aplicar la información en diferentes niveles funcionales y en casi cualquier 

contexto interactivo. 

El programa consideró también aspectos referentes al tipo de entrenamiento que 

reciben Jos padres; se buscó que dicha a!lesorfa grupal no fuera unlcamente de tipo 

Informativo sino también de tipo práctico, esto por las características del grupo con el 

cual se trabajo debido a que era un grupo heterogéneo en cuanto al nivel educativo y 

nivel socioeconómlco. 

En cuanto al rigor metodológico, podemos decir que nuestro programa presento una 

metodologla clara y precisa en cuanto a la taxonomía de análisis, sistemas de 

obtención de información (videos) y slstema de registro, con la cual no todos los 

programas de entrenamiento cuerrtan. 

En general, la finalidad del programa no fue la slmple ensenanza de relaciones 

causales, sino que buscó desarrollar en los padres las habllldades necesarias para que 

promuevan en sus hijos diferentes niveles de conducta con los objetos, eventos y/o 

personas de su medio social. 
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Con base en los resultados del programa propuesto podemos decir que efectivamente 

los padres, al final del entrenamiento fueron capaces de promover en sus hijos 

diferentes nlveleo l\mclonales, debido no sólo a que modificaban y corregían 

conductas, sino que propiciaban el desarrollo de las mismas o bien el repertorio de 

nuevas conductas, lo cual nos permite decir que nuestro principal objetivo fue 

alcanzado de manera exitosa 

Sin embargo, es necesario senalar que aún cuando se observaron efectos positivos del 

programa sobre los patrones Interactivos de las diadas, hasta el momento no sabemos 

en qué medida se reffejan dichos efectos en ambientes naturales, puesto que ese 

aspecto es el objetivo de una lnvesUgación paralela que forma parte del mismo 

proyecto (Guevara, Chimal y Reyes, 1993). 

Respecto a los resultados de eslll programa podemos reportar que, si bien todas las 

madres modificaron sus patrones Interactivos en el sentido deseado (es decir, que 

"promover interacciones" en sus hijos se Incrementara y "no promover" decrementara 

al máximo), lo cierto es que pocas de ellas "ajustaron" el nivel que debían promover a 

las necesidades del nino parUcular. Esto es, casi todas las madres desarrollaron mejor 

el "promover interaccion~s suplementarias de manejo de ambiente flsico, gestuales y 

lingüísticas", pero no todos los ninos requerían esos niveles funcionales 

prtmordialmente. Algunos podrían beneficiarse más si la madre promoviera 

'Interacciones contextuales llngOlsticas' y otras con "promover Interacciones 

selectoras" o "promover interacciones sustitutivas referenciales". Lo antertor podría 

considerarse una deficiencia del entrenamiento, o bien un riesgo de los programas 

grupales. 
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Para Muras Investigaciones es importarite no caer en el problema de que todas las 

madres al final del entrenamierito promuevan los mismos niVeles funcionales, siendo 

que los ntnos preseritan difererites necesidades. Quilas el ariterlor problema, pueda 

subsanarse trabajando con un grupo más homogeneo o enfatizando esta caracterlstica 

en el programa. De cualquier forma, el entrenamiento individualizado con estas 

madres, que es parte del proyecto general (Guevara, 1993), muy probablemente 

subsanara el problema. 

APORTACIONES PRACTICAS DEL ESTUDIO. 

1. El programa propuesto proporciona las bases para que las madres de ntnos 

retardados promuevan en éstos difererites niveles funcionales de iriteracclón con su 

amblerite físico y social. en difererites coritextos naturales de lriteracción. 

2. Los efectos del programa se puede evaluar directamente gracias a las 

caracterlsticas de la metodologla empleada. 

3. Es posible evaluar los efectos que sobre las lriteracclones madre-hijo tuvieron los 

difererites coritextos en que iriteractúa cotidianamerite la diada. 

4. El programa permite analizar las lriteracciones de la diada, observando los patrones 

interactivos que se presentan en ésta e Identificando sl existe o no slncronla lriteractiva. 
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CONCLUSIONES. 

En términos generales, la Teorla lnterconductual permlttó: 

1. Fundamentar teóricamente el trabajo apllcado en el area de EducacJOn Especial, al 

menos en Jo referente al entrenamiento a padres. 

2. Desarrollar una metodologla de lnvestigaciOn apllcada, mejorando asl, Jos 

elementos que Ja conforman (taxonomla de anallsls, sistemas de obtenclOn de datos y 

registro, disenos, etc.), sobre la base teórica lnterconductual. 

3. Desarrollar y aplicar programas que puedan resolver problemas pr.lcticos en el 

área. Respecto a este último punto, encontramos que Guevara, Garrido y Reyes 

(1993) desarrollan un programa de ensenanza simultánea de PronuncJacJOn, Lectura y 

E~.crltura: por otro lado, Mares y Rueda (1993) desarrollan investigaciones relacionadas 

con Jos niveles runclonaleB en lenguaje oral y escrito y diversos autores apllcan la teorla 

interconductual con el propósito de enriquecer la practtca profesional y de 

investigación. 
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A N E X O 

NOMBRE EDAD DIAGNOSTICO 

ALBERTO 5 AJllOS 6 MESES PROBLEMAS DE LENGUAJE 

JORGE A. 6AlilOS RETRASO EN EL DESARRO-
LLO Y CONDUCTAS AUTIS-
TAS. 

LILIANA 7 AlilOS 8 MESES DAlilO NEUROLOGICO Y -
PROBLEMAS DE LENGUAJE 

PAOLA 7 AJllos 11 MESES DAlilOS NEUROLOGICO Y -
PROBLEMAS DE LENGUAJE 

MANUEL 2 AJllos 7 MESES DAJilO NEUROLOGICO Y PU-
BERTAD PRECOZ 

JOSE G. 3 AlilOS 1 O MESES PROBLEMAS DE ARTICULA-
CION 

BEATRIZ 6 AJilOS 4 MESES SINDROME DOWN 

JUAN A. 7 AJilOS 10 MESES DAlilO NEUROLOGICO Y -
PROBLEMAS DE LENGUAJE 

JENIFFER 5AlilOS SINDROME DOWN 

LUIS MIGUEL 6 AlilOS 8 MESES RETARDO GENERALIZADO Y 
DAlilO CEREBRAL. 

MA.JOSE 7AillOS DAlilO CEREBRAL E HIPOA-
CUSIA. 

JESUS F. 5AlilOS DISFUNCION CEREBRAL. 



ANEXO 2 

CONTEXTO 

ALIMENTACION 

ASEO PERSONAL 

TRABAJO DE CASA 

JUEGO LIBRE 

MATERIALES 

eche, pan, gelatina, Ma, vaso, cuchari 
lllato, servilleta, etc. 

l>elne, ceplllo de dientes, toalla, jabón, 
opa, etc. 

l:scoba, plancha, trapo, trapeador, cu
beta, etc. 

Wuguetes diversos: coches, munecas, 
~bos, etc. 
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ANEXO 3 

INTERVALOS 10 20 30 40 50 80 

NIÑO 
MADRE 
NIÑO 

MADRE 
NIÑO 

MADRE 
NIÑO 

MADRE 
Nll.IO 

MADRE 

REGISTRO: 

NOMBRE 

FASE : 

CONTEXTO: ~~~~ 

LUGAR: 
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"a ·- IE X O, 4 

UADAE 01 HIJO 01 

.UITITl.ITflll·1·1·1T!.!Tl-I· 



ANEXO 5 

NOMBRE: _________ _ 

INSTRUCCIONES: A conl!nuaclón se presentan algunas acUvklades que USTED puede 
ensenarte a su hijo (a). Ponga una eslramta en aquelas que USTED YA ENSEf'IO 
a su hljo(a), SOLAMENTE en aquellas que USTED ENSErilO. 

Observar la comida y los trastes mientras come. 

Ver fijamente los trastes y los alimentos. 

Voltear cuando escucha su nombre. 

Voltear a ver los alimentos o trastes cuando se le 
dice "mira". 
Observar objetos y actlvldades de trabajo de casa 

Ver ftjamente las actlvldades de trabajo de casa 
(barrer, planchar, sacudir). 
Tomar objetos que se utilizan para el trabajo de 
casa (escoba, trapo, plancha). 
Observar tos utensilios de aseo personal (peine, 
toalla, jabón). 
Ver fijamente tos utensilios de aseo personal -
(peine, toalla, jabón). 
Tomar los objetos que se utilizan durante el aseo. 

Observar tos juguetes (pelota, muneca, cubos). 

Ver fijamente los juguetes. 

Tomar los juguetes. 

Sonrelr cuando usted to hace. 

Imitar el movlmlento de manos. 

i 
1 
1 

1 

i 
1 

1 1 

' 
1 
1 

' 

1 l 1 
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Imitar el movimiento de boca (abrirla y cerrarla). 

Imitar la forma en que usted toma la comida y los 
utensilios (vaso, cuchara, plato). 
Aplaudir cuando usted lo hace. 

Voltear y observar a las personas y objetos que 
uste está viendo. 
senalar personas y objetos. 

Repettr los sonidos que usted hace. 

Repettr las palabras que usted dice. 

Comer con cuchara. 

Tomar lfquldos en vasos y tazas. 

Comer en plato. 

Utilizar la servilleta para limpiarse (manos y boca). 

Comer sobre la mesa. 

' Sentarse en una sllla para comer. 

Barrer con la escoba. 

Uttllzar correctamente la plancha en el planchado 
de ropa. 
Sacudir con un trapo. 

Peinarse con el peine o ceplllo. 

Lavarse los dientes con pasta y cepillo. 

Lavarse las manos con agua y jabón. 

Secarse las manos con la toalla. 

. 

. 
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Botar y patear una pelota. 

Rodar coches de juguete. 

Peinar y mecer a las munecas. 

Utilizar gestos para Indicar agrado y desagrado -
de la comida. 
Utilizar gestos para Indicar y pedir objetos y ali
mentos. 
senalar objetos para que se los den. 

Indicar con gestos que objetos le agradan y desa
gradan. 
Utilizar gestos para manifestar agrado y desagra
do mientras se le asea. 
Utilizar gestos para manifestar agrado y desagra
do en relación a juguetes y actividades de juego. 
Pedir verbalmente alimentos y objetos. 

Oeclr verbalmente qué objetos, alimentos y activi
dades le agracian o desagradan. 
Elajlr verbalmente que alimentos, objetos y activi
dades que esten presentes o a la vista del ntno. 
l!lejlr verbalmente alimentos, acttvtdades y objetos 
que no esran presentes en la situación. 
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MedlasR de las madres para cada una de las categorlas en los diferentes contextos 

p R E - E V A L u A c 1 o N 

CONTEXTOS NP PC CL PMA PG PL PSe Pls 

ALIMENTACION 28.8 3.9 0.56 28.8 15.6 20.6 o 1.2 

ASEO PERSONAL 16.7 5.5 0.27 39.2 20.2 16.6 0.27 0.86 

TRABAJO DE CASA 31.4 12.1 0.53 21.7 12.5 19.5 o 1.4 

JUEGO LIBRE 10.5 7.6 0.85 42.8 14.5 22.4 o 1.12 

POST-EVALUACION 

CONTEXTOS 

ALIMENTACION 

NP PC CL PNIA PG PL PSe Pls 

8.03 5 8.33 26.1 16.6 33 0.53 0.53 

ASEO PERSONAL 5.1 3.61 2.2 45.1 22.2 20 O 1.67 

TRABAJO DE CASA 4.72 4.19 3.88 45.8 13.1 27.7 O 0.53 

JUEGO LIBRE 3.88 3.03 7 .5 26.4 27 .8 30 0.26 1.1 
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Medias;¡ de los nlllos para cada una de las categorfas en los diferentes contextos 

p R E - E V A L u A e 1 o N 

CONTEXTOS No e CR MA GSu LSu LSe LS 

ALIMENTACION o 8.8 0.27 57.3 25.8 7.7 o 0.27 

ASEO PERSONAL o 14.8 o 40.5 33.2 9.6 o 0.87 

TRABAJO ce CASA o 32.1 o 34.3 18.6 13.5 o 0.84 

JUEGO LIBRE o 8.6 0.53 50.1 19.5 20.6 o 0.53 

POST-EVALUACION 

CONTEXTOS 

ALIMENTACION 

ASEO PERSONAL 

No C CR MA GSu LSu LSe LS 

o 6.93 2.2 48.3 30.5 11.7 o 0.26 

o 6.36 0.26 44.7 35 11.9 o 1.66 

TRABAJO ce CASA o 14.6 2.52 42.4 25.3 15.2 o o 

JUEGO LIBRE o 6.9 5.83 32.2 36.9 18.3 o 0.53 
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