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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es el análisis de la calidad 
de la Interacción en diadas madre-nit'lo con retardo, 
mediante el Indice de ResponsMdad Social y el Indice de 
Continuación Social. El marco teórico que se tomó como 
referencia para realizar esta Investigación es el análisis 
Interactivo (Pineda 1987, 1993). Se eligieron 8 diadas madre
nlt'lo con retardo en el desarrollo con un nivel socloeconómlco 
bajo y medio bajo . Los sujetos se dMdleron en dos grupos. El 
grupo 1 estwo Integrado por las diadas de sexo femenino 
(1,2,3 y 4) , el grupo 2 por los nlt'los diada (5,6,7, 8). La 
edad de los nlt'los fue de 4 a 6 at'los. Se llevaron a cabo tres 
sesiones de fllmaclón con una duración de 30mln. en situación 
de juego Ubre, utilizando un registro de bloques continuos 
sucesivos de 1 O seg; codificando los diferentes estados 
diádicos N (nlt'lo), M (madre), Ac (acción conjunta), NH (no 
Interacción), IN (Interacción negativa). Se obtuvieron las 
diferentes probabilidades translclonales,es decir las 
diferentes combinaciones de la aparición de los estados 
diádicos, y a partir de esto se obtuvieron los valores de cada 
diada en el Indice de ResponsMdad Social y el Indice de 
Continuación Socia!. Los datos muestran que las diadas madre
nlt'lo con retardo presentan valores dentro, cercanos y por 
arriba del promedio, lo cual permite catalogar sus 
Interacciones como de calldad. 



INTRODUCCION. 

La primera relación afectiva que establece el menor, antes del nacimiento 

y durante su desarrollo es con la madre, de ahl que esta actúe como proveedora 

y mediadora de estimulas sensoriales, sociales y emocionales . 

Al respecto algunos autores ( Bakeman & Adamson, 1986; Clark & 

Seifer,1983; Douglas & Moran,1987; McCollum,1987; Power & Parke,1982, 

entre otros) han selfalado que las interacciones adulto-niño contribuyen al· 

desarrollo psicológico de este, tanto en aspectos intelectuales , sociales , 

educativos, asf como para el surgimiento de la comunicación lingüística 

Dunham & Dunham (1991) enfatizan que el desarrollo social del niiio es 

resultado de las interacciones con el adulto; lo cual facilita a su vez el desarrollo 

de estructuras especiales. Entre dichas estructuras encontramos que la 

reciprocidad, el diálogo mutuo, la regulación interpersonal , la toma de turnos y 

la sincronla de la interacción, son estructuras sociales que estimulan en forma 

óptima el desarrollo del infante. 

De ahf que el tipo de apego desarrollado entre la madre y él niño desde el 

primer año de vida depende de la "comunlcaclón"entre estos , lo cual Implica que la 

madre sea sensible a las variaciones de conducta del nlt'lo y viceversa , este 

tipo de Interacciones Implican un "entendimiento mutuo" del mundo soclaL lo 

cual se vincula con el desarrollo social del nlf'io 

De acuerdo con estos patrones de interacción Belsky ( 1984 ), Lewis ( 1987) 

& Hann (1989) sostienen que las Interacciones se pueden conceptualizar a lo 

largo de un continuo que puede ir desde Interacciones de baja calidad , • 

insensitivas, inadecuadas, de rechazo y/o abuso hasta interacciones de aita • 
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calldad,sensltlvas y de responsMdad.Asl también mencionan que la calidad de 

ia interacción puede sufrir algunas variaciones. Dichas variaciones, están 

relacionadas con dos fuentes de influencia: 1) directas y 2)indlrectas. En las 

primeras se incluyen tanto las caracterlsticas de personalidad materna como las 

del nlffo. Las indirectas abarcan aspecto, tales como el ambiente social. 

Algunos autores como (Brigen1990; Brunquell, Crichton & Egeland, 

1981Cmic Grenberg, Basham, Ragotzin & Robinson, 1982;Lewís & Kreitzberg 

1979) Indican que la calidad de Jas interacciones puede verse afectada no • 

solo por las caracterlsticas de cada uno de los miembros de la diada, sino que 

existen otros predictores , tales como el nivel educativo, socioeconómico, la edad 

de la madre.el estado civil, el apoyo social, algunos disturbios emocionales y/o 

enfermedades mentales que puedan presentar los padres y diferencias étnicas 

entre otras . 

De acuerdo con estos predictores Belsky ( 1990) argumenta que las 

Interacciones madre-nit'lo son determinadas por múltiples factores, los cuales 

deben tomarse en cuenta y ser considerados como fuentes que influyen en la 

calidad de la Interacción para promover interacciones "exitosas". Desde el punto 

de Vista de Field (citado en Clark & Selfer, 1983) este tipo de Interacciones 

incluye dos fases: 1) iniciación y 2) involucra miento. La primer fase se 

caracteriza por la habilidad del adulto (responsividad) para detectar las 

necesidades y/o sef'lales del nif'lo, al inicio , durante y al término de la Interacción. 

En la segunda se incluyen algunos otros principios: ..:_a) hablar el mismo lenguaje, 

b) hablar de uno o varios juguetes durante el juego, c) la toma de turnos, 

d) monltoreo de set'lales, es decir. que el adulto dirija y responda a las conductas 

del nlf'lo en forma contlngent~J 

.. 
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Cuando la madre se Involucra con este tipo de Interacciones es capaz de -

establecer relaciones mutuas y de calidad. Sin embargo dicha capacidad se ve 

disminuida cuando existe la presencia de un nlno con caracterlstlcas especiales • 

(retardo). 

En una serie de estudios (Lamb, 1981 ; lngalls, 1987;Telford, 1981 ) han 

senalado que la presencia de 1U_!l nlf\o con retardo en el desarrollo altera la -

dinámica famlllar y principalmente los patrones de Interacción que se dan 

entre cada uno de sus miembros en especial en la pareja y la diada madre-nino. 

Algunos autores (Cuningham, Reuler, Blackwell & Deck, 1981 ; McCollum, 

1987; Mash & Jonhston,1982;011er & Seibert,1988;Rogers,1988) ~el'lalan que las 

interacciones madre-nlfto con retardo en el desarrollo se caracterizan como 

poco frecuentes, menos responsivas, participativas en donde los niifos se 

Involucran más en juego solitarios y responden en menor grado a las interacciones 

con sus madres. 'for Igual estas se caracterizan por ser más directivas, menos 
-" 

responsivas, tanto en situaciones de juego como tareas especificas, asf también 

responden a los intercambios verbales del niño en fonna directiva, lo cual impide 

que el nifto adquiera habilidades para el lenguaje y amplie su repertorio que 

en ocasiones es limitado o casi nulo. 

A partir de las caracterlsticas especificas de las interacciones madre-hijo 

con retardo en el desarrollo, resulta Importante Investigar ampliamente las 

partlcularldades y· a~¿llzar las características de los patrones de Interacción que f 

presentan estas diadas, para asl mejorar la dinámica famlllar del nlllo con retardo 

y prlnclpalmente la relaclón madre-nllfo. Al mejorar dichos patrones de Interacción 

se contribuye a preservar la fUnción socializadora que cumple la familia , la cual se 

ve alterada cuando existe la presencia de un nino con características especiales. 

De este modo también se contribuye al óptimo desarrollo tanto cognitivo , motor 
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y social del nil'lo como al desarrollo simultáneo de patrones de interacclon de 

calidad . 

Por lo anterior el objetivo del presente estudio es "Analizar la calidad de la 
' 

Interacción en diadas madre- nll'lo con retardo en el desarrollo , mediante dos 

índices, el Indice de ResponsMdad Social y el Indice de Continuación Social". 

Para cubrir con dicho objetivo, este trabajo se estructuró de la siguiente 

manera : En el Capitulo 1, se abordan los aspectos generales del retardo , tales 

como concepto, causas y el impacto de la presencia de un nitfo con retardo. 

El Capitulo 2, comprende en primer lugar las diferentes nociones acerca del 

término de Interacción En segundo lugar se citan algunos estudies que han 

contribuido al estudio de las Interacciones adulto-nil'lo, enfatizando las posibles 

variables que pueden interterlr en el desarrollo de patrones de interacción de 

calidad. 

En el Capitulo 3, se especifican las caracterlstlcas de los patrones de 

Interacción de las diadas madre- nitfo con retardo en el desarrollo . La 

caracterización se basa en algunos aspectos , tales como: 

1) Olrectividad Materna 2) Responsividad y/o Sensit1v1dad 3 í lnterncc1ones 

Verbales 4) Expectativas rv1aternas y 5) Calidad de la Interacción . El fin de éste 

capitulo es la especificación de los patrnnes de interacción que caracterizan a 

este tipo de diadas. 

En el Capitulo 4, se presentan algunos aspectos del proyecto general en 

cuanto al marco teóiico , fundamentación y objetivos . 
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El Capitulo 5, comprende la descripción de la investigación sobre !a 

calidad de la interacción en las diadas madre-ni1io con retardo en el desarrollo 

(sexo femenino versus masculino) medida a través del Indice de Responsividad 

Social y el Indice de Continuación Social. Dicho análisis abarca aspectos 

tales corno marco teórico, fundamentación, objetivo , método y procedimiento 

En el Capitulo 6, se describen los resultados de este estudio . 

En el Capitulo 7, se presentan las conclusiones , bibliografía, tablas , gráficas 

y anexos. 
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CAPITULO 1. RETARDO EN EL DESARROLLO 

Deftnlcl6n. 

La deficiencia mental es un problema universal, aparece en todas las -

razas y naciones. Puede encontrarse tanto en ntveles socloeconómlcos 

altos como en estratos bajos, asl esta ha sido designada con una amplia 

termlnologla y en ocasiones confusa. 

Entre los términos que se ha utilizado para hacer referencia a la deficiencia 

mental se encuentran, el de Idiocia, oligofrenia, amnesia; asl también el de 

subnormalldad mental, debilidad mental, y retraso mental entre otros (Moreno 

1971 ). 

Lambert {1981) argumenta que el primer término que se utilizó para hacer 

referencia a individuos que presentaban déficits en la Inteligencia fue el de 

Idiocia , el cual a su vez se categorlza en Idiotas, Imbéciles, déblles mentales 

de esplrltu o mente, dichas categorlas se dejaron de utilizar dado lo 

peyorativo de sus connotaciones 

Con respecto a la definición de retardo existen diversos enfoques que han 

tratado de deflnlrlo,a pesar de dichos Intentos no se ha logrado un acuerdo 

entre ellos, entre dichos enfoques encontramos el punto de vista médico, 

educativo y conductual, en el cual centraremos nuestra atención, estos se 

describen a continuación. 

Desde el punto de vista médico algunos autores (Crazer & Mltchell 1971 , 

Gessell & Armatruda, Ferr1:J1dez, Mas & Palacios , 1981 citados en Moreno 1971 ) 

considera n a la deficiencia mental como una disminución del desarrollo y a 
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consecuencia de dicha disminución la maduración se retarda, asi también asumen 

que la deficiencia mental es provocada por un defecto orgánico o una enfermedad o 

debida a una detención del desarrollo en el cerebro cuando las capacidades 

mentales están en desarrollo. 

La deficiencia mental también es considerada como un síndrome, el cual es 

provocado por un trastorno permanente del funcionamiento y estructura de las 

neuronas de la corteza cerebral que aparece antes de o en la infancia , dicho 

trastorno se caracteriza por una disminución en la capacidad para aprender y de 

otras funciones mentales provocando desadaptación social. Puede ser resultado 

de muchas enfermedades, siendo la complejización de los síntomas la que 

determina la disminución de la inteligencia y como consecuencia la limitación 

para el aprendizaje , desórdenes de conducta , perturbaciones perceptuales , 

motoras y lenguaje. 

En concluslón, la deficiencia mental es resultado de la detención temprana y 

prematura del proceso blológlco de desarrollo y de las funciones mentales 

superiores. Este síndrome puede presentarse durante el nacimiento y los 

primeros siete aftos de vida presentando por consecuencia alteraciones en la 

maduración del sistema nervioso. 

Desde una perspectiva educativa , el retardo es caracterizado como un 

funcionamiento Intelectual Inferior al término medio y se origina durante el 

periodo de desarrollo, el cual esta asociado con la perturbación de la conducta 

de adaptación. 

A consecuencia de este nivel inferior resulta una disminución en una o 

varias áreas del desarrollo como aprendizaje , madurez y adaptación En el 

aprendizaje el rendimiento de un individuo se ve disminu ido en relación a la 
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mayorla de sus campaneros. La maduración se refiere a la habilidad para sentarse, 

pararse, caminar, hablar y para la interacción social. 

la adaptación es entendida como la capacidad del lndMduo para acomodar 

o ajustar su comportamiento a las exigencias de sus campaneros, padres y 

otras personas (Moreno 1971 ). 

Por otra parte la corriente conductual define al retardo como un repertorio 

conductua! !imitado, dicho repertorio es resultado de Impedimentos biológicos y 

factores socioculturales (lambert 1981 }. 

Para Bijou ( 1980) el retardo es considerado como un deterioro en el 

funcionamiento intelectual y lo caracteriza como un desarrollo inmaduro o como 

un estado de incompetencia social o intelectual. El autor hace la distinción entre 

desarrollo y retardo, es decir, que el desarrollo del Individuo depende de los 

Intercambios Interactivos que éste mantenga con su madre, lo cual le permite 

ampliar sus redes interactivas. 

Cameron y Margaret(1951 citados en B!jou 1980 op.clt.) definen al retardo 

como una serie de comportamientos que se adecuan a niveles mas tempranos de la 

vida del Individuo. 

Desde esta perspectiva el retardo es concebido como un repertorio 

conductual limitado en donde el individuo presenta dificultad para actuar y 

adaptarse a su medio familiar y social; asl como Inmadurez, tanto en su 

motricldad y estado de ánimo, lo cual se traduce en dificultades para caminar. 

saltar, correr; problemas de lenguaje y para la interacción social .En cambio el 
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modelo médico concibe a! retraso como un "enfermedad" ya que ésta provoca 

síntomas, tales corno problemas acádemicos, conductas de adaptación 

inadecuadas y trastornos de conducta en general. En si , no es una enfermedad 

ya que dichos trastornos pueden desencadenar déficits en el individuo 

afectando diversas áreas del desarrollo. En otras palabras este repertorio 

!Imitado se debe en ocasiones no solo a una causa orgánica, sino que también 

son producto de ambientes pobres y faltos de estimulaclón; de ptivación materna 

y/o una escasa o nula sensltividad o responsivídad paterna, lo cual, provoca que su 

desarrollo se retarde. 

Por otro lado, lngal!s (1987), asume que e! retraso se puede definir en 

base a tres categorías : 

1) definición basada Cls. 2) definición basada en un mal rendimiento . 

3) definición basada en la naturaleza del retardo . 

Con respecto a la primer categoría el retraso se define en función del 

puntaje obtenido en una prueba de Inteligencia, es decir si un Individuo presenta un 

CI Inferior al nivel establecido (70), puede ser considerado como retardado Esta 

definición es bastante excluyente desde el momento en que trata de diagnosticar 

el retraso mediante el puntaje obtenido por un individuo durante su ejecución.sin 

embargo, su bajo rendimiento puede ser resultado de diversos factores como que 

el Individuo se angustie al ser sometido a la prueba ; el ambiente en el que se 

aplica dicha prueba no sea el adecuado e Incluso la existencia de dat'io 

cerebral. 

Un individuo puede ser catalogado como retardado en función de su 

conducta adaptativa al medio ambiente y a la cultura en la que esté Inmerso, 

teniendo asl , que este puede ser retrasado en un ambiente y no en otro . 
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Con respecto a lo anterior Kraner ( 1957, citado en lngalls 1987 ), distingue 

entre dos tipos de debllldad mental: 1) relativa y 2) absoluta . La primera se 

refiere a indMduos totalmente Impedidos en su funcionamiento mental. Por lo tanto 

en cualquier lugar puede ser visto como retrasado mental. La debilidad mental 

relativa engloba individuos con impedimentos no orgánicos y que se 

desenvuelven en sociedades complejas, pero que además no tienen 

impedimentos en sociedades simples. 

En cuanto a la definición basada en la causa del retraso, este es visto como 

una enfermedad o dalfo a nivel del sistema nervioso, el cual se puede presentar en 

el periodo perlnatal , prenatal y potsnatal. 

La controversia de esta definición es que no necesariamente debe 

existir un defecto en el sistema nervioso, además se excluye a niflos y adultos 

que no precisamente presentan un daf'lo orgánico y que probablemente también 

serian etiquetados como retrasados. 

Salomón & Patch (1986) sel'lalan que el retardo es un 

funcionamiento Intelectual por debajo del promedio en el que existen diferencias de 

adaptación y se manifiestan durante el desarrollo. Con respecto al término de 

adaptación se hace referencia a las exigencias del medio ambiente natural y social 

que influyen en el individuo. 

La dirección general de educación especial (DGEE 1993) asume que un sujeto se 

considera deficiente mental cuando presenta una disminución slgnlficatiVa y 

permanente en el proceso paracognoscltlvo acompaf'lado de alteraciones en la 

conducta adaptativa 
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De acuerdo con las definiciones antes mencionadas, el retardo no es una 

enfenneda,d, aunque estas puden acompanarlo o causarlo. Estas son categorlas 

que hacen referencia a un tipo de población con caracterlstlcas particulares 

y que comunmente se utltzan para diferenciar los comportamientos que están 

dentro de una norma. Dado esto los retrasados mentales son un grupo 

heterogéneo al cual se le segrega y se le dan consideraciones especiales debido 

a que poseen ciertas caracterlstlcas tales como: 1) dl11cultad para actuar y 

adaptarse al medio famlllar, escolar y soclal 2)1nmadurez neuróloglca, es decir, 

tanto en movimientos gruesos y finos, al caminar, correr, saltar y tomar objetos 3) 

Inmadurez emociona!, la cual se caracteriza por una fuerte dependencia de la 

madre, llantos sin motivos y cambios de humor 4) hlperactMdad constante, 

agitación, d111cultad para la lectoescrltura 5) problemas de lenguaje y artlculaclón 

6) conductas antisociales como la lndlsclpllna ( Mele 1988). 
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CLASIFICACION. 

Con respecto a la clasificación del individuo deficiente mental existen diversos 

puntos de vista pero en general, este es clasificado según su coeficiente 

Intelectual y su potencial para la educación vocacional. 

Desde una perspectiva médica la deficiencia mental se clasifica de acuerdo 

a las siguientes categorias: 

1) superficial o llmltrofe 2) media 3) profunda o de custodia . El Individuo 

que es clasificado dentro de la primer categorla presenta un CI de 80 a 90, 

estos presentan un estado aparentemente normal, Incluso puede pasar 

desapercibida su deficiencia, asl también pueden alcanzar un aprendizaje 

casi normaL pueden presentar transtornos emocionales, inadaptación social y 

transtornos de comunicación . 

Los individuos que se ubican dentro de la segunda categorla presentan 

un CI de 50 a 80, entre ellos se encuentran los que son motivo de recuperación 

favorable para incorporarlos al trabajo , la vida diaria y a valerse por si mismos 

dentro de sus posibl!idades y carenc!as. D!cha categorla también se aplica a 

algunos sujetos quienes pueden asimilar la educación preescolar, la 

iectoescritura y el cálculo. 

En la deficiencia mental profunda o de custodia el Individuo presenta un 

CI de O a 50, estos sujetos se ven Impedidos para realizar las funciones 

fisiológicas más elementales, su vida depende de los demás y por lo regular se 

encuentran relegados en su propio hogar en otros casos son recluidos en 

Instituciones. 
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Por otro lado tenemos que la deficiencia mental se clasifica en base al 

puntaje obtenido en pruebas de inteligencia , dado esto existen diversas escalas y 

asociaciones que la clasifican, esta se menciona a continuación . 

CLASIFICACION SEGUN LA PRUEBA THERMAN 

TIPO C! 

Limltrofe 89 a 90 

Subnonnal 79 a 70 

Superticíal 69 a 50 

Niedia 49 a 30 

Profunda 29 a " V 

De acuerdo a la escala Stanford Binet la deficiencia mental se clasifica de 

acuerdo a lo siguiente. 

CLASIFICACION SEGUN LA ESCALA BINET 

TIPO CI 

Frontera 83 a 68 

Media 67 a 52 

Moderada 51 a 36 

Severa 35 a 20 

Profllnda 20 a o 

Por otro lado existen algunas asociaciones como la organización mundial de 

¡a salud (OMS) y la asociación de deficiencia mental íADDM), las cuales 

clasifican a la deflcierncla mental de acuerdo a lo siguiente . 
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OMS ADDM 

TERMINO, CI CI 

Leve 59 a 69 Llmltrofe 70 a 84 

Moderado 20 a 49 Leve 55 a 69 

Grave O a 19 Moderada 40 a 54 

La dirección general de educación especial (DGEE) ha establecido 

la clasificación de la deficiencia mental en base al grado de retardo, esta se 

describe enseguida .. 

GRADO DE DEFICIENCIA CI 

1o 95 a 66 

20 65 a 31 

30 30 a O 

Por su parte lngalls (1987) clasifica a la deficiencia mental en base al 

coeficiente Intelectual {CI) y propone las siguientes categorlas: 

1) ligera 2) moderada y 3) profunda. Los lndMduos que se ubican dentro de 

la primer categorla presenta Cls entre dos y tres desviaciones estándar por 

debajo de lo normal. 
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En la categoría de retardo moderado, los sujetos tienen un CI, entre tres 

y cuatro desviaciones por debajo de lo normal. La tercer categoría engloba a 

indMduos que presentan más de cinco desviaciones por debajo de lo normal. 

Desde el punto de vista educativo el retraso se categoriza en: 1) educable 

2)entrenable y 3) severo. El retardo mental educable se caracteriza porque a 

estos sujetos se les enset'lan aptitudes básicas como la lectura. la escritura y 

aritmetica . 

En la segunda categoría se incluyen a individuos que estan impedidos 

para escribir su nombre. Por lo general estos son entrenados en aptitudes 

de cuidado personal y actividades laborales sencillas . 

El retardo severo Incluye a sujetos, los cuales son Incapaces de cuidarse y 

valerse por si mismos de acuerdo con esto son subclasiflcados como 

subentrenables o necesitados de custodia . 

.A.si también existe 1a caregorra ere rerarcro socrocurrurar; et matvttl\Jo que 

es categorlzado dentro de ésta no presenta dat'lo orgánico. sin embargo, su 

retraso se debe a que se ha desarrollado en un ambiente pobre y de poca 

estlmulaclón provocando un retraso en diversas áreas . 

Por lo anterior podemos argumentar que existe una gran variedad de 

categorías en el campo de la deficiencia mental y dicha termlnologla ha Ido 

evolucionando en el sentido de que posee una menor carga emociona!. 
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La clasificación de un lndMduo con retardo depende de tres factores: 

1 )De que el sujeto obtenga puntajes de por lo menos dos desviaciones estandar 

por debajo de lo normal; 2)presente una conducta de adaptación deficiente y 3) la 

deficiencia puede aparecer durante el desarrollo. 

Dadas las caracterlstlcas y limitaciones que presentan los lndMduos con 

retardo, tales como Inmadurez neurológica, hlperactMdad Indisciplina y escasos 

Intercambios Interactivos es de Importancia explorar los patrones Interactivos 

que presentan las diadas madre nlno con retardo, ya que estas a menudo 

son caracterizadas como menos responsivas e Interactivas. Dados estos 

predlctores existen altas probabilidades de que sus Interacciones se ubiquen en 

la categorla de Interacciones de baja calidad (Hann 1989). 

La necesidad de explorar dichos patrones de Interacción nos neva 

Implementar programas de Intervención que promuevan Interacciones de calidad. 

ETIOLOGIA. 

En lo que respecta a la etiologia existen diversas causas que determinan 

el retardo en el desarrollo. Algunos autores como Citrin (1978), lngalls (1987), · 

Lambert (1981), Salomón & Patch (1976),Silva (1981) & Telford (1981) coinciden 

en que los transtomos que originan este sldrome pueden adquirirse en tres 

periodos distintos, durante el embarazo (prenatales), el parto (perinatales) y los 

primeros siete anos de vida (postnatales). 

CAUSAS PRENATALES. 

En lo que respecta a las causas prenatales que se pueden presentar 

durante el ciclo de gestación, encontramos Infecciones como la rubéola, la slftlis, 
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sarampión, etc . En este periodo tambien se Incluye la incompatibilidad sanguínea y 

las radiaciones a nivel pélvico. 

CAUSAS PERINATALES. 

Entre estas encontramos aquellas que se presentan al momento del 

nacimiento, tales como: 

1) premadurez 2) desnutrición y 3) lesiones traumáticas (uso de forcéps , anoxia, 

etc) . 

CAUSAS POTSNATALES. 

Generalmente el retardo puede presentarse antes del nacimiento, durante 

el parto o se puede dar el caso de que un nllfo nazca con su sistema nervioso 

Intacto y se convierta en retardado después de su nacimiento como resultado de 

una Infección o debido a una pobre estlmulaclón ambiental. De este modo las 

causas que se presentan durante este periodo se pueden dividir en dos 

categorlas : a) Infecciones y b) Influencias del medio ambiente flslco o familiar. 

En lo que respecta a las infecciones en el cerebro sabemos que todas son 

causantes de daño cerebral permanente y retraso mental, entre ellas 

encontramos: a) meningitis b) encefalitis c) fenllcetonurla d) llpoldosls 

e)galactosemia f) cretinismo. 

Por otro lado tenemos que el medio ambiente flslco o famlllar 

pueden ser causantes del retardo y tiene que ver con aquellas personas en 

las que no existe ninguna lesión que disminuya o impida el desarrollo de . sus 
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capacidades Intelectuales. De acuerdo con estas características podemos hablar 

de retardo soclocultural, el cuál es resultado tanto de ambientes flslcos como 

famlllares, dichos ambientes estan faltos de estímulos que contribuyan al 

desarrollo óptimo de un lndMduo .. 

En cuanto al medio famlllar,se ha venido aceptando que la forma en que se 

erra a un nlno Influye en sus capacidades Intelectuales. 

Por consiguiente una de las causas del retraso es el hecho de que a muchos 

nlnos se les crla en ambientes pobres que les Impide tener un buen rendimiento en 

sus actMdades cotidianas. De acuerdo con lo anterior se ha encontrado que los 

nlnos de estratos socloecnómlcos bajos presentan una más pobre ejecución en 

pruebas de lntellgencla que los de estratos altos. 

En base a estos supuestos surge el concepto que en el área pslcológlca 

se le denomina • privación cultural• , dicho término se ha utllzado para explicar las 

diferencias tanto cognoscitivas como verbales en ciertos grupos con 

caracterlstlcas partlculares, las cuales son resultado de las deficiencias del 

ambiente en el que se criaron. 

La privación cultural o marginación engloba todas aquellas 

circunstancias que acampanan a la pobreza como: 1) vivienda ruinosa 

2)haclnamlento 3) desintegración famlllar, etc. 

Entre los factores que pueden contr1bulr a un mal rendimiento escolar y 

por consiguiente privan de un óptimo desarrollo, se encuentran: a)mala salud; 

b)cuidados deficientes; c)amblente pobre y/o blopslcosoclal restringido; d) hábitos 

de comunicación restringidos ; e) pocos Intervalos de comunicación; f) agresiones 

y rechazo; g) pocos juguetes, paseos y estlmulaclón; h) bajo nivel educativo. 
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La privación cultura! o también denominada externa , incluye dos tipos de 

privación: a) aspectos afectivos y b) restricciones del ambiente _ Con respecto 

a la privación afectiva tenemos que las relaciones afectivas son necesarias y 

de vital importancia para el desarrollo emocional , social e intelectual del niño e 

incluso para su desarrollo f[sico 

Al respecto no se ha establecido que de este tipo de privación resulte 

daño intelectual permanente pero se sabe que si influye en el desarrollo normal del 

Infante, tal es el caso del niño retardado, el cual se ve privado de afecto , ya 

que el no corresponde con las expectativas paternas, esto ocasiona que su 

desarrollo se retarde aun más de lo que ya esta , debido a que los intercambios 

mutuos con sus padres son nulos dadas sus caracterlsticas flsicas _ 

El segundo tipo de prtvación se relaciona con la iestricción externa, la cual 

incluye la privación sensorial en general. Dada una privación extrema en el ser 

humano, trae consigo una disminución en su nivel de funcionamiento _ 

Por lo anterior podemos concluir que la causa del retardo no es única , ya 

que este puede ser resultado tanto de factores endógenos y exógenos como el 

ambiente flslco y familiar. As! también, se puede argumentar que el retardo no 

es caracterlstico de un solo tipo de población, ya que como se comentó 

anteriormente el slndrome de pobreza es causa también del retardo. Este 

s!ndrome puede identificarse en la mayor!a de los nif'los retardados y no 

retardados índependienternente de su estrato socla!. De ;;!;! la irnportanc:a de 

t:onocer :as causas que originan e! retardo y de alguna manera reducir el 

Impacto que tiene el nacimiento de un niño con caracterlsticas especiales 

(retardo)_ 
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REACCION PATERNA ANTE EL NIÑO CON RETARDO EN EL DESARROLLO 

La tarea de ser padres es una labor árdua que en ocasiones resulta 

desconocida en la medida en que estos se crean una serie de expectativas 

respecto al futuro "recién nacido", asl también, ambos, padre y madre llegan a 

cuestionarse si cuentan con las habilidades respectivas para poder cuidar y 

educar al nif'lo. 

Las expectativas en cuanto a las capacidades del nif'lo son evaluadas 

por la interacción que éste mantendrá con cada uno de sus progenitores, sin 

embargo las interacciones entre padres e hijos pueden verse influenciadas por 

diversos factores. Dichos factores los ubicamos bajo dos rubros importantes: 

a) factores inherentes y b) factores afectivos. 

Los primeros se relacionan con las caracterfsticas flsicas del nif'lo a partir 

de un daf'lo, tales como algunas anomalfas evidentes en el nif'lo, la ausencia de 

claves sociales y la producción de claves que no son reconocidas como positivas. 

Entre los factores afectivos se incluyen aspectos que estan relacionados 

con los sentimientos y emociones y/o patrones de comportamiento hacia un 

nif'lo con alguna incapacidad o anomalía ffsica. 

De acuerdo con esto el objetivo del presente apartado es la descripición 

de la diferentes reacciones que experimentan los padres ante el nacimiento de 

un nif'io disminuido o con características particulares. 

El hecho real de que la pareja se involucre en la paternidad trae consigo una 

Sf;!rie de des<ijustes entre ellos , tales como: 1) el tiempo que implica el cuidado del 



nlf'lo, lo cual repercute directamente en el área sexual, es decir, surge desinterés 

sexual, 2)restrlcclones en su vida social, etc. 

Dichos desajustes se ven acrecentados ante la presencia de un nlf'lo 

con anomallas flslcas, Impedimentos motores y/o sensoriales o blén, retardo en el 

desrrollo. Entre los efectos secundarlos tenemos una disminución en la relación 

entre padres e hijos maxlme, cuando existe un nlf'lo con retardo y por 

consiguiente algunos padres suelen exprlmentar culpa y un excesivo rechazo 

cuando el nlf'lo no coresponde con sus expectativas. 

La forma en que los padres suelen reaccionar ante el hecho de tener un 

nlf'lo con problemas de retardo suele estar determinada por algunos aspectos, 

tales como: a) el nivel socloeconómlco, b) nivel educativo, c)la forma en que el 

médico proporcionó el diagnóstico de retardo, d) la habilidad para enfrentar la 

problema tic a. 

De acuerdo con estos aspectos la mayorla de los padres reaccionan 

con una conmoción y tristeza profunda ante el hecho de que su hijo presenta 

problemas de retardo. 

Ante este hecho los padres de nlf'los con retardo suelen experimentar 

tres tipos de crisis. La primera de ellas es denominada crisis de lo Inesperado, 

la cual resulta del cambio repentino e Imprevisto del concepto que la familia 

tiene de si misma y de cada uno de sus Integrantes. No es una reacción al retraso 

mismo, sino al cambio que representa en su vida . 

2 1 

El segundo tipo de crisis es la de valores, en la cuál el éxito y la 

competencia son valores de especial Importancia . Cuando los padres tienen que · 
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amar y aceptar a un Individuo con caracterlsticas especiales, el cual no 

corresponde con sus expectativas suelen experimentar algunas reacciones 

corno culpa, vergüenza, negación sobreprotecclón, pena y arnbívalentemente la 

aceptación. El tercer tipo de crisis es la de realidad en la cual se Incluyen 

aspectos de tipo económico, las percepciones que los amigos y familiares 

tendrán respecto al nlf'lo. 

Ante el hecho estresante de convivir con un hijo retardado los padres 

también pueden negar, aceptar y disfrazar el retraso. Los padres que aceptan al 

nlr'lo tal cual reconocen sus necesidades y contribuyen en forma realista y 

madura al desarrollo de habilidades de acuerdo a sus capacidades. De este modo 

le proporcionan seguridad al nir'lo , lo cual le permite ser más firme en sus 

relaciones con otros . En el caso de los padres estos reafirman su autoconcepto y 

sus relaciones con la gente en general. 

La segunda categorla de reacción paterna tiene que ver con el hecho de 

que algunos padres tienden a ocultar o a negar a otros y a si mismos la situación 

real del niiio , en donde esta es atribuida a factores externos (enfermedades). 

En esta etapa son frecuentes las visitas al médico situación que genera altos 

niveles de estrés ocasionando conductas maladaptatívas: 

En recientes estudios en familias de nlf'los con retardo se enfatiza que 

el padre contribuye en forma crucial a reforzar los esfuerzos maternos con el 

simple hecho de interactuar con e! n!ífo. Comunmente se ha aceptado que 

ambos se ven afectados por la presencia de este, aunque esto se da en menor 

grado en la madre, ya que es ella quién está al cuidado del nlt'lo, lo cual contribuye 

a que esta se adapte a su rutina diaria familiar disminuyendo asl la tensión 

emocional en comparación con el padre. 
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Aunque hablamos de diferentes niveles de lnvolucramlento no 

descartamos el hecho de que algunos padres pasan por una serie de crisis 

como las descritas antetiormente ante la presencia de un hijo disminuido_ 

El nacimiento de un nif'lo con retardo en el desarrollo tiene repercusiones 

directas en la pareja , lo cual contrapone el establecimiento de patrones de 

interacción entre ambos conyuges y por consiguiente con el nitfo_ 

SI partimos de! hecho de que !as Interacciones tempranas tienen 

repercusiones posteriores en el desarrollo del mismo, es de vital importancia 

conocer la caracter.zación de los patrones de interacción de las diadas 

madre niífo con retardo para fomentar Interacciones de calidad 



2 4 

CAPITULO 11 ANALISIS INTERACCIONAL. 

Noción de Interacción. 

Diversos autores ( Bakeman & Adamson, 1986; Clark & Seifer, 1982; Lener & 

Galambos, 1983; McCollum, 1984;Power & Par1<e 1982 entre otros) han hecho 

notar la importancia de las relaciones tempranas entre el adulto y el infante, 

mediante dichas relaciones se inicia el desarrollo de este último, es decir, de un 

indiViduo competente tanto en aspectos intelectuales como sociales asl como para 

el surgimiento del lenguaje. 

Dada la responsabilidad que se le da al adulto con respecto al desarrollo 

del niílo. como es que este logra aprender conductas e incluso como es que 

se comunica, en otras palabras como se le denomina a dicho proceso existente 

entre el adulto y el infante que contribuye a su desarrollo. 

Al respecto Bowlby (1969 en Lener & Galambos op.cit.) fue uno de los 

primeros teóricos que se enfocó al estudio de las vinculaciones existentes entre 

los nii'íos y sus padres y senala especlficamente que dichas viculaciones se 

forman y persisten a lo largo de la vida . 

I 

Durante el desarrollo la conducta de vinculación lleva al establecimiento ¡ 
de nuevos vinculos afectivos entre el nino y su madre o padre, más tarde entre 

adulto-adulto . 

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo constante de vínculos entre el f 
adulto y el nillo tienen lugar desde de que nace y durante su crecimiento . Durante 
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su cuidado el nir'lo establece sus primeros vinculas con la madre es en este / 

que ocurren una infinidad de sucesos denominados intercambios interactivos. 

Entre las diferentes nociones y desde un punto de vista unidireccional 

la interacción es entendida como una práctica paterna, !a cuál se define en 

función de la actividad o comportamiento que ei adulto presenta durante la 

interacción. 

Por otra parte Bell (1968) argumenta que la interacción implica una 

reestructuración de conducta por parte del adulto acorde al nivel de desarrollo del 

niffo y viceversa, es decir, que uno de los participantes en un intercambio 

social Irá cambiando y alternando su conducta en función del otro y en donde 

dichos cambios modificará la conducta de ambos. 

Entonces la Interacción puede ser considerada como una red en la que el 

I 

nir'lo esté inmerso, lo cual contribuye a que su personalidad y noción de s.i r/ 
mismo (auto concepto) vaya evolucionando continuamente como resultado de la 

retroalimentación que los adultos le proporcionan al Interactuar con él. De este 

modo él nlflo se convierte en un agente de intercambio social. 

Oe acuerdo con Bakeman & Brown (1977) la Interacción es un diálogo 

i:onductual en el que se juegan diversos elementos (actos comunicativos) y 

en el que ambos, adulto niflo, emiten respuestas uno en función del otro. 

/ 
I 

Parke ( í 980) considera que el término de Interacción es sinónimo de / 

reciprocidad y es una forma en la que los padres y nit'los regulan su conducta en 

forma mutua . 
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Por otra parte y bajo U!1 entoque estructura !!sta 1a !nt eracc!6!1 también es 

entendida como una reciprocidad en el que adulto- 11iii u 11lle1cérn 1bia 11 

mutuamente bienes y servicios. 

Desde una perspectiva conductual se denomina interacción a !a afectación 

que él adulto provoca en el niiio , ya sea modificando, anula11do o íomenia11do el 

desarrollo de repertorios conductuales . 

Así también la interacción es entendida como el control que ejerce ün'ú 

de los integrantes de la diada en la interacción de acuerdo con to que su / 

acompal1a11te está haciendo, es decir, si uno está hablando , el otro escucha . Dicho 

proceso es conocido como " la toma de turno ''. 

Para Hann ( 1989) la interacción es conceptua!izada como un continuo 

que puede ir desde interacciones de baja calidad, es decir insensitivas 

inadecuadas y/o abuso, hasta interacciones de alta calidad , sensitivas y de 

responsividad. 

Por lo anterior la Interacción puede ser entendida como el vinculo j 
existente entre el adulto y el nifio en donde ambos, mutuamente y de manera 

recíproca modulan, reestructuran y modifican su conducta , mediante esta 

danza el adulto contribuye a que el nifio amplie sus redes interactivas . 

Se habla que durante la interacción adulto-niílo , estos modifican su 

conducta , pero ¿Qué factores son los que de manera directa ó indirecta 

pueden hacer que cambien dicl1os vinculas interactivos 7 Se espera que las 

interacciones entre adulto niiio sean de calidad , sin embargo, dicha ca lidad 

puede sufrir algunas variaciones. Entre los factores de lníluencla directa 
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ambiente social y familiar (indirecta). Cada uno de estos elementos infiuye en 

forma distinta en las interacciones madre-niño. 

De acuerdo con lo antes citado en el siguiente apartado se delineran 

las aporiaciones de diversas investigaciones que han contribuido al estudio de 

las interacciones y las diferentes variables que pueden infuir en dichos intercambios 

interactivos . 
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APORTACIONES Al ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES ADULTO MIMO 

Recientemente el estudio de las interacciones ha cobrado gran 

importancia, ya que existen numerosas investigaciones cuyo objetivo es la ¡ 
I 

caracterización de las interacciones diádicas madre-nino. Dichos estudios 

especifican las variables que interfieren en el establecimiento de patrones 

interactivos de calidad, entre ellas están el tipo de apego, factores demográficos 

(sexo, edad, nivel educativo y socioeconómico, etc.), la raza, orden de nacimiento, 

enfermedades mentales, la premadurez, apoyo social y el contexto . 

Entre las primeras aportaciones con respecto al estudio de las 

interacciones existen diversas teorlas del desarrollo que estudian el sugirmiento de 

las primeras experiencias tempranas, las cuales centran su atención en el papel 

de la madre. Cada una de estas explica en forma distinta el acontecer de dichas 

experiencias. 

Desde una perspectiva psicoanalltica se asume que la madre contribuye 

al desarrollo del nino mediante su protección y alimentación. 

La teorla del aprendizaje social sostienen que la madre desempena un 

papel reforzante, al disminuir el impulso de hambre, al alimentar al nino y 

proporcionarte otros cuidados . Es apartir de estas experiencias que la madre se 

convierte en un reforzador generalizado, lo cual traé consigo que el nino 

establezca una relación especial con su madre. 

Por otra parte , la teoría del apego enfatiza que los lazos afectivos o de 

apego en edades tempranas pueden verse afectados debido a la ausencia de una 

figura de apego (deprivación materna) . Toda separación es totalmente danina , 

/ 



29 

ya que algunas conductas del nlno, como eJ »orar, sonreJr, vocalizar y de -

proXlmldad (contacto nslco) permiten las bases para Interacciones posteriores, de 

no existir una figura de apego esto repercutirá en el desarrollo posterior del 

Infante. 

El desrrollo del apego entre la madre y el nlno depende de la 

comunicación entre ambos, lo cual Implica que esta sea sensible a las conductas 

del nlno y viceversa .De esta manera se contribuye en forma óptima al desarrollo 

de patrones de apego seguro o lo que se conoce como Interacciones de calidad, 

es decir, sensitivas (sincrónicas). SI por el contrario la madre es Inconsistente 

para percibir e Interpretar las setiales del nlno, estará fomentando el desarrollo de 

patrones de apego Inseguro y simultáneamente Interacciones de baja 

calidad (lnsenslttvas). 

La Importancia de las primeras relaciones radica en el hecho de que estas 

permiten posteriormente la relaclón con otros lndMduos en la vida adulta y la 

adquisición de una serle de conductas que permiten la Interacción. 

Dados estos supuestos lsabella y Belsky (1991) reallzan un estudio 

para determinar si el tipo de apego desarrollado entre la madre y el Infante 

esta asociado con algún tipo de Interacción sincrónica o aslncrónlca. Para ello 

se plantean las siguientes hipótesis: 1) Las diadas que establecen patrones 

de apego seguro establecen relaclones proporcionadamente sincrónicas. 2) Las 

diadas que desarrollan patrones de apego Inseguro, establecen relaciones de tipo 

aslncrónlco, y 3) Existen diferencias en la historia lnteracclonal de la diadas al 

desarrollar patrones de apego: 

a) lnseguros-evltantes y b)lnseguros resistentes_ 



30 

Para describir los resultados en este estudio longitudinal lsabella & 

Belsky (op.clt) observaron las Interacciones de 153 diadas a los 3 y 9 meses de 

edad. Dichas observaciones permitieron evaluar la calidad del apego en el primer 

ano de vida. Los resultados confirman las predicciones hechas en su estudio, ya 

que confirma que las diadas que desarrollan un apego seguro Interactúan en 

forma recfproca mutua, es decir, en forma slncr6nlca. 

Mientras que las diadas que desarrollaron un apego Inseguro se 

caracterizaron por Interacciones aslcrónlcas, en el que las madres se Involucran 

de manera extrema, es decir, fUeron lrresponslvas e lntruslvas, asl también 

estas Interacciones se asociaron con patrones de apego Inseguros - evltantes. 

De acuerdo con estos hallazgos tenemos que la calidad de las relaciones 

de apego seguro son producto de la dlsponlbllidad de la de la madre para 

Interpretar, responder e Interactuar en forma contingente a las conductas del 

nlno, lo cual provee un nlvel óptimo de estlmulaclón Interactiva y por 

consiguiente el desarrollo de patrones de apego seguro. 

En las vlnculaclones seguras los nlnos suelen no buscar en forma !mediata la 

proximidad con la madre, es decir, no evitan o se resisten al contacto con ella 

después de una separación; al contrario, la saluda y ello lo tranquiliza si es que 

está molesto. 

En cambio, las relaciones Inseguras se caracterizan porque 

frecuentemente los nlnos evitan el contacto con la madre especialmente 

cuando se reunen después de una ausencia . El nlno puede no resistirse a los 

esfuerzos de la madre por establecer el contacto entre ellos pero no busca tal 

contacto, suele tratar a la madre y al extrano de la misma forma . 
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En las relaciones ambivalentes ( inseguras - evitantes ), el nii1o suele 

molestarse bastante si es separado de su madre; aunque esta no suele 

tranquilizarlo satisfactoriamente, el nlf'lo busca y a la vez evita el contacto en 

diferentes momentos. Puede mostrar enojo si se reune nuevamente con la madre 

asl como a tener contacto con un extraf'lo . 

SI el desarrollo del Infante es (Irritable- resistente) , es decir, si la mayorla de 

los intercambios que establece con su madre son negativos, la percepción que 

el nlílo tiene de la relación con su madre es frustrante, ya que ésta no cuenta con 

la habilidades que le permitan Involucrarse positivamente. 

Con respecto a esto último, los padres pueden combinar diferentes 

estrategias y/o estilos de Interacción pues la resistencia de un nlflo a relacionarse 

con su madre, también puede ser considerada como una estrategia que permite 

evocar formas consistentes y prevlslbles de lnvolucramlento materno. 

En la misma linea Lamb (1980) sostiene que los nlf'los buscan la 

proximidad para sentirse protegidos. Cuando estos son más hábiles, es decir, 

cuando son capaces de realizar movimientos de manera autónoma utilizan 

algunas conductas como vocalizaciones, sonrisas, norfqueos para atraer la 

atención del adulto y mantener la proximidad con éste . 

Entre e! primer y segundo af'lo de vida los nlf'los presentan con más 

frecuencia conductas proximales, las cuales son dirigidas a diferentes personas en 

la que alguna de ellas se convierte en una figura de apego Importante (madre) . 

En lo que respecta a esto último se sabe que los niílos no presentan conductas 

de apego con ninguna persona, es aproximadamente hasta los 6 y 8 meses 

que pueden distinguir prlnclpalmente a su madre de otras personas y protestar 
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ante alguna separacion. Las protestas de separación indican que el nitfo no 

acepta sustitutos e intenta mantener la proximidad con los padres. 

Entre las conductas que pueden ser clasi1'1cadas como conductas de apego 

se encuentran: 1) el llorar, 2) sonrisas y vocalizaciones, 3) mirar a una persona, 

contacto cara-cara , etc. Estas conductas son utilizadas por el nltlo para para 

mantemer la proximidad con el adulto o bien oue este se acerque a él y 

establezcan diálogos mutuos. 

Por lo anterior cabe diferenciar entre conductas de apego y conductas 

afiliatlvas. Las primeras se dan con más frecuencia durante la interación con 

figuras de apego. En cambio las aflliatlvas como las sonrisas, vocalizaciones 

permiten que él nll'lo Interactué con otras personas di~tintas a los padres. 

Dados estos supuestos Lamb ( 19RO) se planteó dos cuestiones : 1) evaluar 

si los nlnus muestran más conductas de apego a la mamá que al papá o prefieren 

mfls a la mamá que al papá y 2) sí los nif'los presentan conductas de apego a 

ambos padres la naturaleza de las relaciones madre- nlno difieren de la 

naturaleza de las relaciones padre-nlflo. 

Para describir los resultados, en este estudio longitudinal Lamb (op.clt) 

realiZó observaciones a los 7,8 , 12 y 13 meses de edad. El autor considera las 

conductas de apego y conductas a1lllattvas corno claves para describir el apego 

entre el padre y el nllio en los primeros af'los de vtda . 

En el primer afio de vida , los nif'los presentan conductas de apego similares 

hacía ambos padres, es decir, el niffo no muestra preferencia hacia alguno de los 

dos (papá y mamá ). Sin embargo en el segundo alio de vida el sexo de los nif'los 



33 

parece determinar la preferencia sobre el uno u otro padre en situaciones de 

interacción. 

Dichas preferencias permiten el inicio del proceso de identificación 

con personas del mismo sexo y la especlflcación de roles a desempet'iar 

dependiendo del sexo. La edad de 2 a 3 at'los es un período crítico para el 

desarrollo de la Identidad de género. 

A menudo se ha probado que los nit'los que carecen de una de las flguras 

paternas durante los primeros años de vida presentan problemas para discriminar 

los roles a seguir de acuerdo a su sexo (Lamb op.clt.) 

Las relaciones madre-nit'lo difieren de las relaciones padre-nirlo en el 

sentido de que en el primer año de vida las madres Inician juegos mediante 

cierto tipo de juguetes. En cambio los padres proveen más estimulación física y 

propician cierto tipo de juegos en el que los nifíos tienen que responder e11 forma 

activa 

El hecl10 de que las interacciones madre-niño . p3dre-11iño provean a este de 

diferentes ciases de experiencias permiten clarificar el rol de cada uno de ellos 

y a su vez contribuir al desarrollo de la sociopersonalidad. 

Dado que existen diferencia en la naturaleza de las relaciones padre-nlt'io 

madre-nlt'lo cada uno contribuye en forma diferente al desarrollo de la 

personalidad. 
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Por otra parte y de acuerdo al modelo bldirecclonal de desarrollo se postula 

que los cambios en el desarrollo del organismo y el ambiente social Influyen 

mutuamente en la conducta de cada uno de los integrantes de la diada, es decir, 

que uno a otro se complementa y los cambios que ocurren en uno promueven 

cambios en el otro . Las sonrisas y vocallzaclones del Infante son conductas que 

permiten liberar la conducta materna y facllltan el lnvolucramlento. 

Con respecto a esto último tenemos que en las Interacciones madre~nltfo 

surgen las bases de un extenso rango de discriminaciones acordes a la 

capacidad del nll'lo. Tales discriminaciones incluyen conductas , tales como: 

a)reconocimiento del rostro de la madre, b)cambios en el tono de voz, c)atención y 

d) movimientos flsicos complejos. Dado que muchas de estas estructuras se 

desarrollan en situaciones de interacción mucho depende de las 

características del Infante (temperamento del infante como de la habilidades 

de la madre (sensltMdad) . Dicha capacidad de discriminación y adaptación son 

la pauta para subsecuentes relaciones diferenciadas que le permiten establecer 

rnultlples Interacciones con otras personas distintas a la madre. 

Lo anterior se puede constatar con el estudio realizado por Green & 

Gustafson & West (1980), quienes examinan los efectos del desarrollo (cambios 

en la motilidad) sobre las interacciones . 

Para ello el autor observó longitudinalmente a 14 diadas madr~nll'lo en 

ei hogar a los 6, 12 y 18 meses de edad. La unidad de anállsls fué la interacción 

en cuanto a los cambios en la Iniciación y contenido de la misma . Esta se definió 

como la emisión de conductas "directas" como : 1) sonrisas, contacto flslco; 

2) vocaHzaciones; 3) llanto y dirección de ia atención, etc . Dichas categorlas 

permitieron el análisis de !a conducta Interactiva de! nHfo 
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Para la madre se establecieron las mismas categorlas Incluyendo otras 

corno: 1) hablar y tocar al nif'lo, 2)mostrar objetos _ 

Los datos indican que entre los 6 y 8 meses de edad las Interacciones 

rnadre-nlt'lo se caracterizan por el constante contacto flslco y muestras de afecto 

(conductas de apego)_ 

A los 12 y 18 meses de edad el nlt'lo se encuentra en otro nivel de 

desarrollo, lo cual le permite Involucrase en otras actMdades más complejas 

como el gatear, caminar, jugar, vocalizar y mostrar objetos_ Esto es 

producto de la habilidad de la madre para motivar al nlt'lo a responder e iniciar la 

Interacción, lo cual confirma el hecho de que la conducta de uno lnfl1Jye mutuamente 

en la conducta del otro permitiendo a.si ritmos sincrónicos de Interacción_ 

Durante el segundo afio de vida las interacciones madre-nif'lo empiezan a 

ser más frecuentes su contenido se caracterizan por la constante muestra de 

objetos, contacto flslco y/o afecto, preguntas verbales , extensos periodos de 

juego, vocallzaclones y actMdades motoras, etc, mediante estas conductas la 

madre inicia en forma frecuente la Interacción con el nit'lo y responde en forma 

contingente a sus sef'lales y necesidades_ De este modo los Infantes Incrementan 

sus habllldades para atender a las vocalizaciones y gestos de la madre, lo cual 

permite que este sea capaz de Imitar algunas conductas maternas como la 

muestra de objetos, esto fomenta que la madre tenga más oportunidades a 

las Iniciativas sociales del niifo_ 

El desarrollo de habilidades especificas en los infantes contribuye a 

cambios especlficos en la conducta materna, asf estos desarrollan más 

habilidades motoras que les permiten Involucrarse más frecuentemente en 

actividades más complejas, en el cual ta madre determina su participación 
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Dichos hallazgos conflnnan el hecho de que el ambiente socia! (hogar) 

detennina o en otras palabras contribuye al desarrollo social del nil'lo, ya que en 

este acontencen un sin fin de intercambios Interactivos. 

Al respecto Parke (1980) sel'lala que el desarrollo social y cognoscitivo 

del nif\o tiene lugar en el hogar. Dado que este es capaz de imitar las conductas 

de su madre se confirma su papel "activo", ya que es en estos Intercambios 

cotidianos que él procesa y percibe las caracterlstlcas del medio ambiente, 

Incluyendo las conductas de su madre (proceso lntrapersonal) coll\llrtléndolos 

después en procesos Interpersonales. 

De acuerdo con lo anterior, las Interacciones madre-nll'lo pueden verse 

afectadas por el medio ambiente, el cual Incluye variables del ambiente flslco y 

social que se mezclan en forma lnterdependlente y que afectan la conducta no 

solo del nll'lo . Dichas variables pueden ejercer sus Influencias en forma directa o 

Indirecta. Las primeras se definen como el proceso en el cual un agente social o 

evento físico Influye a otro y actúa directamente en el nll'lo. En cambio las 

influencias indirectas incluye agentes o eventos flsicos que actúan en el nil'lo a 

través de otras personas u objetos. 

Al respecto Dumas ( 1986) sel'lala la Influencia del contacto social materno en 

las Interacciones rnadre-nif\o. El sef\ala que él nlf\o se desarrolla dentro de un 

sistema social, generalmente la famllla pero esta es solo una parte del macro 

sistema social y que algunos aspectos de tipo ecológico tienen mucho que ver 

con él proceso de socialización. 

El objeto de estudio desde una perspectiva ecológica centra su atención en 

dos direcciones: 1) el análisis de la diada o de dos personas, donde se llevan a 
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cabo observaciones de los miembros de la familia sobre la manera en que 

interactúan entre ellos. La finalidad de dichas observaciones no solo comprende ei 

anállsls del proceso de ln11uencla reciproca en el funcionamiento de la familia, sino 

también modificarla cuando se considere que tiene problemas y 2) el análisis 

multlpersonal que se enfoca a Incrementar la Importancia de los eventos de 

segundo orden (Bronfenbrenner 1979 citado en Dumas op.clt.) o las lnnuencias 

en los patrones de Interacción desviados. 

Esta perspectiva dirige su análisis de como las Interacciones entre dos 

lndMduos (padre - nll'lo) pueden verse lnnuldas Indirectamente por las 

relaciones que cada uno de ellos establece con otros miembros del medio como 

son aquellas personas !mediatas a la familia esposo(a) , hermanos o amigos. De 

ahl que la capacidad de una diada para funcionar efectivamente en un 

contexto dependa de la existencia y naturaleza de otras relaciones diádicas 

con otras personas. 

En el estudio realizado por Dumas (op.clt) se contactaron a 14 diadas 

madre-niño que hablan reportado tener problemas en el manejo del niño, es 

decir, frecuentes Intercambios averslvos, no solo con sus nínos, sino que también 

con otros adultos ajenos a la famllla_ Las Interacciones madre-niño se analizaron 

en dos situaciones: 1) cuando la madre reportaba contactos averslvos dentro de su 

comunidad y cuando reportaba contactos positivos con otras personas Se 

utilizaron diferentes categorlas para la madre y el nll'lo . En la madre fueron : 1) 

madres no averslvas, Instrucciones no averslvas y atención social no averslva y 

2) madres aversivas (Instrucciones averslvas acompatfadas de agresión fí s!ca y!o 

verbal y atención social aversiva). Para él niiio fueron: niño no aversivo 

(complaciente y cualquier Instancia de contacto flslco y verbal con la madre , no 

respuesta , agresión física y verbal y por último, violación a las reglas . 
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Los resultados indican que las madres que experimentaron 

intercambios aversivos en su comunidad era más factible que actuaran en forma 

aversiva hacia sus nlffos, independlentmente de si, sus nif1os experimentaban 

conductas aversivas o no aversivas. Las madres que presentaron severos 

problemas de interacción con sus nif1os tendlan a comportarse aversivamente 

con ellos en dlas en los que reportaban haber tenido frecuentes contactos 

averslvos en su comunidad. 

Esto confirma que tos contactos sociales averslvos son ta pauta para que 

tas madres. se comporten en forma aversiva con los Infantes. 

Mientras que los intercambios sociales positivos ejercen un efecto positivo 

sobre las Interacciones madre-nlf'lo Independientemente de la conducta presentada 

por el niño durante la Interacción. 

Dado que la diada madre-niño es un sistema de Influencia mutua las 

Interacciones entre ambos pueden verse afectadas tanto por las caracterlstlcas 

maternas como por el temperamento del nlflo. 

Thomas y Chess ( 1977 citados en Lerner y Galambos op.clt ) sostienen 

que uno de los aspectos que Influye en la calidad de las Interacciones y a su vez 

en el desarrollo del nlffo, es el temperamento que tiene cada niño (dificil o normal). 

El temperamento es entendido como un estilo de conducta , es decir, lo que 

el nlf\o va haciendo, entre dichos estilos que caracterizan al temperamento, 

tenemos: 1) nivel de actividad motora 2) ritmos alimenticios , sueno y hambre 

3) atención y evitación a est!mulos nuevos 4) adaptación a nuevas situaciones 
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5) niveles de responsMdad 6) reacciones 7) variaciones en el estado de 

ánimo 8) nivel de distración. 

Por otra parte existen nit'los cuyo temperamento es diferente, entre las 

conductas que presentan estos nil'ios se encuentran: baja ritmicidad , bajos 

niveles de adaptación, desinterés, estados de ánimos y reacciones inadecuadas. 

Bajo la categorla de nilfos dlflciles se encuentran los nit'los prematuros . 

Al respecto Bakeman & Brown (1980), Brazelton, Hoffman & Lester (1985), 

Crawford (1982), Wllle (1991) han caracterizado tas interacciones de 

prematuros como más irritables con bajos niveles de juego y atención , pocas 

vocalizaciones, asl también los nlt'los suelen ser más pasivos, menos atentos. 

SI bien es cierto que en las interacciones madre-niño este adquiere la 

base para el desarrollo de un amplio rango de discriminaciones como el 

distinguir el rostro de la madre, movimientos complejos, tonos de voz, ciclos de 

atención; no es asl cuando el nil'io es prematuro, ya que este biológicamente es 

Inmaduro e Incapaz de desarrollar dichas conductas. 

Aunque no es una variable determinante en el tipo de Interacciones 

que desarrollan éstas diadas, es de vital Importancia tomar en cuenta que la 

premadurez es una variable que Influye en los patrones de Interacción dadas las 

caracterlstlcas antes descritas. 

Por otro lado algunos autores Flsh, Stlfter & Belsky ( 1993), Seifer & 

Sameroff (1992) set'lalan que existen algunos factores de tipo demográfico 

que pueden Influir en las Interacciones madre- nlffo . Entre ellos se encuentran: el 

nivel educativo y socioeconómico, la raza, edad de la madre, estado civil. 
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Otros predlctores son los disturbios y enfermedades mentales de la madre, 

orden de nacimiento, sexo del nif'lo, apoyo social y satisfacción marital, etc. 

Con respecto al nivel educativo se ha encontrado que las madres con un 

nivel educativo avanzado (profeslonlstas) presentan caracterlstlcas de 

personalidad más positivas , lo cual contribuye al desarrollo de patrones de 

interacción mutuamente responsivos , ya que las madres más facilmente 

Identifican las seriales y/o necesidades del niño (Fish, Sti1ter y Belsky 1993). 

otra variable que considerada como de mayor influencia es el nivel 

socloeconómíco . Las madres de niveles socloeconómlcos altos y de raza blanca se 

han caracterizado como más espontaneas, menos negativas al Interactuar con sus 

hijos, estos a su vez. muestran conductas de mutua reciprocidad (Selfer & 

Sameroff op.cit .). En cambio las madres de raza negra y niveles económicos 

bajos tienden a ser más negativas, menos espontaneas y suelen presentar 

dtncultades para transmitir sus Ideas e Instrucciones al Interactuar con el 

nlf'lo. Estos por igual muestran patrones de Interacción aslncrónlcos. 

Zeglob & Forehand (citados en Papalia & Olds 1990), analizaron las 

influencias de la raza , nivel económico y el sexo de los nlf'los sobre la forma de 

actuar de la madre con su pequetfo de cuatro af'los _ Los datos Indican que las 

madres de clase media censuraban menos y hablaban más con sus nlf'los que las 

madres de clase baja . Las madres de clase media utilizaban Instrucciones o 

preguntas indirectas para dar una orden, mientras que las madres de clase 

baja eran más directivas y ejerclan mayor control. El sexo de los nlf'los no 

tuvo Influencia significativa al Igual que la raza , aunque las madres de raza blanca 

eran més cooperativas con el nlf'lo. La diferencia se dló en base a la clase social. 
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Bemsteln (citado en Papalla & Olds op.clt.) sel'lala que el tipo de control 

que utilizan los padres puede provocar una venación en la calidad de sus 

Interacciones con el nll'lo . Las familias que emplean códigos restringidos se 

orientan más al estatus y valoran más que el nll'lo obedezcan más al poder de 

sus padres y cumpla sus fl.mclones ; la probabilidad de que el nll'lo se Inmiscuya 

en el proceso de toma decisiones disminuye as! como los Intercambios 

sociales con sus padres. 

En cambio, las famlllas que emplean códigos elaborados estan más 

orientados a la persona tienen en cuenta las caracterlstlcas del nlf'lo, más que 

la demanda de un papel para ese nll'lo. 

Dados estos hallazgos es evidente que el modo de Interactuar de los 

padres suele modtncar los patrones de Interacción con él nlf'lo. Los padres 

que aceptan al nll'lo tal cual es Incrementan la probabllldad de que su 

desarrollo sea sano. En cambio los padres Indiferentes, estrictos y 

excesivamente permisivos pueden obstruir su desarrollo. 

Parece ser que el nivel económico y el color de piel son predictores 

que se traducen en Interacciones de baja calldad , es decir, lntruslvas, negativas y 

restringidas. Por ello es Importante analizar la calidad de la Interacción en 

diversos estratos económicos, dado que esta comprende tanto las 

respuestas de la madre (responslvldad, dlrectMdad, etc) , as! como las 

del nll'lo (hlperactMdad, pasMdad). 

Cuando los padres son capaces de amarse as! mismos, también son 

capaces de amar y aceptar a un hijo con caracterlstlcas particulares, en 
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donde el apoyo mutuo, la aceptación y la reciprocidad son estructuras que 

fomentan un sano desarrollo. 

De acuerdo con Johston & Pelham ( 1990), el nivel socloeconómlco suele 

correlacionarse con la autoestima paterna, ya que las madres de niveles 

económicos altos suelen tener una autoestima alta. Estos padres se 

caracterizan por aprobar y elogiar en forma constante los logros del nlno, son 

más carlnosos y positivos, se preocupan más por ellos ,lo cual permite el 

desarrollo de patrones de Interacción de calidad. Por el contrario los padres 

con una autoestima baja y de niveles económicos bajos suelen tener 

dificultades para identificar- las necesidades y/o senales del nlM, asl también 

suelen disminuir sus oportunidades para Interactuar con el nlno debido a que 

son más negativos. 

Por otra parte y con respecto a las enfermedades algunos autores 

Selfer & Samero1'f (1992), Downey & Coyne (1990), Lovejoy (1990), argumenta que 

las enfermedades mentales (depresión y esquizofrenia) son fuentes que Influyen 

en ias interacciones madre-niño. 

Estos predlctores Incrementa el riesgo de que el nlrfo aprenda conductas 

inadecuadas y desarroye problemas psiquiátricos, asf como patrones de 

interacción Inadecuados, es decir, de baja calldad. 

Las madrns deprnslvas son carncteilzades como más negattvas, menos 

responsivas y más directivas , es decir , controlan constantemente la conducta de 

ios niños, io cuai disminuye los intercambios mutuos entre ambos durante la 

interacción. De Igual forma ros patrones de Interacción de las madres 

esquizofrénicas se han caracterizado por bajos niveles de lnvolucramlento 
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(responsividad), aunque muestran ser menos irritables y hostiles que las 

depresivas. 

otra variable que Influye en las interacciones madre-nlflo es el orden de 

nacimiento. Al respecto se ha encontrado que las Interacciones de la madre con 

el primogénito difieren en frecuencia de las interacciones que ésta establece 

con el resto de sus hijos en cuanto algunos aspectos como atención, consistencia 

y efectMdad de la Interacción. 

Aunque no existe claridad en cuanto a los aspectos que caractertzana 

las Interacciones de la madre con el primogénito y el resto de los hijos, dichos 

Intercambios suelen ser catalogados como positivos (Papalla & Olds 1990). En 

este sentido un aspecto crucial es el tiempo que los padres tienen para 

atender y cuidar a cada hijo, esto depende del hecho de que existan más nlflos 

que demanden su atención. 

Asl también el tamat'lo de la familia y el nivel socloeconómlco suelen estar 

relacionados con el orden de nacimiento, por lo que a mayor número de hijos se 

estará hablando de una disminución en el nivel de calidad y frecuencia de las 

Interacciones, ya que algunas madres tratan en forma distinta a sus hijos 

mayores que a los otros. 

También el sexo es un factor que Influye en dichas Interacciones ya que la 

forma en que los padres conciben a sus hijos e hijas los lleva a tratarlos en forma 

distinta. En cambio a los tres meses las madres prefieren charlar más con sus 

hijas que con sus hijos. 
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Las relaciones madre-nit'la se caracterizan por amplias emisiones verbales 

y muestras frecuentes de afecto. En cambio las interacciones padre-niño se 

caracterizan por el constante lnvolucramiento en juegos ffslcos mediado por 

objetos, en donde el padre se dirige al nit'lo con tonos de voz fuertes . A las nll1as 

se les trata en una forma más suave (Cunnlngham, Blackwell , Reuler & Decck. 

1981 ; Papalla & Olds 1990). 

Caldera, Hutson & O'Brlen, (1989) sefialan que tanto las actividades como 

los juegos y juguetes de acuerdo al sexo pueden evocar ciertos tipos de 

conducta Infantil en particular, esto es el origen para observar no solo la 

conducta del nil'!o, sino el desarrollo de una Interacción diferente tanto padre-nil'!o 

{a) como madre-nlt'lo (a) . 

Dada la multiplicidad de factores que pueden Influir en las interacciones 

adulto-nlffo ; es Importante conocer los hallazgos de diversos estudios que 

analizan que tanto el sexo y el contexto son determinantes para el surgimiento 

de una Interacción. Por ejemplo las actMdades de nll'!as promueven diferentes 

tipos involucramiento son más cerradas , directivas y estructuradas, y la calidad de 

interacciones en comparación con los nit'los es diferente. 

Dado lo anterior Caldera, Hutson & O'Brien (op .clt .) establecen en su 

estudio tres cuestiones para ser observadas : 1) Si los padres animan el juego 

dependiendo del sexo del nifio (a), 2) Que tipo de Interacción promueve el juego de 

acuerdo al tipo de sexo, 3) SI los padres y las madres responden en forma 

diferente de acuerdo al tipo de sexo. 
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Los padres responden de acuerdo a su estereotipo sexual y no al sexo del 

nulo , es decir, que cuando el padre interactúa con su hijo se excita más cuando 

los juguetes corresponden a su sexo y menos cuando son femeninos _ Las madres 

se Involucraron m s ante juguetes femeninos _ 

Entonces el tipo de juguetes es el determinante de las diferencias 

Interactivas, es decir, que los padres responden en otra dirección y no en base al 

sexo de su hijo_ Por consiguiente esto no Implica que los padres rechasen 

juguetes contrarios a su sexo_ 

El contexto en el que tienen lugar las interacciones madre-niffo es otro de 

los factores que lnter11ere en el tipo y calidad de las Interacciones_ Por lo anterior 

es importante resaltar que el contexto comprende cualquier lugar (hogar) , en 

donde adulto-nh'lo se vinculen en forma natural en donde el lenguaje sea el 

posibllitador de dichos intercambios interpersonales_ 

Al respecto Bronfenbrenner, Brookhart & Hock ( citados en Goetz, Johnson 

& O'Brien, 1989) argumentan que en contexto de hogar, la proximidad con 

extraílos es alta y puede propiciar conductas interactivas con más validez 

ecológica_ En laboratorio las interacciones se estandarizan y se eliminan algunos 

distractores que lnter11en en la conducta de la diada_ 

Similarmente Ross , Kagan, Zelazo & Kotelchuk (1975 citados en Goetz, 

Johnson & O'Brien op ciL) estudian las protestas de separación; encontrando que 

estas se dan en menor grado en contextos de hogar que en situaciones de 

labora torio_ 
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La mayoría de los estudios han demostrado la influencia de dichos efectos 

contextuales . En situaciones de comida versus interacciones cara a cara han 

encontrado diferencias en el número y tipo de conductas , partlculannente en 

las madres y subsecuentemente en su compañero de la diada . De tal modo que 

la frecuencia de conductas interactivas como involucramiento, atención, 

vocallizaclones y afecto difieren notablemente tanto en situaciones de laboratorio , 

juego, comida y hogar. 

Anderson , Vietze & Dockeck (1978 citados en Goetz, Johnson & O'Brien 

.op .cit.J argumentan que a los tres meses de edad los niños vocalizan con más 

frecuencia cuando la madre se encuentra cerca de él que cuando está 

ausente . Por Igual , las madres vocalizan con mayor frecuencia en situaciones 

de proximidad (cuidado del nllio) y en menor grado cuando el nllfo no está a su 

lado. 

Goetz, Johnson & O'Brlen,(1989) evaluan slstematlcamente los efectos 

sltuaclonales en la calidad de la interacción madre-nlfto . Para ello se plantearon los 

siguientes aspectos: 1) cuál es el nivel de consistencia en la calidad de 

interacción materna a través de diversas situaciones; 2) observar si las diferencias 

en la conducta materna estan asociadas con la situación de interacción en 

particular 

En dicho estudio participaron 31 diadas madre-niño . Las 

observ1wones fueron en tres situaciones , cara-cara , hogar (cuidado del 11111o ) y 

!3boratorio. Se definie ron 1 o escalas para evaluar la calidad de la interacción 

como Interés e involucrarniento, cantidad y calidad de est¡mulaclón verbal , atención, 

responslvldad a las vocalizaciones del Infante, emociones positivas y negativas 

Las dimensiones de la calidad de la interacción aparecen con más frecuencia 

en situaciones de laboratorio, ya que las madres emiten con gusto sus 
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vocalizaciones y tono de voz adecuado, se esfuerzan por atraer !a atención de 

los infantes y se muestran dispuestas a ser su centro de atendón. cosa que no 

acontece en contextos de hogar. 

Los resultados en este contexto pueden atribuirse a que las madres 

fueron instruidas para que realizaran su rutina normal, lo cual supone que no diario 

realizan las mismas actMdades y presentan las mismas conductas . mientras que 

en laboratorio las madres no se ven obligadas a actuar un "show". 

La ventaja de utilizar el laboratorio como contexto de Interacción es 

que en este se eliminan todo tipo de distractores. 

De ahl la importancia de tomar en cuenta que las instrucciones juegan un 

papel Importante, ya que pueden disminuir el lnvolucramlento entre la madre y el 

Infante. 

Por otro lado Douglas & Moran, (1987) observaron las Interacciones de 20 

diadas madre nil'lo en tres situaciones distintas, juego,imitaclón y atención. las 

madres fueron Instruidas para que jugaran con el nll'lo como comunmente lo 

hacen en el hogar. Para las madres se establecieron las siguientes categorlas: 

a)vocallzaciones, b) miradas, c) sonrisas y estimulación táctil. En el nll'lo 

fueron las mismas categorlas incluyendose una más (llanto). Los resultados 

indican que a los 4 meses de edad los patrones de interacción materna se 

caracterizan por altos niveles de comunicación tanto en situaciones de juego 

corno de atención. En situaciones de imitación ambos, madre y nifto presentan 

sonrisas mutuas, vocalizaciones y estlrnulaclón táctil . 
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En situaciones de juego el nivel de involucramiento entre Ja madre y el 

niílo mostró diferencias_ Si a la madre se le instruye para que mantenga la 

atención del niílo e imite sus conductas .esta puede disminuir su nivel de 

actMdad y ser menos comunicativa que en otros episodios _ 

De acuerdo con estos datos cabe resaltar que el involucramiento activo 

entre la madre y el Infante refleja conductas contingentes de responsivldad , las 

cuales son la base para el origen de "diálogos comunicativos" _ 

Asi también se ha encontrado que la toma de turno vocal entre la madre y el 

infante puede verse afectada cuando este sometido en tareas no cont ingentes 

{ discriminación de estlmulos visuales y auditivos) 

En cambio, en estados diádicos existe más reciprocidad mutua entre la 

madre y el niílo, asl como una serie de intercambios conductuales como 

sonrisas, vocalizaciones, contacto flslco, retroalimentación verbal y fisica , 

aprobaciones por parte de la madre , etc _ 

Dunham & Dunham, (1990) evalua los efectos de la ejecución de los 

infantes en una tarea contingente (discriminación de estimulas auditivos y 

visuales) sobre tas Interacciones de 31 diadas madre-nif'io_ En la fase de 

Interacción se establecieron tres categorlas para el nlílo : 1) miradas aversívas 

2)sonrlsas y 3) vocallzaclones_ En la madre la frecuencia de sus vocalizaciones 

Los resultados indican que durante el estado diádico existe más reciprocidad vocal 

entre la madre y el infante, lo cual está en correlación con el estado afectivo del 

niño (sonrisas y miradas aversivas), ya que estas se presentaron con poca 

frecuencia durante la interacción con la madre antes de iniciar la tarea 

contingente _ Cuando los infantes son sometidos a dicha tarea hay un incremento de 
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conductas afectivas negativas durante la interacción social. Los datos 

demuestran la existencia de efectos transferenclales . Es decir, el paradigma 

transferencia! permite dirigir y manipular las Interacciones sociales entre nllfo -

cuidador (madre) en donde los efectos son medidos por las conductas 

subsecuentes del nilfo a una tarea en contextos no sociales . 

Schaefer, (1989) determina la validez de las interaciones mutuas madre

niño en situaciones de baño, vestido y juego. El factor de análisis fueron las 

dimensiones de interacción positiva versus punitiva irritable. Para ello realizó las 

observaciones de las diadas en el hogar a los 4 y 12 meses de edad. 

Los resultados indican que a los 4 meses de edad las Interacciones 

madre-infante se decrlben como positivas , es decir , hay intercambios verbales 

mutuos, contactos visuales tanto en contextos de balio como vestimenta . La madre 

se muestra responsiva ( consoladora) ante las conductas negativas que el 

infante presente , estos mismos patrones siguen presentándose también hasta los 

12 meses de edad, estos patrones de Interacción se presentan en dichas 

situaciones Incluyendo juego Durante este periodo son poco frecuentes los 

patrones de Interacción punitivo-irritables. 

A los 12 meses de edad las interacciones madre-nlffo también se 

caracterizan por ser positivas dado que la madre estimula frecuentemente 

al nilio a jugar, hablar; aprueba, halaba y reconoce constantemente las 

habilidades del nllio. Dichos patrones de interacción muestran una correlación 

con la competencia social del niño. 
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De este modo las Interacciones madre-niffo predicen en los nif!os un 

estimulo para el aprendizaje, incluyendo curiosidad e independencia, las cuales 

muestran una relación con la Inteligencia verbaL 

En base a lo descrito anteriormente podemos enfatizar que son diversas 

las variables que pueden influir en forma directa o indirecta en las Interacciones 

madre-nif!o. Dado que dichas Interacciones estan determinadas por múltiples 

factores. Cabe sef'lalar algunos aspectos importantes: 1) el contexto de 

Interacción madre-nif'lo afecta la conducta de la diáda ; 2) las caracterfstlcas 

demográficas (orden de nacimiento, nivel económico y educativo, la raza , sexo 

del nlf1o, estado civil, entre otros afectan la conducta Interactiva ; 3) las 

enfermedades mentales maternas, y el temperamento del nll'lo son variables que 

pueden afectar los patrones de Interacción. 

La importancia de analizar la Influencia de los efectos contextuales 

radica en el hecho de que futuras Investigaciones seleccionen el contexto o 

situación en la que tendrán lugar las Interacciones madre-nlf!o con el fin de 

dlstorclonar lo menos posible dichas Interacciones y asl evitar que la conducta de 

ambos miembros de la diada se vea alterada . De este modo se 

realizaran investigaciones con más validez ecológlca , ya que en la mayorla de los 

estudios se conduce a los participantes a un sin fin de situaciones como las 

descritas anteriormente sin especificar sus ventajas o desventajas de uno u otro 

contexto. 

Las ventaja de utilizar el hogar como contexto Interactivo es que este es un 

lugar muy famlllar y la probabilidad de que las Interacciones sean más 

naturales se maximizan. En cambios! el contexto es en laboratorio se e!!m!nan todo 

tipo de distractores, aunque esto no es determinante son aspectos que hay que 

tener en cuenta . 
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CAPITULO 111. INTERACCIONES MADRE - NIÑO CON RETARDO EN EL 

DESARROLLO. 

Las relaciones entre padres e hijos son consideradas como un sistema de 

retroalimentación e Influencia mutua.más aún cuando existe la presencia de un nli1o 

con retardo, lo cual traé consigo el desarrollo de ciertos tipos y/o estilos de 

Interacción. 

Algunos autores como ( lngalls 1987, Lambert, 1981, Telford 1981) 

seflalan que la presencia de un nlflo con retardo altera los patrones de Interacción 

que se dan entre padres e hijos. Cuando un nlflo presenta retardo los padres 

suelen comportarse de forma particular a diferencia de cuando su hijo es "normal". 

Estas actitudes comunmente se atribuyen principalmente a la falta de 

conocimiento del problema, lo cual determina que los padres le den más 

Importancia a la Incapacidad flslca que presenta el nlfto que a otros aspectos. De 

ahí que los padres dismunuyan sus interacciones con dicho individuo 

fomentando interacciones negativas y de baja calidad. 

El nacimiento de un nlflo con retardo no solo tiene efectos directos en 

las madres, sino que también en los padres quienes presentan algunos 

desajustes en los estilos y/o patrones de Interacción con sus hijos. Los 

desajustes en la conducta interactiva de la madre Incluye algunos aspectos, tales 

como: 1) el uso frecuente de la dlrectividad 2) falta de responslvldad yio 

sensltlvldad 3) expectativas con respecto al nlflo 4) repertorio de lenguaje 

limitados y 5) calidad de la interacción. 

En base a dichos aspectos a continuación se especifican los patrones de 

interacción que caracterizan a las diadas madre-nli1o con retardo. 
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DIR ECTIVIDAD. 

La mayoría de los estudios cuyo objeto de estudio han sido las diadas 

madre nino con retardo catalogan sus interacciones como poco frecuentes , 

menos responsivas, insensitivas de rechazo y excesivamente directivas. Dado que 

el uso frecuente de la directividad traé consigo una variación en la calidad de la 

interación de estas diadas analizemos cuales son los preceptos que hacen 

referencia a dicho aspecto . 

De acueído con Marfo (1990) la directividad materna es un término que 

incluye ciertos repertorios de conducta verbal y no verbal, los cuales son 

utilizados por la madre para modular y dirigir las conductas y actividades que el 

niflo presenta durante la interacción. 

Al respecto existen algunas teorías que explican la conducta de 

directividad materna observada en las diadas madre-niflo con retardo. 

La teoría de la energía del niflo postula que la conducta de la madre esta 

determinada por el nivel de participación. Dado que los niflos con retardo 

presentan bajos niveles de involucramiento en la interacción, las madres utilizan 

excesivamente la directividad como una forma de favorecer la participación del 

niño (Mahoney, Fors & Wood 1990). 

La teoria del intento instruccional sostiene que la conducta directiva 

materna está determinada por los intentos que la madre realiza o tiene para 

interactuar con el niílo. Los altos niveles de directividad que caracterizan a las 

madres de niílos con retardo se atribuyen a que esta intenta cambiar el sentido 
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de la participación del nlffo, dándole Instrucciones . para involucrarlos en 

conductas más complejas . 

La directMdad materna también es considerada corno una tendencia por 

parte de la madre para controlar la conducta del nlffo. Entre las distintas 

aspectos que caracterizan la dlrectMdad materna se encuentran: 1) control 

frecuente de las conductas y actMdades del nlf'lo y 2)control en la toma de turno . 

Existen amplias controversias en cuanto a los efectos benéficos de la 

conducta directiva sobre el desarrollo del nlf'lo, ya que esta puede inhibir tanto el 

desarrollo del lenguaje como el establecimiento de patrones mutuos de atención. 

Asl también se afecta el sistema de retroalimentación existente entre la madre 

y el nlílo cuando Interactúan. 

En el caso de los nif'los con retardo los efectos benéficos de la dlrectMdad 

materna son atribuidos a la responsMdad de la madre ante las conductas o 

actividades del niño . De ahf que la dlrectMdad sea vista como una estrategia de 

apoyo que favorece en forma mutua la Interacción. 

Por el contrario Betl (citado en Mar1o 1990) sostiene que la dlrectMdad 

materna no debe ser vista como una estrategia lnteraccfonal negativa , ya 

que ambos, adulto y nlf'lo controlan mutuamente su Interacción. El control que 

ambos ejercen es de dos tipos: 

1 )control de lfmlte superior y 2) un control de limite Inferior en la conducta 

del otro , !a cual depende de la Intensidad y frecuencia de las respuestas 

apropiadas a la situación. 
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El control de llmlte superior puede ser considerado como una 

estrategia que disminuye las conductas Inadecuadas, mientras que la estrategia de 

llmlte lnferiror estlmula la conducta del nlf'lo, mediante (órdenes, preguntas, control 

en la toma de tumo, excesivas frases por parte de la madre y nnalmente un 

control del tópico en donde la madre trata de redirigir la atención del nlf'lo a 

tópicos seleccionados por ella que no esten relacionados con la actMdad). 

De acuerdo con estos supuestos se espera que las Interacciones madre -

nlf'lo con retardo se caractertzen por el uso de estrategias de control de llmlte 

Inferior debido a que a menudo se les caracteriza como menos responsivos y 

menos activos en contexto de Interacción. 

Por otra parte tenemos que el contexto tambien influye en la conducta 

directiva de la madre, lo cula se puede constatar con el estudio realizado por 

Hanzlik y Stevenson ( 1986 ), en el que las madres de niílos retardados y con 

parálisis cerebral se caracteriza por ser más directivas en situaciones de juego y 

comida. Las madres de nif'los con parálisis cerebral usan en forma frecuente 

conductas directivas ( ordenes, preguntas y contacto fisico ). 

De acuerdo con Bell ( op. cit ) estas diadas utilizan técnicas de control 

inferior, ya que de esta forma la conducta del nif'lo es más frecuente y cercanas a 

las expectativas maternas. De ahl que el contacto y la instigación flsica , la órdenes, 

preguntas y las instrucciones, etc. sean vistas como conductas directivas las cuales 

pueden ser consideradas como estrategias que promueven el intercambio mutuo e 

inhiben las conductas maladaptativas. 

Mash & Jonhston ( 1982 ) enfatiza que las madres de nif'los hiperactivos 

muestran patrones de interacción marcadamente más directivos en comparación 

con los antes descritos estas suelen ser más negativas, utilizan frecuentemente 
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preguntas y un excesivo control de la conducta del nlf'lo, asl también aprueban las 

conductas del nlf'lo. 

De acuerdo con estos hallazgos cabe mencionar que estas conductas 

maternas son puramente reaccionarias, las cuales tienen lugar en las 

interacciones madre-nino y no deben ser consideradas como negativas, ya que hay 

que tomar en cuenta que existen una gran diversidad de estilos interactivos 

matemos en donde unos son mas persistentes que otros dependiendo del 

contexto e independientemente de la población. 

La directMdad materna es un concepto multldlmenslonal y tiene diversos 

slgn111cados: 1 )Incluye aspectos de la conducta materna, tanto verbales como 

gestuales, órdenes preguntas. Instrucciones, Instigación flslca y aprobación a la 

conducta del nlf'lo, muestras de afecto, tomas de turno y retroallmentaclón , etc . 

RESPONSMDAD Y SENSITIVIDAD DEL ADULTO. 

Existen diversas posturas que afirman que el adulto es el responsable 

directo de los cambios que ocurren en la Interacción. De ahl que las Interacciones 

madre-nlf'lo se caractertzen por patrones coordinados de conducta entre ambos, 

los cuales establecen las bases para la comunicación, el desarrollo del apego y la 

soclallzaclón. 

El hecho de que el infante se involucre con este tipo de patrones depende 

mucho de la sensitividad y responsividad del adulto, es decir, de la capacidad de 

éste para ajustar su conducta a los ritmos endógenos del infante. 

La sensitividad y responsividad son algunas manifestaciones que pueden 

observarse en las interacciones madre-nino. La responsividad paterna es 

entendida como la capacidad del adulto (padre y/o madre) para identificar las 
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necesidades flslcas y/o emocionales del nlno. Asl también Incluye el responder 

contingente a las senales del nlno (sonrisas, vocalizaciones, contacto flslco y 

vocal, etc.). es decir que el adulto lee las senales del nino y actóa en 

función de ellas, permitiendo que éste dirija el inicio, contenido y terminación de la 

Interacción y vfceversa. La coocurrencla entre las senales del nlno y las respuestas 

del adulto es uno de los aspectos que promueve el desarrollo de patrones de 

Interacción de calidad (Dickie & Gerber 1980). 

Las conductas responsivas del adulto pueden ser clasificadas bajo dos 

rubros : 1) proximales y 2) distales. Las respuestas proximales Incluye tareas que 

tienen que ver directamente con el cuidado del nino, tales como : cargarlo, 

alimentarlo y vestirlo. Asl también incluye otras conductas aflllativas como el 

contacto flslco y visual y toda muestra de afecto que permitan mantener la 

proxlmidad con el adulto. 

Las conductas distales incluyén el contacto visual, sonrisas y 

vocalizaciones, ensenar objetos , etc . Dichas conductas sirven como estimulo en 

el cuál el nino actúa como un antecedente a las conductas de la madre. 

Douglas & Moran (1987) realizaron un estudio para evaluar la conducta 

responsiva e~ las Interacciones madre-nlno en tres situaciones distintas 

juego, atención e Imitación. Se observaron a 20 diadas madre-nlno. Los cámblos 

de conducta materna y el llwolucramlento activo del Infante fUeron utllizados 

momento a momento como Indicadores de responsMdad. Las madres recibieron 

Instrucciones para que en contexto de juego interactuaran de manera espontánea 

y tlplca , asl también Imitarán las vocalizaciones , movimientos y expresiones 

del nlno y que matuvteran el mayor tiempo posible su atención. As! también 

evaluaron: 1 )la relación entre las responsMdad materna y del Infante 2)el nivel de 

actMdad y atención cuando las madres recibieron diferentes instrucciones en 

cada una de las situaciones. En base a esto se plantean las siguientes hipótesis: 
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1) Se espera que las Instrucciones afecten en mayor grado las dimensiones de 

conducta matema,2) la conducta del Infante se relaciona en forma consistente con 

el nivel de actMdad materno y 3)1a atención y responsMdad del Infante estar 

en función de la responsividad materna y no con su nivel de actMdad_ 

Los resultados Indican que las madres que conversaron más, 

mantuvieron el contacto con sus níffos y mostraron más afecto positivo y 

entusiasmo, tanto en situaciones de juego como de atención, que en Imitación_ Los 

nlf'los por igual muestran los mismos est!los de Interacción, es decir, un alto 

involucarmlento en estas dos condiciones_ 

De acuerdo con estos hallazgos cabe mencionar que el 

lnvolucramlento activo entre la madre y el infante reflejan conductas contingentes y 

responsivas, lo cuál sugiere que estos intercambios tempranos contribuyen al 

surgimiento de la comunicación. Aunque no hay que perder de vista que un 

aspecto crucial pueden ser las diferentes Instrucciones que se le den al 

adulto ante diversas situaciones , ya que estas pueden afectar su conducta 

Interactiva _ Durante la Interacción las madres pueden adoptar estrategias 

contingentes y no contingentes a la conducta del nlffo para atraer su atención y no 

por ello dejan de ser responsivas _ 

Las instrucciones y el contexto son factores que influyen en la conducta 

responsiva pero no determinantes_ Existen otras fuentes de Influencia que puden 

hacer variar la conducta responsiva como el nivel educativo , tipos de control 

materno y estilos de ensef'lanza, reforzamiento positivo y negativo, m!nlma 

orientación con respecto a la tarea a realizar, etc _ Estos predlctores suelen 

estar relacionados con una ejecución pobre y poco responsiva_ 

Algunos autores ( Cunlngham, Reuler, Blackwell, & Deck, 1981 ; Hanzlik & 

Stevenson; 1986; Levy & Shlff, 1986; Mash & Jonston, 1982; Oller & Seibert , 1988), 
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han caracterizado a las interacciones madre nif'lo con retardo como más 

directivas, poco responsivas, negativas y de rechazo. 

Dados estos patrones de interacción las madres suelen reaccionar con una 

excesiva estlmulaclón para atraer la atención del nlflo en la cual la mayorfa de 

las veces no corresponde con la conducta antecedente del nlflo, lo cual 

disminuye los intentos por parte de la madre. para interactuar con él en forma 

responsiva . 

Al respecto se ha encontrado que la participación de los padres e hijos en 

programas ( y/o asesoramiento) con respecto a cómo estimular y tratar al nlf'l o 

estan asociados con una superioridad verbal en el primer afio de vida . 

Sustancialmente la superioridad se atribuye a un incremento en las habllldades 

del nlflo para solicitar estlmulaclón verbal de su cuidador, para aprender y 

mantener altos niveles de vocalizaciones y por consiguiente una mejora en los 

niveles de responsMdad paterna e infantil, ya que ambos, madre niflo son 

directores y agentes de cambio en la interacción. 

Respectivamente F alender & Herber ( 1975) realizan un estudio en el cual 

evaluan las interacciones de 39 diadas madre nlt1o , quienes participaron en un 

programa de estlmulaclón, el cuál contrlbula al desarrollo cognitivo y de 

lenguaje.Se formaron dos grupos control y 3 experimental. En este estudio 

longitudinal se incluyó un programa de rehabllitaelón materna, el cual consitla 

en entrenar a las madres para adquirir habilidades académicas y ponerlas en 

práctica . Los nlflos de este estudio eran participantes del programa de 

rehabilitación denominado "Prevención del Retardo Cultural y Famllíar", entre 

nlflos identificados como de riesgo. Cabe mencionar que los grupos experimentales 

asistieron diariamente, mientras que los grupos control asistieron periódicamente 

Las diadas fueron observadas en dos situaciones distintas: 1) clasl11caclón de 

bloques y 2) grabado de madera . Para ello las madres eran Instruidas por uno 

de los experimentadores para realizar la tarea , la ponían en práctica y un 
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segundo observador corregla su ejecución; después la madre Indicaba al nll'lo las 

acciones a realizar en cada una de las tareas y tendrla que estimularlo para 

que lo hiciera. Se establecieron 6 categorlas conductuales que permitieron 

analizar la interacción: 

1) Procesamiento de la información (proover las instrucciones 

generales respecto a la tarea a realizar en general preguntas, respuestas 

flslcas o verbales; 2) retroalimentación verbal positiva ( Incluye frases que 

estimulen a la tarea, dirigir las acciones del nlno restructuraclón), 

3)retroallmentaclón negativa verbal como criticas, etc; 4)procesamlento de la 

Información ffslca 5) retroalimentación flslca positiva como sonrisas, aprobación 

no verbal y restructuraclón flslca de la situación; 6) retroalimentación flslca 

negativa (castigo y/o comentarlos negativos). 

Dichos autores se plantearon las siguientes hipótesis: 1) Los efectos del 

tratamiento se distinguen por las diferentes conductas que presentaran los 

grupos control y experimental. 2) Los efectos también se visualizan en una gran 

variedad de áreas que Incluyen el funcionamiento Intelectual, aprendizaje de 

tareas y desarrollo del lenguaje y 3) Existen más cambios de conducta en el 

grupo experimental y diferencias en los patrones de Información (retroallmentaclón) . 

Se con11rman las tres hipótesis, es decir, el programa logra tener efectos, 

ya que existen distintos patrones de conducta en ambos grupos Los nlnos de 

grupos experimentales utlllzaron más procesamiento de la Información y 

retroalimentación flslca y verbal. En cambio los del grupo control utlllzaron 

más procesamiento de la Información y retroalimentación flslca y verbal, 

siendo de tipo negativo esta última. Dichos hallazgos son una evidencia de los 

efectos de modelar conductas con expresiones verbales , las cuales 

contribuyen al desarrollo del lenguaje; estos mismos patrones se observan en las 

madres de los grupos respectivos , asl también las madres de los grupos 

experimentales muestran más cambios de conducta , es decir, fueron más 
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positivas, menos negativas y ejercieron en menor grado control flslco que las de 

grupos control, ya que estas usaron frecuentemente preguntas y respondlan en 

forma flslca y haclan demostraciones pero no verballzaclones , esto en la tarea de 

dibujo, grabado y clastncaclón de bloques. 

De acuerdo con estos patrones se ha encontrado que el control materno 

de tipo flslco, es decir, que la madre constantemente controle la actMdad, pueden 

causar Inatención. En cambio los patrones de Interacción que evidencian 

mutuamente responsMdad aumentan la probabilidad de que el nlno se Inmiscuya 

en la toma de tumo para Interactuar con el adulto . Tal fue el caso de los 

grupos experimentales. Los resultados evidencian que los cambios Inducidos en el 

infante adicionalmente Inducen cambios en la conducta materna al Interactuar con 

él nlflo. 

EXPECTATIVAS MATERNAS. 

Las expectativas que los padres tienen con respecto a las habilidades 

del nlflo juegan un papel Importante. A menudo los cuidados, necesidades y 

educación del nlno suelen ser determinados por lo que la madre cree que es más 

Importante para su desarrollo. 

SI las percepciones de la madre sobre las capacidades y habilidades 

del nll'lo se ven !Imitadas por la presencia de una Incapacidad o anomalfa 

flslca (retardo) pueden traer consigo una disminución en el nlvel de 

estlmulaclón verbal proporcionada por la madre; !Imitando de esta forma el 

desarrollo de lenguaje receptivo y verbal. 
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La percepción que se tienen de los nlf'los con retardo es que estos se ven 

impedidos globalmente, es decir, los padres tienden a darle más importancia al 

dallo que a las áreas afectadas. Dichas percepciones pueden determinar en 

parte el tipo de interacción que la madre establezca con el nlno, estas pueden 

ser de calidad o de baja calidad. 

Las Interacciones de calidad representan una vivencia Interactiva en la que 

se dan respuestas, en la que se renejan conductas apropiadas, tanto de la 

madre como del Infante. Dichas conductas se derivan de la sensltMdad 

(Identificación de sef1ales y la responsMdad materna, respuestas 

contingentes), lo cual promueve Intercambios sociales mutuamente sincrónicos. 

Las Interacciones de baja calidad (lnsensltlvas, negativamente 

aslncrónlcas) se caracterizan por las percepciones Inconsistentes o negligentes 

de la madre((lsablella & Belsky 1991 ). 

De acuerdo con Wasserman, Shliansky & Hann, 1986;Wasserman & 

Allen, 1985) las Interacciones madre-nlf'lo con retardo se ubican dentró de la 

segunda categorla , debido a que sus patrones de interacción Indican que 

éstas madres(son más directivas, controlan en forma frecuente la conducta 

del nlf1o e Inician constantemente las Interacciones aún en situaciones de 

juego, utlllzan la Instigación flslca para dirigir y evocar altos niveles de 

estfmulaclón para mantener la atención del nlf'lo. 

Los nlf'los son menos responsivos Inician, menos Interacciones, muestran bajos 

nlveles de conducta afectiva positiva, se distraen con frecuencia, son menos 

complaclentes y más pasivos. 
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En general las madres de nlf'los d111clles o de nesgo (retardo), 

emplean diferentes clases de respuesta para estlmular, animar y reanimar al nlf'lo, 

ya que estos presentan grandes d111cultades para mantener su atención. 

Una explicación a dichos estilos de Interacción es que estos son resultado 

de la percepción que los padres tienen respecto a las cualidades, habllldades y 

capacidades del nlf'lo. 

Dado lo anterior Beli (1977, citado en Wasserman, Shliansk, 1986 & Hann, 

1989, Wasserman & Allen, 1985) sostiene que una explicación a los patrones de 

Interacción que caracterizan a las diadas con ret 1rdo puede hacerse bajo el 

modelo de retroalimentación . En dicho modelo se sutenta que cuando las 

conductas del nlf'lo se desvían de las expectativas maternas en dirección a 

lalncompetencla soclal, la madre auto regula y ajusta su repertorio conductual con 

el fin de promoveer altos niveles de responsMdad y actMdad Infantil. 

INTERACCIONES LINGUISTICAS DEL NliO CON RETARDO. 

Dado que las interacciones sociales entre la madre y el infante 

proporcionan las bases para el surgimiento de la comunicación, asr como para la 

adquisición del lenguaje, se puede afirmar que los intercambios verbales entre 

ambos, es decir, toda conducta verbal que utiliza el adulto durante la interacción 

pueden ser consideradas como estrategias que contribuyen al desarrollo del nil'lo y 

fomentan la interacción. 

Cuando un nil'lo presenta retardo en su desarrollo, sus interacciones 

con la madre se ven disminuidas, lo cual traé consigo que este presente un 

repertorio de lenguaje limitado impidiéndole que se comunique en forma adecuada . 
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En una serte de estudios (Cunnlngham, Blackwell, Deck & Reuler 

1981; Mahoney 1988; Oller & Seibert, 1982) sostienen que el adulto 

slstematlcamente reduce la amplitud y complejidad de su lenguaje cuando se 

dirigen a los nll'ios. Moerk (1977. citado en Cunningham & cols.op.cit.) sel'ialan 

que los adultos reducen la frecuencia de emisiones verbales, utilizan patrones 

de entonación más pronunciados y adoptan una serte de estrategias correctivas 

en sus interacciones verbales con el nll'io. 

Estos ajustes de conducta son resultado de las claves proprocionadas 

por él nil'io (responsMdad), es decir, la naturaleza de las respuestas del nll'io a 

las preguntas e Interacciones verbales del adulto y la habllldad del niflo para llevar 

a cabo órdenes complejas y prohibiciones del adulto , son aspectos que 

evidencian el nivel de lenguaje y comprensión del nlflo. 

La regulación y automodulaclón de lenguaje que él adulto dirige al nll'io se 

relaciona con el desarrollo de la reciprocidad en las lnteraclones madre-nll'io. 

Dado el Impacto que tiene el nacimiento de un nll'lo con 

características especiales (retardo) éste suele evocar una serle de respuestas 

que dificultan su interacción con la madre, lo cual acrecenta su retardo, ya que 

sus Intercambios mutuos y sincrónicos se ven disminuidos, así como la posibilidad 

de que el nlflo adquiera las bases "comunicativas" que le permitan desarrollar un 

repertorio de lenguaje que facilite su comunicación. 

Lo anterior se puede constatar con el estudio realizado por Mahoney 

(1988) quien evaluó los estilos de comunicación en madres de nll'ios con retardo 

(1 a 3 al'ios); encontrando que las madres de nll'ios con retardo dirigen con 

frecuencia las conversaciones , utilizan un lenguaje mé.s directivo y responden menos 

a la comunicación con el nll'io . Con base a dichos patrones de Interacción se ha 

señalado que éstas madres no son capaces de ajustar su conducta a la del nino, 
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ya que estos presentan menos emisiones verbales y por lo tanto, suelen usar 

menos emisiones semánticamente correctivas. Estos resultados indican que 

existe una gran variedad en la forma y estilos de comunicación que utilizan las 

madres de nlnos con retardo , los cuales no deben ser Identificados como 

negativos, ya que existe una gran diversidad de estilos como universos diádicos 

existan. 

De esta forma un adulto puede evocar altos niveles de comunicación 

cuando es altamente responsivo a las respuestas verbales y no verbales del nlffo 

recordemos que el lenguaje no solo es verbal. De este modo debe proporcionarse 

la estimulacíón necesaria que permita al nino el ínvolucramiento activo .es decir , la 

toma de iniclatiVa para proponer un tema de conversación o Interacción tomando 

en cuenta el nivel de retardo . Con base en estos patrones de interacción se 

puede fomentar el desarrollo del lenguaje y habllldades de comunicación en los 

ninos considerados como de riesgo o retardados. 

CALIDAD DE LA INTERACCION. 
( 

Dado que la call9ad de los Intercambios mutuos tempranos contribuyen 

a un óptimo desarrollo , asl como para la adquisición del lenguaje y comunicación ./ 

es de vital Importancia analizar los patrones de Interacción que caracterizan a las 

diadas madre-nlf'lo con retardo , ya que constantemente son etiquetadas como 

Interacciones de baja calidad 

Hann (1989) menciona que las Interacciones madre-nlf'lo se pueden 

conceptuallzar como un continuo que puede Ir desde Interacciones de baja calidad 

(insensltlvas, inadecuadas de rechazo y/o abuso), hasta Interacciones de alta 

calidad (sensitivas, responsivas) . Este continuo de Interacción madre-nlf'lo y la 

calidad de estas proveen altas posibilidades de un óptimo desarrollo 
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Las Interacciones cálidas, es decir, responsivas suelen asociarse con 

patrones de apego seguro, lo cual permite que el nlno desarrolle habilidades que 

le permitan un lnvolucramlento activo en actMdades complejas de acuerdo a 

sus capacidades flslcas. En el caso de los nlnos con retardo es de acuerdo a las 

áreas efectadas. 

Una Interacción de baja calidad con frecuencia suele estar asociada con 

patrones de apego Inseguro y un desarrollo maladaptatlvo, es decir, Incompetencia 

socia l. 

AJ respecto Hann (op.clt.) realizó un estudio para ldentttlcar los factores 

que Influyen en el continuo de la calidad de las Interacciones madre-nlno para 

conocer los procesos Involucrados en el desarrollo adaptativo versus 

maladadptatlvo. 

En una serie de estudios se ha encontrado que existen algunos 

predlctores que pueden afectar la calidad de la Interacción, entre ellos, se / 

encuetran las caracterlstlcas maternas (apoyo social, marital, 

enfermedades mentales, etc), as! como las del nlno (premadurez, 

Incapacidades flslcas) . 

El nivel socloeconómlco y educativo, el sexo del nlno, orden de nacimiento / 

y la raza, entre otros, son aspectos que pueden afectar los Intercambios 

diádicos, aunque no determinantes de la calidad de la Interacción. 

El contexto en cuál tienen lugar los Intercambios diádicos, son variables de 

influencia Indirecta que pueden variar la conducta Interactiva, asl como las 

Instrucciones para realizar una determinada tarea . 
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Por lo tanto y dado que las las Interacciones madre- nll'lo son un sistema de 

mutua in11uencia, el cual se relaciona con niveles ambientales tanto directos / 

(caracterlstlcas particulares de la madre y nll'lo) e Indirectos, tales como el 

contexto familiar (Lewls,1987 en Hann op.clt .). Cada uno de estos niveles puede 

ln11ulr en las Interacciones madre- nll'lo por lo que es Importante considerar la 

relación entre ambos. 

Los datos de este estudio con11rman que las variaciones en la calidad de 

las Interacciones madre-nll'lo, estan relacionadas con aspectos(dlrectos e 

indirectos) del medio ambiente. Por lo tanto el continuo de la interacción puede 

ser conceptualizado como un sistema ambiental. 

Por lo anterior se puede argumentar que en las Interacciones madre-nll'lo 

con retardo, es muy frecuente observar patrones de Interacción de baja 

calidad, dadas las caracterlstlcas flslcas, sociales, llngulstlcas y conductuales , asl 

como las características particulares de la madre y el contexto social pueden ser 

factores que Interfieran en el desarrollo de patrones interactivos de calidad 

en estas diadas. 

La caracterización que se hace respecto a las interacciones rnadre-nll'lo 

con retardo incluye una amplia gama de rubros como el uso frecuente de la 

dlrectMdad, la cual es utilizada con el fin de redirigir las acciones del nll'lo y/o 

mantener su atención durante la Interacción, ya que suelen presentar bajos 

niveles de responsMdad. 

Las madres de nil'los con retardo también suelen presentar problemas 

para identificar las sel'lales y/o necesidades del nll'lo, asl como dificultades para 

modificar sus expectativas Iniciales con respecto a las particularidades de su 

hijo. Dado esto existe una reducción en los Intercambios verbales . lo cual limita 

que el nll'lo adquiera habilidades que faciliten el lnvolucramiento en actividades 
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que permitan su reintegración al mundo flslco y soclal. Todo esto traé consigo 

una variación en los patrones de Interacción. 

Por lo anterior es de vital Importancia analizar la calidad de las 

Interacciones madre-nlf'lo con retardo, dadas las particularidades de los patrones 

de interacción que las caracterizan, ya que el estado psicológico y el sexo del 

nlf'lo pueden ser variables que contribuyan a un desequlllbrlo o variaciones en la 

calidad de sus Interacciones. 
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CAPITULO IV. PROYECTO GENERAL. 

La naturaleza de los vinculos adulto-nino han resultado ser un factor 

importante para el desarrollo psicológico de este, tanto aspectos intelectuales 

como sociales, asi como para el surgimiento de la comunicación lingüistica. Por 

ello el estudio de las interacciones adulto-nino se ha ido realizando, enfatizando 

la importancia del desarrollo ulterior de éste último. 

Por lo anterior el proyecto general identifica y caracteriza la calidad de la 

interacción en dos tipos de diadas madre-nino con retardo y madre-nino 

normal. 

El marco teórico del cual parte dicho proyecto es el análisis 

interactivo, en donde la diada es la unidad de observación y el objeto de 

análisis por excelencia (Pineda, 1987, 1993). 

Entre los principios que caracterizan a la perspectiva interacciona! 

estan: 

1) Las diferentes funciones psicológicas del nin o son resultado de la interacción 

con el adulto. 

2) El lenguaje en tanto sistema de respuestas convencional es producto de la 

interacción social. 

3) La unidad adulto-nino es vista como una entidad activamente involucrada en 

la que ambos se influyen mutuamente. 
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Entre algunos aspectos metodológicos que caracterizan a este enfoque 

se encuentran los siguientes: 

1) La diada adulto-nll'lo es el objeto de análisis en las Interacciones 

verbales. 

2) Pennlte el análisis de secuencias entre la actMdad del adulto con respecto al 

nll'lo, es decir, de uno respecto al otro. 

3) Este tipo de Investigación no es manlpulatlva, dado el lnvolucramlento 

activo entre adulto-nll'lo. 

En general el marco de análisis Interactivo considera como unidad de 

observación a la diada adulto-nill'lo , ya que es una variable importante en los 

diferentes niveles de desarrollo. En donde la interacción es entendida como 

la interdependencia entre actMdad del adulto y la del nll'lo, la cual puede variar 

en diversos contextos. De ah! que el comportamiento de los padres en situaciones 

de Interacción puede ser atribuible a las caracterlstlcas y tipos de conductas de 

estos últimos. 

Entonces las percepciones y expectativas maternas acerca del desarrollo 

Infantil, el tipo de apego entre la madre y el nlf'lo, la naturaleza del habla dirigida 

a este último y las creencias maternas respecto a las habllldades del nll'lo, asl 

como sus caracterlstlcas flsicas (anomallas, desviaciones, retardo, etc.) son 

algunos aspectos que pueden propiciar algunas variaciones en los estilos y/o 

patrones de Interacción entre adulto-nll'lo. 

Dado que el adulto y el nil'lo rigen mutuamente sus respuestas uno en función 

del otro durante la interacción; tenemos entonces que un nll'lo con múltiples 

Impedimentos y con carecterlsticas especiales puede ser factores que propicien 

una variación en los patrones y/o estilos de interacción. 
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Lo anter1or no hace más que justificar !a !mportanc!a de analizar !a calidad 

de las interacciones adulto-niño para determinar las particularidades que 

caracterizan a las interacciones madre-nino con retardo en el desarrollo y madre

nll'lo normal. 

Este objetivo enmarca la siguiente hipótesis : "Existe una relación entre 

la calidad de ta interacción madre- hijo y el estado psicológico del nino normal o 

retardado". 

Para cubrir con dicho objetivo, se retomaron dos factores : Factor (A) 

estado psicológico del nino (normal o con retardo en et desarrollo y el Factor 

(B) sexo del niño. 

Gon especto al factor (A) se analizó si la calidad de ia interacción 

madre-nino normal es igual a la calidad de ta interacción madre-níflo con 

retardo en el desarrollo. 

En cuanto al factor (B) se analizó si la calidad de la interacción en 

ambas diadas varia dependiendo del sexo del niffo . 

También se analizó la interación entre ambos factores, es decir, que tanto 

el estado psicológico del niflo y el sexo del niño influyen para que la calidad de la 

interacción entre madre-nilfo sea alta . 

Las variables dependientes fueron: La calidad de la Interacción que se 

midieron a través de dos índices : i ) Indice de Responsividad Social y 2) Indice de 

Continuación Social (estos Indices se detallan más adelante). 
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Las variables independientes atributivas fueron : Estado psicológico del 

niflo (normal versus con retardo en el desarrollo) y 2) sexo del niflo ( masculino y 

femenino) . 
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CAPITULO V . . PROYECTO ESPECIFICO. 

Fundamentación. 

El presente estudio tiene como finalidad Identificar y caracterizar las 

Interacciones madre-nlno con retardo en el desarrollo. Para realizar dicho 

estudio se toma como referencia el modelo lnteracclonal, en el cual la diada es 

la unidad de observación y el objeto de análisis por excelencia (Pineda, 1987, 1993). 

Los suspuestos teóricos fundamentales que sustentan la perspectiva 

interacciona!, apoyan que las diferentes funciones psicológicas en el nlno son 

producto de las Interacciones que este establece con los adultos que le rodean. 

Entre las premisas básicas que caracterizan dicha perspectiva se 

encuentran: 1 )el lenguaje es considerado como un sistema que posibilita la 

comunicación, es decir, que el organismo blológlco es Importante pero no 

Indispensable para que este adquiera el lenguaje, dado que las condiciones 

que se Involucran en la habilidad llngOlstlca, estan Inmersas en el medio soclal, 

el cual comprende las Interacciones del nino con el adulto, ya que los cambios 

de conducta observados en uno Influyen en la conducta del otro . 

2) La diada adulto - nin o es considerada como un sistema de mutua 

influencia por lo que la observación y análisis debe realizarse en la Interacciones 

verbales. 

3) El análisis de la conducta Interactiva comprende la secuencia de 

conductas de uno de los Integrantes de la diada con respecto al otro. 

4) La perspectiva lnteracclonal proporciona un análisis Interactivo de 

más validez, ya que el análisis gira entorno a lo que él adulto hace respecto al nlno 
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viceversa, ya que los cambios de conducta observados en uno influyen en la 

condcuta del otro . 

En general la perspectiva interacciona! postula que la diada madre-nino 

es la unidad de observación, ya que la interacción es una variable importante que 

puede ser analizada en los diferentes niveles de desarrollo. Por lo que una 

interacción diádica es la dependencia mutua entre la actividad del adulto y la del 

niílo, la cual puede variar dadas las caracteristicas especifcas de estos y en 

diversos contextos . De ahi el porque los padres suelen modificar su conducta 

interactiva dadas las caracteristícas y conductas del nif'lo. 

Al respecto Parke (1980) sostiene que en las interacciones adulto nif'lo, 

ambos participantes se influyen mutuamente y en forma recíproca , 

permitiendo así que el ni11o amplie sus redes interactivas. 

Entonces la presencia de una incapacidad, anomalia fisica y/o desviación 

del desarrollo pueden afectar los patrones y/o estilos de interacción entre madre

niílo. 

Lo anterior no hace más que justificar la importancia de analizar la calidad de 

de la interacción en las diadas madre-niílo con retardo en el desarrollo para 

determinar las particularidades que caracterizan a estas diadas, ya que la 

presencia de un niílo con retardo puede interferir en el desarrolo de patrones 

interactivos de calidad . 

Los objetivos de e! presente estudio son : 

1) Analizar la calidad de !as interacciones en !as diadas madre-nino 

con retardo en el desarrollo, mediante el Indice de Responsividad Social y el 

Indice de Continuación Social. 
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2) Analizar la calidad de las interacciones en las diadas adre-nino con 

retardo en el desarrollo dependiendo del sexo nino versus nina. 

Para cubrir los objetivos descritos con anticipación se retomaron dos 

factores: Factor (A) Estado psicológico del nino (retardo en el desarrollo) y el 

Factor (B) sexo del nino. 

Con respecto al factor (A) se analizó si la calidad de las interacciones 

madre nino-con retardo en el desarrollo, corresponden con los 

patrones de interacción citados anteriormente, es decir, más directivos , 

menos responsivos e insensitivos (de baja calidad). 

Las variables dependientes fueron: La calidad de la interacción que se 

midió a través de dos Indices: 1) Indice de Responsividad Social y 2) Indice de 

Continuación Social (la descripción de dichos Indices se puntualiza mas adelante). 

Las variables atributivas fueron: Estado psicológico del niílo (retardo en el 

desarrollo) y 2) El sexo del nino ( masculino versus femenino) . 

a) Método 

Sujetos. 

Se eligieron 8 diadas madre-nll~o con retardo en el desarrollo con un nivel 

socloeconómlco bajo y medio bajo. La madre contaba con estudios mfnlmos 

de primaria y se dedicaba al hogar. Dichas diadas se dMdleron en dos grupos, 

uno esttNo Integrado por 4 nlf'los y el otro por 4 nlf'las. La edad de los nlnos tuvo 

un rango de 4 a 6 anos. La etologla de los nlf'los fue de tipo biológico 

(slndrome Down, parállsls cerebral, retardo generallzado). 
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Los sujetos fueron captados como población que asiste al servicio del 

Area de Educación Especial y Rehabilitación de la CUSI. El apareamiento de los 

ninos se realizó en base a la edad y al sexo, en el caso de las madres se solicitó 

que únicamente se dedicaran al hogar y asistieran con sus hijos al servicio de 

educación especial. 

Escenario. 

Las filmaciones se llevaron a cabo en un salón de juegos de 16 m2 de la 

Clinica Universitaria de Salud Integral (CUSl).EI salón se equipó con una mesa 

dos sillas y varios juguetes. La situación fue de juego libre. 

Materiales : Juguetes del nino (soldados, rompecabezas, dados, pelotas y 

cuerdas, etc). Estos juguetes fueron prporcionados por los instructores. 

Aparatos : Equipo de videograbación y 

computadora y diskettess. 

b) Estados diádicos. 

reproducción, videocasetes, 

Los cinco estados diádicos a retomar para analizar las interacciones 

son: 1) Nino (n).- El nilfo presenta claves sociales como afecto, dar y tomar 

objetos, vocalizaciones neutrales positivas, contacto ojo-ojo, as( como disfrutar 

la compania de la mamá, todo esto en un intervalo. 

2) Mama (m) .- La madre presenta conductas sociales: abarazar al nino, 

sonreir, demostrar afecto, tomar un objeto, vocalizaciones hacia el niño, expansión 

de las vocalizaciones del nino con otras oraciones, aprobaciones a la conducta 

del nino, expresiones faciales, todo esto en un intervalo. 



3) Acción conjunta (ac).- Ambos madre-nino presentan 

sociales (jurante el intervalo. 
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conductas 

4) No hay interacción (nh).- Ni la madre ni el nino presentan 

conductas sociales durante el intervalo (ausencia de conducta interactiva entre 

ambos). 

5) Interacción negativa (in).- la mamá, el nino o ambos presentan 

conducta verbal y/o fisica negativa en el intervalo. 

c) Procedimiento. 

Fase 1.- Fiimación de las diadas . 

Se llevaron a cabo tres sesiones de fllmaclón cada dos dlas (lunes, 

jueves, lunes) con una duración de 30 minutos en situaciones de juego libre donde 

simultáneamente se registró la Interacción de la madre y el nlflo al jugar con los 

materiales. Las madres recibieron las siguientes Instrucciones: "Durante este 

tiempo usted puede jugar con el nlflo (a) como comunmente lo hace en casa". 

Fase 11.- Registro de estados diádicos. 

Dos observadores analizaron los videos un par de veces antes de iniciar 

la tarea de registro y discutieron las definiciones de los estados diádicos 

descritos con anterioridad. Se utilizó un registro de bloques sucesivos de 1 O 

segundos y se codificaron los diferentes estados diádicos que acontescan en 

cada intervalo. Se observaron los 20 minutos intermedios de cada sesión en 

situación de juego libre. 
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Fase 111-. Conflabllldad. 

La confiabilidad fue obtenida para Identificar la forma en que dos 6 más 

observadores acuerdan registrar dos o más categortas condcutuales 

mutuamente excluyentes para contrastar la slgntftcaclón del valor obtenido a 

través de los datos. 

Fase IV.- Codificación de estados diádicos. 

Retomando los 5 estados diádicos, se registro la frecuencia de que un 

estado diádico le siguiera a otro estado diádico. A partir de esto se prosiguó a 

hacer una combinación de 25 probabilidades tansicionales. 

Por ejemplo: nin significa la presentación del estado diádico del niflo dado el 

estado diádico del nifto; n/m es la aparición del estado diádico del nifto dado el 

estado diádico materno, etc . 

Estados Diádicos 

N M AC NH IN Total 

N NIN N/M N/AC N/NH N/IN 

M M/N M/M M/AC M/NH M/IN 

AC AC/N AC/M AC/AC AC/NH AC/IN 

NH NH/N NH/M NH/AC NH/NH NH/IN 

IN IN/N l/M IN/AC IN/NH IN/IN 

Total 
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Apartir de esto se obtwo el Indice de Responsividad Social y el Indice de 

Continuación social (anexo 5). 

Fase v.- Anállsls de los datos. 

La calidad de la Interacción se anallzó al obtener las probabllldades 

translcionales en las diferentes combinaciones de los estados diádicos codificados, 

una vez obtenidos se calcularon los Indices. 

Indice de ResponsMdad Social = AC/N - NIN 

Indice de Continuación Soclal = AC/AC 

Indices de la calidad de la Interacción. 

Los Indices que permitieron medir la calidad de la interacción en las diadas 

fueron retomados del estudio de Hann (1989). Estos Indices comprenden la 

obtención de las probalbilidades transicionales, ya que mediante estas se pueden 

observar las diferentes combinaciones de los estados diádicos. La finalidad de 

basar el análisis de la interacción mediante estos Indices es que dichos 

Indices representan el conjunto de conductas (sensitividad, 

responsividad y directividad) que ambos participantes de la diada pueden 

presentar en una interacción, la cual es conceptualizada como un continuo 

que puede ir desde interacciones de baja caiidad: insensitivas, bajos niveles de 

responsividad, etc . hasta interacciones de alta calidad sensitivas y de 

responsividad (Hann op. cit). 
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Indice de Responslvldad Soclal. 

Se refiere al valor de la diferencia de la probabilidad de que un estado de 

acción conjunta (ac} se presente , cuando le ha antecedido únicamente el estado 

del nino (n}, es decir (ac/n), menos la probabilidad de que al estado diádico del 

nlno (n), le siga el estado diádico del nlffo (nin}. esto es que si la probabilidad de 

que la madre se una al nlno (ac/n) es alta, entonces la probabilidad de que el 

nlt'io Interactúe solo (nin) es baja . Dada esta probabllldad la diada recibiré una 

callflcaclón alta en el Indice de responsMdad. 

A la Inversa si la probabllldad de que la madre se Integre al nlno en 

conductas sociales es baja y la probabilidad de que el nltfo contlnue solo es alta, 

entonces la diada recibirá una callflcaclón baja en el Indice de responsMdad 

socia l. 

De acuerdo con esto , el Indice de responsMdad social (ac/n -nin) permitiré 

clasificar las Interacciones como de calidad, esto es cuando se obtengan altos 

valores ( positivos). 

La Interacción á de ser de baja calidad cuando los valores sean bajos y de 

una calidad promedio cuando los valores sean cero (O) o cercanos a dicho valor. 

Los valores de este Indice 11uctuan entre - 1.00 a + 1.00. 

Indice de Continuación Social. 

Indica el grado en el cual la interacción social madre-nino una vez 

iniciada continue, más la probabilidad de que al estado de acción conjunta (ac), 

le siga el estado de acción conjunta es decir (ac/ac). De igual forma los valores 

altos en el Indice de continuación refieren interacciones de alta calidad. 

Los valores de este Indice fluctuan de + 1.00 (altos valores) a 0.00 (valores 

bajos) , 
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El Indice de Responsividad Social se calculó: 

1) diadas madre-nino con retardo en el desarrollo sexo femenino. 

2) diadas madre-nino con retardo en el desarrollo sexo masculino. 

El indice de Continuación Social se calculó: 

1 )diadas madre-nino con retardo en el desarrollo sexo femenino. 

2)diadas madre-nino con retardo en el desarrollo sexo masculino 



81 

CAPITULO VI. RESULTADOS. 

Para describir los resultados de este estudio en primer lugar se presentan 

los datos obtenidos por las diadas madre-nlno con retardo en el desarrollo en el 

Indice de ResponsMdad Social y el Indice de Continuación Social . 

Posteriormente se presentan los datos respectivos a cada Indice de acuerdo al 

sexo del nino, es decir, aparecen en primer lugar los valores de las diadas sexo 

femenino y enseguida los puntajes de las diadas sexo masculino. 

Para la obtención del Indice de ResponsMdad Soclal y el Indice de 

Continuación Social en primera instancia se calcularon las frecuencias 

promedio de cada estado dlédico en cada una de las diadas ( ver anexo 1 ). 

Posteriromente se obtuvieron las probabilidades transicionales por sesión y en 

promedio para cada diada (anexo 11) . 

Dichas probabllldades se obtuvieron mediante: 

1) El registro de frecuencia de aparición de cada estado diádico antes de cada 

estado diádico por sesión. 

2) La frecuencia total de cada uno de los estados diádicos. 

3) Las frecuencias condlclonales promedio de la frecuencia de cada estado 

diádico 

4) La frecuencia de cada estado diádico se dMdló entre su frecuencia total 

y se obtuvieron las probabllldades condicionales . 

5) Finalmente se calcularon las probabilidades promedio para cada estado 

diádico y solo se retomaron las probabilidades respectivas para obtener el Indice 

de Responsividad Social y el Indice de Continuación Social. 
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Las probabilidades retomadas para el primer indice fueron (acción 

conjunta) dado n (estado diádico de! nino), menos n (estado diádico del niño) 

dado n (estado diádico del niílo). Para el indice de continuación social fue ac 

(estado diádico de acción conjunta) dado ac (estado diádico de acción conjunta) . 

Indice de Responsividad Social. 

Este indice se obtuvo restando la probabilidad transicional de ac dado n 

menos la probabilidad de n dado n, es decir, (ac/n - ni n). Los valores del indce 

fluctúan entre -1.00 a +1 .00. Si las diadas obtienen valores cercanos a +1 mayor 

será la responsividad materna a la conducta del niílo, es decir, que a un intervalo de 

conducta infantil le siga un intervalo de actividad conjunta . Cuando el valor este 

más cercano al nivel promedio O, el nivel de responsividad de la madre será 

alto y cuando este cercano a -1 , el nivel de responsividad será considerado 

como bajo. 

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos por las diadas madre-niílo 

con retardo en el desarrollo en la cual se puede observar que la mayorla de los 

valores de este índice son negativos a excepción de la diada 2 cuyo valor 

obtenido en el indice de responsividad social fue de (0 .006) y la diada 4 con 

un valor de (0.020). 

Estos valores rebasan el valor promedio, lo cual representa un alto 

involucramiento por parte de la madre y el niño al iniciar la actividad de juego. 
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INDICE DE RESPONSIVIDAD SOCIAL 

DIADA 

1 - 0.06 

2 0.006 

3 - 0.25 

4 0.02 

5 - 0.08 

6 - 0.067 1 
1 

7 - O. 189 l 8 - 0.09 

Tabla No .1 Muestra los valores obtenidos para las diadas madre niño con retardo en el de amolo, 
en el indice de responsividsd social 

En esta tabla se observa que las diadas restantes presentan valores 

negativos, cuyo rango va de ( -0.25 ) diada 3 a ( -0.06 ) diada 1, estos valores 

indican una nula interacción madre-niílo, es decir , muy bajos lejanos del 

promedio. 

La diada 5, ( -0.008 ), diada 6, ( -0.067), diada 7, ( -0 .189 ), diada 8, ( -0.09) 

obtuvieron valores negativos que se alejan del promedio, estos datos se 

interpretan periodos cortos de no interacción entre madre-nii\o en la actividad de 

juego, pero son valores no tan extremos como en las dos diadas anteriores 1 y 3 

( figura 1 ). 
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INDICI! DI! Rl!SPONSl\lllAD SOCW. 

Fig . 1 Indice de responsividad social en diadas madre - nll'lo con retardo en el desarroAo . 
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Para la descripción de los valores obtenidos por las diadas de acuerdo al 

sexo se dMdieron en dos grupos: Grupo 1 diadas madre nll'lo sexo femenino, este 

se integro por las diadas 1,2,3 y 4.EI Grupo 2, diadas madre-nll'lo sexo 

masculino conformado por las diadas 5,6,7 y 8. 

En la tabla 2 se muestran los valores obtenidos para este Indice en las 

diadas madre-ntno dependiendo del sexo. Cabe resaltar que los valores de este 

Indice van de +1 a -1, siendo el -1 el Indicador de nula responsMdad, el O el ntvel 

promedio y el +1 el máximo nivel de responstvldad materna y por consiguiente 

una Interacción de alta calidad entre madre-nil'lo. 
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INDICE DE RESPONSIVIDAD SOCIAL 

rnAnA SFXO FEMENINO 

1 ._ 0.06 

2 - 0.08 

3 - 0.067 

4 - 0.09 

SEXO MASCULINO 

5 0.006 

6 - 0.25 

7 0.02 

8 - 0.189 

Tabla No. 2 Indice de responsividad social en diadas madre nifio con retardo sexo femenino versus 
masculino. 

En esta tabla se observa que los valores de este Indice para las d.iadas 

madre-nit'lo de sexo femenino va de (-0.06 a -0.067). Las cuatro diadas obtuvieron 

valores negativos abajo del promedio (-0 .06,-0 .08,-0.067,-0.09), lo 

cual implica poca resporisividad de la madre a las conductas de las nit'las, al no 

involucrarlas activamente en el juego. 

Los valores de este Indice obtenido por las diadas madre-nino (sexo 

masculino) van de 0.006 a - 0.189. Dos de las diadas presentan valores abajo 

del promedio (-0 .189 diada 8 y diada 6 0.25), es decir, que madre - nit'lo 

minimamente se involucraron en el juego, mientras que las dos restantes diada 

5 y 7 obtuvieron valores respectivamente cercanos al promedio (0.006 y 0.020). En 

er sexo femenino las cuatro diadas obtienen valores extremos, los más 

cercanos a +1 fueron el de las diadas 2 y 4, cuyos valores respectivos son 

(0.08 y-0.09), mientras que las diadas 1 y 3 se alejan relativamente del promedio 
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en comparación con las dos anteriores, ya que sus valores respectivos son 

(-0.06 y -0.67). 

INDICI! DI! Rl!SPONSl\llJM SOCW.. 

~CE 
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Fig . 2 Comparación del indice de responsividad social sexo femenino vs . mascufino. 

Al comparar a las diadas en base al sexo en la figura 2. se observa que 

los valores obtenidos por el sexo masculino no son bajos, ya que dos de las 

diadas 5 y 7 obtienen valores positivos y el más cercano a +1 fue el de la diada 7 

con un valor de 0.02, por lo que la probabilidad de que la madre se integre al 

nii1o y viceversa en conductas sociales fue alta. Para las diadas ( 6 y 8 ) sus 

valores fueron negativos, es decir ,muy alejados del valor promedio O, lo que 

indica un escaso interés por iniciar y mantener la interacción. 

Dado que los valores obtenidos por las diadas de sexo femenino fluctuó de 

-0.067 a - 0.06 y en las diadas sexo masculino de 0.006 a -0 .189 se observa que 

en las diadas madre-nilfa los valores son extremos, en comparación con los 
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ninos, lo cual indica que la calidad de la interacción es levemente mejor en las 

diadas madre-niflo sexo masculino. 

De acuerdo con estos .resultados y concordando con lsabella & Belsky 

(1991) en una interacción diádica, tanto el adulto como el niflo pueden disminuir 

su nivel de responsividad y por consiguiente resistirse a involucrarse 

activamente al inicio, durante y al término de la interación. 

En general las interacciones de ambos grupos puede caracterizarse como 

interacciones de calidad, ya que la mayorfa de los valores que presentan son 

extremos y cercanos al promedio tanto en las niflas como en los niflos. Esto 

puede ser atribuido a que inicialmente en una primera fase de la interacción las 

madres de niflos (as) con retardo frecuentemente detectan sus necesidades y en 

una segunda fase se involucran activamente respondiendo a ellas con altos 

niveles de estlmulación, lo cuál incrementa la probabilidad de que al estado 

diádico del niflo le siga la actividad conjunta y en donde ambos se involucran 

mutuamente por largos periodos de tiempo ( Field citado en Clar1< & Seifer 

1983). 

De acuerdo con estos datos el sexo tienen efectos significativos sobre las 

interacciones madre-niflo (a) con retardo en el desarrollo, ya que en el grupo 1 

(niflas), las cuatro diadas presentaron más variabilidad en el Indice de 

Responsividad Social, es decir, valores abajo del promedio (-0.06,-0.08,-

0.067,-0.09), lo cual indica que las responsividad materna a la conducta infantil 

femenina no es tan variada, ya que a menudo en las diadas madre nifla se 

involucra más a ésta en interacciones verbales y habilidades lingOlstiscas, 

estos estilos de interacción no deben ser vistos como patrones menos 

responsivos o negativos, sino al contrario corno patomes de interacción que 

promuven altos niveles de lenguaje en el niílo( Dunhamm y Dunhamm 1991 ). De 

acuerdo con esto pueden suponerse diferencias lingOisticas entre niflos y niflas 

dados los patrones de interacción madre -niflo (a ). 
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En las diadas madre-nino sexo (masculino) los valores de este índice son 

negativos solo en dos de las diadas (6 y 8) y !as dos restantes diada (5y7) 

muestran valores cercanos al promedio. 

INDICE DE CONTINUACION SOCIAL. 

Este Indice se obtuvo de los promedios de las probabilidades 

transicionales de cada diada y se tomo el valor de la probabilidad del estado 

diádico de acción conjunta (AC)- dado (AC), estado diádico de acción conjunta.es 

decir que al estado diádico de acción conjunta (AC) le siga estado diádico de (AC) . 

Los valores del Indice van de O a + 1, donde O indica una baja calidad en la 

Interacción madre nll'lo(a) con retardo y el 1 una Interacción de alta calidad . 

INDICE DE CONTINUACION SOCIAL 

DIADA 

1 0.83 

2 0.61 

3 0.94 

4 0.64 

5 0.67 

6 0.44 

7 0.63 

8 0.47 l 
Tab!2! No. 3 !nd!ce de con!lnuac!ón socia! en diadas madre nl!'lo con retardo en el desmoMo 

En la tabla 3 se muestran los valores obtenidos por las diadas en este 

Indice y son los siguientes: 
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En la diada 1 su valor .83, se considera un puntaje alto e indica que ambos 

madre-niflo lograron involucrarse activamente en el juego. Para las diadas 2,4,5 y 

7 sus valores respectivos también se consideran altos, estos son 

.61, .64.67, .63,lo que indica un alto interés por Iniciar y mantener el juego. 

En ia diada 3 su vaior fue 0.94 lo que significa, -un alto puntaje que indica 

un gran interés entre madre niflo para iniciar ,mantener y continuar la 

interacción. 

En las diadas ( 6 y 8 ) los valores son bajos.44 y.47 , lo cual indica un 

poco interés entre madre niflo por iniciar y continuar la interacción. 

INDICE DE CONTINUACION SOCIAL 

o .9 !----1t----t---lr:"'lll'rli~H--+----+--+-----+--~ 

0,8 

Fig . 3 indice de continuación social en diadas de niños con retardo en el desarroNo . 

En la figura 3. se observan los valores obtenidos por las diadas madre-niflo 

con retardo en el desarrollo , los cuales demuestran un alto involucramiento, es 
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decir que una vez iniciado este , continuaba por largos periodos de tiempo , tal 

fue el caso de la diada 1 y 3. 

En las diadas 2,4,5 y 7, los valores no son tan altos como en las diadas 1y3 

pero ambos madre nino lograron continuar su actividad . 

Las diadas ( 6 y 8 ) obtienen valores bajos en comparación con las 

anteriores, aunque si logran interesarse por la actividad. 

INDICE DE CONTINUACION SOCIAL 
1 

DIADA Sl=XO FEMENINO 

1 0.83 

2 0 .61 

1 3 0.94 
1 

4 0.64 1 

SEXO MASCULINO 

5 0.67 

6 0.44 

7 0.63 

8 0.47 

Tabla No . 4 Indice de continuación social en diadas madre nil'io con retardo en el desarrollo sexo 
femenino versus masculino. 

La tabla 4 muestra los valores obtenidos por !as diadas dependifmcJo 

del sexo . Ei rango de valores de las diadas madre nil1o stixo masculino va de .44 a 

. 67. Solo dos de !os valores se encuentran por debajo del promedio .44 y .4 7 

{diadas 6 y 8) respectivamente y los valores restantes (0 .63 y 0.67) 

representan un nivel de calidad cercanos al nivel promedio (1 ), es decir, un alto 

indice de continuación social madre nino. 
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En las diadas madre-nino (sexo femenino) los valores obtenidos en este 

Indice estan dentro del nlVel promedio tal es el caso de la diada 3 que obtienen un 

valor de .94, lo cual indica un valor alto en el Indice de continuación social y por 

consiguiente una Interacción de alta reciprocidad y caUdad. Los valores restantes 

0.83 (d1),0.61(d2),0.94(d3) y 0.64 (d4), muestran un nivel de calidad muy 

cercanos al valor máximo de valores que se consideran altos y reflejan un 

continuo Interés por mantener la Interacción. 

INDICE DE CONTllUACIOll SOCIAL 
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Fig . 4 Indice de continuación jOcial en diadas madre nil'io sexo femenino versus mascufino. 

En la figura 4. se observa que las diadas madre-niílo (a) con retardo en el 

desarrollo se caracterizan por presentar altos indices de continuación social, es 

decir, superiores y cercanos al valor máximo; existiendo diferencias significativas, 

es decir, los valores son relativamente más altos en el sexo femenino, ya que la 

diada 3 obtiene un valor alto .94, siguiendole la diada 1 con .83 y las diadas 2 y 4 

con valores dentro del promedio en comparación con los ninos, lo cual permite 
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clasificar sus interacciones de mejor calidad que en el sexo masculino, ya que una 

vez iniciada la interacción madre-nifla esta continuaba por largos periodos de 

tiempo. 

En el sexo masculino solo dos de las diadas ( 5 y 7) obtienen valores 

aceptablemente altos( .63 y.67), cuyas interacciones también son . de calidad , 

mientras que las diadas 6 y 8 obtienen valores bajos .44 y .4 7, en comparación 

con las dos anteriores. 

Dados estos datos es evldente que las madres de niños (as) con retado 

consideran indispensable Iniciar las actividades con el niflo (a) en forma conjunta 

para que esta continue por largos periodos de tiempo. 

En base a los objetivos planteados se obtuvieron dos indices: El Indice de 

Responsividad Social y el Indice de Continuación Social para evaluar la calidad de 

la interacción en las diadas madre nii1o con retardo en el desarrollo sexo 

femenino versus masculino. 

En general no se dieron diferencias significativas en el Indice de 

ResponsMdad s_oclal en ambos sexos, ya que en ambos grupos de diadas se 

obtuvieron valores negativos es decir valores bajos (extremos) en este Indice. 

Esto Indica que en las diadas madre-nlfla fue menos frecuente la conducta 

responsiva, ya que en ocasiones no hubo participación materna , pero fue 

factible la Integración a la acción conjunta entre madre-nll'la 

En el caso del sexo mascullno solo dos de las diadas presentan valores 

negativos, lo cual indica que fue relativamente más probable y frecuente la 

responsividad y sensltividad materna , aunque es evldente que en ambos sexos 

las madres se preocupan por Identificar las necesidades, seflales del niflo y 

por estimularlo para que adquiera habilidades que le permitan integrase a su 
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medio flsico y social dadas sus limitaciones flslcas o psicológicas. Por el contrario 

una madre puede resistirse al contacto o lnvolucramlento con el nlf'lo o nlf'la, tal 

como lo Indican los datos obtenidos en el Indice de responsMdad social en el 

que ambos sexos obtienen valores negativos. 

Dicha resistencia o un bajo nivel de responsMdad materno deben ser vistas 

como estrategias interactivas que pertmiten evocar formas consistentes de 

involucramiento materno e infantil partiendo de que la diada es la unidad de anéllsls 

por excelencia ( 1 sabella & Belsky 1990; Pineda, 1993). 

Dados estos supuestos en este estudio cuando la madre fue 

escasamente participativa al interactuar con la nll'la es evidente como su no 

participación fomentó un ínvolucramíento activo entre madre nll'la permitiendo 

continuar su interacción por largos periodos de tiempo, esto se puede 

corroborar con los valores obtenidos en el Indice de continuación social en 

ambos sexos (ver tabla 4) 

En cuanto a las diadas de sexo masculino sus valores se encuentran 

dentro del promedio solo en dos de las diadas tanto en el Indice de responsMdad 

como en el Indice de continuación social. 

En las dos restantes , sus valores son negativos en ambos Indices; una 

explicación a esto tienen que ver con los planteamientos de Huston (1989), quién 

plantea que el tipo de interacción que la madre establezca con su hijo o hija 

depende del tipo de actividad que realice y/o el tipo de juguetes que utlllcen en 

la Interacción. 

Cuando los padres lnteractuan con sus hijos o hijas suelen hacerlo en 

forma distinta debido a que amenudo la Interacción con la nlf'la suele 

carncte¡lza¡se poi amplias emisiones verbales, frecuentes muestras de afecto y 
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contacto fisico. En cambio al Interactuar con un varón sus actividades son más de 

tipo fisico e implican actividades motras (Papalia & Olds 1990). 

En el Indice de Continuación Social ambos sexos presentaron valores 

superiores y cercanos al promedio sin existir diferencias significativas, es decir, 

que el grado en que una Interacción social era Iniciada esta continuaba por largos 

periodos de tiempo y en donde la madre considera Importante Iniciar las 

actMdades en forma conjunta con el nll'lo (a). 

El hecho de que las diadas madre niña hayan obtenido valores 

relativamente más altos en este Indice puede ser atribuido a que sus madres 

buscan prolongar la interacción mediante amplias vocalizaciones , 

conversaciones y muestras de afecto (positivo), esto permite el desarrollo de 

patrones Interactivos de calidad. 

En cuanto a las diadas de sexo masculino sus valores se encuentran 

cercanos al valor promedio, lo cual implica que la calidad de la interacción es 

relativamente menor debido a que la madre suele Involucrar más al nif'lo en 

actividades motoras, lo cual puede explicarse con los plantemientos de Falender y 

Herber (1975), que Indican que cuando la madre utiliza la retroalimentación 

física (actMdad motora) puede disminuir los niveles de atención y por 

consiguiente el lnvolucramlento reciproco, es decir ,el nivel de calidad . 
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CAPITULO VII- CONCLUSIONES. 

El término interacción ha comprendido diferentes puntos de vista como los 

de Bell (1968); Par1<e (1980); Pineda (1987) y Hann (1989) entendiendo que la 

interacción es el vinculo existente entre el adulto y el nino, en donde ambos 

mutuamente y de manera reciproca modulan, reestructuran y modifican su 

conducta, ya se~ en actividades de juego y/o lenguaje. 

En general, la calidad de la interacción en las diadas madre-nino con retardo 

en el desarrollo comprende algunos aspectos; tales como: 1) la directividad; 

2)responsividad y/o sensitividad; 3)expectativas; 4) interacciones lingOlsticas y 

5) calidad de la interacción. 

En lo que respecta al primer punto Hanzlik & Stevenson (18986); Mash & 

Jonhston (1982) mencionan que las interacciones de los ninos con retardo se han 

caracterizado por estilos matemos marcadamente directivos, poco frecuentes y 

escasamente responsivos, lo cual ocasiona una variación en la calidad de sus 

interacciones. 

Contrarimente a los hallazgos antes citados en este estudio se encontró que 

las diadas con retardo en el desarrollo obtienen valores extremos en 6 de las 

diadas, es decir, cercanos al promedio (0) y las dos restantes obtienen valores 

positivos diada 2 (0.006) y diada 4 (0.02), esto en el Indice de responsividad social. 

En el Indice de continuación social, las diadas por igual obtienen valores dentro y 

por arriba del promedio (.94,.83,.61,.63,.64,.67, .44, .47), lo cual permite catalogar 

sus interacciones como de calidad. 

En este sentido la directividad no debe ser considerada como una tendencia 

negativa por parte de la madre para controlar la conducta del nino, sino al contrario; 

ésta la utiliza para favorecer constantemente la participación del nino, mediante 
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conductas verbales y gestuales (muypronunciadas), Instrucciones, etc ; hecho que 

es corroborable con los datos obtenidos (Mahoney, Fors & Wood 1990) 

Entonces, la directividad es uno de tantos estilos interactivos que puede 

acontecer en las Interacciones madre-nll'io, dicho estilo comprende repertorios de 

conducta verbal y no verbal, en donde las madres que participaron en el estudio las 

utilizaron para modular y redirigir la conducta y actividades del níl'io durante la 

Interacción. 

Entre otros apectos que caracterizan la directlvldad materna se encuentran: 

1 )frecuente control de la conducta del nil'io , asf como de sus actividades y 2) la 

toma de turno; lo cual pareciera entonces que estos estilo.s interactivos no son 

buenos predlctores de un óptimo desarrollo y de Interacciones de calidad. 

Cuando se trata de nil'ios con retardo los efectos benéficos de fa directiVldad 

materna son atribuidos a la responsMdad de la madre ante las conductas del nil'lo . 

De ahf que la directlvidad no sea otra cosa que estimular la conducta del 

nll'io, mediante (preguntas, órdenes, control en la toma de turno y/o tópico). en 

donde la madre trata redirigir la conducta de este con tópicos que tal vez no 

guarden relación con la actividad, pero contribuyen a que el nll'io se Involucre 

continuamente en la lnteraclón, ya que el hecho de ser diferente no implica ser 

negativo, pues existe una gran diversidad de estilos Interactivos como estilos 

diádicos existan, en donde unos son más persistentes que otros ( Mahoney 1988). 

Es evidente entonces que durante la Interacción el adulto puede adoptar 

estrategias contingentes y no contingentes a la conducta del nll'io para atraer su 

atención y no por ello, deja de ser responsivo (Dougfas & Moran 1987). 
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En varios estudios como los de Cuiningham, Blackwell, Reuler & Deck, 

(1981); McCulium, (1987); Oller Selbert , (1988); & Rogers , (1988) han 

caracterizado las Interacciones madre-nilfo con retardo en el desarrollo como 

menos responsivas, poco frecuentes y participativas, en donde los nlt'los se 

involucran más en juegos solitarios y responden en menor grado a las interacciones 

con sus madres _ 

Por su parte Wassennan, Shllansl<y & Hann (1986); Wassennan & Allen 

( 1986) catalogan las interaclones de las diadas con retardo como lnsensltlvas, 

negativamente asincrónicas y negligentes_ Los nit'los por igual son menos 

responsivos, presentan pocos intercambios con su madre, así como escasas 

muestras de afecto_ 

Asf también, las madres de nlnos con retardo en el desarrollo son menos 

caril'iosas, presentan dificultades para identificar la seriales y/o necesidades del 

nil'lo durante la Interacción, lo cuál disminuye los intentos por parte del nil'lo para 

Involucrarse con su madre y viceversa acrecentando más su retardo _ 

Dados los val_ores obtenidos en el Indice de responsMdad social y el Indice 

de continuacion social por las diadas con retardo en el desarrollo que participaron 

en _ esta Investigación; aunque son negativos en el primero, estos se encuentran en 

su mayorfa cercanos y dentro del promedio (O}, es decir, valores altos y en dos de 

los casos positivos. En el Indice de continuación social exslten valores dentro y por 

arriba del promedio los cuales evidencian conductas y/o estilos matemos altmente 

responsivos y sensitivos _ 

El hecho de basar el análisis en base a estos dos Indices, es porque 

representan el conjunto de conductas (sensitivas , responsivas y directivas) que 

pueden acontecer en una interacción conceptuallzada como un continuo que puede 

Ir desde Interacciones de baja calidad: lnsensltivas, negativas, etc, hasta 
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interacciones de alta calidad: sensitivas y de responsMdad como ocurrió en el 

estudio. 

De acuerdo con Hann ( 1989) es importante identificar los factores que 

pueden Influir en el continuo de la Interacción madre-hijo para entender el proceso 

Involucrado en el desarrollo adaptativo versus mal adaptativo. Aunque en varios 

estudios se ha encontrado que factores simples como las caracteisticas maternas 

(habllldad para enfrentarse a los problemas, alta autoestima , etc), el temperamento 

de nlf'lo (nlvel de actMdad) y apoyo social materno pueden afectar los Intercambios 

diádicos, en este caso las caracterlstlcas del nlf'lo no fueron obstáculo para que 

madre-nlf'lo se Involucraran mutamente y por largos periodos de tiempo en la 

Interacción. Sin embargo no se descarta que tanto las caracterlstlcas maternas 

como las del nlf'lo se puedan ubicar dentro de un nivel de Influencia directa en la 

Interacción y otros niveles Indirectos como el contexto social y familiar por lo que es 

Importante considerar la relación entre ambos niveles, ya que cada nivel puede 

Influir en la lnter·acclón madre-nlf'lo. 

Esto permite afirmar entonces que algunos aspectos como disponibilidad del 

adulto , responsMdad y sensltívldad a las conductas del nltlo son excelentes 

predlctores de Interacciones de calidad, en donde las madres participantes fueron 

las responsables directas al ajustar su conducta a los ritmos endógenos del nll'lo, 

quiénes continuaron por largos periodos de tiempo la Interacción, mostrando 

patrones coordinados de conducta entre ambos que contribuyeron a una mejora en 
1 

sus Intercambios verbales ; no hay que oMdar que estos nlf'los presentaban 

problemas de lenguaje únicamente y que en estos Intercambios mutuos surgen las 

bases para el diálogo y la comunicación (Dunham & Dunham 1991 ; Parke 1980). 

Dado que los patrones de Interacción que caracterizaron a las diadas del 

estudio se caracterizaron como altamente responsivas y sensitivas, es Importante 

sef'lalar que esto, de manera indirecta fue producto de que algunas diadas se 
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involucraron en actividades de cublculo (asesorlas) respecto a los cuidados, 

necesidades y educación del niño (a), lo cual contribuyó para que estas modificaran 

sus estilos interactivos, propiciando que sus Interacciones fueran de mejor calidad. 

Lo anterior es · corrobora ble con los planteamientos de F alender & Herber 

(1875) en los que puntualizan qu~ cuando los padres participan en cursos y/o 

programas de intervención y/o entrenamiento, incluyendo el trabajo en cubiculo , 

estos son vlas para promover cambios en la conducta Interactiva paterna, es decir, 

que al inducir cambios en la conducta materna se Inducen cambios en la conducta 

infantil y por consiguiente una mejora en los patrones de interacción. 

Al respecto de las interacciones verbales Mahoney (1988) menciona que los 

estilos de comunicación madre-nll'lo con retardo son sumamente directivos , ya que 

estas frecuentemente dirigen la conversación y responden en menor grado a los 

intentos de comunicación con el nil'lo. 

Dados intercambios verbales que caracterizan a la diadas con retardo, los 

datos de este estudio cobran suma relevancia al observar que aunque los nlnos 

presentaron problemas de lenguaje esto no fue obstáculo para que ambos madre

hijo (a) mutuamente se Involucran y fomentaran el desarrollo de un sin fin de 

estructuras sociales durante la Interacción, es decir, fue un proceso bldlrecclonal. 

Por consiguiente la slnteraclones de estas diadas Incluyeron reclrpocldad, diálogo 

mutuo, asi como continuidad; aspecto que facllltaro que los nll'los (as) ampliaran su 

repertorio de lenguaje aun siendo este limitado, esto permite sei'lalar que este tipo 

de interacciones permiten la adquisición del lenguaje y otro tipo de discriminaciones 

( op.cit. 1991 ; 1987). 

Otro aspecto que cobra suma relevancia en la investigación tiene que ver 

con ias éxpectatlvas y planes a futuro que la mayorla de los padres se plantean 

respecto al próximo reclen nacido. 
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En !a amplia literatura respecto al tema se ha encontrado que el slmple 

hecho de que los padres se Inmiscuyan en la paternidad causa algunos desajustes 

a nivel emoclnal, sexual, así como social. Este hecho suele acrecentarse cuando 

exista la presencia de un nlno con caracterlstlcas especiales, ya que existen más 

probabilidades de que se de una reducción o alteración negativa entre los 

Intercambios mutuos madre-nlno con retardo dadas sus caracterlsltlcas flslcas, lo 

cual limita al nlno para que adquiera nuevas habllldades que le permitan lntergrarse 

a su mundo social y flslco. 

lngalls (1982); Lambert (1981); Telford (1981), mencionan que el nacimiento 

de un nlno con retardo en el desarroUo tienen un Impacto fuerte, el cual suele 

producir una serle de comportamientos en los padres al relacionarse con su hijo, 

dichas reacciones van desde la aceptación hasta el rechazo. 

Cuando los padres se dan cuenta de que su hijo es un tanto diferente a los 

demás, es decir, que no es un nlno "nonnal", estos ven truncadas sus expectativas 

y planes a Muro, siendo pocos los padres que modifican su comportamiento y/o 

patrones de Interacción, así como sus expectativas hacia el nlno discapacitado. 

Este hecho suele acrecentar el Impacto cuando los padres no son capaces 

de aceptar a un hijo con características especiales (retardo y/o Incapacidad flslca) , 

puesto que en la mayoría de las veces el nlno se ve privado de afecto, estímulaclón 

y educación, ya que él no corresponde con las expectativas de sus padres. 

Aunque el nacimiento de un nlno con caracterlstlcas especiales y/o alguna 

anomalla flslca evidente no deja de tener un gran Impacto en la conducta paterna, 

existen padres que aceptan al nlno tal cual es y reconocen sus necesidades, lo cual 

le da seguridad y le permite ser más flnnes en sus relaciones con otras personas 

en general. 
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Tal fue el caso de las diadas que participaron en esta Investigación, en 

donde las madres continuamente estlmulabam al nlno(a), atendieron a las 

necesidades y/o senales de estos durante la lnteraclón, se Involucraron activamente 

prolongando por largos periodos de tiempo su Interacción dado que los valores que 

obtuvieron en el Indice de continuación social fueron altos, sus Interacciones fueron 

catalogadas como de calidad, es decir, exitosas. 

Es evidente que cuando los padres son capaces de amar y aceptarse asl 

mismos pueden amar y aceptar a un hijo (a) con caracterlsltlcas particulares, en 

donde el apoyo mutuo, la comprensión y la reciprocidad son estructuras que 

permiten que el nlno adquiera nuevas habllldades que le permitan ampliar sus 

redes Interactivas, asr como reafirmar su autoestima. 

Por su parte Bemsteln (citado en Papalla & olds 1990) senala que una 

Interacción exitosa depende mucho del tipo de control que se utilice en la famllla, el 

cual puede ser de dos tipos: 1) restringido y 2) elaborado, en este último 

centraremos la atención. 

Las famlllas que se rigen bajo códigos elaborados estan más orientados 

hacia la persona tienen en cuenta las características únicas del nlno (a) más que el 

rol o papel que este pueda desempenar. En este sentido, las diadas del estudio 

evidencian la existencia de Interacciones un tanto elaboradas, es decir, que las 

madres del estudio emplean códigos elaborados al Interactuar con los nlnos (as), 

ya que toman en cuenta las características únicas de estos, más que demandar un 

rol o papel, Incrementando asl sus Intercambios Interactivos y la calidad de sus 

Interacciones. 

Entonces los resultados de este estudio cobran relevancia al observar que 

las Interacciones de las diadas madre-nlno con retardo en el desarrollo, fueron 

claslflcadas como Interacciones de calidad, dado que las madres continuamente 
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estimulan a los ninos (as) a involucrarse activamente en la interacción. Por ello la 

calidad de la interacción se midió en base a dos indices el Indice de ResponsMdad 

Social y el Indice de Continuación Social, retomados del estudio de Hann ( 1989), 

los cuales permitieron tener un análisis cualitativo y cuantitativo de la interacción en 

las diadas madre-nlno con retardo. 

Los datos en general no indican diferencias significativas entre uno y otro 

sexo, ya que en ambos Indices las diadas obtienen valores altos . 

En el Indice de ResponsMdad Social tanto las diadas de sexo femenino 

como masculino presentan valores cercanos al promedio (O) y dentro del promedio , 

ambos sexos lograron Involucrarse conjuntamente en las actMdades Iniciadas por 

nlnos y nlnas. En el caso del sexo masclllno las diadas obtienen los slguelntes 

valores: (0.006,0.02,-0.25,-0.189) los dos primeros son altos y los dos restantes 

aunque negativos estan muy cercanos al promedio(O) . 

En el sexo femenino los valores son extremos (-0 .06,-0 .08,-0.67 ,-0 .09), es 

decir, valores que estan muy próximos al promedio y por lo tanto se consideran 

altos . 

En el Indice de continuación social el sexo masculino obtiene los siguientes 

valores (.44,.47 ,.63 ,.67) , mientras que el sexo femenlno( .94 ,.83, .61 ,.63). 

En el Indice de responsMdad social los nlnos obtienen valores relativamente 

más altos que la ninas, ya que sus valores son extremos aunque no muy alejados 

del promedio. En cambio en el Indice de continuación social es al a inversa, el sexo 

masculino obtiene valores extremos en dos de las diadas y los dos restantes se 

consideran altos. En este indice el sexo femenino tiene una mejor ejecución, ya que 

obtiene valores altos en las cuatro diadas, los cuales son altos y parece Indicar que 

la calidad de la interacción es levemente mejor en las diadas madre-nina . 
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Ahora bien es importante señalar que cuando se habla del sexo del niño 

suelen darse algunas diferencias como las antes citadas en cuanto al tipo de 

interacción que la madre pueda establecer cuando Interactúa con el nif'lo a 

diferencia de cuando lo hace con la nif'la . 

Papalla & Olds (1990) sef'lalan que la disparidad en el tipo de Interacción que 

la madre establece con su hijo (a) , tiene que ver con el tipo de actMdad que la 

madre realiza al Interactuar con la nlf'la , la cual se caracteriza por amplios 

Intercambios verbales, muestras de afecto y frecuentes vocalizaciones y en general 

porque estas suelen ser mas estructuradas. En cambio cuando lo hace con él nlt'lo 

este suele ser Involucrado mas en actMdades de tipo fisfco, es decir, en 

actividades que implican habilidades motoras 

Dada esta disparidad dichos estilos Interactivos no deben ser vistos como 

negativos, ya que existen un sin fin de estilos interactiVos como estados diádicos 

existan en donde unos proliferan más que otros independientemente de sr . se es 

nit'lo o nlt'la; cualquier intercambio social con el adulto contribuye a la adquisición de 

nuevas estructuras sociales que permiten la lnteraccl~n y por consiguiente un sano 

desarrollo (Mahoney 1988, Dunham & Dunham 1991). 

En cambio cuando a un niffo se le priva de estlmulación ambiental y afecto , 

esto traé consigo serias respercuslones en su desarrollo ocasionando que este se 

retarde, dada la falta de cuidados y estfmulación, surgiendo más adelante 

problemas en más de una área, lo cual se refleja en dl11cultades para hablar, 

caminar, correr, saltar, etc (lngalls 1982). 

Dadas las repercusiones que tiene la ausencia de Intercambios sociales es 

de vital importancia involucrar a los padres de nit'los con retardo en el desarrollo en 

programas de estrmulación en el que estos adquieran habilidades respecto al 
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trato .atención y educación del nino con caracterlsticas especiales, no hay que 

olvidar que ambos en forma directa e indirecta se influyen mutuamente_ 

Una opción a ello es la Clinlca Universitaria de la Salud Integral (CUSI) en la 

que actualmente se cuenta con un programa de asesorfa a padres , cuyos 

objetivos persiguen la modificación de los patrones de lnteraclón, asf como la 

adquisición de nuevos estilos interactivos que contribuyan al sano desarrollo del 

nlr''lo con retardo, esto mediante el trabajo diario que se lleva acabo en los cub fculos 

de la ENEP -lztacala _ En base a esto se busca que ambos madre-nino se 

involucren activámente en sus interacciones y mutuamente amplíen sus redes 

Interactivas_ 

De ahl la importancia de que el nlno con retardo en el desarrollo cuente con 

la atención, cuidados necesarios, estlmulaclón, as! como una educación que le 

permita adquirir nuevas habilidades para involucrarse con su medio social y flsico y 

de esta forma fomentar lnteraccioones de calidad que contribuyan al óptimo 

desarrollo de éste, dentro de sus posibilidades _ 
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