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RESUMEN 

El objetivo del prc:;cnte trabajo fue clasificar a las diadas qlK' p¡¡niciparon cn el 

estudio segun su tipo de a¡xgo. empicando el proel.'dirniclllu de la Si!U¡Jción Ex traña de 

Ainswonh. además de identificar los patrones de componamiento e interacción que 

caracterizan a cada clasificación. haciendo uso de las categorías para el bebé y para la 

mamá descritas en el Sistema de Registro de Fases Monádicas de Cohn y Tronick. 

Se realizaron dos sesiones para cada diada. las cuales fueron grabadas en video. 

para postcriormcme calificar el componamiel11o del bebe en los episodios de reunión de 

la Situación Extraña con el Sistema de Evaluación de Conductas Interactivas dc 

Ainswonh. donde la cali ficación obtcnida permite la clasificación del tipo de apego 

segun criterios preestablecidos. Además se realizó el registro observacional 

correspondiente a traves de un sistema computarizado (S IRECC¡ y el catalogo de 

categor¡as conductuales de Cohn y Tronick para determi nar los patrones conductuales 

par'.! el bebé. la mamá y la interacción enlre ambos con la finalidad de encontrar 

consistencias respecto a estos palrones y la clasificación del tipo dc apego. 

Los resultados indicaron que el 40% de la muestra fue clasificada con apego 

ansioso, el 30% pertenece al tipo evitativo, del cual el 20% fue clasificado dentro del 

subgrupo Al , yel 10% restante clasificado cn el subgrupo A2. El otro 10% de apego 

ansioso corresponde a apego de tipo resistente. clasificado en el subgrupo e2. Mientras 

que el 60% clasificado con apego seguro se subdivide como sigue: 10% en el subgrupo 

B l . 40% en el subgrupo B2 y 10% en el subgrupo 8 3. 

En cuanto a las categorías conductuales para identificar el comportamiento y la 

imeracción que caracteriza a cada pa¡rón de apego se encontró que las díadas 

idemilicadas con un lIinculo de apego seguro muestran consistencias con relación a 

impl icarse en interacciones sociales y positivas la mayor pane del tiempo como 

característica general, variando segun el subgrupo al que penenecen en el tipo de 

demandas que realizan. Las madres por su pane se muestran sensibles y responsillas a las 

necesidades de su infante. 
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CAP iTULO l 

INTERACC IÓN SOC IAL 

Las investigaciones sobre el desarrollo infantil tratan de explicar los fac tores que 

determinan d desarrollo y componamiento del individuo. estas generalmente se clasifican 

en dos dimensiones: 

(A) La primera. enfatiZl¡ que los faclores personales. biológicos. de personalidad y 

cognosc itivos determinan el desarrollo y el componamiento de los indi viduos (Amador y 

perez. 1993), (3) La segunda. subraya la importancia del factor ambiemal como 1" 

influencia determinante del desarrollo y de la conducta. (Magnusson y AlIen. 1983. cilado 

por Mcndiela, 1997). 

A pesar de que las investigaciones desarrolladas dentro de las dos dimensiones 

explican de manera amplia el desarrollo del individuo y su conducta. ya sea influido por 

facto res personales o ambientales. en muchas ocasiones sus resultados no reflejan de manera 

objetiva la real idad. y esto se atribuye a que se ha dejado de lado la influencia mutua entre 

ambos factores (Amador y Pérez. 1993). 

Así pues, las nuevas formulaciones consideran la importancia de estudiar el 

desarrollo y el componamiento del individuo no sólo influido por un único aspecto 

(personal o ambiental). sino tornando en cuenta la influencia mutua de ambos factore s. 

dando así una explicación más integral del comportamiento humano (Magnusson y Allen 

1983; Lynon 1980. citado por Mendieta, 1997). 

Así, la InteracciÓn Social se define cómo: 

Una clase especial de organizar la conducla, en donde la respuesta de 

un indil'ühlQ cOl1lribuye (1 1(1 dirección y control de airas y ¡,icc¡'ersa. el/ 

un cOntexlO social. el cual puede cOllsiderarse un escellario COllduClual, 

que se de filie como aquel que liene ciertos limiles espaciales: el tiempo o 



mOml:lllo 1:11 l/Ut' IICIll"l'(' lo I/el idelad, rI nmiull/fJ dI: I)w-¡¡cilwllfes, 11//(/ 

1/('J'SOIllI//lIe ge/Jewlm<'lIft' desempeña aelid/Jades f l in 'l'lin/,1 ,1' 1111 f)hi'~/il '(} 

qlle CW'/ICI¡:";::O r 110/'1)10 1",1' aClil'id"de,\' de los i megnll1les dd I:,\'CI:1I1I/';0" 

(SlInlO)'O y Lópe::, 1990, p 59). 

Bajo .!sta perspecti\a la conducta social del indi viduo dentro de un contexto se 

estudia tal y como ocurre en su medio. dando imponancia a la intemcc ión del individuo con 

todos los elementOs que componen dicho ambiente (Amador y perez. 1993). 

De esta manera, la conducta de un indi"iduo se considera como una fusión de 

eventos sociales que preceden o siguen la conducta. por lo que [¡l experiencia y el 

aprendizaje juegan un papel detemlinante en el proceso: Por medio de éste, un individuo 

reacciona a un evento social panicular con una conducta especifica en lugar de otras, asi, 

para medir los determinantes de la conducta, los investigadores buscan patrones predecibles 

en ta interacción social (Snyder y Patlerson. 1986), 

Los principales supuestos de la perspectiva de Interacción Socia muestran que asume la 

existencia de una interacción bidireccional entre el individuo y su ambiente, donde el 

funcionamiento de un individuo está influido por la fusión de factores personales. 

ambientales y ta interacción. la cual es considerada como un proceso en el que operan 

cambios continuos en el tiempo. simbolizada por una elipse en espiral. Enuncia que el 

individuo es influido por su medio en cada etapa del desarrollo. y al mismo tiempo. él 

influye a su ambiente, existiendo reciprocidad, donde el individuo es un ente activo e 

intencional , que percibe e interpreta la información que recibe de su medio. de manera que 

actúa sobre su ambiente, guiado además por sus motivaciones, metas y planes (Magnusson y 

AlIen, 1983, cilado por Amador y Perez. 1993). 

Desde el punto de vista tradicional (el que considera la inOuencia de factores personales 

o ambientales aislados) el tipo de interacción materno-infantil se explica basándose en el 
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Por ejemplo. Radke· Yarw\\" ~ Kucl.ynski (1<)88 ) señalaron diferentes funciones de los 

padres con sus hijos. cst¡i,¡ ill\ ~l luc r:1Il di slimos tipos de interJcóón }' se presentan en 

difcrentes silUaciones y circunslancias. Estas funciones son : 

Los padres proveen de cuidado. prolección fi sica y psicológica: al hacerlo se eSlabJece 

una relación afectiva o no. segun el patrón dc interacción padrc-hijo. Regulan. controlan y 

motivan el comportamiento de sus hijos. enseñan y proveen de conocimientos y habi lidades 

ya que son los principales modelos de conducta de sus hijos. provecn un ambiente afectivo y 

de idcntificación con ellos y facilitan la interacción risica e imerpcrsonal con otros 

ambientes y a la vez promuevcn su seguridad e independencia (ci tados por Amador y Pcrez. 

1993). 

Sin embargo. mucho tiempo antes Bowlby (1969) ya habia señalado que el apego entre 

padres e hijos es producto de relaciones reciprocas. Por su parlc. Stem (1977) y Tronick 

(1989) encontraron que el establecimiento de interacción sincronizada es importante para el 

estableci miento de vinculos emocionales que se establecen entre cuidadores y bebés durante 

los primeros meses de vida, esta interacción sincronizada ocurre varias veces al día y es un 

elemento que contribuye de manera notable para generar el apego (citados por 

ShafTer,2000). 

Las interacciones sincronicas se definen como la interacción armoniosa entre dos 

personas, en la que los participantes adecuan su comportamiento en respuesta a las acciones 

del otro. Es mas probable que se desarrollen estas interacciones coordinadas, si el cuidador 

atiende las señales de su bebé. proporcionando estimulación ludica cuando el bebé esta 

alerta y atento. evitando presionar cuando el bebé esta sobreestimulado, cansado o irritable 

(ShafTer,2ooo). 

Isabella ( 199]) encontró que a medida de que el bebé interactua con un cui dador 

aprende cómo se comporta esta persona y cómo puede atraer su atención. mientras que el 
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CAI'iTULO .1 

APEGO 

El apego se define como una vinculación afectl\':t. estahlc '1 consistente que se 

establece entrc un nilio ~ su madre. como resul tado de la interacción cllIrc ambos. quc se 

caracteriza por la necesidad quc siente el niño de buscar y nwnlener cierto grado dt: 

proximidad y cOlllactO IIsico (Vargas y Polaino-LoTente. 1996). O como la relación 

emocional imima entre dos personas (madre-hijo ). caracterizada por afecto mutuo) un 

deseo de mantener la pro:dmidad IShaffer . .1000). 

El vinculo entre la madre y su infante es conocido como apego. el cual es imponall!<: 

biológica y psicológicamente. su importancia biológica st: debe a que la existencia de este 

vinculo asegura la supervivencia del infante, mientras que psicológicamente permite la 

adaptación y la salud mental futura del niño (Lefrancois. 100 1). 

10M Bowlby. creador de la teoria del apego. ( 1969·]982. 197 }. 1980) distingue entro: 

el apego y las conduelas de apego. al mencionar que el apego es el vinculo que se genera 

entre un infante y su madre. mientras que las conduelas de apego son cualquier forma de 

conduela que tenga por resultado el logro o la conseT\'ación de la proximidad con CITO 

individuo claramente identificado. al que se considera mejor capacitado para enfrentarsc al 

mundo. Él menciona que la especie humana, como parte de su herencia evolutiva. desarrolla 

un conjunto de conductas preadaptadas que se despliegan con el desarrollo (Sroufe. 1000). 

Bowlby sostiene que el sistema de apego está compuesto de tendencias conductuales 

y emocionales diseñadas para mantener a los niños en cercanía fisica con sus cuidadores 

durante su desarrollo. ya que el pennanecer en cercanía le ayuda a estar protegido de algún 

peligro. Los ninos que poseen estas conductas de apego. tienen mayor probabilidad de 

sobrevivir, de llegar a la edad reproductiva y heredar estas tendencias a ruturas generaciones 

(Simpson. 1990). 
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La especie humana. tieni.' carack'Tl stii.'as especialcs quc Ic llevan a conli ~umr i.'s!.' 

vinculo quc Ic sirvc como soportc y platalorma para desarrollar su vida cn el mundo ~ para 

dar scntido a cada una de sus relacioncs (Si mpson. 19t)0). 

El desarrollo del a~go es una tendencia lilog~né ti ca en el ser humano. por ello. la 

importancia del apego para el desarrollo integral. Sin cmbargo. la predisposición biológica 

en la in rancia a mantener proximidad al cuidador mediante las conductas de apego se 

observa entre numerosas especies (Cano de Escoriaza y Gutiérrez. 2002). 

Las conductas o el comportamiento de apego está organi;r..ado por sistemas di.' 

control dentro del sistema nervioso central: ya que este está al servicio de una función 

evolutiva de protección y supervi vencia (Fcency y Kirkpatrick. 1996). 

Los bebés buscan inmediatamente rerugio en la persona que los cuida ya sea 

mediante la locomoción. S<'ñalcs. o ambas; además están atentos al lugar en donde está 

dicha persona para que esto !l' sea posible (Sroufe.2000). 

Wellman y Gelman (1992) señalan que el inrante posee ciertas adaptaciones 

biológicas para faci litar el establecimiento del vinculo de apego, que consisten en tendencias 

perceptuales, como la acomodación visual innata para distancias de aproximadamente 20 a 

25 cm. (más o menos la diSlancia del rostro de quien lo atiende durante la alimenlación). la 

prererencia aparente por el rostro humano. la sensibilidad y respuesta a la voz humana. así 

como tendencias reflejas que parecen diseñadas para la interacción, como arerrarse. girar. 

buscar y succionar, con la finalidad de que el inrante consiga nutrirse y sobreviva: siendo 

además el periodo de la alimentación una de las primeras interacciones importantes entre el 

infante y quien lo cuida. pues pennite la observación mutua, que es fundamental para el 

establecimiento del vinculo entre ambos ( citados por Lerrancois. 2001). 

La ex istencia de adaptaciones biológicas que racilitan la rormación de vinculos entre 

el cuidador y el infante puedcn ser la prueba de que ruerl.aS biológicas poderosas diri gen 



t¡ml\) a la madre como al hijo hacia el apego llIutuo (L ... francois. 2001[. estas condu<.:t<ls u 

adaptaciones bIOlógicas capm.:i wn 111 bebé para entrar ":l1 una [ornm ekment¡¡! de i11lenlcción 

social con su medio (Vargas y Polaino-Lorente, 1996). 

Aunque por 10 comun la madre biológica del bdl<.' suele ser la li gura principal de 

ap..:go. ese rol puede ser asumido con eficiencia por otras personas. Cuando la madre 

sustituta bri nda afecto y cuidados maternales al bebe. esto;' la tratará como si fuese su madre 

biológica (Montoya. 1995). Por lo que se dice que aunque la interacción madre-hijo sea 

crucial. no por eso es menos imponante el papel descmpeliado por el padre. los hermanos y. 

en detinitiva. el elltorno social en el que se desarrolla d niño (Vargas ~' Pnlaino-Lorcnte. 

19%). 

Se sabe que el apego paterno es independieme del materno. el apego padre-hijo 

contribuye en gran medida al desarrollo del niño cspeclalmente en lo referente al 

funcionamie nto social y la competencia exploratoria (Sclsky. Garduque. } Hrncir. 1984: 

Lamb. I·[wang. Frodi , 1982: Main y Weston, 1981 : Volling y l3elsky, 1992: Goldsmith, 

1990. citados por Vargas y Polaino·Lorente, 1996). 

La teoria del apego sostiene la idea de que el niño desde el nacimiento eslá 

predetenninado a relacionarse con otras personas. y que esas relaciones tempranas con los 

otros. son primordiales en la configuración de su desarrollo psiquico (Vargas y Polaino

Lorente. (996). 

Sroufe y Fleeson (1986) argumentaron que un mecanismo por el cual las re laciones 

tempranas influyen más tarde en el desarrollo infanti l es la tendencia de las personas de 

desempeñar los roles que han aprendido en relaciones previas (citados por Sroufe. 2000). 

Los patrones de apego son relativamente estables, a menos que ocurran cambios importantes 

en el contexto del infante (Lefrancois, 2001 ). Por ejemplo. a las madres que no les gusta dar 

mimos y abrazos a sus bebes. romentaran que con el tiempo esos bebés se tomen reacios a 

los mimos y muestren incomodidad cuando se les toma en brazos (Montoya, 1995). 
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Ainsworth. sei'lal;1 que cllando mas inseguro es el vinculo que une al bebe con su 

fi gura principal de apeg(l. tmis inhibido se hallar,;' para desarrollar vinculos simi lares con 

otras personas: incluso pM medio del juego (C ilado por fI.·lot\loya. 1995). 

En esta misma linea. Bowlby (1989) propuso que el apego del niño a la madre es el 

vinculo social primario. considerandolo como la base absoluta sobre la que se construyen las 

relaciones sociales. 

El tipo de vinculo que se crea con la madre en el primer ario de vida se vera reflejado 

en las relaciones que mantendrá con los demas: en el futuro d bebe inl ampliando d 

repertorio de sus conductas a medida que interactue. 

(hup:llwww.humanas.uaal .edu_ co/psicologi allaboratorioslcogn ic ionlgaceta

archivoslDleyva2.htm.23·04-02 ). 

Ainsworth encontro que la mayoria de los bebés desarrollaban apego a partir de los 

seis meses y comienzan a temer a los extraños a los 9 meses (Eyer. 1995). De acuerdo con 

Kagan, Kearsley y Zelao (1978) y Shafer y Emerson (1964), el primer signo del desarrollo 

del apego es la angustia por la separación que se manifiesta principalmente a los nueve 

meses de vida (ci tados por Sroufe, 2000), exisliendo una consolidación del apego en el 

tercer trimestre del primer año. la cual es evidente gracias a que el bebé organiza su 

actividad motora como el gateo y la locomoción para iniciar y mantener contacto fí sico con 

su ligura de apego (Vargas y Polaina-LaTente, 1996). 

Lo anterior quedo mostrado en el estudio de Ainsworth (1967), donde se logró 

detenninar que en este periodo el bebé ya es capaz de discriminar a la persona que se 

encarga de él (Sroufe,2000). Ademas es importante considerar que alrededor de los nueve 

meses. los infantes suelen pasar por un periodo en el cual le temen a los extraños, lo que 

demuestra que poseen la capacidad para reconocer a las personas de su entorno mediato. 

denotando una transición importante en el desarrollo psicológico del bebé. Al principio ct 

infante necesitará de su madre para que ella decodifique sus gestos y llantos. que son la 
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imica manera de comunicarse que posee. La madre suelo: ser la primera en eomprcndo:r su 

lenguaje. A medida que sus necesidades son satisfec has. la calidad. asi como la rapidez de 

las respuestas de sus cuidadores. son un aspecto esencial del sano desarrollo del bebé. Los 

padres deben proveer un entorno de apoyo para que el bebé pueda sentirse protegido y 

pueda experimentar o explorar. y para ello deben anticiparse y reconocer las neccsidades del 

bebé.(hup:l/www.humanas.uaal .edu _ eo/psicologia/laboratorioslcognicion/gaccta

archivosIDleyva2.htm, 23-04-02). 

El ser humano necesita establecer vinculos afectivos con otras personas. ya que el 

aprendizaje comienza precisamente en esa fase de vinculación. Sólo a panir de dicha 

vinculación el niño desarrolla la conducta exploratoria. la imitación y la identificación, que 

serán las fuentes principales de su aprendizaje. Es decir. el niño necesita explorar el 

ambiente pero a la vez. experimenta la imperiosa necesidad de scr protegido para hacerlo sin 

riesgo; el que el bebé se sienta seguro con quien lo cuida depende de la presencia y 

proximidad fí sica, el contacto. el calor y las caricias (Vargas y Polaino-Lorente.1996). 

Es evidente que el niño ansioso por el afecto materno pierde tambien muchas 

oportunidades de aprender. puesto que la principal fuente de aprendizaje en esta etapa llega 

a través de la exploración de su entorno, la cual no es realizada por esa inseguridad (Vargas 

y Polaino-Lorente, I 996). 

Existen signos evidentes de que ha surgido una relación de apego respecto de la 

persona especifica que atiende al bebé, dichos signos están presentes de manera universal 

en bebés nonnales hacia el tercer trimestre del primer año. Estos son adoptar un papel 

activo, emprender acciones propositivas con el fin de lograr contacto, seleccionar y alterar 

flexiblemente sus conductas hasta alcanzar el objetivo de la interacción o el contacto, otro 

signo importante del surgimiento del apego es que el niño se mueve eerca de dicha persona 

y la tiene en el ceOlro de sus exploraciones, el bebé se siente más seguro al explorar cuando 

su madre o quien se encarga de cuidarlo está cerca y atenta de él, y se refugia en ella cuando 

se siente amenazado (Sroulc. 2000). 
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La exploración 4U': realiza en presencia de la figura de apego le permitira. de fonna 

progresiva ser más aLuónomu e independiente. Si el vinculo se eSlablece y consolid,l. el nliio 

encuentra apoyo en el Olro. lo que incrementa la seguridad en si mismo. El ni!io seguro 

inicia pronto la exploración del ambiente y el desarrollo de un aprendizaje activo. asi como 

!a comunicación con los demas (Vargas y Polaino-Lorente, I 996). 

Por el contrario. si 1:\1 vinculación no se lograra o quedara interrumpida. crecerá su 

propia inseguridad y su desconfianza respecto de los otros. En el niño inseguro la tendencia 

a la exploración se inhibe o debilita y su conducta ulterior puede penurbarse y 

empobrecerse. hasta llegar i~lcluso a la incomunicación. Esto suele ser frecuente en los niños 

que crecen en orfanatos. hospitales o en cualquier otra circunstancia de carencia afecliva. 

(Vargas y Polaino- Lorente.1996), 

La vinculación afectiva es la base del aprendizaje futuro del niño, porque de no 

existir impedirla el aprovechamiento de la estimulaeión temprana (Vargas y Polaino

Lorente.1996). 

La madre es con quien el niño establece su primer vínculo afectivo, tan necesario 

para su futuro desarrollo, si este vínculo efectivo o apego es el adecuado el niño alcanza la 

seguridad en si mismo y por lo tanto formará luego un autoconcepto positivo, facilitando 

iniciativas de exploración (Vargas y Polaino-Lorente,I996). 

Además, la calidad del apego entre el bebé y la persona que lo cuida se relaciona con 

el posterior desarrollo del niño. principalmente en 10 concerniente a las relaciones sociales, 

los niños que desarrollan un vinculo efectivo, muestran posteriormente curiosidad notable, 

gusto por la exploración, expresividad afectiva principalmente en situaciones sociales, son 

más independientes emocionalmente, por OlIO lado, quien no desarrolla un vinculo efectivo 

se muestra claramente dependiente. (Elicker, England y Sroufe, 1992, Sroufe, Car[son y 

Shulman. 1993. Sroufe. Fox y Pancake, 1983, citados por Sroufe, 2000). 
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Los trastornos de apego mas comunes son los que resultan de una falta de cuidados 

maternos. o del suministro de <:S(lS cuidados por parte dt una scrie de personas difercntes en 

continua sucesión (Montoya.1995). 

Es diferente la experiencia que tienen los infantes de guardería con sus figuras de 

apego. en comparación con los bebés criados en un ambicnte familiar. los bebés de 

guarderia se caracterízan por mostrar un grado más alto de ansiedad y son mas propensos a 

temer a los extraños. ya que les es dificil predecir la conducta de las personas a su cargo por 

íos cambios constantes. por el contrario. los bebés criados en el hogar viven en un mundo 

estable y predecible, con figuras de apego estables que por lo común rcsponden a sus 

requerimientos (Montoya. 1995). 

El apego regido por la ansiedad se desarrolla no porque el bebé ha sido 

excesivamente gratificado, sino porque su figura de apego suele mostrarse inaccesible o no 

responde a sus necesidades. (Montoya, 1995). 

La presencia de la madre en una situación potencialmente perturbadora proporciona 

la base de la confianza del bebé, pues éste siente que en una situación de emergencia la 

mama siempre estará disponible o accesible no sólo físicamente, sino también 

psicológicamente (Montoya, 1995). 

Bowlby (1969) argumenta que durante el primer afio el niflo despliega toda una gama 

de conductas de apego tales como protestar por la marcha de su madre, y celebrar su 

regreso, aferrarse a ella cuando siente temor y seguirla cuando es capaz de hacerlo, 

menciona que esas acciones son instintivas e importantes para la supervivencia. 

En los seres humanos las conductas que promueven cercanía. como llorar, mirar 

fijamente, vocalizar y gesticular son esenciales para la supervivencia del niflo y también 

para el desarrollo emocional posterior (Bowlby. 1989), ya que su objetivo primordial es el 
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logro o conservación de la proximidad . el contacto y I:omunicación con la fi gura de apego 

(Vargas y Polaino-lorcnt(·. 19%). 

Otras conductas incluyen la sonrisa, la busqueda de proximidad y el hacer señas. 

Éstas conductas no necesitan ser enseñadas, el adulto solo debe de estar a disposición del 

bebé e interactuar con el para que se den : estas conductas se activan cuando se requiere un 

contacto mayor debido a una distancia fisica o a una amenaza mas grande (Sroufe.2000). 

En su desarrollo el niño intenta. a traves de su comportamiento, estar cerca de la 

madre. utilizando las distintas pautas de conducta antes mencionadas (succionar, aferrarse, 

segui r, sonreir. llamar y llorar). Esta busqueda y necesidad de cercanía de la madre por parte 

del niño se conoce como conducta de apego y la conducta de la madre que intenta mantener 

al hijo cerca se ha denominado conducta de atención: tamo la conducla de la madre como la 

del bebé que se dirigen a buscar y mantener proximidad se le llama conducta afectiva 

(Martinez,1996). 

La relación de apego se consolida entre los 6 y los 12 meses, pero se basa en la 

historia de interacción de los meses precedentes, asi el bebé desarrolla mayor confianza en la 

relación, y tolera mayores cantidades de tensión, ademas de desarrollar un repertorio de 

conductas mucho mayor y con una organización mas flexib le para utilizarlo en el proceso de 

regulación diaria (Sroufe, 2000). 

Bowlby (1969) señala la urgente necesidad de determinar las condiciones 

antecedentes que influyen en el desarrollo del apego. 

Entre las condiciones que se relacionan con el establecimiento del vinculo efeclivo o 

apego puede ser la sensibi lidad de la figura de apego que responde a las señales de su hijo, 

cuando la experiencia del ;nfante y sus iniciativas de relación tienen éxito a la hora de 

relacionarse con la madre (Sroufe, 2000). 
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Muchos autorl'S sc adhirieron a la propuesta original de Bowlby de que la 

sensibilidad de la m,ldre es un antecedente crucial en el estahlecimiento del apego efectivo. 

por ejemplo lsabella (1993). concluyó que la teoria del apego considera la sensibilidad 

materna como una característica importante de la interacción, vinculándola con el apego 

efectivo (Bretherton y Bates 1985, citados por Cano de Escoriaza y Gutierrez, 2002). 

La mayoría de los teóricos del apego afinnan que éste es el producto que resulta de 

las respuestas de la madre a las señales que emite el bebe en su busqueda de proximidad y 

contacto (Ainsv.·orth. 1986. Ainsworth, Blehar, Waters y Wall, 1978; Bowlby, 1969; Sroufe 

y Fleeson 1986; Pederson, Moran. Sitko, Campbell , Ghesquire y Acton, 1990. citados por 

Vargas y Polaino-Lorente. 1996). 

Crittenden (1990). realiza una comparación entre las principales conductas maternas. 

Menciona que una madre disponible es aquella que está atenta a las señales emitidas por el 

niflo, sin imponar la distancia o sus actividades, mientras que la que desatiende es la que se 

preocupa por sus propias actividades sin darse cuenta de las señales emitidas por el niño, a 

pesar de que esas señales se intensifiquen. La conducta de aceptación emitida por la madre 

es la de proporcionar a su bebé una oportuna atención y cuidados adecuados, mientras que 

una conducta de rechazo se expresa mediante sentimientos de enojo u oposición. que se 

manifiestan mediante el oponerse a los deseos del bebé. La madre cooperadora respeta la 

autonomía de su bebé, y evita las interferencias innecesarias en sus actividades, mientras 

que una madre que tiende a interferir impone siempre su voluntad sobre la de su hijo. En 

resumen la sensibi lidad materna consiste en interpretar correctamente las señales del bebé, 

estando disponible, cooperando y aceptando al bebé, así esta sensibilidad pennite que tanto 

el bebé como la madre logren establecer intercambios reciprocas (citado por Vargas y 

Polaino-Larente, 1996) 

La presencia fisica de la madre es muy importante, pero lo es mas la calidad de esa 

presencia. en cuanto a dar respuesta a las sonrisas del niño, sus primeros balbuceos para que 

el niño no se sienta desamparado. inseguro y sin autoestima, por lo que el tipo de apego que 
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el nino llega a establecer con su madre depende fundamcntalmcnt~' de la <¡c!lIación '! 

sensibilidad de esta última en su interacción con el (Vargas y Polaino-I.orente, 19%) 

Asi. entre las condiciones que activan la conducta de apego están la distancia de la 

madre y las condiciones ambientales como un ruido fuerte o ver la presencia de objetos o 

personas extranas. e incluso que estos aparezcan en un contexto inusitado (Montoya. 1995 J. 

Es importante senalar que el nino no se apega a su madre debido a su dependencia 

respecto a clla como consecuencia de ser fuente de sus gratificaciones fisiológicas 

(alimentación e higiene). el alimento desempena sólo un papel marginal en el apego del nino 

a su madre. La madre no sólo alimenta al bebe sino que tiene un intercambio más amplio 

dentro dc la alimentación, como son las caricias, las palabras, los mecimientos. dicho 

comportamiento de apego es promovido no solo por el repertorio de conductas innatas con 

las que el nino viene al mundo sino en función de su primordial necesidad de protección 

(Vargas y Polaino-LoTente, 1996). 

Por lo tanto, la calidad del apego variara mucho segun sea la sensibi lidad y 

correspondencia de la persona encargada del niño, y el grado de posible reciprocidad entrc 

ella y el bebe. De hecho la relación de apego evoluciona con el paso del tiempo y es 

producto de la historia interacti va de la diada especifica (Sroufe,2000). 

Varias teorías y trabajos empiricos indican que la sensibilidad materna es una de las 

caracteristicas más importantes en la interacción, la cual se relaciona con el desarrollo de 

apego efectivo (Isabella, 1993). 

En los estudios de Ainsworth se menciona que las madres que monitorean 

frecuentemente a su bebe son vistas por observadores como consistentes en su percepción. 

con una interpretación correcta y con respuestas contingentes y apropiadas a sus hijos, esto 

indica que existe mayor relación entre el desarrollo de apego efectivo durante el primer ano 

de vida cuando las madres muestran mayor grado de sensibilidad, mostrando que la 
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conducta materna contribuy<.' dl' manera mas significativ¡1 a la variación en l'Ilipo de apego 

(lsabella, 1993). 

En la misma línea Bowlby planteó que las diferencias cn la calidad del cuidado. 

llevarán a diferencias en la calidad del apego. y csas diferencias en el apego tendrán un 

profundo efecto en la autorregulación posterior de las emociones que experimentará el bebé. 

La sensibilidad y correspondencia de la persona que atiende al bebe es fundamental. es decir 

s i esta persona es sensible. este adquiere confianza en su propia causalidad. percibiendo que 

su actuación tiene un efecto real en el entorno (Isabella. 1993). 

Otro factor que influye en el tipo de apego es la variación tempcramemal del bebe. al 

examinar las conductas de reunión/separación estas variaciones in flu yen princi palmente en 

lo que los bebés necesitan una vez que vuelvan a reunirse con quien los cuida (Thompson. 

1990. citado por Sroufe. 2000). 

Diversas investigaciones reconocen la influencia sobre la calidad de la relación de 

apego de la historia de cuidados y atención. sin embargo. en cuanto a la variación del 

temperamento del bebé concluyen que este no afecta directamente el tipo de apego, sino que 

en algunos casos contribuye a la sensibi lidad o insensibilidad de la persona encargada del 

bebe (Mangelsdorf, GUlUlar y Keslenbaum. Laug y Andreas, 1990). 

Además de la actuación de la madre exislen olros factores como la actuación del 

padre, el clima o ambiente familiar, las características del niño y el apoyo que recibe en el 

ámbito sociocultural (Vargas y Polaino-Lorente, 1996). 

La influencia del ambiente sociocultural se debe a que el estatus económico y 

educativo produce diferencias cualitati vas en la interacción madre-hijo, estando en 

desventaja los hijos de madres de clase baja, así en un estudio realizado por Messer y Lewis 

( 1972) se demostró que las madres pertenecientes a esta clase social establecian menos 

" 



intercambios verbales con sus hijos de dos años en comparación con las madres de clase 

media (ci tados por Vargas y I'olrlino-Lorente. 1996). 

Por lo que el vinculo afectivo o apego es fundamental para el desarrollo integral del 

infan te humano, ya que esto influira en su posterior desarrollo cognitivo, afectivo y 

competencia social, siendo estas relaciones tempranas la base para las relaciones posteriores. 
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CAPiTULO) 

CLASIFICACiÓN DE L APEGO 

Basada en sus investigaciones empíricas Mary Ainswonh desarrolló d<.' manera 

sistcmatica la metodologia para evaluar el constructo psicológico del apego plameado en la 

teoría del apego formulada por Bowlby. Ella afirnla que la configuración del apego es un 

proceso grildual que se desilrrolla a lo largo de la vida del infant<.'. csta aUlOra se i11lereso P"T 

el eSlUdio del apego materno-infantil Iras fami liarizarse con estudios previos realizados por 

ShalTer (1964) sobre los efectos de la separación entre los miembros de la diada (cilado por 

Vargas y Polaino-Lorente. 1996). 

El primer o.!' studio realizado por Ainsworth sobre apego mU!<.'rno fue en Uganda . ) 

tenia como finalidad el análisis cualitativo del apego. tomando al igual que Bowlby y otros 

autores la ansiedad de separación como indicador para evaluar lal vinculo. (Vargas y 

Polaina Lorente. 1996). 

Ainsworth ( 1967) distinguió cinco fases en el desarrollo del apego: 

l .-Fase Indiscriminada. sólo se inlUye, no es observable 

2.- Fase de respuestas diferenciadas, en la que el bebe es capaz de discriminar entre la 

madre y el resto de las personas, existiendo llanto, sonrisa y vocalización diferencial. 

J .-Fase de respuesta diferenciada a distancia, el bebé es capaz de diferenciar a su madre 

cuando se encuentra a cierta distancia de él. 

4.-Fase de iniciativa. donde inician y mantienen por su cuenta la interacción con su 

madre. 

S.-Fase de ansiedad, donde emerge en el bebé la ansiedad ante los extraños y la 

búsqueda activa de protección materna en condiciones de amenaza. esta rase caracterizo 

a los bebes en el tercer trimestre del primer año (citado por VArgas y Polaino- Lorente. 

1996). 
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En el ~st\ldio n:¡tlil.¡td{l pN I\insworlh y sus (ol<lboradores en Ualtimore. IOmú como 

hase los h(lllazgos ohtenid(l~ ~'n sus primeros estudios y s( \'"li6 de un proccdimienl\) nu(\·o. 

llamado Situación I.~ xlraiia t Vargas y Polaino-Lorellle. 1996). el cual fue desarrollado en el 

curso de un detallado estudio longitudinal sobre la conducta de los bebes en el hogar durante 

el primer año de vida. este procedimiento (ver anexo 4) se basó en la relación de 

proximidad. llanto y exploración (Sroufe. 2000). 

El procedimielllo de la Situación Extrai'la cOlista de la presentación de ocho episodios 

con orden fijo para IOdos los partici pantes, donde el grado de tensión aumenta confomle 

transcurren los episodios (Ainsworth. I3lehar. \Vaters y \Vall, 1978 ). 

Los "pisodios estan del imitados y hay instrucciones generales Que la extrana {} 

desconocida. la madre. los observadores y el experimentador deben seguir. En cada una de 

las sesiones la extrana o desconocida debe ser una persona distinta, y de sexo femenino. su 

papel a lo largo del procedimiento consiste en hacer que el bebé se interese en jugar. y 

confortarlo si es que se presentan episodios de tensión y llanto (Ainsworth. Blehar. \Valers y 

\Val!. 1978). 

Ainsworth aplicó este procedimiento a niños de un año para clasificar los diversos tipos 

de apego est:l.blecidos con sus respectivas madres. observando las diferentes reacciones 

mostradas por los niños en los episodios de reunión con sus madres. despucs de una 

separación previa. considerando que la respuesta que mostraba el niño con este 

procedimiento era el resultado de la interacción madre-hijo previamente establecida. 

Haciendo una modificación significativa al criterio empleado para evaluar la calidad del 

apego, considerando no solo la protesta del bebe ante la separación, sino su conducta al 

momento de la reunión con su madre después de la separación (Vargas y Polaino-Lorentc. 

1996). 
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Con este procedimil~nh'. S<,.' ..:stahlcc..: la ..:¡¡hdad de apego principalmente al notar tUan 

hicn csta III rcgulaci01l ~·nw<.:i,,"al di:idica al ~~'f\ i~' il' de la cxplonlción )' el apegu 

(Sroute.2000). 

Teniendo como criterio para determinar la presencia o ausencia de apego. la conducta 

del bebe al reunirse con su madre tras una breve separación. Ainsworth determinó que existe 

la posibilidad de apegarse segura o inseguramente. y que esto depende de condicioncs 

ambientales como la intcracción madre~hijo. y de condiciones evolutivas como el desarroBo 

perceptivo del bebe. principalmente la capacidad para realizar una discriminación visual 

compleja que le permita discriminar a su madre del resto dI." las personas con quien 

interactúa y del desarrollo del concepto de permanencia de objeto planteado por Piaget. el 

cual se entiende corno la habilidad para experimentar un objeto o persona corno una entidad 

distinta. concreta. permanente e independiente de las acciones del sujeto, entendiendo que 

esta habilidad pemlilira al bebé formar expectativas especificas sobre el grado de 

disponibilidad de su madre y asi establecer con ella una relación de confianza (Vargas y 

Polaino·Lorente, 1996). 

Concluyendo que la facilidad con que se separan de quien los cuida para irse a 

explorar, define en parte un vinculo eficaz O apego y ¡ambien la facilidad de obtener 

consuelo de dicha persona cuando se esta angustiado (Sroufe, 2000) 

Los criterios de calificación que penniten la clasificación del infante según cI tipo de 

apego son el resultado del estudio realizado por Ainswonh, BJehar, Waters y Wall (1978). 

quienes emplearon cuatro categorías para realizar el análisis de dalos obtenidos de la 

observación del componamiento del bebe en la Situación Extraña. 

Este análisis consistió en la calificación del infante en los episodios de reunión con 

su madre en la Situación Extraña (episodios 5 y 8), empleando cuatro categorias que 

incluyen conductas interactivas (Ainswonh. Blehar. Walers y Wall. 1978). 



Los puntajes de conductas interactivas p.:rmitel1 calilicar los comportamientos del 

inrante que involucran I:l illll'raec ión social. dandi' l'\ i¡!cI1l:ia de la conducta de apego del 

menor diri gida hacia la madre (Ainsworth. Blehar. Walers y Wal1. 1978). 

El sistema para calificar conducta interactiva incluye cuatro variables: busqueda de 

proximidad y contacto. mantenimiento de contacto. resistencia y evitación, cada una de las 

cuales \Iaria en grados de intensidad en un continuo de 1 a 7 lomando en cuenta para hacer la 

distinción el grado de actividad e iniciati va de la conducla. la prontitud de la conducla. la 

rrecuencia de la conducta y la duración de la misma (ver anexo 3) La conducta dirigida 

hacia la madre es de especial interes (Ains\Vorth. Blehar. Waters y Wal!. 1978). 

Proximidad y búsqueda dI! C(l1I/mw. Esta variable se refiere al grado de iniciativa 

activa que un bebe mueSlfa en btisqueda de contacto físico o proximidad hacia otra pe~ona 

(A insworth, Blehar, Wate~ y Wal!. 1978). 

Manfenimien/o de con/aclo. Esto se refiere al grado de iniciativa activa que un bebé 

utiliza en orden para mantener contacto físico con una persona. una vez que tal contacto es 

logrado. Los puntajes mas altos son dado~ a los menores que repetidamente se resisten a ser 

dejados y quienes tienen éxito en mantener contacto físico. Resistir a ser dejado implica 

adherirse intensamente cuando el adulto intenta poner al bebé abajo. o volteando hacia atras 

inmediatamente para encaramarse nuevamente cuando es bajado. La mera protesta. sin 

esfuerzo activo para mantener contacto fisico , es calificado con el puntaje más bajo 

(Ainsworth, Blehar. Waters y Wall, 1978). 

Resistencia. Los mas altos puntajes están dados a los bebés que persistentemente 

marlifiestan intenso enojo y/o conducta de resistencia hacia un adulto. La resistencia es 

mostrada mediante empujar para alejarse o retorcerse para ser bajado por el adulto quien le 

ha ofrecido contacto, o mediante empujarse, aventar. o rechazar juguetes a través de los 

cuales un adulto intenta lograr interacción. Los puntajes mas al tos implican un tono 

emocional de enojo obvio. La conducta de resistencia no es incompatible con la búsqueda de 
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proximidad o mamenimicmo dc contacto. mas bien csto implica ambi vakncia ~ es lomada 

en cuema (Ainswonh. Blehar. Watcrs y Wal!. 1978 1. 

EI'ilació". Consiste en cI'adir activamente la proximidad e interacr.:ión con sus 

madres en los episodios de rr.:unión. ya que una respuesta comun es buscar proximidad o 

contacto. Los puntajes mas altos son dados a los menores que pcrsistcntemente ignoraron a 

sus madres. continuando con el juego sin reconocer el regreso de la madre a pesar de su 

esfuerl.o de invitar al bebe a aproximarse. Mientras que los puntajcs mas bajos son dados a 

los menores que combinan respuestas de saludo con alejarse. vohearse. o mirar a aIra apane 

(Ainswonh. Blehar. Waters ~' Wall. 1978). 

La ca:ifieación de conductas interactivas es compleja y rcquicre mayor Juicio de 

pane del calificador. pudiendo enContrar un grado satisfactorio de acuerdo entre 

observadores. siempre y cuando los evaluadores posean la experiencia y el entrenamiento 

adecuado (Ainswonh. Blehar. Waters y Wall, 1978). 

Por ul timo. se procede a la clasificación del tipo de apego de los infantes a panir de 

su conducta directamente observada y calificada en la Situación Extraña, por medio de la 

identificación de los patrones de apego en sus interacciones fundamentalmente con la madre 

con criterios de clasificación predelenninados. y basados en estudios previos (ver anexo 6) 

(Ainsworth. Blehar. Waters y Wall. 1978). 

Los criterios de clasificación del infante según su lipo de apego (ver anexo 6) se 

basan en observaciones y cal ificaciones establecidas por Ai nswonh y colaboradores (1978) 

empleando las escalas interactivas (ver anexo 3), Así, basándose en la observación y 

calificación previa se procede a identificar (inferir) el patrón de apego madre- inrante. es 

decir, clasificar el apego en uno de tres grupos principales, los cuales se basan en la 

fonnación de pautas de conducta (Sroufe, 2000). así la conducta del bebé a través de los 

episodios (principalmente los episodios de reunión 5 y 8) es un índice predictivo del tipo de 

apego establecido. ya qUi.' las diferentes reacciones del niño se basan en el grado de 



dispvnibiliJ;IJ Illilh.:rlM pen.:ihida por el. siendo sus respuestas en la Situación F.\:trañ;j 

consecuencia dd tipo (,k i11!eraeción madre-hijo establecida en el hogar. asi las diferencias 

en la calid¡¡d de l apego 51.' puedcn atribuir a la conducta materna. puesto que las expcctati\as 

de el bdx se basan en ":sta. (Vargas y Polaino-Lorente. 1996). 

Los crih.'rios de clasilicación (ver anexo 6) pcnniten colocar al bebé en los siguientes 

grupos a saber: 

-GRU PO A: Es una modalidad del apego inseguro I ansioso y se clasifica como apego 

evitativo. Los miembros de eSte grupo se separan fácilmente para ir a jugar. aunque su 

juego puede ser superficial. mostrando poca precaución por los extraños. no exhibiendo 

evitación hacia ellos. se sienten mal si se les deja solos. cuando se reunen con quien esta 

a cargo de ellos no le hacen más que un saludo indiferente. y pueden ignorarla y mirar 

para otro lado. volverse hacia otra pane o alejarse de ella, no inician la interacción con 

esa persona y no responden a sus intentos de intcractuar: conforme aumcnla la tensión se 

incrementa la evitación. mostrando mayor evitación en la segunda reunión de la 

situación del extraño (Sroufe. 2000). Los infantes con apego evitativo eluden 

activamente el contacto con su madre. pueden mi rar a otra parte o empuj arla, y casi 

nunca lloran cuando se va (Lefrancois, 200 1). El enojo y el deseo de contacto, los lleva a 

ignorar a la persona que los cuida aunado a su historia de rechazo en las veces que ha 

buscado contacto (Main. citado por Sroufe, 2000). Muestran una conducta negativa en lo 

que respecta al contacto corporal con su madre como resultado de la actuación evitativa 

de su madre durante el contacto diario. el bebé ve a su madre como una persona evitativa 

(Vargas y Polaino-Lorente, 1996). 

-G RUPO B: Se clasifica como apego seguro. Estos bebés se separan fác ilmente de quien 

esta a cargo de ellos y se absorben en el juego, quizás compartiendo los descubrimientos 

a distancia. Comprueban visualmente si esta ahi quien los atiende, cuando un extraño 

entra o se acerca. pueden o no estar angustiados, aunque si no se angustian. miran a la 

puerta o la silla donde se sienta la persona encargada de ellos. Si se angustian, en cuanto 
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regulación emocional. no se apaciguan por completo y como consecu~'nCÍ¡t nu regresan a 

la exploración cntusi¡tsta y al j uego_ Su a¡x'go es ansioso ~' claramente amnivalente. 

fracasando en la exploración {Sroufe. 2000 ,. Los bebes resistentes son sumamente 

cautelosos con los extraños aun en presencia de su madre (ShaITer.2000). Estos bebes 

perciben a su madre como inconsistente, no confiando en su disponibilidad. de ahí su 

conduela de enfado y protesta (Vargas y Polaino-Lorente. [996). 

-GRUPO O: es una variación del apego ansioso. se considera desorientado o 

desorganiUldo. Ainswonh. consideró 2. tos miembros de este grupo como inclasificables. 

de ahí que esta clasiiicación fue propuesta por Main y Kaplan y Cassidy ( 1985 l. ellas 

describen que estos niijos parecen aturdidos. ~' que sus posturas revelan confusión o 

aprensión. son niños que realizan escaso COlllaClo visual con sus madres ) ll1ue~tral1 

conductas ambivalentes y estereotipadas (ci tados por Vargas y Polaino-Lorente_ 1996, 



CA PiTULO ..¡ 

CONSECUENCIAS DEL TIPO tW A PE(j() 

Entre las conclusiones del est udio llevado a cabo por Ainswonh (13Iehar. Lieberman 

y Ainswonh. 1(77) se encontró que la sc nsihilidad materna es un factor determinallte en la 

configuración de un tipo especifico de apego. así las madres que se mostraban sensibles a 

las necesidades de su bebé influian en el desarrollo de una relación de apego seguro. ~ las 

poco sensibles infl uian para que la relación de apego fuera inseguro: c\"itati\'o o resistente. 

Siendo importantes además de la sensibilidad y capacidad de respuesta matcrna. la 

disponibi lidad emocional. y la calidad de la comunicación emocional de la persona quc 

cuida al bebé para influir cn el desarrollo dc un apego scguro.(Egeland y Sroufe. 1981: 

Tronik 1989, citados en Sroufe.2000). 

Las madres cuyos hijos desarrollaron apego seguro muestran mayor preocupación 

por el los y más responsividad ante sus señales. respuestas más apropiadas. más posi ti vas, 

menos negativas en sus expresioncs afcctivas que las madrcs con hijos de apego inseguro. 

siendo mas sensibles en su interacción y menos rechazantes (Eyer, 1995). 

Ainswonh sostiene que el apego seguro en la infancia es importante para el 

desarrollo de un adecuado funcionamie nto social. emocional y cognitivo del ser humano 

(Vargas y Polaino-Lorente. 1996). 

Sroufe encontró que niños de 2 años valorados como con apego seguro se mostraban 

más entusiastas y constantes en la solución de tareas fticiles, y se mostraban eficaces en el 

recurso a la ayuda materna cuando la tarea se volvía más dificil. En cambio los apegados de 

manera ansiosa tendian a sentirse frustrados (Karen, citado por Eyer, 1995). 

Frankel y Bates (1990) encontraron que los bebés que tienen apego seguro entre los 

12 y 18 meses son mejores solucionadores de problemas a los dos años. De acuerdo con 



Pipp Y I-Iarmon (1992). ~;s !us exhilx:n juegos simbólicos mas comph.:jos y I:rcatil"os. y según 

Fago! ti 977). Jacobson ~ Willc:: (1986). son compm'lcrus de juegu lilas atractivos ((Itados 

por Shaff"er. 2000). 

Los infantes con apego seguro son los que se desenvuelven mejor a largo plazo. son mas 

competentes. mejores para resolver problemas. más indcpendientes y más curiosos. En un 

estudio de Pianta y Ball l 1093) encontraron que estos niños se desenvolvieron mejor en el 

jardín de niños (citados por Lefrancois. 2001). 

Además, los niños de apego seguro son capaces de establecer relaciones de amor y 

proximidad con otras personas. facilitando asi su adaptación)' sus relaciones sociales. 

siendo mas efectiva su futura \'inculación con personas de la misma edad (Bowlby. 1969 y 

1973; Rutter 1978 y 1979. citados por Vargas y Polaino-LoTente. 1996). 

Pator (1981 ) detemlinó que los niños de apego seguro son mas sociables. cooperativos y 

muestran mayor interes en la interacción con sus compañeros que los niños de apego 

ansioso. Segun Jacobson y Wille (1986) y Cohn (1990) manifiestan tambien conductas 

socialmente positivas orientadas no solamente hacia niños conocidos, sino tambien hacia 

desconocidos (citados por Vargas y Polaino- LoTente. 1996). 

En cuanto al origen del apego ansioso, ya sea evitativo o resistente se encomró como 

constante la presencia de una madre agresiva y hostil. cuya interacción con su hijo no se 

basa en la reciprocidad. En el desarrollo del apego evitativo se sabe que el rechazo materno 

influye detenninantemente, mientras que en el apego resistente es comun la incertidumbre 

surgida a cerca de la disponibilidad y eficacia de su madre debido a su inconsistencia, 

actuando en ocasiones competente y otras insensible. dando respuestas ¡napropiadas e 

insuficientes, las cuales no son contingentes a las señales emitidas por el bebé, siendo 

comun que estas madres !.luieran iniciar una interacción en momentOs en que el bebé 

muestra poco interes o se ocupa de otra actil'idad . En estudios de Ainsworth se enconlró que 

las madres cuyos hijos desarrollan apego el'itativo son significat ivamente mas rechazantes 
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que las madrl.'~ d ... otrlh hl.'h,;~ . _111 ... en el hogar la conducta de estas madres SI.' carartl.'ri/.11 [X1r 

irritahilidad ~ resCmi111Il"1110. además de constante opo~iciólI 11 los dl.'s"'os dd hL"h~·. n.:g.¡¡ií,,~~· 

irril'lbilidad ... Ill1erli.·rel1CI<l con las actividades del bct>¿ (Sroul;::. 2000). 

Los infanles con ap ... ¡;o .msioso en sus dos modalidades tienden a ser bastante 

dependientes ~ a tener problemas en la escuela (Lefrancois. 200 1). mostrando problemas 

con su grupo de iguales. siendo agresivos y careciendo de competencia soci¡¡J para 

interactuar con sus companeros (Cohll. 1990; Parker y Ashcr. 1978. citados por Vurgas y 

Polaino-Lorcmc. 1996). 

Lyons-Ruth. Alpern y Repacholi (1 993) y Lyons-Ruth, y Cibel1i (1997) dicen que los 

bebes con apegos desorganizados al ingresar a preescolar y en la primaria est:in en ri ego de 

convenirse en niños hOSliles ~ agresiyos y es más probable que sean rechazados por sus 

compañeros (ci tados por Shaffcr. 2000). Por su pane. Shaw (1996) mostró que bebés 

clasificados con tipo de apego desorganizado tendieron a presentar conductas problema a 

los cinco años. y tendian a ser agresivos (citado por Lefrancois, 20(1). 
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CAPíTULO 5 

DI FERENCIAS TRANSCUl TURALES EN LA CLASIFICACiÓN DEL APEGO Y 

CRITI CAS AL MODELO 

Aunque los dalas empiricos reponados por Ainswonh y otros investigadores 

empleando el procedimi ento experimental de la Situación Extraña mueStran los patrones de 

apego de un infame respecto a su madre en muestras correspondientes a la cultura 

noneamericana. Field (1996) seriaJa una serie de limitaciones al modelo de apego. 

La primera critica se refi ere a que el modelo del apego se basa en las conductas que 

ocurren al momento de la separación (si tuación de estrés o tensión) y reunión. pero Field 

propone que seria necesario evaluar también en situaciones sin estres. Una amplia 

comprensión del apego requiere de la observación de la madre y el infante interactuando 

tambien en si tuaciones naturales no estresantes. 

El segundo problema identificado por este autor es que es un proceso circular. pues 

el apego se ha definido sobre la base de conductas específicas de personas específicas a una 

figura de apego durante una separación inminente, seguida de reunión. 

El tercer problema es que la lista de conductas de apego esta limitada a ocurrir con la 

fig ura primaria de apego tipicamente, la madre, sin embargo, otros apegos no 

necesariamente se caracterizan por estas mismas conduelas, por ejemplo, los infantes no 

necesariamente se apegan por igual a sus otros parientes. 

La cuana limitación del modelo d:: apego es que la lista de conduelas sólo incluye 

conduelas manifiestas, y hay datos que indican que cambios psicológicos ¡ambien 

acompañan a la separación y reunión. 
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La quinta consideración es que en 0.::1 modelo y en los datos Im.'~..:m:n.l. l s por Ih1\~I¡'~ 

i\inswonh. la madn: es c\H1siljcrada como la ligura primaria ,le ap\.'¡w. ,i f>i~'n amn..ls 

alllores reconocen que tambien se desarrollan otros apegos. la madre es c() n s¡ JeraJ~, eOl111\ d 

objeto primario de apego. y el padre y otros miembros de la f¡lllÚli ¡¡ s~' consideran solo 

figuras secundarias de apego. Sin embargo ocurren apegos s imultáneos y multiplcs ..:ntre el 

infante y su madre. su padre y sus parientes que tambien se considera apego primi¡rio. 

particularmentc en famil ias donde el padre y los parientes compartl.'n sus ..:uidados. 

Geiger (1996) encontró que los neonatos y los niños pequeños pueden apegarse casi 

con la misma intensidad a I, )s padres que d las madres. Y Fox. Kimlllcrly y SchaOcr {19911 

encontraron lantO con los padres como con las madres se establecen apl.'gos muy parel.'idos 

(citados por Lefrancois. 2001 ). 

CoJl ins y Ominar ( 1990) concluyeron que los padres varones son tan competentes e 

importantes como las madres para cuidar a sus crías. sin embargo exish::n diti!rencias 

sistemáticas en los intercambios entre madre-bebe y padre-bebe: los padres dedican mas 

tiempo a jugar con los infa ntes, las madres a nutrirlos y a atenderlos«citados por Lcfrancois. 

2001). 

El sexto problema rn el modelo que identifica Field ( 1996) es que el origen del 

apego se lim ita al periodo de la infancia y la niñez temprana y no se considera el apego que 

se desarrolla durante la adolescencia (el primer amor), o durante la edad adulta (esposos y 

amantes), y durante la tercera edad (el apego entre amigos de retiro). El modelo del apego 

necesita ineluir los múltiples apegos que se desarrollan con gran variedad de figuras en las 

distintas etapas de la vida. 

Kagan tambien criticó la metodología utilizada por Ainsworth en su estudio de 

Baltimore, argumentando que la Situación Extraña no es una medida fiable debido a que las 

investigaciones sobre apego basadas en ella son defectuosas, ya que la muestra empleada por 

Ainsworth era pequeña y estrecha. añadiendo que otras deficiencias vistas en las 



in v..:: sti gm.: i,m..::s s,'br..:: ap..::g,) pu..::d..::n deberse en pane al tcmperallll.'n!n de! in!ank" ..:: ita 

estudios 4UL' Indican llUl' niiios evaluados como irritables poco despues del pilrto. li"::l1en 

muchas probabilidad..::s de ser clasificados como ansiosos un ano mas tarde ( Ka~an . Kearslc~' 

y Zalao. 1978. citado ::-or Sro,lfe, ::!O!Y)), 

Todas estas cmicas han sido realizadas a los criterios de clasificación de apego y a la 

fonna de evaluar el componamiento del bebé en la Situación Extraña. es decir se han 

centrado en aspectos mctoo(l[ógicos, mas no teóricos. pues no niegan la univcrsalidad del 

[enómeno del apego l'n lo referente a su núcleo central. de que la sens ibilidad materna a las 

señales del bebe es un fac tor detem!Ínante de la calidad del apego y en quc las relaciones de 

apego seguro permit..::n a los niños adquirir una mejor competencia en el futuro (Vargas y 

Polaino-Lorente, 1996). 

Durante las tres décadas pasadas el Procedimiento de la situación Extraíla ha sido 

utilizado en investigaciones sobre el desarrollo de las diferencias individuales en el tipo de 

apego entre el infante y el adulto. Dicho procedimiento de laboratorio ha s ido validado en 

los EUA, aunque también se ha aplicado en paises como Alemania, Japón. Suecia, Holanda 

e Israel. (Sagi. van lJzendoom y Karen-Karie, 1991). 

En estos estudios se han mostrado diferencias con la distribución de las 

clasificaciones de apego tipicas o estandarizadas de Estados Unidos. siendo de alrededor dc 

20% de apego evitativo. 70% de apego seguro y lonla de apego resistente por lo que la 

uti lidad de este procedimiento en distintas culturas y su val idez es dudosa (Sagi, van 

\Jzendoom y Karen-Karic. 1991). 

Sin embargo. en un meta-análisis realizado en ocho paises se encontró que las 

diferencias transculturales en la distribución de la clasificación de apego son re lativamente 

bajas en comparación con las diferencias intraculturalcs concluyendo que la validez de la 

Situación Extraña no puede ser dudosa sólo porque la distribución de los ejemplos 

,ransculturales difiere de la distribución estandarizada. Estos estudios muestran mayor 
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fn.:cucncia dl' clasiflcaeion..:s cn apego e\'itati"o cn 10:> paises dd OC:>I~' de Europa y d..: 

a~¡;o resistente en Isracl ~ Japiln. por lo que no solo hay qu..: ver las dif..:rcllcias ..:n la 

distribución de la clasificación del apego. sino que hay que centrar la atención ..:n d tipo de 

conducta de interacción que realizan los infantes en la Situación Ex traña (Sagi. van 

IJzcndoorn y Karen-Karie. 19(1). 

Las difcrencias encontradas en los estudios tmnsculturalcs pueden deberse a que ha 

habido variación en el procedimiento. en variables como la medida del salón de juego. la 

edad de los sujetos e incluso el social izar con la desconocida antes del procedimiento de la 

situación extrana (Sagi. van IJzendoorn y Karen-Karie. 1991 J. 

Puede ser adernas que el tipo de interacción entre el inrante y su cuidador varia 

según la cultura a la que pcnenece. pues eSto influye cn las practicas de crianza y en las 

actilUdes hacia los ninos (Lefrancois. 200 1). 

En resumen los faclOres culturales puedcn influir en la clasificación dc los patrones 

de apego, por lo que el procedimiento de la Situación Ex trana debe validarse en cada uno de 

los grupos culturales donde se aplique, ajustándose al conjunto de conductas que son propias 

de una madre responsiva y sensible en cada cultura en particular. Lcvine y Stevenson- Hindc 

(1990) mencionaron que la clasificación del apego basada en la SilUación Extraña es una 

medida inadecuada. pues las diferencias culturales modifican tambien lo que es o no optimo 

para el desarrollo emocional del bebe (citado por Vargas y Polaino-Lorente, 1996). 

En México. uno de los estudios sobre apego realizado con la metodología de la 

Situación Extraña. se realizó en el Instituto Nacional de Perinatologia en 1994, esta 

investigación forma parte de una linea de investigación dedicada al estudio del desarrollo 

del sistema de apego y la formación del vinculo materno infanti l. Se obtuvo una muestra de 

38 madres de bajo nivel socioeconómico (16 y 34 años) y sus bebes (entre 6 y 18 mescs de 

edad). encontrando 79% ce apego seguro, 16% de apego evitativo. y 5% de apego 



Tcsistcnh.', esta muestra se con!(ITma por ad{\k!'l:l:llIe ~ ~ maun,'s adultas (Vives y l.ani¡;lIl: . 

cilados por Lópe"l. Mcnuieta. (illli .. :rrez ) Lanigll":, 200U). 

Olro cSllldios llevado a cabo cn MéxIco fu..: r..:alizado por I.ópez. Mendicta. GlIt icrrez 

y Lartigue (2000) con una muestra de I1 diadas dI.: madres adolesceOles con su infame y lO 

diadas de madres adultas l:on su bebé entre 9 y 12 meses. 

En este estudio se trataron de determinar los patrones de interacción y apego entre 

madre e hijo. utilizando una situación de separación/reunión. la cual es una versión 

modificada de la Situación Extraña por Lewis y sus colaboradores ( 1984). en la situación de 

reunión separación se confroma al bebé en una silllación que involucra una tarea de acuerdo 

a su edad, con un evento estresante que consistió en una interrupción repentina de la 

iOleracción y de una situación de reunión. en la cual el bebé y la madre reanudan la 

interacción después de haberla interrumpido. para observar asi el sistema de comunicación 

entre la madre y el bebé. asi como el desarrollo socioemocional (citado por Lópcz, 

Mendieta, Gutierrcz y Lartigue. 2000) 

Los resultados presentados en la investigación antes mencionada son preliminares. 

quedando pendiente la clasificación del los infantes según su tipo de apego, sin embargo. se 

logró detenninar que en la situación de separación- reunión, los ninos y ninas al ver alejarse 

a su madre no presentaban respuestas manifiestas de ansiedad, sólo observaban a la madre 

alejarse y regresaban a j ugar solos, únicamente dos niños realizaron conducla de búsqueda 

(trataron de a:ercarse a su madre) o realizaron expresión corporal de llamado con la mirada. 

así concluyeron que no se presentaron respuestas mani fiestas de ansiedad ante la separación 

de la madre, lo que difiere con los resultados obtcnidos en Otros países, esto indica que los 

patrones de interacción son diferentes en cada cultura (López, Mendieta, Gulierrez y 

Lartigue, 2000). 

Así. los principales objetivos de esta investigación fueron clasificar el tipo de apego 

con el procedimiento de la Situación Extraña de Ai nsworth en las diadas que conformaron 



1,1 muestm. adermis d.: bUs\"ar l· unsi~t.:ncias entre .:1 tipo de apego generado,! las conductas 

.:milidas por la madre) d b~·hc _ drS(rihicndo los patrones de im~'raccion 4uc caract.:ril'-'1Il a 

las diadas utilizando COll11' base 1;\ metodología observacional '! 1., Teoría de la Interacción 

Social. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Con base en la 1<:oria de la Interacción Social sabemos que la relación ':nl l '<, .:1 

individuo y el ambiente es hidireecional. es decir. que existe reciprocidad emre amh<Js: cnla 

díada madre-hijo. la madre conforma el ambiente imerpersonal de su infante <' intlu~e ("n':l. 

de la misma manera el infame conforma el ambiente intcrpcrsonal de su madre e intluyc CrI 

ella. Es de esta influencia mUlUa que resulta un patrón earaeterisllco de imeracción qu(" 

determina el lipo de apego que se desarrolla entre ambos (seguro. resisleme o evita!i\ o l. 

En la pres("nte inn: 'i tigación se rretende clasificar ("1 patrón de apego según t'I 

procedimiento de la Situación Extraña de Ainsworth en diadas madre hijo donde el infante 

es cuidado en una estancia infantil (CEN o l) de la Secretaria de Educación Publica (SEP). 

ademas de establecer cuales son las características conductuales lanto de [a madre corno de 

su infante que influyen en el lipo de interacción entre ambos. 

JUSTIFICAC iÓN: 

De acuerdo con Teoría de la Interacción Social la relación enlre una madre y su 

infante es bidireccional. ambos acojan e interactúan. y el tipo de vinculo afectivo que se 

desarrolla entre ellos depende de las características cualitativas dc esa interrelación. se sabe 

ademas que el tipo de apego intluye en el desarrollo cognitivo. social y afeclivo del infante. 

por lo que es pertinente analizar cuales son [as características espedficas del infame y de la 

madre, así como de su interacción. ya que repercute en la formación de un patrón de apego 

caracteristico y fue la finalidad de la presente investigación. En el campo de la intervención. 

se podran aplicar los resul tados para asesorar a las madres y cuidadoras de estancias 

infantiles acerca de las características adecuadas de interacción para el óptimo desarrollo del 

infante. 



OIlJET1VOS: 

Determinar el tipo de apego desarrollado en las diadas madre-hijo que participan en el 

estudio con el procedimiento de la Situación Extraiía de A insworth. 

Conocer cmiles son las características conductuales del infante y cmites las de la madre 

que influyen en el tipo de interacción entre ambos. para gcncrar un patrón de apego 

especifico. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACiÓN: 

¿ Podremos clasificar a los participantes que conforman la muestra según el tipo de 

apego que los caracteriza. utilizando el procedimienlo de la Sítuación Extraiía? 

¿Se podra determinar cuales son las características conductuales de los miembros de la 

díada madre-hijo que influyen la formación de un patrón de apego especifico y el tipo de 

interacción que los caracteriza? 

HIPÓTESIS: 

Es posible identificar el tipo de apego que caracteriza a los participantes de la muestra 

utilizando el Procedimiento de la Situación Extraña de Ainsworth. 

Es posibk identificar las conductas de la madre, las del bebé y el tipo de interacción 

entre ambos correspondientes a cada patrón especifico de apego. 
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Sl IJETOS: 

Los sujetos de la presente investigación rueron 10 diadas madre· hijo de los Centros 

de OeS.1rrollo Infantil (CENOI) 2 y 28 de la Secretaria de Educación Publica (SEP). 

La edad de los bebés fue de 9 meses al inicio dd estudio. y Jos criterios para su 

se lección como participantes de la muestra fueron : periodo de gestación entre 35 y 39 

semanas. sanos, sin complicaciones médicas. ni malrormaciones congénitas. 

Se emplearon tres criterios para la selección de las madres: edad entre un rango de 30 

y 39 años; trabajadoras y estado civil casadas. 

El procedimiento de selección de los participantes no fue aleatorio. estos fucron 

elegidos siempre y cuando cumplieran con los criterios preestablecidos. además de que 

hubieran decidido part icipar de manera libre e infonnada_ 

ESCENARIO: 

Por razones prácticas y operativas. no fue posible llevar a cabo el procedimiento de 

la Situación Extraña dentro de una cámara de Gesell. tal como lo indican Ainsworth y sus 

colaboradores (1978), sin embargo. se empleo un salón de usos múltiples, y un aula de 

Preescolar 11 de los CENO l' s 2 y 28 de la SEP, los cuajes lenian como características ser 

amplios y ve;ltilados, en los que había acceso a otras personas de la institución ( niños y 

adultos). 

INSTRUMENTOS Y CONF1ABILJOAD: 

Se empleo el Sistema de Evaluadón para Conductas Interactivas de Ainsworth, el cual 

contiene las calegodas de Búsqueda de contacto y proximidad, mantenimiento de 

contacto, resistencia al contacto y evitación de la proximidad (ver anexo 3), que sirven de 

base para clasificar al infante según su tipo de apego. medianle el análisis de su 

comportamiento en la Situación Extraña. Los videos rueron calificados por dos 

observacleres entrenados con la finalidad de evaluar el patrón de interacción de acuerdo al 
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Sistema de El aluacion antes mencionado, para despucs obtener el indiee de conliabil idad 

entre obscnadore ~ de l 100°0 de las sesiones vidcograbadas superior a .80 para cad" 

sesión. Para posteriormente realizar la clasificación de los infantes según los criterios 

especificados por A:r:sl\ onh y sus colaboradores (1978) en los tres grupos de apego y sus 

distintos subgmpos ( 1"Cr anexo 6). 

Se utilizó el Sistema de Registro de Fases Monádicas de eohn y Tronick el cual 

segmenta la interacción dentro de unidades constituyentes. las cuales mantienen 

infonnación sobre quien estaba actuando, qué estaba haciendo y cuando lo estaba 

haciendo. agrupando expresiones afectivas, posturas, orientaciones de la cabeza y del 

cuerpo. vocalizaciones. gestos y miradas dentro de fases eonduetuales predeterminadas 

para el bebé r la madre. siendo estas exhaustivas y mutuamente excluyentes. Dicho 

sistema incluye un catalogo de ocho categorias para la madre y ocho para el bebe (ver 

anexos 1 y 2). Asi. estas calegorías eonduetuales fueron regist radas con el Sistema de 

Registro Conductual Computarizado (SIRECC) de Torres, A .. López, F. , y Zarabozo. D. 

(199 1) el cual pennile obtener una secuencia conductual segundo a segundo de cada uno 

de los miembros de la diada en las sesiones videograbadas, obteniendo registros de 

ambas sesiones en los episodios 2,5 y 8 para el bebé y del episodio 8 para la mama. Los 

videos fueron registrados por dos observadores independientes previamente capacitados. 

con la finalidad de obtener un índice de confiabilidad entre observadores a panir del 

coeficiente Kappa Cohen. para obtener un índice de confiabi lidad superior a .80. Estos 

registros se emplearon para detenninar los patrones conductuales de la madre y del bebe 

que influyen en el tipo de interacción entre ambos y relacionarlos con el tipo de apego en 

el que previamente fueron clasificados. Además los registros de los miembros de la 

díada en el episodio 8 se emplearon para correr un análisis de dependencias 

secuenciales, con la finalidad de identificar la relación de contingencia entre las 

conductas de la madre y del bebé, obteniendo el índice de probabilidad condicional. 
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MATERIALES 

Se utilizaron juguetes variados como carritos, donas de ensamble. muilecos de trapo, 

juego de le, telefono con sonido, hojas de papel y plumones, maletín de medico, juegos 

interactivos, guante de titeres, casita de muilecas, rompecabezas senci llos, un carrusel con 

figuras geometricas y pie7.as ensamblables grandes tipo Lego para niños pequeños, de 

material no toxico. Ademas de una colchoneta, dos sillas, una revista. cámara con tripie, 

videocasetes de 8 mm y cronómetro. 

TIPO DE ESTUDIO 

Este estudio tiene las caracteristicas de una investigación observacional: transversal 

en cuanto al metodo de observación y descriptivo en relación al tipo de analisis. 

VARIABLES: 

Definición COl/ceplllal 

El apego es un vinculo afectivo, estable y consistente que se establece entre el niño y 

su madre como resultado de la interacción entre ambos a lo largo del primer año de vida 

(Vargas y Polaino-Larente, 1996) Clasificándose según su calidad en apego ansioso 

(resistente ° evitativo) y apego seguro. 

La interacciÓII social es una clase especial de organización de la conducta, en donde 

la respuesta de un individuo contribuye en la dirección y control de otros y viceversa en un 

contexto social el cual puede considerarse un escenario conductual (Sanloyo y López., 1900). 

Definición Operacional 

El apego fue evaluado a través de los criterios de clasificación para bebés en 

tenninos de su conducta en la Situación Extraña (ver anexo 6), que permite clasificarlos en 

tres tipos de apego: seguro, resistente y evitativo y sus distintos subgrupos, con base al 



Si~tCI1l:1 de Evaluación para Comluctas Intcractivas de Ainsw\lrth ~ colaooradores (1978) 

(\eranex(, 3). 

Lil interacción social será evaluada il partir tkl ~i~l el11;1 de registro de Fases 

Mnnádicas de Cohll y Troniek (1987) (ver ane .... os l y 2,. 

PROCEDIMIENTO: 

Se solicitó permiso a la Dirección de Educación Inicial de la SEP para que permitiera 

el accesn a los CEN Drs a su cargo para la realización de esta invesligación . 

Posteriormente se concertó una cila con la psicóloga o jefa del arca pedagógica del 

CENDI. pan:. que con su colaboración se pudiera conocer quc personas reunian las 

características necesarias para el estudio. una vez elegidos se le pidió que citara a las 

madres seleccionadas para solicitar su participación y acordar dia y horario según su 

disponibil idad. 

Se acudió los dias acordados para rcalizar las grabaciones. las cuales fueron dos por 

cada diada con diferencia de una semana. El procedimiento que se llevó a cabo en cada 

sesión fue el especificado por Ainsworth y colaboradores (1978) en la Situación Extraña 

(Ver anexo 4) cuya duración fue de aproximadamente 21 minutos. 

El episodio I es un episodio introductorio, donde el experimentador acompaña a la 

madre y al bebé al salón experimental , mostrándole a la madre donde debe colocar al bebé y 

donde debe sentarse, despucs los solos. 

En el episodio 2 la madre se sienta en la silla que le corresponde y lee o pretende leer 

una revista. esperando que mientras el bebé explore el salón y manipule los objetos que hay 

.::n el. especialmente losjuguetcs, antes de entrar [a madre recibió instrucciones de no iniciar 

interacción. obviamente si el bebé solicita una respuesta de ella. ésta debe responder en el 



mlJlm:nto que considere apropiadll. por :2 minutos la madre no dirigirá su atención ni a los 

)ugueh!S ni a los objetos que estún en el ~aIÓn . Si de~pues de :2 mimllos el hcbC no comienza 

a t:xplorar los juguetes. la madre recibirá una señal de parte del experimentador para que 

tome los j uguetes e intente estimular el interés de su bebe. durante I minuto se le permite 

estimular la exploración . 

En el episodio 3 la desconocida ¡una persona que el bebe nunca ha visto) entra. 

inmediatamente se sienta y permanece en la s illa en silencio por un minuto. cuando el 

minuto termina el experimentador da una señal y la desconocida comienza a con versar con 

la madre. en el s iguiente minuto se le indica a la desconocida comen7.ar 111 interacciún con d 

bebe. Y transcurridos los J minutos. el experimentador indica el final del epi sodio. al dar la 

señal la madre se prepara para dejar el salón. eligiendo el momento oponuno para salir. 

cuando el bebe este ocupado con la desconocida o con losjuguctes. 

El episodio 4 es el primer episodio de separación. el e:\perimenlador comienl .. a a 

tomar el tiempo del episodio hasta que la madre deja el salón. la desconocida comienl.a a 

disminuir la interacción con el bebe. Si el bebe reanuda la exploración la desconocida 

regresa a su silla, y se sienta silenciosamente no respondiendo a ningún acercamiento que el 

bebe realice. Si el bebé llora la desconocida intervendrá tratando de distraerlo con los 

juguetes, si esto no funciona la desconocida intentara consolar al bebe cargándolo o 

hablándole. si esta logra confonar al bebe lo deja para que de nuevo reanude su interes en 

los juguetes. Si durante los tres minutos de eSle episodio el bebé se muestra penurbado y no 

responde a los esfuerzos de la desconocida para distraerlo y conronarlo el experimentador 

indicara a la madre que regrese al salón e:\perimental. 

El episodio 5 es el primer episodio de reunión, la mama habla antes de entrar, para 

que el bebé logre escuchar su voz, la madre ha recibido la instrucción de reconfortar al bebe 

y despues dejarlo en el piso para que vuelva a interesarse en los j uguetes. mientras tanto la 

desconocida sale sin interrumpir. despues de 3 minutos se da una señal a la mamá para que 

4, 



11' d.:j.: . Uta ckl.:rm in;mi un 111"111~'nl ¡) pam levantarse. principalrm:nli: cuando el bo:be eSle 

ocupado con Ill Sj Ugll<'Ii: ~ 

El seXIO epi sodio l!S el si:gundo .:pisodio de separación. el cxp.:rim':l1IadoT comicnzi.l 

a lOmar el licmpo cuando la nmdn.: lo deja. durante tres minulOs se permite al belx" explorar 

el salón permaneciendo solo. SI llora cuando la mama se marcha se le da un licmpo para que 

se recupere y rcanudl' la exploración. pero si se mueSlra ansioso el episodio se reduce. 

Mientras que el episodio 7 es la continuación del segundo episodio de sepamclon. 

inrnediatamenh." despu.!s (k t .... rminados los 3 minutos del episodio 6 o antes si deci dió 

reducirlo. el experimentador mdica a la desconocida que regrese. ésta entra ~ espera para 

pernlitirle al bebé dar una respuesta si es que va a hacerlo. 

El expcrimelllador comienza a contabilizar el tiempo del episodio 7 cuando la 

desconocida entra. Si el bebé llora la desconocida tiene permitido cargarlo. para bajarlo 

cuando se calme. intentando jugar con él. Si el bebé se muestra interesado en los juguetes }' 

.:omienza a jugar. la desconocida gradualmente se retira a su silla. Si el bebé no se angustia 

cuando la desconocida entra. ésta lo invitara a acercarse a ella. si el bebé no se acerca. ésta 

se aproximara al bebé e iniciara el j uego. Si comienza a interesarse por los juguetes y 

empieza a jugar la desconocida Se reti ra poco a poco a su silla. En cualquiera de los dos 

casos. si el bebé indica que desea interactuar y tener contacto con la desconocida. éSla 

respondera a sus deseo~ . 

Para terminar en el episodio 8, el cual es el segundo episodio de reunión. despw!s de 

transcurridos los tres minutos. o anles si se decidió reducir el episodio 7, el experimentador 

indicara a la madre que regrese, la madre abrirá la puerta y esperara un momento antes de 

saludar al bebé. dandole la oportunidad de responder espontáneanlente. al entrar habla con 

su bebé para finalmente cargarlo e interactuar con el durante todo el episodio, mientras la 

desconocida sale sin interrumpir. 



RFSI JI.TADOS 

Los datos obtenidos en d prl'sente estudio. sc presentan con nase cn los siguientes 

aspectos: 

En pr;l1ler lugaT Sl' prcSl:ntan los n:sultados de los datos sociodemográfico de los 

participantes tomando i:n cuenta las edades de las madres. estado ci\"il. ocupación. 

escolaridad. horario de trabajo y numi:ro de hijos. y en cuanto a los infantes: edad. estado de 

salud. duración dc la gestación. lugar en el orden de nacimiento y horas promedio que pasan 

en el CENDI. 

En segundo lugar SI: presenta la descripción de acuerdo a porcemajes de las 

diferencias en el comportamiento del bebé según las categorías conductuales preestablecidas 

con respecto a su mlldre durante el episodio 2 previo a la primera separación ~' los episodios 

S y 8. primera y segunda reunión respectivamente de la Situación Extraila. 

En tercer lugar se presenta la descripción de acuerdo a porcentajes del 

comportamiento de las madres según las categorías conductuales preestablecidas con 

respecto a su infante durante el episodio 8 de la Situación Extraila. 

En cuarto lugar se presentan los resultados del análisis de dependencias secuenciales 

de cada diada de las conductas de interacción madre-bebé en el episodio 8 de la Situación 

Extraila. 

En quinto lugar se presentan los resultados de la clasificación de los infantes que 

conforman la muestra según el tipo de vinculo afectivo detemlÍnado, identificando el grupo 

y el subgrupo al que pertenecen. 



En SCXIO lugar sc rcportLln las consistcm:ias en d comportamlcnto y la intcracción de 

los miembros de la diada segun la~ catcgorüls conductua1cs !m,:..::stahkcidas para ambos, con 

relación al tipo de vinculo alectivo identificado. 



DATOS SOC IOOEMOGRÁ FlCO 

Los datos sociodemognifico de la muestra perm itieron determinar que ésta estuvo 

confonnada de la siguiente manera: las edades de las madres osci laron entre los )0 y 39 

años. el 100% de ellas manifiestan que su estado civil es casadas. adcmas en igual 

(}Orccntaje se dedican a trabajar dentro de la SE!' en distintas arcas: el 60% son educadoras 

o profesoras. el 20% realiza trabajos administrativos dentro de la SEP y el 20% restante se 

dedica a la dirección y coordinación de un CENOI de la institución antes mencionada. 

Los horarios de trabajo de las madres que confomlan la muestra indican que el 20% 

\rabaja de 4 a 5 horas. el 30% de 6 a 7 horas, el 20% de 7 a 8 horas, el 20% de 8 a 9 horas 

y el 10% restante de 9 a 10 horas durante una jornada de trabajo. 

En lo que respecta a su escolaridad e l 50% posee estudios de licenciatura, e l 10% de 

maestría y el 40% una carrera técnica vinculada con la enseñanza o el manejo 

administrativo. 

En cuanto al numero de hijos el 30% de la muestra solo tienen un hijo, mientras que 

el 70% tienen actualmente dos hijos. 

EDAD 

1 39 
2 38 
3 3' 

• 31 
5 36 
6 30 
7 32 
8 37 
9 30 
10 32 

TABLA l 
CARACTERÍSTICAS DE LAS MADRES 

ESTADO OCUPACION 
CIVIL 
Casada Directora de CENDI 
Casada Jefa de Arca Pedagógica 
C=d, Profesora 
Casada Profesora de educación especial 
Casada Em leada Federal 
e_, Em lcada Federal 

e""da Profesora de Jardín de Niños 
Casada Educadora 
Casada Puericultisla 
Casada Profesora 

ESCOLARIDAD 

Licenciatura 
Técnica 

Licenciatura 
Licenciatura 

Técnica 
Técnica 
Maestría 

Licenciatura 
Técnica 

Licenciatura 



El análisis de datos de los bebés que conformaron la muestra pennlh:n deh.:rminar 

que el 100% de ellos contaban l-on nueve meses al comien,w del cSllIdin ~ qu..: 1:1 

proporción de bebés de sexo masculi llll fue 50%. al igual que 1;1 dc hebés d..: sc)(() lclIlenil111. 

En cuanto a su estado de salud actual el 100% se encuentran sanos. agregando como 

dato adicional que la duración de la gestación fue de 36 semanas en el 70% de la muestra 

mientras que el 30% restante se repartió entre 35. 37 y 38 semanas de gestación 

respectivamente. 

En cuanto al lugar en el orden de nacimiento el 30% de la muestra son 

primogénitos. mientras que el 70% son el segundo hijo. 

Por ultimo es importante mencionar que el porcentaje de horas que los bebés 

permanecen en el CENDI se muestra asi : el 30% permanecen de 5 a 6 horas. el 20% de 6 a 

7 horas. el 10% de 7 a 8 horas. el 30% de 9 a 10 horas, y el 10% restante de JI a 12 horas. 

EDAD 
EN 

MESES 

I 9 
2 9 
J 9 
4 9 
5 9 
6 9 
7 9 
8 9 
9 9 
10 9 

TABLA 2 
CARACTER íSTICAS DE LOS BEBES 

ESTADO DE DURAC~ON DE LA LUGAR EN EL 
SALUD GESTAC iÓN ORDEN DE 

ACTUAL NACIMIENTO 

Sano 36 semanas I 
S~O 36 semanas 2 
Sano 37 semanas 2 
Sano 36 semanas 2 
Sano 35 semanas 2 
Sano 36 semanas 2 
S~O 36 semanas 2 
S~O 36 semanas 2 
S~O 38 semanas I 
Sano 36 semanas I 

NUMERO 
DE 

HRS. EN 
CENDI 

7 
7 
8 
5 
10 
10 
SY¡ 
9Y, 
6 
10 



RESULTADOS DE LA CONDUCTA DEL BEBE EN EL EP [SOD[O 2 PREVIO A LA 

SEPARACIÓN Y EN LOS EPISODIOS 5 Y 8 DE REUNIÓN EN LA SITUACiÓN 

EXTRAÑA 

La presente descripción pcmüte observar las diferencias en el comportamiento del 

bebé con respecto a su madre en el episodio 2 de [a Situación Extraña ames de [a primera 

separación y en los dos episodios de reunión con ella (episodios 5 y 8). basándose en [os 

registros observacionales de Jos ... pisodios antes mencionados. realizados por dos 

observadores independientes cuya confiabilidad con el indice de Kappa Conen fue superior 

al .80. empleando las categorias descritas en el anexo 2 para el bebé. calculando 

?Osteriormente el porcentaje correspondiente a cada categoria mostrada durante el episodio 

rcgislrado para todos los bebés que conformaron la muestra. para despucs s.1car un 

promedio de las calegor¡as prescnladas por el bebe en ambas sesiones. (ver anexo 5) 

Los resuhados se presenlan en labias, donde se muestran los porcentajes mostrados 

" por los infames que conforman la muestra en cada una de las categorías conductua[es 

preestablecidas. 

La tabla I se muestra el comportamiento de los infantes en el episodio 2. anles de la 

primera separación. observándose que las diadas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 presentan en este 

episodio porcentajes elevados en calegorias que no implican interacción con su madre 

como alejamiento. juego individual y atención a objeto, siendo bajo el porcentaje en 

categorías que impl ican comportamientos interactivos. 

Asi mismo podemos observar que los bebés de las diadas) y 8 aunque también 

presentan porcentajes elevados de comportamientos no interactivos, estos los alternan con 

comportamientos que implican interacción con su madre. 



TABLA l . MUESTRA EL COMPORTAMIENTO DEL BEBE EN EL EPISODIO 2 DE 
LA SITUACiÓN EXTRAÑA. 

DIADA AL AO JS NE J AS V S 
I 43.82% 4.72% 0% 0% 48.72% 1.49% 1.25% 0% 
2 46.14% 6.83% 8.47% 0% 34.6 1% 2.23% 1.71% 0% 
3 .865% 8.09% 20.57% 0% 50.53% 17.98% .57% 1.44% 
4 24.73% 3.67% 0% 0% 68 ,23% 0% 3.35% 0% 
5 13.4% 34.36% 1.39% 0% 50,84% 0% 0% 0% 

• 33.32% 12.15% 0% 0% 52.89% .68% .68% 0% 
7 17.78% 10.83% 0% 0% 66.39% 4.44% .555% 0% 
8 10.52% 13. 15% 8.83% 0% 50.32% 17.17% 0% 0% 
9 19.21% 21.7% .635% 0% 50.65% 6.93% .865% 0% 
10 6.05% 36.00% 0% .28% 42.2% 14 .3 1% 1.1 5% 0% 

Las tablas 2 y 3 muestran el comportamiento d..: los infames en los episodIOs 5 y 8 

de la Situación Extrai'la. los cuales representan la primera y segunda reunión 

respectivamente. en estas podemos observar que en las diadas lo 2. 3. 4. 7. 8. Y 10 es claro 

el decremento en comportamientos que no impl ican interacción. siendo evidente el 

incremento en categorías conductuales que penniten la interacción con su madre. donde 

este incremento es más notOrio en el episodio 8. En lo que respecta a los infantes de las 

diadas 5 y 9, muestran una tendencia similar a la anterior, excepto porque es bajo el 

decremento de comportamientos no interactivos, y mínimo el incremento en 

comportamientos sociales y de interacción en ambos episodios de reunión. De igual fonna, 

en las dos tablas antes mencionadas podemos observar como en el infante de la diada 6 se 

presenta un patrón diferente. incrementando en los episodios de reunión el componamienlO 

de juego individual , el cual representa el incremento en una categoría que no implica 

interacción, siendo mínimo el incremento en categorías interactivas. 



TABLA 2. M UESTRA EL COMPORTAMI ENTO DEL BEBE EN EL EPISODIO 5 DE 
LA SITUACIÓN EXTRi\t\M. 

-
[)l ADA AL AO JS NE J AS V S 

1 5.00% 32.77% 9.72% 0% 47.6S% 4.72% 0% 0% 
2 39.62% 8.2% 24.08% 0% 22.46% 4.24% 1.39% 0% 
3 Ll 5% 18.5 \% 25.55% 0% 34.25% 14 .55% 5.1% .865% 
4 6.990;" 0% 11.44% 0% 69.00% 9.86% 2.70% 0% 
S 15.91 % 13.55% 0% 0% 27.7% 4.85% 1.1 5% .835% 
6 6.73% 12.00% 1.39% 0% 68.99% 10.61% .28% 0% 
7 5.55% 19.44% 22.78% 0% 30.05% 17.22% .555% 1.39% 
8 4.83% 11.86% 2.84% 3.09% 69.18% 7.91% 0% .28% 
9 9.44% 23.05% 4.44% 23 .05% 32.78% 6.1\% LI \% 0% 
10 6. 11 % 36.11% 13.61% 2.5% 18.05% 21.39% 1.39% .835% 

TABLA 3. MUESTRA EL COMPORTAMIENTO DEL BEBÉ EN EL EPI SODIO 8 DE 
LA SITUACIÓN EXTRAÑA. 

DIADA AL AO JS NE J AS V S 
I 6.39% 37.1 1% 18.05% 13 .05% 20.77% 4.61 % 0% 0% 
2 23 .98% 12.79% 42.84% 0% 6.03% 8.20% 2.55% 3.3 7% 
3 .835% 17.22% 43.89'% 0% 26.94% 6.66% 2. 78% 1.67% 
4 1.1 0% 6.90% 18.22% 0% 66.67% 4.29% 2. 76% 0% 
5 3.61 % 22.55% 1.11% 0% 66.04% 5.84% 3.67% 0% 
6 6.20% 8.85% 5.83% 0% 74 . \1 % 4.43% 0% .555% 
7 3.33% 33.6 1% 30.28% 0% 20.55% 8.890/0 1.11 % 2.22% 
8 5.61 % 30.42% 40.92% 0% 15.48% 7.27% 0% .28% 
9 3.33% 6.94% 8.05% 23 .86% 47.5% 3.61% 6.66% 0% 
10 4.5 1% 27.65% 26.66% 18 .97% 11.39% 10.98% 0% 0% 

A continuación se presenta de fonna grafica e l componamiento de cada uno dc los 

infantes que confonnaron la muestra, de acuerdo a las categorías conductuales empleadas, 

lo cual permite la clara idcntificación de las variaciones en el comportamiento de los bebes 

en los episodios 2, 5 Y 8 de la S ituación extraña de Ainsworth. 

" 



GRAFICA I ·DiA DA I 
IlQRCENTAJE D E TI EMPO QUE EL RES E DEDICA A CADA CATEGORiA CONDUCTUAL 

,\ LEJAMIENTO ATENCIÓN A OBJ ETO 

EPlS 2 EPlS 5 EPIS 8 

JUEGO SOCIAL NEGATIVO 

[PIS 2 [PIS 5 '"'" EPlS2 EPlS 5 EPlS. 

JUEGO ATENCIÓN SOCIAL 

EPlS 2 [PIS 5 EPlS. '"" EPlS5 EPlS. 

VOCALIZACiÓN 

52 



GRAFICA 2: • UiADA 2: 
PORCENTAJE DE T IEMPO QUE EL OEBE DEDICA A CADA CATECi0R i A CONDUCTUAL 

ALEJAMIENTO ATENCiÓN A OBJETO 

EPlS 2 EPlS5 EPlS 8 EPlS2 EPlSS EPlS 8 

JUEGO SOCIAL JUEGO 

EPlS 2 EPlSS EPlS8 EPlS2 EPlS 5 EPlS 8 

ATENCIÓN SOCIAL VOCALIZACiÓN 

EPlS 2 EPlS S EPlS 8 EPlS 2 EPlSS EPlS8 

SONRISA 

53 



GRAFICA 3-oiAUA 3 
PORCENT AJE DE TIEM PO QUE EL BEBE UEUICA A CADA CATEGO\{j ¡\ l'OSDUCTUAL 

ALEJAMIENTO ATENCiÓN A OBJETO 

JUEGO SOCIAL. SON RISA 

EPIS 2 EPlS 5 EPlS 8 EPlS 2 EPlS 5 EF'lS 8 

JUEGO ATENCiÓN SOCIAL. 

EPlS2 EPlS 5 EPlS B EF'lS2 EPlS S EPl58 

VOCA LIZACIÓN 

FPI!' 1 



GRAn CA "' .DiADA 4 
PORCENTAJE DE TI EMPO QUE EL BEBÉ DWICA A CADA CATEGORi A CONDUCTUAL 

ALEJAMIENTO ATENCiÓN A OBJETO 

EPlS 2 EPIS 5 EPIS 8 EPlS2 EPIS 5 EPIS 8 

JUEGO SOCIA L JUEGO 

EPlS2 EPlS 5 EPlS 8 EPlS 2 EPlS5 EPIS 8 

ATENCiÓN SOCIAL VOCALIZACiÓN 

EPlS 2 EPlS 5 EPlS8 EPlS 2 EPlS 5 EPlsa 



GRAneA s . DiADA S 
I'ORCENTAJE lJE TIEMPO QUE I;L BEBE DEDICA A CADA e ATEGORiA co\m IC ll .. \L 

Al.EJAMIENTO ATENCiÓN A OI.lJETO 

EPIS 2 ..,,, ..,so 

JUEGO SOCIA L SON RISA 

EPlS 2 EPlS a 

JUEGO ATENCiÓN SOCIAL 

EPlS2 EPlS 5 '"SO 

VOCALIZACiÓN 



GRAFICA 6· DiADA 6 
PORCENTAJE DE TIEMPO QUE EL BEBE DEDICA A CA DA CA TEGORiA CON DUCTUAL 

ALEJAMIENTO ATENCIÓN A OBJETO 

JUEGO SOCI AL SONRISA 

JUEGO ATENCIÓN SOCIAL 

'"'" EPlS5 EPlS 8 

VOCALIZACIÓN 

EPlS 2 EPlSS EPlS 8 



GRAFICA 7_ DiADA 7 
PORCENTAJE DE TIEMPO QUE EL B EBI~ DEDICA A CA OA CATEGORiA CONDUCTUAL 

ALEJA MI ENTO ATENCiÓN A OBJJ:TO 

EPlS2 EPlS 5 EPlSI 

JUEGO SOCIA L SONRI SA 

JUEGO ATENCiÓN SOCIAL 

EPlS2 EPlS 5 EPlSI 

VOCALIZACiÓN 

58 



GRAFlCA 8- DiADA 8 
PORCENTAJE DE TIEMPO QUE EL BEBE DEDICA A CADA CATEGORiA CONDUCTUAL 

ALEJAMIENTO ATENCiÓN A OBJETO 

JUEGO SOCIAL NEGATIVO 

EPlS 2 EPlS 5 EPlS8 

JUEGO A TENCJ6N SOCIAL 

EPIS 2 EPlS5 EPlS 8 EPlS2 EPlS5 EPlS8 

SONRlSA 

" 



GRA FICA q - DiADA () 
PORCENTAJE DE TIEMPO QUE EL BEBE DEDICA A CADA CATEGORiA CON DI le ruAI. 

ALEJAM IENTO ATENCiÓN A OBJI:.-1'O 

""52 """ ""SI 6>IS 2 """ ""SO 

JUEGO SOCIAL NEGATIVO 

"."" EPlSS EPlSa EPlS 2 EPlS 5 EPlsa 

JUEGO A TENCJÓN SOCIAL 

E"S> EPlS S EPlS a EPlS2 EPlSS '"SI 

VOCALIZACiÓN 

60 



GRAFleA 10 - DiADA 10 
PORCENTAJE DE -IIEt-W() OUE E1.I3EBE DEDICA A CA DA CATEGOR íA CONDUCTUAL 

ALEJAMI ENTO ATENCiÓN A OBJETO 

... " ... " EPISI ... " ... " """ , 

JUEGO SOCIAL NEGATIVO 

EPlSl EPlS S EPIS I 

JUEGO ATENCiÓN SOCIAL 

EPlS 2 EPlS5 ''''' '"'' EPlS S EPlSI 

VOCALIZACiÓN SONRISA 

" 



RESULTADOS DEL COM PORTAMIENTO DE LAS MADRES DURANTE EL 

EPISODIO 8 DE LA SITUACiÓN EXTRAÑA 

La presente descripción permite observar el comportamiento de las madres que 

conforman la muestra con respecto a sus hijos durante el episodio 8 de la Situación Extraiía. 

Esta descripción se basa en los registros observacionalcs del episodio antes menc ionado 

realizados por dos observadores independientes cuya con fiabilidad con el índice de Kappa 

Cohen fue superior al .80. empleando las categorías descritas en el anexo I para la madre. 

y calculando el porcentaje correspondiente a cada categoría para después obtener el 

promedio de ambas sesiones. (ver anexo 5) 

Los resultados se presentan una tabla, donde se muestran los porcentajes mostrados 

por las madres que con forman la muestra en cada una de las categorías conduetuales 

preestablecidas. 

TABLA 1. MUESTRA EL COMPORTAMIENTO DE LA MADRE EN EL EPI SODIO 8 
DE LA SITUACION EXTRAÑA. 

DIADA AL AS J JS EA e v 
I 11 .98% 18.9% 3.86% 2.21% 49.89% 8.00% 5.14% 
2 3.44% 19.87% 3.79% 18.58% 50.99% 0% 3.31% 
3 0% 29.16% 4.45% 38.02% 28.61% 0% 0% 
4 2.55% 38.12% 28.30% 15.8% 14.53% 0% .575% 
S 6.14% 80.Q7% 3.35% .084% 9.54% 0"/0 0% 
6 0% 62.2 1% 8.38% 5.83% 19.57% 0"/. 0% 
7 4.62% 10.25% 18.85% 29.19% 37.08% 0"/0 0"/. 
8 3.06% 8.33% 14.16% 30.27% 44.16% 0"/. 0"/. 
9 5.00% 33.84% 6.68% 4.64% 38.03% 11.8% 0% 
10 .28% 22.85% 4.88% 26.66% 28.78% 16.54% 0% 

Esta tabla muestra el comportamiento de las madres en el episodio 8 que representa 

la segunda reunión en el Procedimiento de la Situación Extraña, por ser el unico en el que 

los miembros de la diada interactuan durante todo el episodio. Se puede observar que las 

madres que conforman las diadas 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 10 presentan en eSle episodio porcentajes 

elevados en categorías que implican interacción con su infante, principalmente 

estimuladón, atención social. j uego social. presentándose la categoría de consolar en las 



diadas 1, () Y lO, siendo empleado el reforzarniento verbal por las madres de las diadas 1 y 

2, Destacan las madres que conforman las diadas 5 y 6 por la poca variedad en su 

eomponamiento, mostrando un porcentaje elevado de atención social 

En lo que se refiere a componamiemos no interactivos esta presente la categoria de 

alejamiento en las madres de las diadas 1, 2, 5, 7, 8 Y 9, mientras que destacan los 

porcentajes elevados en la calegoda de juego individual en diadas como la 4, 7 Y g 

A continuación se presenta de forma grafica el componamiento de cada una de [as 

madres que conformaron la muestra, de acuerdo a las categorias conductuales empleadas, 

lo cual permite la clara identificación de las variaciones en el componamiento en el 

episodio 8 de la Situación Extraña de Ainswonh, 

DiADA l 
PORCENTAJE DE TIEMPO QUE LA MAMÁ DEDICA A CADA CATEGORiA 

CONDUCTUAL 

(,.1 



DiA DA 1 
PORCENTAJE DE TIEMPO QUE LA r.MMÁ DEDICA A CADA CATEGORi,\ 

COf\i DUCTUA L 

e , 

DíADA 3 
PORCENTAJE DE TI EM PO QUE LA MAMÁ DEDICA A CADA CATEGORiA 

CONDUCTUAL 

DÍADA 4 
PORCENTAJE DE TIEMPO QUE LA MAMÁ DEDICA A CADA CATEGORiA 

CONDUCTUAL 

6' 



DiADA 5 
PORCENTAJE DE TIEMPO QU E LA MAM Á DEDICA A CADA CATEGORíA 

CONDUCTUAL 

, 

DiADA6 
PORCENTAJE DE TIEMPO QUE LA MAMÁ DEDICA A CADA CATEGORíA 

CONDUCTUAL 

, , 

DiA DA 7 
PORCENTAJE DE TIEMPO QUE LA MAMÁ DEDICA A CADA CATEGORÍA 

CONDUCTUAL 



Di ADA 8 
PORCENTAJE DE rlEM l'OQUE LA MAMÁ DEDICA A CADA CA 1 FG(lRi ,\ 

CONDUCTUAL 

, 

DiADA 9 
PORCENTAJE DE TIEMPO QUE LA MAMÁ DEDICA A CADA CA TEGORíA 

CONDUCTUAL 

, 

D iADA 10 
PORCENTAJE DE TIEM PO QUE LA MAMÁ DEDICA A CADA CATEGORíA 

CONDUCTUAL 
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RESl ll .TADOS DE LAS DEPENDENCIAS SECUENC[ALES 

E[ aná[ isls d.: Jcpo:ndcncias secucnciaks que se realizó dc [as interaccion.:s d.: [a~ 

diez diadas que conforman [a muestra. permite identificar [a relación de contingencia entre 

[as conductas de [a madr.: y del bebé. es decir, por medio de este análisis podemos 

identificar que conductas de la madre predicen ciertas conductas del bebé. este grado de 

probabilidad nos permitc anticipar las conductas que presentará el bebe a panir de la 

conducta preccndcl1Ie de la madre. 

El que exista una relación significativa entre las secuencias de conductas especificas 

de la madre )' el bebé. significa que hay una relación de contingencia el1lre ellas. 

re lacionandose con la probabilidad de ocurrencia. 

Sabemos que la relación madre-hijo se explica por medio del concepto de 

bidireccionalidad e inlluencia mUlUa, en donde hay interacción simultánea, reciproca y 

dinámica, donde ambos se influyen mutuamente (Kadushin y Martin. citado en Parra, 

1994). 

Sin embargo también sabemos que la conducta del bebé y sus reacciones se basan 

en pane en el grado de disponibilidad que percibe de su madre, por lo que éstas se pueden 

atribuir a la conducta materna, ya que el bebé basa sus expectativas en dicha conducta 

(Vargas y Polaino-Lorente. 1996), así el presente anál isis identifica las conductas de la 

madre que predicen ciertas conductas del bebé, aunque reconocemos la bidireecional idad 

que caracteriza a la relación. 

Para realizar este analisis no se tomaron en cuenta las sesiónes I y 2 de manera 

independiente, sino un analisis diada por díada obteniendo un promedio entre ambas 

sesiónes (ver anexo 5), tomando en cuenta para ello solo el episodio 8 de la Situación 

Extraña de Ainsworth (ver anexo 4) por ser el unico en el que los miembros de la diada 

interactuan durante todo el episodio. 
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A continuación s..: pres..:nl1l en l'onna dl' diagmma~ el grado de dependencia:-, o 

relaciones significativas entre la secuencias particulares presentadas por la madre y la 

respuesta del bebé, asi como el indiee de probabilidad condicional de dichas relaciones, que 

para ser signi:1cativo debe str mayor a . 10. 

En relación a los resultados obtenidos del ana lisis de las dependencias secuenciales 

entre las conductas de la madre y las respuestas del bebé. en la díada 1 (ver diagrama 1) se 

encontraron varias secuencias significativas : tenemos que ante el alejamiento de la madre el 

bebé atiende a objeto (.63) y juega por su cuenta (.36), mostrando una mayor probabil idad 

en las categorias de alejamiento/atencion a objeto: ante la conducta de consolar de la 

madre. e l bebé se encuentra en conducta negativa (.4 1); tenemos que ante [a estimulación 

dada por la madre. el bebé atiende a objeto (.46), y juega socialmente (.36). existiendo una 

mayor probabilidad con respeclo a las calegorias de eSlimulaciónlatcncion a objeto: cuando 

la mamá j uega por su cuenll. el bebé tiende a a lejarse (.JI), a realizar j uego solo (.50) y a 

llevar a cabo conduelas que entran dentro de la categoria de conduela negativa (. 18). 

existiendo una mayor probabilidad en las categorias de j uego/juego; tenemos tambien que 

en [o que se refiere al juego social de parte de la madre. el bebe responde de la misma 

manera (1 .00); por últ imo cuando la mamá refuerza verbalmente. e l bebé realiza atención a 

objeto (. 16) y negativa (.25), ex istiendo una mayor probabi lidad en las categorias de 

vocalización/negativo. 
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En cuanto a la díada 2 (ver diagrama 2) las secuencias significativas mostraron quc 

ante el alejamiento de la madre el bebe tiende a alejarse (1.00); cuando la madre realiza 

conductas de atención social, e l bebé se aleja ( .19), atiende a objeto (.27), atiende 

socialmente (.26) y juega aisladamente ( .25), existiendo una mayor probabi lidad en las 

categorias de atención social/atención a objeto; tenemos que ante la estimulación dada por 

;a madre, el bebé se aleja ( .3 [), atiende a objeto (.11), y juega socialmente (.45), existiendo 

una mayor probabilidad en las categorias de estimulaciónljucgo social ; cuando la mama 

juega por su cuenta. el bebé tiende a alejarse (.50), a atender a objeto (.28) y a realizar 

juego solo (.2 1), existiendo una mayor probabi lidad en las cate godas de juego/alejamiento; 

tenernos tambien que en lo que se re fi ere al juego social de parte de la madre. el bebé 

~sponde de la misma mane rOl (.88); por último cuando la mama refuerl a verbalmente. el 
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bebe realiza alención socia l i .1 O) y j uego social (.85 l. existiendo una mayor probabil idad en 

las categorias de \'oca li z",,:ió ll~uego social. 

AL 

AS 

EA 

AO 
1.00 

~ " 
" --fi) 
~ " ) 

" 
.31 A 
AO 
. 11 

~ AS 

DIAGRAMA ::! 
DiADA 2 

El analisis de la díada 3 (ver diagrama 3) muestra como secuencias significativas 

que ante la conducta de atención social de la madre, el bebé atiende a objeto (. 17) y realiza 

juego solo (.63), existiendo una mayor probabilidad entre las categorias de atención 

sociaUjuego; cuando la madre realiza conductas de estimuladón, el bebé atiende a objeto 

(.52), juega aisladamente (. 15) y realiza juego social (.25), existiendo una mayor 

probabilidad en las categorías de estimulaciónlatendón a objeto; en lo que se refiere al 

juego social de pane de la madre. el bebé responde de la misma manera (.94); y cuando la 

madre juega por su cuenta, el bebé atiende a objeto (.15) y reali7..a j uego solo {.34). 

existiendo una mayor probabilidad en las categorías de juego/j uego. 

, <> 
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El análisis de la díada 4 (ver diagrama 4) permite determinar como secuencias 

significativas lo siguiemc: ante el alejamiento de la madre, el bebé tiende a realizar 

atención social (.22), y j uego aislado (.27) existiendo mayor probabilidad en las categorías 

de alejamiento/juego; cuando la madre realiza conduclas de atención social. el bebé tiende a 

jugar aisladamente (.87); tenemos que ante la estimulación dada por la madre. el bebé 

atiende socialmente (.14). juega solo (.36), y juega socialmente (.45) existiendo mayor 

probabilidad en las categorías de estimulaciónljuego social; cuando la mama juega por su 

cuenta, el bebé atiende a objeto (. 15) y realiza juego solo (.79) existiendo mayor 

probabilidad en las categorías de juego/j uego; tenemos también que en 10 que se refiere al 

juego social de parte de la madre. el bebé responde de la misma manera (1.00); por úllimo 

cuando la mamá refuera verbalmente, el bebé realiza juego social (1.00). 

" 

JS 
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Con respecto (1 la díada 5 (ver diagrama S) el análisis de las dependencias 

secuenciales muestra como secuencias significativas que cuando la madre realiza conductas 

de alencion social, el bebé atiende a objcto (.15) y realiza juego aislado (.72), ex istiendo 

mayor probabilidad en las categorias de atención social/juego; tenemos que ante la 

estimulación dada por la madre. el bebé atiende a objclo (.78) y juega por su cuenta (. 19» , 

existiendo mayor probabilidad en las calegorias de estimulaciónlatcnción a objeto; en lo 

que se refiere al juego social de pane de la madre, el bebé responde de la misma manera 

(.50); cuando la mamá se aleja, el bebé se involucra en el juego aislado (.43); y por último, 

ante la conducla de j uego de la mama. el bebé tiende a atender a objeto (.50). 
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En cuanto a la diada 6 (ver diagrama 6) las secuencias significativas mostraron que 

ante la atención social de parte de la madre, el bebé tiende a jugar por su cuenta (. 76); 

cuando la madre realiza conductas de estimu lación, el bebe juega solo (.94); cuando la 

mamá juega por su cuenta. el bebé atiende a objeto (.3 1), realiza atención social (.25) y 

juega solo (.43), existiendo mayor probabilidad en las categorías de juego/juego; y por 

ultimo en lo que respecta al juego social de parte de la madre, el bebé responde de la misma 

manera (.50). 
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El análisis de dependencias secuenciales realizado en la diada 7 (ver diagrama 7) 

muestra que las secuencias' significativas son las siguientes: ante la atención social de la 

madre, el bebé tiende a atender a objeto (.28), a atender socialmente (.23) y a jugar solo 

(.37) ), existiendo mayor probabilidad en las categorías de atención social/j uego; cuando la 

madre realiza conduclas de eSlimu[ación, el bebé atiende a objeto (.53) y juega 

aisladamente (. 18), existiendo mayor probabilidad en las categorías de 

eslimulaciónlatención a objeto; cuando la mamá juega por su cuenta, el bebé tiende a 

atender a objeto (.47) y a realiza juego solo (.50), existiendo una mayor probabilidad en las 

categorías de juego/juego; tenemos también que en lo que se refiere al juego social de parte 

de la madre, el bebé responde de la misma manera (.93); por último cuando la mama se 

aleja, el bebe se involucra en el juego aislado (.37). 
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La diada 8 (ver diagrama 8) mueslan después de análisis de dependencias 

secuenciales las siguientes relaciones como secuencias significativas: ante el alejamiemo de 

la madre el bebé tiende a atender a objeto (.35), a atender socialmente (.15) y a jugar de 

forma aislada (.50), existiendo una mayor probabilidad en las categorías de 

alejamiemo/juego; cuando la madre realiza conductas de atención social, el bebe atiende a 

objeto (.28), atiende socialmente (.35) y juega aisladamente (.29), existiendo una mayor 

probabilidad en las categorías de atención sociaVatención social; tenemos que ante la 

estimulación dada por la madre, el bebe atiende a objeto (.44), juega por su cuenla (.15) y 

juega socialmente (.25), existiendo una mayor probabilidad en las categorias de 

estimulaciónlatención a objeto; cuando la mama juega por su cuenta, el bebe tiende a 

alejarse (.15), a atender a objeto (.37) y a realizar juego solo (.43), existiendo una mayor 

probabilidad en las categorías de juegoljuego; y por ultimo, en lo que se refiere al juego 

social de parte de la madre, el bebé responde de la misma manera (.99). 
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En cuanto a la diada 9 (ver diagrama 9) las secuencias significati vas mostraron que 

ante el alejamiento de la madre, el bebé tiende a alejarse (.16),a atender a objeto (.13) y a 

jugar de manera aislada (.19). existiendo mayor probabilidad en las categorias de 

alejamientofJ uego; cuando la madre realiza conductas de atención social, el bebé atiende a 

objeto (. 17) y juega aisladamente (.70), existiendo una mayor probabilidad en las categorias 

de atención sociaUjuego; tenemos que ante la estimulación dada por la madre, el bebé 

atiende a objeto (.26), juega solo (.34) y real iza conductas que se engloban dentro de la 

categoda de negativo (.27), existiendo una mayor probabilidad en las categorías de 

estimulaciónlj uego; cuando la mama juega por su cuenta, el bebé se aleja (. 12), realiza 

.:uego solo (.63) y conduelas de negati vo (.16 ), existiendo mayor probabilidad en las 

" 



calegorias de juego/juego: en lo que se refiere al juego social de parle de la madre. el ocbe 
responde de la misma manera ( 1.00): por último cuando 1;1 mama consuela. el bebe realiz.1 

conductas que entran dentro de la categoria de negati\() 1 . ..1 71. 
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En cuanto a la díada 10 (ver diagrama 10) las secuencias significativas mostraron 

que aOle el alejamiento de la madre el bebé tiende a mostrar conductas que entran dentro 

de la categoria de negativo (.50); cuando la madre real iza conductas de atención social, el 

bebé atiende a objeto (.23), atiende socialmente (.32) y juega aisladamente (.29), existiendo 

una mayor probabilidad en las categorias de atención social/atención social ; tenemos que 
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anle la cSlimulación dada por la madre. el bebe se alej;¡ (.11). atiende a objeto (.671. ~ 

realiza conductas de negativo (.15). existiendo una mayor probabilidad en las cilh':¡;\lri .. ~ de 

CSlimulación/atención a objetu: cuando la mam¡\ juega por su cuenta. el bclX atiende a 

objeto (.22), realiza juego solo (.27) y conduelas que entran dentro de la calegoria d.: 

negativo (.50). existiendo una mayor probabilidad en las calegorías de juego/negativo: 

lenemos tambicn que en lo que se refiere al juego social de part.: de la madre. el bebe 

responde de la misma manera (.50); por lIltimo cuando la mama consucla. el bebé reali za 

atención socíal (.13 ) y negativo (.34). existiendo una mayor probabilidad en las categorias 

de consolar/negativo. 
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pasiva de proximidad con su madre alternando con una intensa resistencia a los intentos de 

ésta por diri gir sus movimientos. muestra ademas juego su~rficial ;. expl(ITación pobre. no 

presentandu conductas de evitación hacia su madrc. manifestando ansiedad a su partidl\ 

mediante el llanto. Muestra precaución ante la presencia de la desconocida mediante 

conductas como aproximarse a su madre, observar los movimienlOS de la extraña y llorar en 

presencia de la desconocida. 

El otro 60% de la muestra conformada por bebés de apego seguro presentan como 

caracteristicas comunes el juego y/o interacción en presencia de su madre, el cual 

disminuye notablemente en su ausencia, constantemente verifican visualmente la presencia 

de su madre. tienden a mostrar busqueda de contacto. proximidad o interacción. y 

manifiestan comportamientos que les permita mantenerlo: aunque aceptan a la desconocida 

y sus acercamientos. muestran una preferencia por su madrc. se afilian con la desconocida y 

aceptan sus acercamientos en presencia de su mamá; en caso de estar llorando se confortan 

parcialmente con la desconocida y prefieren a su madre, pues el llanto cesa cuando ella los 

conforta, se involucran en interacción e intercambio social con su madre y muestran poca o 

ninguna resistencia hacia ella. 

Dentro de este porcentaje de apego de tipo seguro. el 10% cae dentro del subgrupo 

B l . cuyas caracteristicas mostradas son las de responder a los intentos de su madre por 

llamar su atención, no ouscando contacto y proximidad activamente sino conformándose 

con interacciones mediante sonrisas, vocalizaciones y orientando el cuerpo en dirección a 

ella, muestra poca evitación hacia su madre y ninguna resistencia. se comporta amigable 

con la desconocida en presencia de su madre aceptando juguetes, pero observándola 

solamente en episodios en los que su madre esta ausente. 

Continuando con la clasificación de apego seguro se obtuvo un 40% perteneciente 

al subgrupo 8 2, estos bebés mostraron como características comunes la realización de 

juego activo y exploración en presencia de su madre. buscando proximidad hacia ella en 

presencia de la desconocida y disminuyendo el juego y la exploración. mostraron poca o 

ninguna evitación y resistencia hacia su madre, y una tendencia notoria a interactuar con 



ella. atendiendo a los intentos de esta por atraer su atención: tendieron a mostrarse 

amistosos con la desconocida en presencia de su madre. mlcntras que en su ausencia 

dedicaban mas tiempo a obser\':lrla. siendo notvria la pn.:fcrencia por su madre. al 

consolarse con ella. mostr.I'ldo una tendencia mas activa a buscar contacto y proximidad 

que el clasificado en el subgrupo BI. Siendo claro en algunos casos la angustia ante la 

panida de su madre incluso con llanto. 

Por ultimo el 10% restante de los clasificados con apego seguro pertenece al 

subgrupo B3. cuyas características rundamentales rueron la búsqueda de contaclO y 

proximidad además de constantes intentos por mantenerlas. no mostrando ninguna 

conducta de evitación a la proximidad ni resistencia al contacto. En presencia de la 

desconocida el juego disminuye y se intensifican sus esruerl.OS dc realizar contacto con su 

madre. manirestando la incomodidad que le producen los acercamientos de la desconocida 

mediallle protestas y llanto: el juego activo rue notorio en presencia de su madre. al igual 

que la interacción, logrando confortarse totalmente solo en presencia de su progenitora. 
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RESULTADOS DE LAS CONSISTENCIAS EN EL COMPORTAMIENTO Y LA 

INTERACCiÓN DE LOS MIEMBROS DE LA DiADA CON RELACiÓN AL TIPO DE 

VINCULO I\ FECTIVO [DENT[FlCA DO 

La presente descripción pennile analizar las conductas mostradas por [a madre y su 

infante en los episodios de [a SilUación Extraña en los que estan juntos (episodios '2 

prcseparación. 5 primera reunión y 8 segunda reunión). con la finalidad de identificar 

consistencias con respecto al comportamiento e interacción mostrado por Jos miembros de 

la diada. y el tipo de vinculo afectivo identificado. 

Se lomaron como base los regist ros observacionales de los episodios antes 

mencionados, realizados por dos observadores independientes cuya confiabilidad con el 

índice Kappa Conen fue superior al .80, empleando las categorías descritas en los anexos 

I para la madre y 2 para el bebe. calculando posteriormente el porcentaje eorrespondiellle a 

cada categoría mostrada durante el episodio registrado, para después sacar un promedio de 

las categorías presentadas en ambas sesiones tanlo para la madre como para el bebé (ver 

anexo 5). 

Además de emplearse la clasificación del tipo de apego en los tres grupos 

principales y sus distintos subgrupos realizada por dos observadores entrenados. 

El componamiento del 60% de la muestra clasificada con apego de tipo seguro se 

caracterizo por presentar cvnsistencias en los siguientes patrones conduclUales segun el 

subgrupo al que penenecen: 

El bebé de la diada 5 representa el 10% de la muestra clasificada con apego seguro 

denlro del subgrupo BI , su comportamiento se caracterizo por mostrar un predominio dc 

conduclas en categorías como juego individual, atención social, sonrisas y vocalizaciones 

en los episodios de reunión, involucrándose mínimamente en juego social, disminuyendo la 

presencia de conduelas penenecientcs a las categorías de alejamiento y atención a objeto 
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con relación al episodio de preseparación. Por su parte. su madre realizó conductas de 

atención socia! la mayor pane delticmpo. siendo además baja la presencia de esümulaclon. 

El 40% de los bebés clasificados con apego seguro. subgrupo 8 2 esta conlonnado 

por los infantes de las diadas 1. 3, 4 Y 8, entre las consistencias mostradas por estos infantes 

se encuenlra la di sminución del juego individual en los episod ios de reunión con su madre. 

al igual que las conductas que se engloban dentro de la categoría de alejamiento y el 

incremento de juego socia! }' atención a objeto. Las madres de los infantes clasificados en 

este subgrupo. muestran como características comunes una tendencia a estimular a sus 

hijos, atender socialmente y a involucrarse en juego social con ellos. siendo esc:asa la 

frecuencia de comportamientos como alejamicnto. y moderada la presencia de juego 

individual. 

El 10% restante del porcentaje de la muestra clasificada con apego de tipo seguro 

subgrupo 8 3 corresponde al bebé de la diada 10 quien muestra poca tendencia a alejarse y 

a jugar individualmente. incrementando el juego social y la categoría de negati vo en los 

episodios de reunión con su madre. al igual que la sonrisa y la vocalización. En lo que 

respc<:ta al comportamiento de su madre esta tiende a mostrar mayor tendencia a estimular. 

a brindar atención social y a involucrarse en juego social con su hijo, además de consolarlo. 

El 40% restante fue clasi fi cado con apego de tipo ansioso y presenta consistencias 

en las siguientes categorías conductuales de acuerdo a la clasificación en los dos grupos y 

sus distintos subgrupos: 

El 30% que pertenece al apego evitativo se divide en dos: el 20% corresponde al 

subgrupo Al , a este pertenecen las diadas 6 y 9, dentro de las conductas caracteríslicas se 

encuentra la ?OCa frecuenc ia de juego so.::: ial , y mayor frecuencia e incremento del juego 

individual, además del decremento en categorías como a1ejamienlo, alención social y 

atención a objeto, en cuanto al comportamiento mostrado por sus madres predomina la 

tendencia a atender socialmente y estimular siendo pobre la presencia de juego social. El 

10% restante esta conformado por el bebe de la diada 2 que fue clasificado con apego 
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cvitativo subgrupo A2. él muestra un decrcmcllIo en los ..:pi sodi (\~ d..: reunión cn cat..:gorias 

corno alejamiento y juego individual. incremcmalldo ..:n conduet3s como atención a objeto. 

atención social , juego social. sonrisa y vocalización. por su pan.:: su madre tiende a 

eSlimularlo, brindarle atención social e involucrarse en juego soci:ll con d . 

El 10% restante del apego ansioso eSla rormado por el beb¿ de la diada 7 clasificado 

con apego de tipo resistente subgrupo e2, que se caraclt'riz,.1 por mostrar un incremento en 

los episodios de reunión de conductas que se engloban dentro de las calegorías de atcnción 

a objeto. j uego social. alención social. sonrisa y vocalización, disminuyendo en categorías 

como alejamiento y juego individual lra~ la separación previa. En lo que respecta a las 

conductas presentadas JXlf su madre ella tiende a estimular. a jugar socialmentc y a 

involucrarse en juego individual. 

La tabla siguiente resumen los resul tados arriba descrilos. destacando que no hay 

categorías conductuales especificas según el tiJXl de apego sino patrones de 

comJXlnamiento que caracterizan a cada clasificación. 

TIPO DE APEGO CONSISTENCIAS EN LOS PATRONES MOSTRADOS EN LA S CATEGORIAS 
SUBGRUPO CONDUCTUALES 

BE. MAM A ., (>J) (AS) (S) (V) « JS) (-AL) (-AO) (>AS) «EA) 
SEGURO 

B2 (.J) (+AS) (+JS) (-A L) (i AO) (EA) (AS) OS) «AL) 0') 

. J «Al) (<J) (1"JS) (+NE) (+S) (+V) (EA) (AS) (JS) (e) 

EVITATIVO A' (<JS) (+J) (-AL) (·AS) (-AO) (AS) (EA) « JS) 

A2 (·AI..) (-J) (+AO) (+AS) (f JS) (+S) (+V) (EA) (AS) (JS) 

RESISTENTE e2 (+AO) (+1S) (+AS) (+S) ( " V)( ·Al)(-J) (EA) (JS) (J) 

> INDICA QUE ES A LTA lA PRESENCIA DE ESTA CATEGORiA 
< INDICA QUE ES BAJA lA PRESENCIA DE ESTA CATEGORíA 
• INDICA QUE ES MODERADA lA PRESENCIA DE ESTA CATEGORíA 
~ INOICA INCREMENTO EN ESTA CATEGORíA 
- INDICA DECREMENTO EN ESTA CATEGOIUA 
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La clasificación de apego seguro subgrupo B l mostró un predominio de conductas 

en categorias como juego individual. atención social. sonri sas y vocali zaciones en los 

episodio5: dc reunión. involucrándose minimamente en jucgo social. disminuyendo la 

presencia de conduclas de alejamiento y atención a objeto con relación al episodio de 

preseparación. Las conductas mostradas según las categorías especificadas se consideran 

caractcrísticas del subgrupo 81 del apego de tipo seguro. pues concuerdan con los criterios 

relevantes para realizar la clasificación. la presencia de atención social alternada con juego 

individual. sonrisas y vocali zaciones. además de la baja frecuencia de juego social resul tan 

distintivos pues la caracteristica fundamental de estos infantes es la de atender a los intentos 

de su madre por at raer su atención, prefiriendo la interacción a distancia hacia ella. 

mostrando poca evitación por la baja frecuencia de alejamiento. Por su parte. su madre 

realizó conductas de atenciÓn social la mayor parte del tiempo. siendo baja la presencia de 

eSlÍmulación o activación del bebé. En cuanto a la interacción entre los miembros de la 

diada. como ~esultado del análisis de las dependencias secuenciales podemos determinar 

que conductas de la mamá predicen ciertas conductas del bebé, ya que sabemos que las 

conductas del bebé y sus reacciones se basan en parte en el grado de disponibilidad que 

percibe de su madre, basando sus expectativas en dicha conducta. El tipo de interacción que 

caracteriza a la diada clasi fi cada con un vínculo de apego seguro subgrupo BI presenta las 

siguientes relaciones de contingencia, tomando en cuenta solo los casos donde el índice de 

probabilidad condicional indica un mayor grado de predictibilidad para cada categoría: 

dentro de las respuestas sociales se encuentra la tendencia dcl bebé a responder a la 

estimulación de su madre con atención a objeto, y al juego social con juego social; por otro 

lado en lo que se refiere respuestas de desinvolucramienlO destacan el responder a la 

atención social y al alejamiento con juego individual y al juego con atención a objeto. 

La clasificación de apego seguro subgrupo B2 mostró un predominio de conductas 

en categorías como juego social y atención a objeto, prese11lando una disminución en la 

categona de juego individual y alejamiento en los episodios de reunión con su madre. Las 

conduelas mostradas según las calegorías especificadas se consideran características del 

$ubgrupo B2 del apego de tipo seguro, pues concuerdan con Jos crilerios relevantes para 

realizar la clasificación, la disminución de juego indi vidual y alejamienlo en los episod ios 
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de reunión con la madre I>crmiten un incremen10 en la inwracción ylo búsqueda de COll1acto 

y proximidad. manifeSlada por el incremento de la categoría de juego social. siendo la 

atención a objeto una respul'SIa de los In fa ntes por responder a los imentos de su madre por 

at raer su atención. y la disminución mostrada en la eategoria de alejamiento una muestra 

de la poca o nula evitación. Por su parte. sus madres mostraron como categorías 

conducluales en comulI las de estimulación. juego social y atención social. El tipo de 

intcracción que caracteriza a las diadas clasificadas con un vínculo de apego seguro 

subgrupo 132 presenta las siguientes relaciones de contingencia. tomando en cuenta sólo los 

casos donde el indice de probabilidad condicional indica un mayor grado de predictibilidad 

para cada categoría: dentro de las respuestas sociales se encuentra la tendencia de 10$ bebés 

a responder al juego social de su madre con juego social y la estimulación con atención a 

objeto; por otro lado en lo que se refiere respuestas de desinvolueramiento deSlacan el 

responder a la atención socia!. alejamiemo y juego individual con juego. 

La clasificación de apego seguro subgrupo B3 mostró un predominio de conductas 

en categorías como juego social y negativo en los episodios de reunión con su madre. al 

igual que sonrisa y vocaJi7.ación, siendo poca la tendencia a alejarse y de jugar 

individualmente. Las ccndu-=tas mostradas segun las catcgorias especificadas se consideran 

características del subgrupo B3 del apego de tipo seguro. pues concuerdan con los criterios 

relevantes para realizar la clasificación, la presencia de juego social y la categoría de 

negativo (llanto) pcnniten al bebé estar en prox imidad o contacto fisico con su madre y 

garantizan que eSle se mantenga. siendo ésta la caracteristica principal de este subgrupo. al 

igual que la presencia de conductas interactivas como sonrisa y vocalización. Siendo clara 

la baja frecuencia en componamientos no interactivos como alejamiento y juego individual 

como ejemplos de la nula evitación hacia su madre. Por su parte, su madre realizó 

conductas de eSlÍmulación, atención social , juego social y consolar. El tipo de interacción 

que caracteriza a la diada clasificada con un vínculo de apego seguro subgrupo B3 presenta 

las siguientes relaciones de contingencia, lomando en cuenla sólo los casos donde el índice . , 
de probabilidad condicional indica un mayor grado de predictibi lidad para cada categoría: 

dentro de las respuestas sociales se encuentra la tendencia del bebé a responder a la 

atención social con atención social, al juego social con juego social, a la es!Ímulación con 
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atención a ob]eto y al t:onso'ar con negati\ o; por Otro lado en lo que se refiere respuestas de 

desinvolucramiento destacan el responder al alejamiento y al juego por parte de su madre 

con respuestas de negativo. 

La clasificación de apego evitativo subgrupo A I mostró un predominio de 

conductas en categorías como juego individua!. la poca frecuencia de juego social. además 

del decremento en categorías como alejamiento. atención a objeto y atención social: Las 

conductas mostradas segun las categorías especificadas se consideran características del 

subgrupo A I del apego de tipo evitativo, pues concuerdan con los criterios relevantes para 

realizar la clasificación. manifestando la evitación hacia su madre mediante la disminución 

de atención social y la poca frecuencia de juego social, siendo notoria la tendencia a jugar 

de manera individual a pesar de los intentos de su madre por atraer su atención separándose 

fácilmente para ir a jugar como otra muestra de su patrón evitativo. En cuanto a las 

consistencias en las conductas de sus madres se encuentra una mayor tendencia a estimular 

y a atender socialmente. siendo baja la frecuencia de juego social. El tipo de interacción 

que caracteriza a las diadas clasificadas con un vinculo de apego evitativo subgrupo Al 

presenta las siguientes relaciones de contingencia. tomando en cuenta sólo los casos donde 

el indice de probabi lidad condicional indica un mayor grado de predictibilidad para cada 

categoría: dentro de las respuestas sociales se encuentra la tendencia de los bebes a 

responder al juego social de su mad re con juego social; por otro lado en lo que se refiere 

respuestas de desinvolucramiento destacan el responder a la atención social , estimulación y 

juego individual con juego. 

La clasi fi cación de apego evitativo subgrupo A2 mostró un predominio de 

conductas en categorías como atención a objeto, atención social, juego social, sonrisa y 

vocalización, mostrando un decremento en los episodios de reunión en categorías como 

alejamiento y j uego individual. Las conductas mostradas segun las categorías especificadas 

se consideran características del subgrupo A2 del apego de tipo evitativo, al hacer 

referencia a una tendencia típica de los bebés asi clasificados que es la de buscar 

interacción, proximidad y/o contacto con su madre, manifestada por el incremento de 

conductas interactivas, presentando de manera ambivalente una tendencia a evitar a su 
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madre mediante los comporlamicntos de alejamiento y juego individ ual. que aunque 

decrementan paulatinamente en los episodios de reunión . dan cvidencia de la ambivalencia 

antes descrit¡l. En lo que respcctil a las calegorías presentadas por la madre predominan ItI 

estimulación. la atención social y el juego social. EI1ipo de interacción que caracteri7.a a la 

diada clasificada con un vinculo dc apego evitativo subgrupo A2 presenta las siguientes 

relaciones de contingencia. tomando en cuenta sólo los casos donde el índice de 

probabilidad condicional indica un mayor grado de predictibilidad para cada categoría: 

dentro de las respuestas sociales se encuentra la tendencia dcl bebé a responder a la 

eslÍmulación de su madre con juego social, al juego social con juego social y a la 

vocalización con juego social ; por otro lado cn lo que se refiere respuestas de 

desinvolucramiento destacan el responder al alejamiento y la atención social con atención a 

objeto. y al juego con alejamiento. 

Por lo que respecta a la clasificación siguiente. los registros conductuales según las 

categorías preestablecidas ne son suficientes para mostrar y j ustificar las diferencias con 

respecto a otros grupos y subgrupos, sin embargo basándose en los registros anecdóticos 

para la calificación de los episodios de reunión tenemos que: 

La clasificación de apego resistente subgrupo C2 mostró un predominio de 

conductas ero categorías como atención a objeto, juego social, atención social, sonrisa y 

vocalización, disminuyendo categorías como alejamiento y juego individual. Las conductas 

mostradas según las categodas especificadas se consideran en parle características del 

subgrupo C2 del apego de tipo resistente, pues concuerdan con los criterios relevantes para 

realizar la clasificación, la presencia de componamientos que implican interacción dan 

evidencia de la búsqueda de proximidad y contacto hacia la madre, y la disminución de 

categorias como alejamiento evidencian la no evitación, sin embargo las categorías 

empleadas no permitieron registrar las conductas de resistencia que caracterizan a el bebé 

así clasificado. las cuales fueron claramente identificadas por medio del registro anecdótico 

de los episodios de reunión, estas consistieron en jalar la mano y protestar como una 

muestra de resistencia activa y constante a los intentos de su madre por dirigir sus 

movimientos. Por su pane la madre presenta como categorías conductuales caracteristicas 
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la estimulación y el juego individual. El tipo de intera¡,;ción que caracteru.<l a la di<.Ja 

clasificada con un vinculo de apego resistente subgnlpo el presenta la :o sig.uientcs 

relaciones de contingencia. tumandu en cucnta sólo los casos donde el índict' de· 

probabi lidad condicional indica un mayor grado de predictibilidad para cada catcgoría: 

dentro de las respuestas sociales se encuentra la tendencia del bebé a responder a la 

estimulacíón de su madre con atencíón a objeto, y al juego social con juego social: por otro 

lado en 10 que se refiere respuestas de desinvolucramiento destacan el responder a la 

atención social. al alejamiento y al juego con juego individual. 

La siguiente tabla resume los resultados obtenidos en el análisis de dependencias 

secuenciales, lomando en cuenta sólo las interacciones donde el índice de probabilidad 

condicional indica mayor predictibilidad. relacionando 10 anterior con el lipo de vinculo 

afectivo identificado. 

TIPO DE APEGO Y DEPENDENCIAS SECUENCIALES 

npo DE APEGO DEPENDENCIAS SECUENCIALES 
SUBGRUI'O 

INVOLUCRAMIENTO NO tNVOLUCRAM1ENTO 
RANGO DEL lPe RANC,o DEI. IPe 

SEGURO '" Elh\O " I\ S·) " JS·JS .5O AL·J " )·AO .50 

A~' DE .29A&7 
112 JS·IS DE .94Al 0 AL·J DE .lEoA SO 

I::A·AD DI::-44 A S2 H DE .J4A 7'1 

AS·A$ ." AL·NE 50 
'B JS·JS 50 J.NE 50 

[A·AO ." C-NE ." 
EVfTATIVO A' JS·JS DE .SOA 1.0 AS-J DE 70A.76 

EA·' DE .14 A .94 ,., DE 43A .63 

" EA·JS " AL.AO ' .0 
JS_JS .. A$-AO " V·JS .S> J·AL .5O 

RESISTENTE C2 EA-AO .Jl AS-J ." JS-JS 9) AL·] " H " 
IPC INDICA El. INDICIO DF.I'IWJ\:\BII .lIMD CONDICIONAL IlONDE EXISTE MAYOR I'REDlCTllllUllAD 
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DISCUSIÓN Y CONCL US IÓN 

Los resultados del presentC' estudio permitieron apo~ar I¿¡ primera hipótesis de esta 

investigación, pues rue posible la identificación dcl ti po de apego de los participantes 

utilizando el Procedimiento de la Situación Extraña de Ainswonh y colaboradores ( 1978), 

eneOnlrando que la rnuestr¿¡ estuvo compuesta de la siguienle manera: el 40% corresponde ¿¡ 

"pego de tipo ansioso. y el 60% restante a apego de tipo seguro. 

Del 40% de apego ansioso, el 30% pertenece al tipo evitativo. del cual el 20% rue 

clasi fi cado dentro dcl subgrupo A l. Y el 10% restante clasificado en el subgrupo A2. El 

otro 10% de apego ansioso corresponde a apego de tipo resistente. clasificado en el 

subgrupo e2, mientras que el 60% clasificado con apego seguro se subdivide como sigue: 

10% en el subgrupo B l . 40% en el subgrupo (32 y 10% en el subgrupo B3. 

La proporción en la distribución del tipo de apego concuerda con la mostrada en el 

estudio realizado en el Instituto Nacional de Perinatologia de México, donde con una 

muestra de 38 díadas se encontró un mayor porcentaje de apego seguro (79%), seguida de 

apego cvitativo (16%) y por ultimo apego de tipo resistente (5%) (V ives)' Lartigue, 1994, 

ci tados por López, Mendieta, Gutiérrez y Larti gue. 2000). Ademas presenta una tendencia 

similar a la distri bución de EUA, la cual sirve como estándar a partir del cual se comparan 

otras muestras tanto de ese corno de otros paises, donde también prevalece un mayor 

porcentaje de apego de tipo seguro (70%), seguido del apego evitativo (20%) y el apego de 

tipo resistente (10%) (Sagi , van IJzcndoom y Karcn-Karic, 199 1). 

En cuanto a la segunda hipótesis, esta también rue apoyada, puesto que se lograron 

identificar en la mayoría de los casos consistencias en los patrones conductuales mostradas 

de acuerdo a las categorías predetelminadas para la madre y el bebé. además del tipo de 

interacción entre ambos con respecto a cada tipo especifico de apego. 

Se dice que el apego es el producto que resulta de las respuestas de la madre a las 

señales que emite el bebé, siendo la conducta del bebé un índice del tipo de apego 



estahkcido. ya que las difere11les reacciones de este se basan en el grado de disponibilidad 

materna p<'rcibida por d. siendo sus respuestas en la Situación Ex traña consecuencia del 

tipo Ji.' interacción establecida ell el hogar. por lo que es posible lltribuir principalmente a la 

condUl.: tll materna las diferencias en la calidad del apego. pues las expectativas del bebe se 

basan en estas (Vargas y Polai na-Lo rente. 1996). 

Así. considerando que la sensibilidad materna. es decir. la interpretación correcta de 

las señales del bebe. mostrando disponibilidad. cooperación y aceptación por parte de la 

madre es un factor fu ndamental para el establecimiento de intercambios rcciprocos que dcn 

origen a formas de vinculación efectivas o apego (CriHenden. 1990. citado en Vargas y 

Polaino Lorente. 1996) podemos observar que los patrones de interacc ión mostrados en 

cada diada presentan las siguientes consistencias: 

Las diadas identificadas con un vinculo de apego seguro muestran consistencias con 

relación a implicarse en interacciones sociales y positi vas la mayor pane del tiempo como 

característica general , donde los bebes responden adecuadamente a cada una dc las 

conduelas mostradas por sus madres, variando segun el subgrupo al que pertenecen en el 

tipo de demandas que realizan a sus madres. Las madres por su parte se muestran 

di sponibles y atentas a las señales emitidas por [os bebés, respetando la autonomia del bebe 

sin interferir de manera innecesaria en sus actividades, sino adecuándose al tipo de juego 

oropuesto por su infante. Blehar, Lieberman y Ainsworth (1977) encontraron que las 

madres que se muestran sensibles y responsivas a las necesidades de su infante influyen en 

el desarrollo de una relación de apego seguro. 

Las diadas identificadas con un vinculo de apego evitativo varían segun el subgrupo 

al que pertenecen, el subgrupo Al se caracterizan por su escaso intercambio social y 

positivo, siendo comun las respuestas de desinvolucramiento y evitación, en los que 

respecta a las madres estas toman una actitud pasiva, involucrándose en actividades 

distintas a las del bebé; por su parte el subgrupo A2 intercala las conductas de evitación y 

desinvolucramiento con una tendencia mas notoria a presentar interacciones sociales con su 

madre. 
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La diada identificada con un vinculo dc apego rcsistente e2. comhina las conductas 

sociales y posit ivas con comportamientos de resistencia. como respuesta a la ilctitud de su 

mildre de interferir en sus aClividad~'s. imponiendo su voluntad sohn.' la de su hijo al tratar 

de dirigir la interacción por medio de for/.ar actividades en el bebe al momento del juego. 

Sroufe (2000) encontró que las madres dc bebés con apego resistente se caracterizan por 

mostrarse inconsistcntes cn cuanto a su disponibilidad. dando en ocasiones respuestas no 

contingentes a las señales emitidas por el bebé. siendo común que estas madres quicriln 

iniciar interacción en momentos cn que el bebé muestra poco intcrés o se ocupa de otra 

actividad. 

Una de las aportaciones de este estudio en el ámbito de la investigación es que 

conjunta la evaluación del tipo de apego y la interacción social. 10 cual pennite inferir el 

tipo de vínculo afectivo a partir de la observación de la interacción y los patrones 

presentados en las calegorías conductuales por los miembros de la díada. 

Además el presente estudio fue util para dar a conocer a las madres que 

COnformaron la muestra el lipo de interacción que establecían con su infante. dando 

además recomendaciones y sugerencias respeclO allipo de interacción que promueva en cl 

bebé el desarrollo de habilidades sociales y afectivas adecuadas. pues aunque los patrones 

de apego son relativamente estables, es posible que puedan modificarse al cambiar el 

contexto del infante y e]lipo de interacción que caracteriza a la diada. (Lefrancois.200 1) Lo 

cual es un factor fundamental ya que según Bowlby (1989) el apego del niño a su madre es 

el vinculo social primario y la base sobre la cual se construyen las relaciones sociales 

posteriores, teniendo repercusioncs de largo alcance cn el desarrollo del ser humano 

(Bowlby.1989). 

Investigaciones anteriores han mostrado que el desarrollo de apego seguro permite 

al infante tener un desarrollo social, emocional y cognitivo optimo (Vargas y Polaino

Lorente. 1996). Según Sroufe (2000), los infantes que desarrollan apego seguro son más 

entusiastas y constantes en la solución de .areas. y cs más probable que recurran a la ayuda 

de alguien mas capacitado cuando perciban que la larea es dificil, siendo capaces de exhibir 



juegos simbólicos mas complejos y creativos (Pipp ~ Harmon. 1992. citados por ShaOcr. 

2000). sc desenvuelven mejor a largo plazo. son más competentes. independientes y 

curiosos. capaces de establecer relaciones de amor y proximidad con otras personas. 

facilitando su adaptación y sus relaciones sociales, siendo mas efectiva su fu tura 

vinculación con personas de la misma edad (Bowlby. 1969 y 1976: Ruucr. 1978 y 1979. 

citarlos por Vargas y Polaino·Lorente. 1996). 

En cambio si se desarrolla un patrón de apego ansioso tienden a ser niños 

dependientes y a tener problemas en la escuela (Lcfrancois, 2001), mostrando problemas 

con su grupo de iguates. siendo agresivos y carentes de competencia social para interactuar 

con sus compañeros (Cohn. 1990. Paker y Ashcr. 1978, citados por Vargas y Polaina· 

LaTente. 1996). existiendo el riesgo de convenirse en niños hosti les y agresivos siendo más 

probable que sean rechazados por sus compañeros (Lyons-Ruuer. Alpem y Repacholi. 

1993 y Lyons-Ruuer y Cibelli. 1997. citados por Lefrancois, 200 1). 



LIMITACIONES Y SUGERENCIAS 

En 10 que respecla a las limitaciones identificadas en el prc~cnte estudio. eSta s se 

centran principalmente en aspectos técnicos, como el lugar cn el que se realizaron las 

videograbaciones. puesto que por razones practicas y operativas no se pudo contar con una 

cámara de GeseH. y el espacio asignado para llevarlas a cabo era constantemente visitado 

por niños y educadoras de la institución. eran lugares donde el ruido del exterior era 

constante. la iluminación no era 10 suficientememe buena. y algunas video grabaciones 

fuero n realizadas en la noche_ Por otra pane, el lugar era bastante amplio. y en él había 

material didáctico, juguetes y mobiliario que en algunos casos atraia la atención del bebé. 

Además la cámara de video se colocó fija en un tri pie. cuando era necesario que 

fuera móvil para tener una loma de la situación en su totalidad. también se cometieron 

errores en cuanto a la distribución de los juguetes, puesto que se acomodaron de tal forma 

que impedía que los infanles comenzaran a jugar inmediatamente si es que lo iban a hacer. 

Se sugiere que el espacio donde se coloque al bebé no se restrinja con el uso de colchoneta 

O tapete. 

Otros de los problemas identificados fueron en cuanto al seguimiento de las 

instrucciones dadas por el experimentador a la madre, ya que era necesario que ella se 

sentara siempre en la misma silla y también que a su regreso en cada reunión tocara la 

puerta. saludara al bebé y esperara un momento antes de entrar. s iendo que en algunos 

casos la madre se cambiaba de silla. entraba sin saludar a su hijo o iban directamente hacia 

él sin esperar una respuesta de parte de! bebe. Por otro lado dentro de las instrucciones que 

eran necesarias y el experimentador no contemplo estaba e! decir a la madre que en las 

separaciones se despidiera del bebé antes de abandonar el lugar y que desde e! inicio dejara 

junto a la silla que se le asigno su bolsa. 

Se sugiere que para estudios siguientes se corrijan los crrores antes mencionados, 

ademas que se realicen video grabaciones con infantes dc un año de edad como minimo. 

pues de esta manera será mas facil la calificación de su componamiento en la Situación 



Extraña empleando el Sistema de Evaluación para Conductas Interactivas. pues esto les 

permitiria realizar una búsqueda mas activa de proximidad o contacto fi sico por medio de la 

locomoción. 

Se propone para futuras investigaciones hacer un estudio comparativo entre el 

vinculo afectivo desarrollado por el infante hacia su madre y hacia su cuidadora. puesto que 

en muchas situaciones el niño parece interactuar durante la mayor parte del día con el 

personal del CENOI a su cargo como lo demuestran los datos encontrados en la presente 

investigación sobre el numero de horas en que los infantes permanecen en la institución: el 

30% permanecen de 5 a 6 horas. el 2QC1!O de 6 a 7 horas, el 10% de 7 a 8 horas. el 30% de 9 

a 10 horas. y el 10% restante de 11 a 12 horas. 

Otro aspecto importante sería que se pudiera comparar el tipo de apego desarrollado 

en infantes que pasan la mayor pane del día en una institución (guardería) y aquellos que 

permanecen en su hogar. 

Finalmente, seria conveniente que como apoyo a futuras investigaciones se tomaran 

en cuenta las siguientes observaciones y recomendaciones realizadas por un experto en 

metodología observacional. para comprobar si facilitan el manejo del Sistema de 

Evaluación para Conductas Interactivas de Ainswonh y colaboradores. Estas 

recomendaciones sugieren que se reduzca el rango de categorías de la escala en que se 

pretende evaluar la conducta del bebé, debido a que la molaridad de las conductas se presta 

a que se observen con poca frecuencia. Asi mismo la brevedad en la ocurrencia de algunas 

conductas no posibilita una discriminación como la que se expresa a través de los siete 

puntos del continuo de calificación. Por lo que seria recomendable que la escala se redujera 

a cinco puntos. lo que permitiría tener menos problemas de discriminación. 
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ANEXO [ 
CATEGORÍAS CONDUCTUALES PARA LA MADRE 



ANEXO 1 

CATEGORiA S CON DUCTUAL ES I} ARA LA MADR I' 

Fonna pane del Sistema de Registro de Fases Momidicas de Cohn y Tronic!.: (1987), 

pennite el registro del comportamiento de la madre según las ocho categorias que lo 

integran. haciendo posible el anál isis de la interacción, 

• NEGATIVO (NE) : Expresiones faciales negati vas de enojo, tri steza o irritación (por 

ejemplo ceño fruncido o mueca). Contacto fisico negativo (jalar. qui tar la mallO del 

bebe o pegar) Expresiones vcrbales negativas ('"quitate", "asi no", "deja eso", cte.) 

• ALEJAMIENTO (AL) : Expresión facial neutral y mirada diri gida hacia otra pane 

después de haber vis to al bebé o un juguete (por ejemplo voltear a ver el cuarto. la 

ventana, el reloj, etc.), 

• ATENCiÓN SOCIAL (AS): Mirada dirigida hacia el bebe s in manipulación de 

juguctes c independientemente de que haya o no verbalizaciones. incluyendo la 

observación y monitoreo del bebé. 

• JUEGO (J): Manipulación de un juguete por parte de la madre, sin incluir al bebé y 

sin contacto visual ni verbalizaciones dirigidas hacia él 

• JUEGO SOCIAL (J$): Manipulación de un juguete en una actividad conjunta o por 

tumos, Las vocalizaciones cantadas de la madre también pueden codificarse como 

juego cuando van acompañadas de la manipulación de un juguete y hay contacto 

visual enlre los miembros de la diada. 

• ESTlMULAC IÓN O ACTIVACIÓN DEL BEBÉ (EA): Mirada dirigida hacia el 

bebé, proporcionándole juguetes o instrucciones: "fijale", " toma el amarillo" , " pon 

el juguete ad" , elc. También se considera el canto del adulto cuando esta Iralando 

de llamar la atención del bebé, 



• CONSOLAR (e ): Expresión (¡sica ~ fo vo:rbal para calmar la inquietud del bch":. 

• VOCALIZACIÓN (V): Dirigida al bebe que no sea con /,'1 fin de consolar s ino de 

apapa...:har. lamhicn !le incluye el reforlamienlo: '"muy bien" . ""que lindo ni no "'. 



ANEX02 
CATEGORÍAS CONDUCTUALES PARA EL BEBÉ 
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ANEXO 2 

CATEGORiAS CONDUCTUALES PARA EL (lEB!": 

Forma parte del Sistema de Registro de Fases Momidicas de Cohn y TrOllick ( 1987), 

pcrmitl' el registro del comportamiento del bebe segun las ocho eategorlas que lo int.::gran. 

haciendo posible el ¡¡milisis de la interacción. 

• NEGATIVO (NE): Expresiones fac iales negativas de enojo. tristeza. irritación o 

inquietud (por ejemplo ceno fruncido , mueca) y expresión verbal negaliva (grilos. 

quejas. llanto. etc.). 

• ALEJAMIENTO (A L): Expresión facial neutral y mirada dirigida hacia otra parte 

después de haber observado al adulto o un juguete (por ejemplo voltear a ver el 

cuarto, dar la espalda al adulto, evitar la cámara), incluyendo el evitar y el desvío. 

• ATENCiÓN A OBJETO (AO): Mirada dirigida hacia un objeto (por ejemplo un 

jugucte.la silla, etc) sin manipulación de juguetes. 

• ATENC iÓN SOCIAL (AS): Mirada dirigida hacia el adulto sin manipulación de 

juguetes e independientemente de que haya o no verbalizaciones. 

• JUEGO (J): Manipulación de un juguete por parte del bebé sin incluir a la mamá. y 

sin contacto visual ni verbalizaciones hacia ella. 

• JUEGO SOCIAL (JS): Manipulación de un juguete por parte del bebé en una 

actividad conjunta O por tumos hacia su madre. 

• SONRISA I CAReNADA (S): Expresión facial positiva (sonrisa simple: la 

comisura de los labios hacia arriba) y la mirada dirigida hacia el adulto aeompaiiado 

de verbalizaciones positivas (alborolo). 

100 



• VOCAUZAC IÓN (V): Emisión de sonidos con O sin manipulación Je juguetes, sin 

imporlar si hay () no contacl0 fisico . Ejemplo: balbuceo. 
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SISTEMA DE EVALUACiÓN PARA CONDUCTAS INTERACTIVAS 
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ANEXO 3 

S[STEMA DE EV¡\LUAC[ÓN PA[v\ CONDllCTAS [NTERACTl VAS 

DE A[NSWORTH y COLABORADORES EN [978 

CONDUCTA DE nUSQUEDA DE PROXI.HIDAD YCONTACTO 

Esta variable describe [a imensidad y persistencia de los esruerzos de[ bebé para 

lograr (o para recuperar) comaclO o proximidad hada una persona; los puntajes más altos 

están reservados para conductas de contacto y proximidad en las que el bebé toma la 

iniciativa en lograrlo y es erectivo en hacerlo por su propia cuenta. Si un episodio contiene 

varias esfuerzos de conducta de busqueda de contacto y proximidad, el episodio será 

juzgado en términos de la puntuación que califica para la mas alta categoría. 

7.- Esfuerzo muy activo e inicialiva en lograr can/ocIO fisico. 

El bebé se aproxima a la adulta gradualmente. arrastrándose o caminado. Él anda 

todo el camino y realmente logra el contacto a través de sus propios esfuerzos, 

encaramandose o colgándose de la adulta. La cooperación de la adulta no se requiere. El 

contacto es más que momentáneo; el bebé no se desvía a otra cosa dentro de un lapso de 15 

segundos. 

Nota: En los episodios 5, 7 Y 8 este puntaje no puede ser usado si la aproximación 

inicial (a pesar de que en todo lo demas coincida con lo antes mencionado) se demora 

sustancialmente (por ejemplo: mas de 30 segundos). Sin embargo, si hay una aproximación 

inicial o señal de contacto sin una demora sustancial, seguida por otra aproximación que 

coincida con el criterio antes mencionado, el episodio debe ser codificado con 7, incluso a 

pesar de que el intento inicial de contaclo no califique para esta codificación. 

6.- Esfuerzo activo e iniciath·a en lograr contacto fisico. 

Esta codificación será usada para una aproximación ylo muestra de iniciativa de 

colgarse y un esfuerzo activo, pero insuficiente, para llenar las especificaciones para 

codificarlo con 7. 
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a. Determinación del bebé de aproximarse" 1" "dlllt¡L El anda todo el 

camino y hace sdialcs para alcanzar o conducta equivalente de qu.: 4ui..:r~· ser cargado: pero 

él no se cuelga para hac.:r ('nteTament.: el contaclO pur su propia illicw!L\·a. I~ I requiere la 

cooperación de la adulta para lograr contacto. 

b. El bebé se muestra detcmlinado de acercarse a la adulta. mostrando su 

deseo de ser cargado. pero la adulta no coopera; ella no lo carg¡¡ o no lo sostiene. y el 

contaclO no st: logra. Se evalúa así siempre que el bebé haga cuando menos dos de varios 

intentos acti vos de cOntacto dentro del episodio. aunque estos sean exitosos o no. 

c. En episodios 5. 7 ó 8 una aproximación que de otra mant:Ta seria 

cal ificada 7. excepto si es demorada sustancialmente. es calificada con 6. 

d. El bebé cuando menos tres veces hace una aproximación total colgándose 

y/o con breve contaclO (sosteniéndose solamente de 5 a I S segundos). alguna de estas 

conductas son demasiado breves para calificar con una codificación de 6 Ó 7. 

e. El bebé no inicia su aproximación con determinación. pero se aproxima 

ligeramente en el curso de la exploración; encontrándose cerca de la adulta. entonces el 

bebé completa su aprox imación totalmente. y se cuelga o sostiene. logrando contacto (y 

sosteniéndolo por más de 15 segundos) por su propia iniciativa. 

5.- AlgúlI esfiterzo Clctil·o para lograr contacto ¡isico. 

Estc puntaje se da a un esfuerzo activo para lograr contacto, que de una forma u otra 

no reúne las especificaciones de una codificación de 6. 

a. El bebe se aproxima determinada y completamente pero no tcrmina la 

aproximación. no llora, pero es cargado brevemente, sin alguna señal mas allá de la 

aproximación en si misma . 

. b. El bebé, siendo sostenido por la desconocida, no puede aproximarse a su 

madre por propio movimiento, pero hace lo mejor que puede mediante un violento y activo 

empuje hacia ella. Esta violencia implica tensión involucrando el cuerpo entero y va mas 

allá de un ligero levantamiento de brazos o un alcance casual. 

c. El bebé. al ver a su madre en la puena, o porque la desconocida lo bajo 

cerca de ella. esta demasiado cerca para aproximarse. pero no obstante su csfuer.w no es 

suficit:ntc para ser cargado. 
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d. En episodio 5. 7 Ó 8 el bebe. ha demorado sustancialmenh!' en hacer un 

C5ru~'rl.O acth'(l p;lr¡¡ obtener contacto. pero hace una aproximación cllmplcla tcrm inandtl 

con una señal de que desea ser cargado (a pesar de estirar los brazos o llorar). pero requicr..: 

de la cooperación de la adu lta para lograr contacto. 

c. El bebe hace al menos tres intentos activos de contacto (por ejemplo: una 

aproximación. estirar los brazos, o llanto dirigido) al menos uno es con determinación: 

puede ser calificado como 5 ineluso a pesar de que no complete el contacto cn ninguno de 

ellos. probablemente porque la adulta no coopera . 

.¡ - Deseo Ubl,io de lograr contacto fisico. pero con e~fller:'.Q ine/kaz o carencia de 

iniciafiva I.J esfuerzo (lc/iI'O para obtener proximidad sin persisti,. hacia el cOl/taclO. 

Este puntaje medio. como lo sugiere el encabezado. es para bebes que obviamente 

desean contacto pero muestran relativamente poco esfuerLO activo o iniciativa en obtenerlo. 

y para bebes que son competentes y efectivos cn sus conductas de aproximación pero 

quienes se conforman con contacto mínimo o con ligera proximidad. 

a. El bebe espontáneamente (por ejemplo; antes de que el adulto se aproxime 

y/o ofrezca sus brazos o lo invite) señala su deseo de obtener contacto mediante estirar los 

brazos. apoyandose. o con llanto dirigido, como si esperara que la adulta lo cargara. (Un 

"llanto dirigido es un aviso llorando, no un llanto aislado o un incremento distinto de 

intensidad del llanto. obviamente dirigido hacia la adulta; debe ser distinguido del llanto 

continuo e intermitente que expresa angustia pero no parece ser emitido como un intento de 

comunicar al adulto un deseo específico de ser cargado en el momento). 

b. El bebé inicia la aproximación a la adul ta pero recorre solo pane del 

camino. y mostrando o no alguna señal, espera a la adulta, para que completc el 

levantamiento. Sin embargo, el bebé anda una pane sustancial de la distancia y 

probablemente habria andado el camino completo si la adulta no se hubiera aproximado 

simultáneamente, esto deberá ser codificado como una aproximación completa y dársele el 

puntaje más alto. 

c. El bt!be hace repetidamente aproximaciones completas sin completar el 

contacto o solamente manteniendo contacto momentaneo. 
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d. El bebé hace una aprox imación completa. obviamente qucri~ndo contacto. 

pero la adulta no coopera y no lo car¡;a. (Ver. si n embargo. 6b y Se para espcci ti cac ioncs d~ 

apro.ximacioncs sin rcciprocid:td que podrían dar los puntajes más altos). 

e. El bebé hace una aproximación completa que termina en contacto. pero lo 

hace solamente después de que la adulta lo ha invitado a hacerlo mediante ofrecerle sus 

brazos o por otra forma de invitarlo a venir. 

J - Esfuerzo debil pllra lograr cuntllCIO fisico o e411erro muderadomellle {¡Ierle 

para ob/ener proximidad. 

El bebé puede manilcstar su deseo de obtener contacto pcro con un esfucrl.o 

relativamente débil o ineficaz para conseguirlo. O puede tomar iniciati va en aproximarse a 

la adulta para interaclU:tf con ella o para incrementar ligeramente la proximidad. En este 

último caso el bebé no obtiene contacto porque él no lo busca espccificamente y no porque 

la adulta lo decepcione por su escasa cooperación. 

a. El bebé está angust iado. llorando, y probablemente desee contacto porque 

para de lloral o al menos pausa sustancialmente cuando le es dado: pero el no da alguna 

señal especi fica de que quiera contacto. no estira los brazos, no hay una aproximación, ni 

llanto di rigido. 

b. Como ya se menciono el bebé esta angustiado, llorando y se apoya, o 

incluso galea un poco para indicar su deseo de obtener contacto, pero solamente despues de 

que la adulta a comenzado a cargarlo o ha ofrecido sus brazos, o después de una larg¡¡ 

demora. 

e. El bebé hace espontáneamente una aproximación completa pero tampoco 

hace contacto o no parece quererlo. En cambio él ofrece un juguete o inicia alguna otra 

clase de interacción, o incluso parece satisfecho con una ligera prox imidad. 

d. El bebé hace espontáneamente una aproximación completa y ligeramente 

toca a la adulta en forma exploratoria o se apoya en ella para ponerse de pie, dando la clara 

impresión de que esta usando a la adulta como podria usar una silla u otro sopone 

inanimado y que el contacto sostenido no es la meta. Sin embargo. el bebé se mantiene 

firme con la adulta. La calegoria 3d es solamente para un contacto mornen(¡ineo de esta 

categoría 
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c, El bebé csponuinca y deliberadamente señala su deseo para lograr contacto 

estirando los brazos ( sin llanto) pero. a causa de una escasa respucsta dc la adulta. él no 

persistc en su intcnlo d .... C('nlaclO. (l.a ausencia del llanto implica rehllivamenle un deseo 

débil de contacto) 

f. El bebé. ha sido invitado por la adulta p.1ra aproximarse. realiza la aproximación 

pero no termina en eOntaCIO y tampoco realiza una señal indicando su deseo de contacto. 

z. -Esfuerzo mini//lu paf"{/ ub/ener COI/taclO físico o proximidad. 

a. El bebé inicia su aproximación (en una categoria de movimiento 

intencional) ¡:.ero se detiene, ha andado solamente un tramo corto, y no continua este inicio 

con ninguna señal posterior de deseo para lograr contacto. 

b. El bebé parece hacer una aproximación completa, pero cambia de 

dirección para aproximarse a algo más. o pasa más allá de la adulta, por ejemplo, para salir 

por la puerta. a la puerta. o para explorar más allá de la adulta, sin detenerse para ninguna 

clase de interacción . 

c. Después de que la adulta ofrece sus brazos, el bebé lo alcanza en un gesto 

casi automático. La debilidad del deseo para realizar el contacto (con la madre) es 

subrayada por el hecho de que el bebé ni siquiera ha llorado cuando [a invitación es hecha. 

1.- Sin esfuerzo para obtener cOn/aclofisico o proximidad. 

Los episodios serán calificados con I cuando el bebé este ocupado jugando y 

explorando, o con llanto desesperado y ponga poca atención a la adulta. En adición, los 

episodios serán calificados I en cuanto se muestren las siguientes conductas. que son 

consideradas como indicativas de no esfuerzo (y deseo no real) para obtener proximidad y 

contacto. 

a. El bebé mira ligeramente, o sonríe, o interactúa a distancia sin un 

incremento de prox imidad o alguna señal que indique su deseo de contacto. 

b. El bebé acepta contacto, incluso siendo cargado, pero 10 acepta 

ligeramente. No indica su deseo para ello por medio del llanto, aproximación, O estirar los 

brazos. Incluso a pesar de haber estado llorando, él muestra que no tiene un deseo panicular 
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dc contacto (y csto ocurre espccialrnentl' con la descon()cida) pcru el hecho es que Cl no 

disminuye su llanto. 

c. El bebe se aproxima accidentalm..::nt..:: en el curso de exploración o 

persiguiendo un juguete radante, y no hace contacto con la adulta. ni d..::ticne su juego 

cuando ella se aproxima hacia él. 

CONDUCTA DE MA NTENIMIENTU DE CON1/1Cro 

Este puntaje va de acuerdo con el grado de actividad y persistencia en los esfuerzos 

del bebé para mantener contacto con la adulta una vez que lo ha obtenido. sin tener 

aproximaciones hacia la adulta por si mismo. y sin mostrar por medio de señales su deseo 

de ser cargado. Los episodios relevantes para interactuar con la madre son 2. 3. 5 y 8. Los 

episodios relevantes para la desconocida son 3. 4 Y 7. y, en algunas instancias. también el 8. 

Aunque la conducta del bebe es el foco de atención aqui. esta debe verse dentro del 

contexto de interacción con la adulta. Porc;ué la adulta. asi como el bebe, difieren en cuanto 

a la dimensión de quién de ellos inicia o acepta contacto. cada uno de los valores del 

puntaje tiene varias al ternativas, en un intento de abarcar una variedad de contingencias. 

7.- Esfuerzo mI/y actil'o)1 persistente pura 1I10l1lenl:/" cont{/cf() ¡isico. 

a. El bebe, en el curso del contacto alcanzado (arriba de 2 minutos), muestra 

al menos dos conductas de resistencia activa para no cesar el contacto y de hecho estos 

esfuerLos son en parte responsables por el largo periodo de contacto. Estos esfuerzos 

incluyen colgarse de los brazos de la adulta cuando esta cambia de posición o intenta 

bajarlo. volteándose para aferrarse de la adulta o colgándose de ella nuevamente tan pronto 

es bajado, volteándose hacia la adulta para hacer más cercano el contacto. 

b. La adulta carga al bebé por 2 minutos o más, pero no hace el intento de 

dejarlo. El bebé, mientras tanto, abraza la adulta, o se acomoda, o se recl ina contra ella de 

manera relajada, o se cuelga. 

c. El bebé inicia contacto y pennanece en contacto (por ejemplo; de pie 

sosteniéndose dc la rodi lla dc la madre) por arriba de los 2 minulOs en suma muestra al 

menos dos conductas de resistencia activa para que no cese el contacto. 
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6.- Esfuerzo acril'o .\I rozllnllblemen/e ~rsis/I!IIII! para mantl!ner COII/UC/O Jisico. 

a. El bebe. en el curso dd contacto alcanzado entre 1 y 2 minutos. muestra al 

menos una instancia de resistencia activa para no dejarlo (por ejemplo: colgándose. 

encaramándose. etc.). Pero durante el resto del contacto. él puede ser más pasivo. e incluso 

mostrar su deseo de contacto mediante el acomodo, colgándose. o reclinándose sobre la 

adulta. 

b. El bebé, teniendo una aproximación espontánea hacia la adulta. sostiene 

comaclo por mas allá de 1 minuto, y muestra al menos un encaramamiento o resistencia a la 

cesación del contacto. después de la conducta inicial con la que logro el contacto. 

c. El bebé. en el curso del contacto alcanzado por mas de 2 minutos. se 

adhiere. si la adulta hace el intento de dejarlo. el bebé se resiste activamente ; y cuando 

finalmente se le baja. él llora ligeramente. pero no hace un esruerzo activo para reanudar el 

contacto. 

5. - Algún esfllerzo acril'o para mantener COlllac/o fisieo. 

a. El bebé. en el curso del contaclo alcanzado al menos por un minuto. 

muestra una marcada conduela de resistencia a ser dejado (adhiriéndose si hay intento de 

dejarlo. encaramándose de~pués de que ha sido bajado, volteándose hacia la adulta para 

hacer un contacto cercano). lo cuál le es útil para mantener el contacto o para evitar ser 

bajado. 

b. Muestra dos manifestaciones de conducta activa de esta clase, ninguna de 

las cuales resulta en más que un breve contacto. 

c. O. teniendo un contacto inicial activo por encaramarse (o alguna conducta 

activa similar), se resiste a ser dejado, incluso aunque esto no pueda ser una marcada 

muestra de resistencia. 

d. El bebé es cargado por la madre por mas de un minuto; puede estar 

llorando y/o adherido, pero no hace un esfuerzo activo para resistirse a ser dejarlo o de 

encaramarse nuevamente después de ser bajado. El punto aquí es que el bebé muestra su 

deseo de contacto mediante'el adherirse o disminuir el llanto. pero la respuesta de la adulta 

es seguir cargándolo no dándole oponunidad de demostrar una conduela más activa en 
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m:mtcninucnt0 lk <:OI1I:.Il:I<) fi sico. al menos no hasta despucs de que el conlaclO ha ~ I d(l 

suticknlementc largo par:! e l 'f merecidamentc conforlahle. 

e. O. cI bebe es cargado por menos de un minuto. adhiricndosc 

marcadamenle. protestando fuertcmente cuando es bajado, incluso aunque no pueda 

intemar activamcme encaramarse o sujetarse con fuerl.a a la adultil como resistencia a ser 

dejado . 

.¡ - DI!~'l!o vhl"io (le malllener contacto fisico pero esf/lerzo oc/il'o rela/il'uml!lI/l! 

pob!"e po!"a hacerlo 

a. El bebe ha sido cargado. posiblemente adhiricndosc un poco. quizás ha 

dismi nuido su llanto cuando fue levantado; cuando es baj ado protesla decididamente, dando 

mas que un JI,mto conciw. 

b. El bebe fue levantado cuando estaba bastante angustiado: aunque parece 

no haber sido verdaderamente confortado por el contacto. no obSlante muestra su deseo de 

mantener contaCIO mediante adherirse marcadamente. 

c. El bebe. ha sido levantado cuando lloraba, se catla, quizás mostrando 

oonductas de adhesión: después de haber sido cargado por menos de un minuto, es bajado; 

y cuando esto sucede no protesta o ésta es considerablemente demorada y mínima. El 

puede. sin embargo. señalar brevemente mediante extender los brazos, que desea mantener 

comacto, pero no hace un esfuerzo más efectivo que esto para hacerlo. 

d. El bebe. ha sido cargado, es dejado; se resiste levemente a ser bajado, 

pues intenta colgarse o adherirse levemente, pero cuando esto es ineficaz acepta la perdida 

del contacto si n protestar y sin esfuerzo posterior de reanudar el contacto. 

3.. Algun deseo aparente de momener contacto jisico pero relativamente poco 

esfilerzo activo para hacerlo. 

a. El bebé inicia contacto dos veces o mas durante el episodio, mediante 

aproximación y mediante un toque o un encaramamiento, pero cada contacto es sostenido 

solo brevemente y cuando es roto ya sea por el bebé o por la adulta, este no se resiste ni 

protesta. 
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b. El bebé inicia contacto una vez durante el episodio y ntuestra alguna 

conducta adicional de apego (mas alla del necesario para lograr l:omaclO. por ejemplo. 

sosteni éndose con fuer/.a. ocultando la cara. reclinándose cont ra la adulta). pero no persiste 

en el contacto por mas de algunos momentos, y cspontaneamcme se separa. 

c. La adulta inicia el contacto. recogiendo al bebé o sosteniéndolo. quizás 

por una senal de parte del bebé (llanto o estirar los brazos): el bebé acepta el contacto pero 

no se adhiere; Cuando es bajado protesta levemente llorando (no solamente con un sonido 

de descontento o cara de llanto). 

d. La adulta inicia el contacto. quizás después de una señal por parte del 

bebé: el contacto persiste por un minuto o más; el bebé acepta el contacto pasivamente y da 

la impresión de gustarle; pero cuando es bajado no hace protesta. 

1 - COlltacto jisico. pero aparentemente poco esJiterzo o desev de mantener/o. 

a. El bebé inicia contacto no más de una vez durante el episodio, además lo 

rompe por si mismo después de unos segundos, o, si la adulta hace el rompimienlO. no hace 

esfueíLos para reanudar el contacto. 

b. La adulta inicia el contacto, y el bebé además lo acepta brevemente. 

cuando éste se rompe el bebé manifiesta una breve y mínima protesta (ruido de descontento 

o cara de llanto) cuando es bajado. 

c. La adulta carga al bebé, quién esta muy angustiado; el bebé acepta el 

contacto, pero. aunque su llanto puede disminuir, él no está realmente confortado . Cuando 

es bajado, [Jora y puede llorar mas intensamente, pero esto no parece en mucho una protesta 

definitiva en contra de la cesación de contacto sino como una respuesta a la entera si tuación 

de angustia. 

/.- Ningún contacto fisico o esfuerzo de mantenerlo. 

a. El bebé no es cargado o tocado. 

b. 0 , si es cargado. no se adhiere, ni se cuelga, y cuando es bajado no 

protesta; si él no es bajado puede todavia codificarse con 1, si es que él parece indiferente a 

ser cargado. Ya que en primer lugar él no fue quien tomo la iniciativa de hacer contacto. 
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CONDue7A DE RESISTt.".\'CIA 

Esta variable va de acuerdo con la intensidad )' frecuencia u duración de la conducta 

de resistencia. dirigida hacia la persona que entra en contacto o proximidad con el bebe. o 

quién intenta iniciar la interacción O involucrarlo en el jue~o . El humor es de enojo. 

puchero. malhumor, agi tación. angustia por enojo. o rabietas explosivas. Las conductas 

rde\'antes son: empujar, lanzar. dejar caer. batear, golpear. patear. retorcerse para ser 

bajado. tirones. pisar y resistirse a ser levantado, movido. controlado. Otras manifestaciones 

son : gritos de enojo. aventarse hacia abajo. patear el suelo. pucheros. agitación y malhumor. 

Estas conduelas pueden alternar con esfuerzos activos p..1Ta lograr o manlener comacto O 

proximidad racia la persona que ha sido rechazada. Si ambas dases de condllcla son 

marcadas. la conducta del bebé sera calificada alta en ambas variables. 

7. - Rl!sislencia muy imensa y persislellle. 

El bebé muestra dos o mas de las siguientes conductas en el episodio que ha sido 

codificado: 

a. Repetidamente golpea a la persona, u otra conducta similar directamente 

agresiva: 

b. Fuerte resistencia a ser cargado. mostrada mediante empUjarse 

fuerteme nte, luchar, o retorcerse fuertemente para ser bajado nuevamente; 

c. Rabietas explosivas, con gritos de enojo, mostrando rigidez y tensión, 

aventitndose, pateando el suelo, agitando sus manos hacia arriba y abajo, y cosas por el 

estilo; 

d. Resistencia de enojo hacia los intentos del adulto para controlar la postura 

del bebé, posición o acción; 

e. Fuerte y repetido impulso de aventarse, y tirarse hacia abajo, pegándole a 

los juguetes que le son orret:ido. 

6. - Resislencia inlensa y/o persistente. 

Alguna de las siguientes conduelas: 

a. Repetidas o persistentes rabietas, con impulso de aventarse, pateando, y/o 

rigidez. tension y gritos de enojo; 
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b. Mlly fuerte ylo persistente lucha en contra de ser cargado: 

c. Ddinit ivo y repctid0 r~'dmzo a la persona. aún en ausellciil de- agresión 

directa o gri to de enojo. 

d. Repetido y fuerte re,.ilazo de juguetes. aventándolos. tirándolos. 

acompañado de un llanto de enojo o agitación; 

e. Una combinación de manifestaciones menos intensas de resistencia. 

incluyendo relOrcerse para ser bajado. resistencia a la interferencia. negativa al contacto. 

rechazo de juguetes, y malhumor. 

5.- Alguna resistencia ya sea imensa o menos intensa. mas aislada y meno.\" 

persisteme que las antes señaladas. 

Alguna de las siguientes' 

a. Repetido rechazo de juguetes (por ejemplo, dejando caer o avemándolos). 

empujándolos o hateándolos sin fuerza. El rechazo no parece ser con enojo así como en los 

puntajes de 6 ó 7. Al menos tres de estas conductas. 

b. Resistencia persistente hacia la adulta cuando esta busca interacción. pero 

sin la intensidad de lucha. ni aventándose. ni golpeando como en los más altos puntajes. Un 

ejemplo podria ser una agitación ° incremento de intensidad del llanto siempre que el 

adulto se aproxima. ofrece un juguele, y algo por el estilo. 

c. Resistencia a ser cargado por [a madre. mostrada por medio de retorcerse 

inmediatamente para ser bajado, pero sin la lucha intensa implicada en los mas altos 

puntajes. 

d. Persistencia baja en intensidad de pucheros o agitación, con al menos una 

de las otras manifestaciones de rechazo, asi como protestas por la interferencia, rechazo a 

un juguete, y cosas por el estilo. 

4.- Aisladas pero definidas conductas de resislencia en ausencia de enojo. 

Alguna de las siguientes: 

a. Negativa de contacto con la desconocida. Una definida. negativa inicial. 

pero sin implicaciones de lucha intensa. 
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(lcup .. ldo ~'11 (lIras cosas. incluso puede eSlar llorando y no incrcrnerlla la inlcnsidad de su 

llanto cuando hay apro:.;imación de la adulta. 

Nll ta : debido a que los bebés se resisten cuando les limpian la nariz. esto no seni 

considerado como resistencia. 

CONDUCTA DE EVITACIÓN 

ESla variable va de acuerdo con la inlensidad. persistencia. duración. y prontltud de 

la cvilación del bebé hacia la proximidad y la interacción aún a dis tancia. Las conductas 

relevanlCS son: incremento de la distancia entre él y la persona. tanto a través de 

locomoción o por medio de propensión a alejarse; volteando la espalda a la persona : 

volteando la cabeza. apartando la mirada; evitando encontrar los ojos de la persona: 

escondiendo la cara: o simplemente ignorando a la persona. Ignorar a la persona no es 

siempre indicador de conducta de evitación, ya que el bebé puede estar explorando el 

entorno, especialmente en episodios 2 y 3. El ignorar como evitación de la persona es más 

marcado cuando ella esta tratando de ganar la atención del bebé o de conseguir una 

respuesta de él. También puede ser considerada evitación si el bebe ignora la entrada de la 

madre al cuano después de una ausencia, aunque busque o no una respuesta de él , o si él no 

responde a la entrada de la desconocida o su intento de involucrarJo en el j uego O la 

interacción. 

Esta variable se relaciona con la de interacción a distancia. mientras que la de 

resistencia con la de búsqueda de contacto y proximidad. 

Los dos patrones de conducta son generalmente fáciles de distinguir, porque la 

resistencia es frecuentemente matizada con enojo o movimiento agresi vo. mientras que la 

evitación parece ser más neutral en tono. 

Aunque en el caso de otras variables, la conducta en interacción con la madre o 

desconocida podría ser comprendida en la misma calegoría. en esta codificación parece ser 

necesario distinguir entre madre y desconocida. 

7.. Muy marcada y persistente n·iraciÓn. 

De la madre: El bebé no recibe a la madre después que ella regresa en un episodio 

de reunión (episodio 5 ó 8), ni con una sonrisa. ni con una protesta. Él le pone poca o 

115 



ninguna ¡Hendón a ella por un largo periodo a pesar de los esfucrl.OS de la madro: para atrao: r 

su atendón. El la ignora. y puedo: darle la espalda. Si su madr(' lo carga. él permane~~ sin 

respuesta hacia ella mientras 10 sostiene. mirando alrededor, p:lrL~icndo intcn:Si,do en OlrdS 

cosas. 

De la desconocida: El bebe repetida y pcrsistcmemente evita a la desconocida. por 

medio de algún tipo de conducta como moverse para alejarse de ella, escondiendole la cara, 

quizás combinado con alejar la mirada. En el episodio), el bebé puede ir hacia su madre en 

su repetido alejamiento de la desconocida. 

6.- Marcada y persistente Cl"i/(lóóll 

De la madre: 

a. El bebe se comporta como se ha dicho. no recibiendo a la madre, excepto quizás 

por una mirada inicial. y poniéndole poca o ninguna atención por un largo periodo; pero en 

este caso la madre no persiste en su intento de ganar la atención del bebe. ella se sienta 

calladamente. 

b. El bebe recibe a su madre, quizás con una sonrisa o una agitación o con una 

aproximación parcial , y entonces se compona como se ha mencionado, poniendo poca o 

ninguna atención a la madre por un largo periodo. a pesar de los esfuerzos de la madre para 

atraer su atención. 

De la desconocida: 

Este puntaje es reservado para un episodio en que el final del episodio viene antes si 

es confirmado que la evitación del bebé podría haber sido repetida y persistente. El bebé se 

aleja fuertemente de la desconocida en un contexto que hace parecer muy probablemente 

que la evitación podría haber sido persistente teniendo un episodio terminado. 

5.- Clarisima evitación pero menos persistente. 

De la madre: 

a. El bebe puede mirar, pero no da recibimiento a la madre. entonces aparta 

la mirada, o se voltea e ignora a la madre por cerea de 30 segundos, durante el cual la 

madre no hace esfuerzo especial para ganar su atención, entonces la mira de nuevo y parece 
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darle mas respucsla a .:lIa. pero ':1 n<) busca c"macto y puede incluso evi tarlo si le es 

ofrecido. 

b. El bcb.: no da ro.:eih inlll:nlCl a 1(1 madre: la madre se esfuerza en ganar su 

atención; despues de cerca dI! 1 S segundos el le brinda su atención pero es bastante 

irresponsivo incluso emonces. 

c. El bebé recibe a su madre o comienza a aproximarse a el la, pero despues 

se voltea (o apana la mirada) o trata de pasarla hacia la puena; ignora los esfuerlils de ella 

de ganar su atención por un ti empo considerable. aunque el puede emonccs rcspondcr 

mediante aproximación. extendiendo los brazos. o aceptando un juguete. 

De la desconocida: 

El bebé repetida y persistememente evita a la desconocida. pero sin la intensidad de 

la evitación implícita en una codi ficación de 7. En el episodio 3 el bebé puede retirarse 

hacia su madre, pero sin aparente ansiedad. y entonces después mostrar alguna otra clara 

manifestación de evitación de la desconocida. A pesar de esto, el bebé no quiere tener nada 

que hacer con la desconocida, ni contacto ni interacción. pero sus esfuerzos para evitarlo no 

tienen la franca persistencia de aquellas codificadas 7. 

4.- Eviwción clara pero breve. 

De la madre: 

a. El bebe recibe a su madre o comienza a aproximarse a ella; entonces 

claramente se voltea o apana la mirada como en Se. En esta instancia, sin embargo. la 

madre va hacia su si lla y se sienta, sin hacer ningun esfuerzo para producir respuesta en el 

bebe. El bebe continua jugando, quizás con miradas ocasionales y sonrisas hacia la madre. 

En vista de la carencia de panicipación de la madre, uno puede estar justificado en contar 

solamente con la conducta inicial de evitación (por ejemplo, aquél recibimiento posterior) 

como evitación de pane del bebé. Se asumc que i:I no esta ignorando a su madre y que 

podría aproximarse a ella o responderle si le dan indicación. 

b. El bebe al principio evita a la madre. no la recibe, demora en mirarla )' 

apana la mirada. pero despues de esta conducta de evitación inicial, el bebé responde 
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estirándole los brazos a la madre y/o mediante recobrar respueStas despues de haber sido 

cargado. 

c. El helx' falla al recibir a su madre y la ignorll por un tiempo (15 a 30 

segundos) y entonces toma la iniciativa en hacer contacto o hacerse a la tarea de interactuar. 

incluso aunque la madre no haya solicitado su atención. 

De la desconocida: 

a. El bebe muestra una clarísima ('\'it3ción o varios desaires. pero al tin mira 

a la desconocida. observa lo que esta realiza en pane del episodio. incluso aunque no hay 

respuesta positiva de éste. 

b. El bebé persistentemente evila encontrar los ojos de la desconocida con 

los suyos. El puede verla, pero tan pronto como ella 10 mira él apllrta su mirada: pero no 

hay fuerte instancia dc evitación más que esta. 

3.- Conduela de ev;lación sI/are yais/ada. 

De la madre: 

a. El bebé esta angustiado y es bajo en la cantidad dc miradas dirigidas a su 

madre o en responderle a sus proposiciones. 

b. El bebé no esta angusliado; mira hacia arriba a su madre cuando ella llega, 

quizás recibiendola, entonces aparta la mirada 'brevemente: no interaclua con ella. ni 

intercambia miradas o sonrisas en el curso del juego. Él no loma iniciativa en buscar 

contacto. 

De la desconocida: 

a. En el episodio 3 e[ bebe en un punto se retira de la desconocida hacia su 

madre, pero r. in aparente ansiedad. Él no se aproxima a la desconocida, pero por otro lado 

no evita posteriormente los avances de ella en este episodio. 

b. Una aislada pero clarísima muestra de evitación a la desconocida, 

mediante apartarse girando, volteándose, o moviéndose hacia atrás un poco, pero el resto 

del episodio el bebé acepta [os avances de la desconocida y puede ser razonablemente 

amistoso. si el episodio teonina pronto. no hay implicación de que la evitación será 

persistente. 
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2· EI'i/aóúl/lI1/1.1 ' SU(¡l '!' 

Dc la madre : 

El bebé puede demorar muy concretamente en responder al regreso de su madre, o 

puede no voltear a verla, apartando la mirada, pero muy prOlllO él toma la iniciativa en 

buscar contacto o illleraceión o proximidad hacia ella, 

De la desconocida : 

Una suave muestra de evitación hacia la desconocida. El bebé quién no esta 

angustiado (por la separación) puede apartar su mirada limidamente o vol tearse 

momellláneamente mielllras la desconocida se aproxima. o quizás él puede parecer evi tar 

los ojos ésta. El bebé que esta angustiado por la separación puede no responderle a la 

desconocida. pero muestra solamente una concreta instancia de evitación. apartando su 

mirada o alejando sus manos. 

l· No el'i/ación. 

De la madre: 

El bebé responde apropiadamente a su madre y a su conducta, ni evita sus 

proposiciones. ni ignora su regreso después de una ausencia. En el episodio 2. sin embargo, 

él puede estar bastante preocupado con la exploración mientras ella se sienta calladamente; 

yen episodio 3, el puede además estar absorto con la continuación de su juego exploratorio 

o con ser el protagonista para la desconocida. 

De la desconocida: 

El bebé puede ser amistoso con la desconocida, puede estar también angustiado por 

la ausencia de su madre para ser amistoso, puede resistirse enojadamellle a la desconocida o 

al juguete que ésta le ofrece. El puede COlll inuar jugando, poniendo poca atención a la 

desconocida. Pero no evita a la desconocida, y al menos la mira cuando esta trata de 

interesarlo en los juguetes. 

INTERACCI6N A DISTANCIA 

Esta variable va de acuerdo con las conductas sociales positivas como: sonreir, 

vocalizar. intento de mirar. mostrar un juguete. y jugar. que indican que el bebe está 

119 



interesado en la adulta. aunque el puede no estar en proximidad con ella. El termino 

"interacción a distancia" es definido para incluir conductas que pueden ocurrir a traves del 

cuano hacia la adulta o en el curso de una aproximación parcial hacia ella. pero no aquellas 

que ocurren inmediatamente precediendo o durante una aproximación total. 

En el puntaje y al definir la interacción a distancia, la distinción ha sido hecha entre 

la madre y la desconocida en algunos casos. Interacción que ocurre entre la madre y el hijo 

en los episodios 2. 5 Y 8 Y es provocada por la madre despues de recibir instrucciones para 

enganchar o reenganchar al bebe en jugar y nú ':$ calificada como interacción a distancia. 

porque no es espontánea y porque ocurre cuando la madre y el hijo están en proximidad 

cercana. 

Por otro lado las respuestas a la aproximación sistematica de la desconocida en el 

episodio 3 han sido codificada como interacción a distancia. por esto es interesante notar 

como pronta y entusiasta mente el bebé acepta y responde a las proposiciones sociales de 

una persona que no es familiar. Una observación independiente también ha sido hecha para 

interacción a distancia que puede ocurrir inmediatamente después de la reunión con la 

madre en episodios 5 y 8. 

7.- Muy activa y persistente ¡ntemedan a distancia. 

a. El bebé y la adulta establecen una interacción reciproca al menos por 45 

segundos o más; o establecen concretamente interacciones reciprocas dos veces en el curso 

del episodio. 

b. El bebé ofrece o muestra un juguete a la adulta. dos o mas veces en el 

curso del episodio, aunque él no busca proximidad hacia ella en orden de hacerlo. 

c. El bebé parece pausar y atender 10 que la adulta esta diciendo por 45 

segundos o más; o lo hace también dos veces en el curso del episodio por periodos breves. 

Esto es reportado como atención por los observadores, y es mas claro que solo miramiento 

ocasional hacia la adulta cuando habla. 

Solamente reuniones: 

El bebé no hace una aproximación inmediata hacia su madre, pero la recibe dentro 

de un lapso de I S segundos sonriendo. mostrando un juguete o vocalizando; y le responde 
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en el curso del episodio. Esto es. le sonríe y vocaliz.1 y se engancha en una inICrarciún 

reciproca al menos una vez en el curso del episodio. 

6.- Mlly oc/il'{/ y ba:s/all/e persisfen/e inleruccion (1 dis/ancía. 

El bebe se engancha en una interacción reciproca. mas breve que las antc~ 

mencionadas. Él empuja un juguete hacia amis y fuerte hacia la adulta durante el juego. () 

toma un juguete y gesticula a la adu lta acerca de ello. O se realiza en una vocal ización 

concreta o intercambio de sonri sas. 

Solamente reuniones: 

El bebé no hace inmediatamente una aproximación total hacia su madre. pero la 

recibe dentro de un lapso de 15 segundos con una sonrisa, mostrando un juguete. o 

vocalizando y le responde en el curso del episodio. Él le sonríe y le vocaliza cinco O mas 

veces, o puede ofrecerle a la madre un j uguete o por otro lado intentar comunicarse con 

ella acerca de su enlomo. Sin embargo, no ocurre interacción recíproca. 

5.- Ac/im ilUeracción a distancia. 

De la madre: 

El bebé le sonríe y le vocaliza a su madre cuatro o más veces en el curso del 

episodio. 

Solamente reuniones: 

El bebé no hace inmediatamente una aproximación completa hacia su madre pero 

en cambio la recibe dentro de un lapso de 15 segundos con una sonrisa. mostrando un 

juguete. o una vocalización: él hace otras ofertas distantes (sonrisas. vocalizaciones, 

mostrar un juguete) tres o cuatro veces en el curso del episodio. 

De la desconocida: 

El bebé toma un juguete directamente de la desconocida y le ofrece un juguete una 

vez en el ClC"SO del episodio; o el bebé le señala un juguete apuntando con su dedo o 

tratando de comunicarse con ella. 
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.J - .I/oc/erada in/eraccion (1 dü/(lI1ciú. 

De li.l madre: 

a. El bebé sonríe o vocaliza a su madre dos o tres vcces en el curso dd 

cpi sodio. 

b. El bebe gesticula acerca de un juguete o apunta hacia algo afuera del 

cuarto a su madre una vez en el curso del episodio. 

Solamente reuniones: 

El bebe no hace inmediatamente una aproximación completa hacia su madre. pero la 

rec ibe con una sonrisa o vocalización denlro de un lapso de 15 segundos. y tambien le 

sonríe o le vocaliza dos veces subsecuentemente en e l curso del episodio. 

De la desconocida: 

a. El bebe acepta casi inmediatamente un juguete que la desconocida le 

ofrece. Quizas sonriendole; pero el no muestra tendencia a la reciprocidad mediante 

engancharse con esta en un juego posterior. 

b. El bebé vocaliza y/o sonríe a la desconocida tres veces durante el 

episodio. 

J.- Poca interacción a dis/(lncia. 

De la madre: 

a. El bebé mira a la madre frecuentemente en el curso de su exploración 

(esto es descrito como mas que vistazos o miradas muy concretas); y é l se orienta hacia ella 

por mas de 15 segundos al menos una vez durante el episodio, Quizás sonriéndole_ 

b. La madre inicia una interacción a través de la distancia con el bebé 

sonriéndole o vocal izándole, y ella recibe una sonrisa o dos en el curso del episodio. Pero e l 

bebé no toma iniciativa en ofertas interactivas durante el episodio. 

Solamente reuniones: 

a. El bebe puede sonreirle a su madre cuando inicialmente entra, y puede 

estar feliz de verla; pero no hace inmediatamente una aproximación total. Tampoco 

posteriormente logra contacto y da vistazos a su madre, o le vocaliza solamente una vez en 

el curso del episodio. por eso no obtiene un puntaje mas aho. 
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b. El bebe reeibe a su madre con una sonrisa después que se reunen. pero el 

no muestra h.'ndencia a buscar su proximidad. Sin embargo. la madre lo carg;1 Así se puede 

inferir que él hubiera interacluado con su madre a distancia si esta no lo hubiera cargado. 

De la desconocida: 

a. Si la desconocida se aproxima al bebé. él puede mirarla atentamente. tan 

bien como al juguete que le ofrece. Sin embargo, él no toma di rectamente el juguete que le 

brinda. aunque él puede hacer un "movimiento intencional" hacia ella. Este puntaje es 

direrente de una calificación de 2 porque. en este caso. el bebé esta obviamente mas 

interesado directamente en la desconocida. 

b. El bebé le sonríe y/o le vocaliza a la desconocida dos veces en el curso del 

episodio. 

2. - Muy poca interacción a distancia. 

De la madre: 

El bebe hecha vistazos a la madre cuatro O mas veces en el curso del episodio. y 

podría vocalizarle y/o sonreí rle una vez; pero no se involucra en ti pos mas activo de 

interacción a distancia. 

Solamente reuniones: 

El bebé no hace una aproximación total inmediata. El puede mirar a su madre 

inicialmente, girar al rededor para mirarla brevemente. y puede ser descrito como teniendo 

una expresión placentera en su rostro. Si él no es cargado, puede ocasionalmente mirarla 

(cinco o menos veces). pero no se involucra en más tipos activos de conducta. 

De la desconocida: 

a. El bebé puede pausar y protagonizar con la desconocida con obvia 

curios idad, o él puede echarle vistazos frecuentemente (cinco O más veces). Pero mas allá 

de esto, él no muestra tendencia a involucrarse con ella socialmente. 

b. Si la desconocida le ofrece al bebé un juguete, puede concentrar su 

atención en el, quizás haciendo un suave movimiento intencional hacia el : o puede 

recogerlo después de que la desconocida lo ha puesto en el sudo. Por lo lanto él esta 



intcmclUando con ella indir~·ctamcntc . pt.'ro no le da mas atención directa que unos P()(:os 

vistazos brc\'es. 

1.- Sin illlerun:iúl/ {/ ,/'.I'lw¡¡:ia 

De la madre .v la de${'(illocida 

a. El bebé no hac(' intentos para interactuar a distancia con la adulta. I~ I 

puede echarle vistazos concretos a ella (dos o tres veces); o si ella intenta atraer su 

atención. él puede mirarla al menos parle del tiempo, Sin embar¡;o. no muestra tendencia 

posterior de interactuar con ella. 

b. El bebé puede estar angustiado y puede buscar proximidad y/o contacto 

con la adulta. El puede mirar a la adulta pocas veces antes de aproximarse. pero pmece 

querer cercania fisica . Aunque puedo.: estar interesado en la adulta mientras esta en contacto 

o mientras esta parado junto a su silla. no muestra deseo de incrementar la distancia o.:ntr(' 

ellos. 

De la desconocida: 

a. El bebe esta angustiado cuando la desconocida se aproxima. puede 

aceptarla o preferir ignorarla. Puede mirar concretamente al juguete que le ofrece, pero esta 

completamente reacio a involucrarse con ella. Nota: Si el bebé responde positivamente a lo 

que la desconocida esta haciendo por al menos parte del tiempo, él recibe un puntaje mayor 

'" b. La desconocida no se aproxima al bebé. Y el bebé se limita a darle unos 

breves y esporadicos vistazos y que no tienen la intención de evocar una respuesta social de 

parte de ella; o el le da una o dos miradas más prolongadas sin tendencias interactivas. 

CONDUCTA DE BÚSQUEDA DURANTE LOS EPISODIOS DESEPARACIÓN 

Esta variable va de acuerdo con el grado de actividad y persistencia de la conducta 

que puede ser interpretado como un intento de búsqueda y obtención de la madre durantc 

los episodios cuando elta se ausenta del cuarto. De cstas conductas la mas apropiada, 

aunque a veces ineficaz, es seguir a la madre hacia la puerta y tratar de abrirla. Los 

esfuerLOS para abrirla o para conseguir algo para abrirla incluyen tratar de meter los dedos 



en la hendidura de la pucrla o b.1jo dla. tmtando de alcanzar la perilla o mirando hacia 

arriba a la perilla. la cua l esta mas alla de su alcance. ('\ golpeando la puertl! . 

Es tambien re1evmlle el mirar hacia la puerta o a la si lla de la madre. a sus cosas. 

como su bolsa. o ir hacia alguno de estos lugares asociados con la madre y permanecer 

orientado hacia e lla por largos o cortos periodos de tiempo. 

7.- Muy actil'a y !Jersisrellfl! conducta lle bú,wflled(/, 

El bebé se dirige a la puerta s in demora sustancial (dentro de 4S segundos). Ademis 

trata de abrirla, alcanza la perilla. o golpea la puena. Además permanece junto a la puerta u 

orientado hacia ella por JO segundos o más despues de su esfuerzo inicial de abrirla, o 

regresa nuevamente a la puerta despucs de dejarla. 

6.- Acliva y persiSli.'lIle COlldIlCf{/ (le búsqueda 

Alguna de las siguientes: 

a. El bebé se dirige prontamente a la puerta y permanece ahí 

persistentemente, además mira hacia arriba a la perilla o toca la puerta. pero no mua de 

abrirla, alcanza la perilla. o golpea la puerta. Ademas aunque el puede estar llorando fuerte. 

permanece orientado hacia la puerta. 

b. El bebé demora en dirigirse a la puerta (por ejemplo. por más de 4S 

segundos) pero entonces trata de abrirla o alcanza la peri lla o golpea la puerta; permanece 

juma a la puerta por 30 segundos o más o regresa a la puerta despues de dejarla (por 

ejemplo. la misma conducta que es calificada 7, exceplO por la demora inicial). 

c. El bebé ha;:e un esfuerl.O activo para a lcanzar la puerta pero es impedido 

de su actual a lcance o de permanecer ahí, porque es cargado y sostenido por la desconocida 

o porque el episodio es cortado. Es asumido que el podría haber desplegado una conducta 

6a si no hubiera ocurrido la intervención. 

d. El bebé repetidamente se di rige a la puerta y la toca al menos una vez, 

aunque tampoco trata de abrirla ni permanece cerca de [a puerta por lapso extendido de 

tiempo. 



5.- Alguno bÚ~'quedj/ OCfÍl'(/ 

Alguna de las siguientes: 

a. El bebé se dirige a la puerta a través de ulla distancia razonable y ya que 

se demora o por ausencia de un esfuerzo activo de abrirla o por 110 permanecer cerca de la 

puerta y orientado hacia ella. su conducta no puede ser calificada 6 Ú 7. 

b. En episodio 7 cl bebé esta junto a la puerta cuandu la desconocida entm, y 

el trata de salir y/o ayuda a abrir la puerta. 

c. El bebé lucha fuerte para dirigirse a la pUI'r1il. pero esta demasiado 

angustiado que su movimiento es ineficiente también para ser capaz de alcanzar la puerta. 

d. El bebé es sostenido por la desconocida}' por tamo no puede dirigirse a la 

puerta. pero no obstante él fuerte y persistentemente se inclina hacia la puerta fuera de los 

brazos de la desconocida . 

.J.- Deseo obvio dI! ab/(mer (1 (a madre. pero 1(1 cOIII/Il"la di' "búsqueda" es 

incompleta o débil. 

a. El bebé despliega cinco o más instancias de "débil" conducta de búsqueda, 

por ejemplo. :nirando h¡lI:,ia la puerta, mirando la silla de la madre. o dirigirse a la silla de la 

madre o a su bolso. 

b. El bebé comienza su aproximación hacia la puerta pero sólo anda parte del 

camino. 

c. El bebé esta cerca de la puerta y anda todo el camino hacia ella, pero no 

toca la puerta y no permanece ahi por mas de unos segundos. 

d . El bebé se dirige hacia la si lla de la madre y muestra alguna otra 

conducta de búsqueda débil. 

3.- Algún aparente deseo de obtener a la madre. pero la conduela de búsqueda es 

débil. 

Alguna de las siguientes: 

a. El bebé despliega tres o cuatro moestras de conducta de búsqueda "débit". 

como las definidas anteriOffilenle. 
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b. El bebe mira hacia la puena ~ continua haciéndolo por al menos JO 

seg.undos o por todo el episodio torlado d~' mL'1l0S de 30 segundos. 

c. El bebe se dirige direclamente haci¡. la silla d.: la madre siendo esta la 

única instancia de conduela de busqueda que él despl iega. 

2. - Muy poco e.~rlle,.zo de bÚ~'qlll!d(l de la madre. 

El bebé despliega solo una o dos instancias de conducta de busqueda debil. que 

incluyen mirar hacia la puena. mirar hacia la si lla de la madre o su bolso o hacer no mas de 

un intento de movimiento hacia la puena. por ejemplo, dar uno o dos pasos hacia la puena 

estando a distancia de ella. o dirigiéndose hacia la silla de la madre. 

I - Sin búsqueda de lo fIIodre. 

Los episodios deben ser calificados 1 siempre que el bebe no se dirija o mire a la 

puena y no se dirija o mire hacia la silla o el bolso de la madre. Él puede. sin embargo, 

mostrar alguna de las siguientes conductas que no están identificadas como conducta de 

búsqueda : observar a la madre salir y continuar mirando la puerta por breves segundos 

después que se ha cerrado; en episodio 4 mirar a la silla de la madre como la primera 

percepción de su ausencia (por ejemplo, el bebe no ha visto a la madre salir del cuano); 

mirando hacia la puena hasta el final de un episodio de separación, en respuesta probable 

de escuchar a una persona afuera y cerca de enlrar. En otras palabras "conducta de 

busqueda" ocurre después de que el bebé percibe la salida o ausencia de su madre y antes 

de que la madre dé un aviso auditivo de su dificultad para entrar. 
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ANEXO 4 
EPISODIOS DE LA SITUACiÓN EXTRAÑA 
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ANEX04 

EPISODI OS DE LA SITUAC iÓN EXTRA NA 

Este procedimiento fue diseñado por Ainswortn y sus colaboradores. empicándose 

para la evaluación del constructo psicológico del apego. 

Este procedimiento consta de ocno episodios con orden lijo para todos los 

part icipantes. donde hay instrucciones especificas para la madre y para la desconocida. 

EPISODI O I 

(Madre. bebé y experimentador 30 segundos de duración) 

Este es un episodio de introducción. donde el experimentador acompaña a la madre 

y al bebé al salón experimental. mostrándole a la madre donde debe colocar al bebe y 

donde debe sentarse despucs. dejándolos solos. mientras tanto el observador registra la 

respuesta del bebé en esta si tuación que le resul ta nueva pero con la protección de la madre. 

EPISODIO 2 

(Madre y bebé 3 minutos de duración) 

La madre se sienta en la silla que le corresponde y lee o pretende leer una revista, 

esperando que mientras el Debe explore el salón y manipule los objetos que hay en él, 

especialmente los juguetes. antes de entrar la madre recibió instrucciones de no iniciar una 

interacción, obviamente si el bebé solicita una respuesta de ella, ésta debe responder en el 

momento que considere apropiado, por 2 minutos la madre no dirigirá su atención ni a los 

juguetes ni a los objetos que están en el salón. Si después de 2 minutos el bebé no comienza 

a explorar los juguetes. la madre recibirá una señal de parte del experimentador para que 

lome los juguetes e intente estimular el interes de su bebé, durante 1 minuto se le permite 

estimular la exploración. 
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Se compara la cantidad de exploración que el bebe realiza en comparación con la 

cantidad que realizo cuando estaba solo con su madre. Pero si el bebe llora la desconocida 

intervendrá tTatando de distraerlo con los juguetes. si esto no funciona la desconocida 

intentara consolar al bebe cargándolo o hablándole. si esta logra conJonar al bebé lo deja 

para que de nuevo reanude su interés en los juguetes. Si durante los tres minutos de este 

episodio el bebe se muestra perturbado y no responde a los esfuerlOS de la desconocida 

para distraerlo y confonarlo el experimentador indicara a la madre que regrese al salón 

experimental. 

En este episodio es interesante observar la cantidad y naturaleza de la exploración 

que realiza el bebé para contrastarla con la realizada en episodios previos. también es 

imeresame la respuesta del bebé cuando la madre se marcha, pudiendo mostrar llanto, 

conducta de búsqueda o cualquier indicador de angustia. La respuesta del bebé a la 

desconocida también es imp..:.nante. incluyendo su respuesta cuando ésta lo carga o lo deja 

y también el acercamiento a ella. 

EPISODIO 5 

(Madre y bebé 3 minutos de duración) 

Es el primer episodio de reunión, la mama habla antes de entrar. para que el bebé 

logre escuchar su voz, la madre ha recibido la instrucción de reconfortar al bebé y después 

dejarlo en el piso para que el vuelva a interesarse en los juguetes. mientras tanto la 

desconocida sale sin interrumpir, después de 3 minutos se da una señal a la mamá para que 

lo deje. Y ella determina ur momento para levantarse, principalmente cuando el bebé este 

ocupado con los juguetes. 

En este episod io es interesante observar la respuesta del bebé a la madre después de 

su ausencia y su interacción después del regreso. 
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EPISODIO 6 

(Bebé solo 3 minutos de duración o menos) 

Es el ;,c~undo episcxiio de separación el experimentador comienza a tomar el tiempo 

cuando la madre lo deja. durante tres minutos se permite al bebe explorar el salón 

pennaneciendo solo. si llora cuando la mama se marcha se le da un tiempo para que se 

recupere y reanude la exploración. pero si se muestra ansioso el episodio se reduce. 

En este episodio es interesante observar el juego exploratorio (si es que lo hay) que 

realiza él bebe cuando esta solo en una si tuación que le resulta desconocida y su reacción a 

la partida de su madre (llanto. conducta de búsqueda. vocalizaciones de queja y 

movimientos de tensión) 

EPISODIO 7 

(La desconocida y el bebé. 3 minutos dc duración o menos) 

Es la continuación del segundo episodio de separación, inmediatamente después de 

tenninados los 3 minutos del episodio 6 o antes si decidió reducirlo. el experimentador 

indica a la desconocida que regrese, esta entra y espera para permitirle al bebe dar una 

respuesta si es que va a hacerlo. 

El experimentador comienza a contabilizar el tiempo del episodio 7 cuando la 

desconocida emra. Si el bebe llora la desconocida tiene pernlitido cargarlo, para bajarlo 

cuando se calme. intentando jugar con él. Si el bebé se muestra imeresado en los j uguetes y 

comienza a jugar, la desconocida gradualmente se retira a su silla. Si el bebé no se angustia 

cuando la desconocida entra. ésta lo invitará a acercarse a ella, si el bebe no se acerca, esta 

se aproximará al bebé e iniciara el juego. Si comienza a interesarse por los juguetes y 

empieza a jugar la desconocida se retim poco a poco a su silla. En cualquiera de los dos 

casos, si el bebé indica que desea interactuar y tener contacto con la desconocida, esta 

responderá a sus deseos. 
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En este episodio es inten:s¡mte observar primeramente la repuesta del bebe a la 

desconocida y comparar esa r~'spuesta con la que tuvO con su madre en los episodios de 

reunión. también es interesante ueterminar si el bebé es capaz de manipular los juguetes por 

si solo. sin que la desconocida intervenga. 

EPI SODIO 8 

(Madre y bebé 3 minutos de duración) 

Es el segundo episodio de reunión. después de transcurridos los tres minutos. o antes si se 

decidió reducir el episodio 7. el experimentador indicara a la madre que regrese. la madre 

abrirá la puena y esperara un momento antes de saludar al bebC. dándole la oponunidad de 

responder espontimeamente. al entrar habla con su bebé para linalmente cargarlo e 

interactuar con el durante todo el episodio. mientras la desconocida sale sin interrumpir. 
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ANEXO S 

TABLAS DE DEPEN DENCIAS SECUENCIALES POR DiADA 

Estas tablas muestr<:n el promedb de los resullados obtenidos en el anál isis de 

dependencias secuenciales por díada en ambas sesiones. y permite identificar la relación de 

contingencia entre las conductas de la madre y del bebé, para lograr identificar que 

conductas de la madre predicen ciertas conductas en el bebé. tomándose como relaciones 

significativas o de contingencia las que obtuvieron un índice de probabilidad condicional 

mayor a .10. La presencia de un asterisco (. ) indica que esa categoría no se presento. 

DiAOA t 

AL AO AS J JS NE 
AL ( IJ .00 1 00 · · 00 00 

(2) · .26 .00 H 00 , .00 . ., 00 .l6 .00 .00 
e (IJ .03 " · • · .82 

(2) · . · · · , 01 OJ · · ." 
EA Ji - · · " " '" " 12) · .H · (JO " • , OJ ... · .03 .l6 ." 
J (1 ' .62 00 · • · H 

(l) · 00 .00 1 00 .00 , J( 00 .00 ." 00 ." 
JS (IJ .00 00 · · 1.00 .00 

(l) · 00 .00 .00 1.00 • , .00 .00 .00 .00 1.00 .00 
v ", " .JJ · · ." ." (2) · . · · · · , " . 16 · · .02 ." 

OlAOA2 

AL AO AS J JS S V 

AL (t ) 100 .00 .00 .00 .00 00 .00 
(2) LOO .00 .00 00 .00 .00 .00 , LOO .00 .00 .00 00 .00 .00 

AS (1 ) .00 ." .H . IJ 00 .00 .00 
(2) 38 '" 

. . 16 .38 .00 .00 .00 , ." ." .26 ." .00 .00 .00 
EA (1) .26 . IJ .oJ .00 .ll .01 02 

(2) .38 .oJ .01 .02 .<0 .08 .00 

• J I ." .03 01 ." .C< .01 
J (IJ .00 ." .00 " .00 .00 .00 

(2' LOO .00 .00 .00 00 .00 .00 

• ." .l8 .00 ." .00 .00 .00 
JS ", .00 00 .00 .00 1.00 00 00 

'" .00 .00 .00 00 ." 08 ." • .00 .00 .00 .00 .88 01 OJ 
V (1, .00 10 20 00 ." .00 .00 

(2) 00 00 00 .00 1 00 00 00 

• .00 " .10 00 .85 00 .00 
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Il¡ AIM J 

," AO ,\ 5 , 
" 

, , 
AS I n , ,. 

" ". '"' 
,. 

" (2 1 "' " " '" '" O< .00 , "' " ." .6J '" " " EA ( n · " 00 " '" 00 ... 
(2) 00 .35 " ,., ,11 00 .00 , .00 .52 ... . I!I .2!1 .00 .Q2 

" ,O , 00 00 lO' % 01 02 
(2) 00 00 00 ,. " " .Q2 , 00 00 .00 00 ... 03 .Q2 , ", · · . . . • 
121 00 JI 00 " .' !JO .00 , 00 . I S 00 ." '" 00 00 

OiAOA 4 

AL ,\ S AO , 
" 

, 
AL 1I I · " 00 " 00 00 

m · · · · · , · ." 00 " 00 00 
AS ( 1) · OJ .01 " 00 01 

m . 01 00 . 11 " , . 03 , .00' 01 .06 ." 00 02 
EA ni · 06 00 .00 '" .03 

m 00 12 . 00 " 00 .. , .00 ... .00 .J< ." .03 , ,O · .00 ... " 00 .00 
(2) .03 00 ." 7J 00 .0> , .01 00 .» ." 00 .02 

J S (11 00 .00 00 ' 00 .00 
(2) .00 00 .00 .00 ' 00 .00 , .00 .00 .00 .00 ' .00 .00 , ¡) , · 00 00 ' 00 00 00 
,2) .00 00 00 1.00 00 .00 , .00 00 .00 ' .00 00 .00 

DIADA S 

AL AO AS , 
" V 

AS ( I) .0> .18 .IO .63 00 .02 
,2) .01 " .03 ." · · , .03 .» .06 .n 00 .01 

EA ( I ) .00 " .00 .39 .03 .00 
(2) .00 1.00 .00 .00 · · , .00 ." .00 ." 01 .00 

" ,o 00 00 .00 .00 1.00 .00 
(2) · · · · · · , .00 .00 .00 .00 .SO .00 

AL ( 1) · · · · · • 
{2, ." .00 .00 .SO · · , .06 00 .00 .<J · · , ,o · · · · · · (2l .00 '00 00 .00 · , 00 ." 00 00 · 
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Al AO ,\S , " , 
,\S (11 IS " O) 23 · 

t21 · 06 '" " •• 1J2 , " 08 " ." •• 'O 
10,\ IH 00 00 00 ". · 

¡!l · " .00 .89 00 00 , .00 .OJ .00 ." 00 00 , 
'" 

00 . 13 .00 .S< • 00 
\2) · .50 50 .00 00 · , 00 .JI .!5 ." ., ,. 

" 'IS · . · . · · 
'" · · '00 · , · · ." · 

" AO AS , " S V 

AS \ 11 " 50 .l> .00 .00 00 · 
(!) .00 06 " " 00 06 00 , .07 .26 .H .JI 00 OJ 00 

EA ( 1) 02 61 " 2J 00 01 · 
'23 . 12 " .07 " " 01 00 , " ." 08 . 18 '" 01 00 

J 'IS .00 23 02 .2 ~ 00 02 · 
'" .00 2J 00 " 00 00 00 , .00 .67 01 .5O .00 .01 .00 

JS (1) 00 .00 .00 .00 ' 00 00 · 
'21 .00 .00 .00 .00 .S< 06 08 , .00 .00 .()() ()() ." OJ '" AL ( 1) . . . · . . 
(2) 00 .06 12 " 00 06 ()() , .00 .OJ .06 .JI .00 OJ .00 

a iADA 8 

" AO AS , JS S 
AL (1) . ()() .70 .30 .00 ()() · ", .()() .()() .()() L()() .()() ()() , . ()() ." ." .5O ()() .()() 

AS ( 1) ." " .26 .os .()() · (21 . ()() ()() AS .S< .00 ()() , .OJ .26 JS .29 .()() ()() 

EA ( 1) ()() .67 ." .21 01 · (2) 12 .22 ... ." .50 ()() 

• .06 ." ." ." .!5 ()() , 
( " " .'" .06 .13 .()() · 
(2) .00 .26 .()() .73 .00 ()() , ." .JI .0) .., .()() .00 

J S (1) 00 .00 .00 .00 ' .00 ()() 

'2J .00 .00 .00 .00 .98 .01 , .00 .00 .00 .00 ." .OOS 
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AC AO AS J IS V NI 
r\ L (1) JJ " 00 " '" "' m . . . . · , ." .u 00 ." ., 00 
AS (11 .00 .H Ol " '" "' · 

'" " 00 00 .112 00 · ,. 
, '" ." " ." 00 " "" EA ( 1) .00 " 00 .62 00 00 · 
'" .00 ." " " " · " • .00 ." O> ." "" 00 .H 

J (1 ) " .01 00 " 00 " · l2l " 00 00 ." 00 · JJ , ." " w .63 00 o; ." J S (1) .00 00 00 00 '00 00 · ,2J .00 .00 00 00 ' 00 '" , .00 00 00 00 ' .00 00 .00 
e ") . 00 . 00 · · 

,2J 00 .. .os 00 00 " , 00 00 " 00 00 · ." 
DiADA 10 

AC AO AS J NI: JS 
AL ( 1) · · . · · · (2) 00 00 .00 · ' 00 00 , .00 00 .00 · .so .00 
AS (1) ." " '" " " · 

'2J .00 " '" · " 00 , .03 .13 JJ ." ., 00 
EA (1 ) " " 00 .0> 10 · 

'" .0> " " · " .00 , ." ." .oJ ." .J5 .00 
J (J) 00 " '. ." 00 · (J) .00 00 .00 · '00 .00 , .00 .21 00 ." .so .00 
J S t i) · · . · · · (2) .00 00 00 · 00 ' 00 , .00 00 00 · 00 .so 
e (1 ) .00 " " 00 68 · 

'" · · · · · • .00 " . JJ .00 ." · 
TABLAS DE PORCENTAJES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS BEBÉS EN LOS 

EPISODIOS 2, 5 Y 8 DE LA SITUACIÓN EXTRAÑA 

I 

Estos resultados muestran las diferencias en el comportamiento de los bebes con 

respe<:to a sus madres en d episodio 2 de la Situación Extraña antes de la primera 

Reparación y en los episodios 5 y 8 qtle representan la primera y segunda reunión 

respectivamente. 

Se muestran los porcentajes de cada categoría obtenidos en la primera y segunda 

sesión, tomando en cuenta para el análisis el promedio enlrc citas. 

138 



éP/.'iOVfO ! éI'lSO/)/O j UISODlOS 
.o. O) Jlrj '" 12 78 

,J) 38.89 8)' O 
X 43 .8 2~. S.(l(W. 6.J9"4 

AO '" 
, 19H 45.00 

(2) 9.44 J6 11 29.H 
X 4.71° . 32.77". 17 11 % 

JS O, , 1778 1611 

'" 
, '" 20.00 

X , 9 no. 18.05% 
NE '" 

, , O 26 11 
(2) O O O 
X O O U .05% 

) '" J688 56.67 O 

'" 5056 38.89 41.54 
X 48.m . H 78~0 20.77'10 

AS '" )88 4 44 O 

'" '" " 9J' 
X 1.49"/. 4 72~'0 4.6 1% 

v '" '" , O 
(2) O O O 
X 115% o O 

EPISODIO} éPlSODIOj EPISODIOS 
AL '" 66.94 37.57 15.n 

'" 25.34 41.67 32.40 
X 46. 14% 19.6~. 23.98% 

'" '" 8.87 n , 21.56 

'" 4.79 8.89 3.91 
X 6.83'-. 8.20,. 12.73% 

JS " ) 16.94 24.28 44.91 

'" O 23.89 40.78 
X 8-4 7'10 24.03% 42.84% 

) '" ' .S< 26.59 .. " 
'" 608 18.33 7.82 
X 34.6 1% 22.46% 6.305% 

AS ( ' ) '" . os 11.38 

'" 2.05 '" 5.03 
X 2.23% 4.24% 8.20"10 

V ( ' ) O O 1.20 
(2) 3.42 2.78 3.91 
X 1.71% U9% 2.55% 

S '" O O .60 

'" O O 6. 15 
X o o 3.37% 
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DI,\[},\ J 

t:!'/S()/J/O,! I,:I'ISOIJIO $ t.'/'/SOm08 
AL '" 

, , , 
(21 ' B 2,1 1 1.&7 
X &&5% II S% &3W. 

AO '" 
, n 16 13.)3 

," 16. 18 1387 161 1 
X 8.(19% 18.51% 17 22~. 

JS '" O I~ 12 ~6 11 

'" ~I O~ 3699 j l67 
X 20.H·. 2US% 43 119% 

S ," O O " \21 U9 ,n 2.78 
X 1 4~'!-. 865% 1 6~. 

J 

'" 
73.119 17 29 1611 

(2) 27.17 j 1.2 1 17 78 
X 50.Sl'!-. 1425% 2694% 

,>s '" 2556 U>.38 J 89 ," 10.40 1272 9 .44 

X 1798·. 14 55% 6.66% , 
'" " "" "'" (2! " 1.16 " X .57·", 5, 1% 2.780/. 

DiADA 4 

EPJSOIJIOl EPISODIO S EPlSOD/08 
AL '" 21.44 6,76 O 

(2) 22.03 7.22 '" X 24.73% 6,99% 1 lOS". 
AO '" O O 2.78 

'" 7.34 O 11 .03 
X 3.67% O 6.905% 

JS (1) O 16.22 30.56 
(2) O 6.67 5.&8 
X O 11.44% 18.22% 

J '" 6HS 66.89 ,,,O 
(2) 70.62 71.1 1 7279 
X 68.23% 69.000"- 66.61% 

AS ") O J .7J ' .0 
(') O 15.0 3.58 
X O 9.86~. U 9";\, 

V (1) 6.71 5.41 1.11 
(2) O O 4.41 
X 3.35% 2.70% 2,76% 

'" 



0 1 \11,\ ~ 

u/somo.' t:/'IS0VlO j Ef'/SODI08 
AL ,,, " 30 S6 W 

(2) 21 su 1 27 )N 

X 134% 15.9 1°. .1 .6 10/. 
Aa 

'" 
:i~ 44 "O 2S0 

(l, 14.29 1210 2011 
X 34 3600 13. 5So~ 22S5° 0 

JS ,H "" o 2n 
(21 o , o 
X 13~0 o III ~ 

S ,,, O '" o 
(21 o o o 
x o .a3S~;' O , ,,, J? 7J1 4778 577J1 
(21 6.\91 7.62 7430 
X so 84 ~ . 27 ¡',ó 66 OJo,. 

AS ,,, O Jl) 8 89 
121 O 6.31 '" X o 4.&5% 5 84% , ,,, O '" '" '" O " O 
X O 11 5% 3.67% 

,)iADA 6 

EPISODIO} EPISODIO j E.PISODlOS 
AL 

'" 
2S H 11.24 124 1 

'" 41.50 222 o 
X 33 .32~ 6.7)% 6.20% 

Aa 

'" '" 10.67 11 .03 

'" 23.1.1 Il.H 6.67 
X 12.150/. 12". 8.8S% 

JS ,,, o O O 
(l, o 2.78 11.67 
X o 1.l9% S.83% 

S '" o , O 

'" O O 1.11 
X o o 5550/. , ,,, 7.l 14 6742 7l.79 

'" 32.M 70.56 74.44 
X 5289% 6U9"1o 7411% 

AS ,,, O 10.11 276 

", '-36 11 .11 6 .11 
X ."" 10.61% 4.43% , '>i O .56 O 
(l, 1.36 O O 
X 68% 28% o 
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EPISO/l/O ] EI'/501>l0.l tl'lSOIJlO /J 
M . In 21 67 , 222 

(2 1 IH9 1111 " , 
X 17 78', S ~ j'~ 313',(, 

AO In 1167 1833 ~ 1 11 
(2) ' 00 2056 26 11 
X 10 83 ' , 1944'1\, jJ 6 1 ~ 

JS \1 1 o 4.189 2889 

'" o '" JI 67 
X o 22 7S.,. 3028'1\, 

S I n o '" 1.1 1 
( 2 ) o '" 3,B 
X o 139% 222% , \1, 6 1 11 HH ,SO 

(2) 71 67 H78 2/>1 1 
X 6639' . JO.05°" JO,SS% 

AS 111 4 4~ 1222 11 67 
(2) 4.4,1 22.22 6\ , 
X 4 44". L 7.n'Y. 8.89% 

v \1 1 I.I L '" o 

'" o o 2.22 
X .555'/. H5% 1.1 1% 

DiA!)¡\, 8 

EPISODIO ] EPISODIO 5 f."f'lSODI08 
AL 1' 1 l .82 o 6.11 

(2) 17.22 '" ~. I I 

X 10.5~, 483% 5 61% 
AO ( \) 10. 19 1236 47.78 

(21 1611 11.l6 1},07 
X Ll. 15% 11.86% 30.42'4 

IS (\) U. lO o 2l .89 
(2) J." J 68 S7.95 
X 8.81". 2.84% 40.92% 

NE (' 1 o 6.18 o 
(2) o o o 
x o 3,09"4 o 

I (\) 57.32 n.03 12.22 
(21 4H3 6SJ4 18.75 
X 50.32% 69.18% 15.48% 

AS (' 1 16.56 7.87 10.0 
(21 17.78 7.9S 05 
X 17.17"1Ó 79 1% W'" 

S (' 1 o JO o 
(2) o o .H 
X o 28% lO'" 



f:P ISOf)lO ! EPISO/)/05 f:I'ISOU/08 
AL '" 86' '" 389 

(2, 2~75 14 ~ ~ '" X 192 1% 'l 44~ó 3 33~¡' 

AO '" 1{,I8 21. 11 '" m 1122 2000 '" X 21 7". 23 05~ .. 1.94" . 

" '" " ,so o 
(1) 1.27 3JJ I{, 11 
X {'lS~" ~ H~. 8.05 .... 

NF. '" o o o 
l2i o 46 11 4778 
X o 2) .O5~ . 21 .86~~ 

J '" 72 83 "O 72 78 
(21 2848 10 S6 22.22 
x SO.6 m 32 78"- 4 7 j~. 

AS '" '" 06' 389 
(2) l' ~<I S 56 3.33 
X b. ~3·/o 6. 11% J .6 1·4 

V ", '" 222 1333 

'" O O O 
X 8b5·/O 1 II ~. 6.66~~ 

DiAIJA 10 

EPISODIO] EPISODIO 5 EPlSODlO8 
AC ", 11.54 3JJ 7.35 

'" .J6 ' .89 1.61 
X 6.05% 6.11% 4.51% 

AO ", 35.90 2{'.1I JJ.09 

'" J{,. I I 46 .11 22.22 
X 36.1Xl". 36 11% 27.65% 

JS '" O 26.61 O 
l2i O ." H .lJ 
X O 13.61% 26.66% 

N' '" O '" 26.47 

'" .J6 3.&9 11 .11 
X .28% 2.5% 18.79% 

J 1" 45.5 1 2U 4 22.19 
(2 , ] 8.89 11.67 O 
X 42.2% 18.05% 11.39% 

AS l ' , 6.41 16.67 10.29 

1" 22.22 26.11 JI .67 
X 101% 2139% 10.9"'* 

V ", " O O 
(2' 1.67 2.78 O 
X 1.15% 1.l9"/Ó O 

S '" O 16' O 

'" O O o 
x O g35". o 



T/\nl ,AS DE PORCEN'I .-\JES 1)1: 1. COMPOR'I :\ \11I J\ nI DI~ I t\S ¡..-I ,\DRES EN EL 

EPISODIO ~ DE LA SITUACiÓN IXI RAÑA 

Estos resuhados muestran [as direrencias en el comportamiento de las madres con 

respecto a su inrante en el episodio 8 de la Situación Ex traña. Se muestran los porcentajes 

de cada categoria obtenidos en la primera y segunda sesión. lomando en cuenta para el 

análisis el promedio entre eltas. 

DiADA 1 

CATE00R/.4 SES/OS I SESIOV 2 PROMEDIO 
EPISODIO 8 EPISODIO 8 

AL 1.14 22.83 11.98% 
AS O 37.80 18,9% 
J 4.57 3.15 3.86% 

JS 2.86 I.~ 7 2.21% 
EA 65. 1-1 34 .65 49.89% 
e 16.0 O 8.00% 
V 1 ().29 O 5. 14% 

DiADA 2 

1)' 

1l.9J 

'" 



DiADA 3 

('ATEGORIA SESION I SES10N 2 rROMEJ)to 
EPISODIOS EPISODIO S 

AL O O O 
AS 17,22 41.11 29,16% 
J O 8.89 4.45% 
JS 57.22 18.83 38,02% 
EA 25.56 31.67 28.61% 
e O O O 
V O O O 

DiADA 4 

CATEGORIA SES!..,-!!: / SES/ON 2 I'ROMEDIO 
EPISODIOS EPISODIOS 

AL 5.11 O 255% 
AS 45.45 30.81 38.12% 
J 15 .91 40.70 28.30% 

JS 16.48 15. 12 15.8% 
EA 16.48 12,79 14 .63% 
e O O 0% 
V .57 .58 .575% 

DiADA 5 

I_l '-;. 

l.. 
~ 



DíA!)A 6 

CA TEGORlA SES/O,v J SESION 2 PROMEDIO 
EI' ISODIO& EI'ISODIO& 

AL O O 0% 
AS 82.99 49.44 62.21% 
J 15 .65 1.1 1 8.38% 
JS O 11.67 5.83% 
EA 1.36 17.78 19.57% 
e IJ O 0% 
V O O 0% 

DiADA 7 

CATEGORJA SESIO,v J SES'-?~' 2 PRO.HEDlO 
EPISODIOS EPISODIO 8 

AL O 9.25 4.62% 
AS 7.78 12.72 10.25% 
J 25.56 12. 14 18.85% 

JS 28.33 30.06 29.19% 
EA 38.3} 35.84 37.08% 
e O O 0% 
V O O 0% 

DiADA 8 

CATEGORlA SESlON J SESlON 2 PROMEDIO 
EPISODIOS EPISODIOS 

AL 5.56 .56 3.06% 
AS 10.56 6.11 8.33% 
J 1 1. 1 1 17.22 14.16% 

JS 23.33 37.22 30.27% 
EA 49.44 38.89 44 .16% 
e O O 0% 
V O O 0% 

1-,,, 



DiADA q 

CATEGORI,I SESION / St:S/ON 1 "ROMEO/(} 
EPISODIO 8 EPISODIOS 

AL 10.0 O 5.00% 
AS 52.18 14.91 33.84% 
J 1.18 5.59 6.68% 

JS 5.56 3.73 4.64% 
EA 2) .89 S::! .11 38.03% 
e O 23.60 11 .8% 
v O O 0% 

DiADA 10 

CATEGOR/A SESIOX I SES/ON 2 PROMEDIO 
EPISODIO 8 EPISODIO 8 

AL O .56 .28% 
AS 30.15 15.56 22.85% 
J 8.09 1.61 4 .88% 

JS O 53.J) 26.66% 
EA 2S_68 28_89 28.78% 

e 33.09 o 16.54% 
v O O 0% 
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ANEXO 6 
CRlTERlOS PARA LA CLASIFICACiÓN DE LOS BEBES EN TERMINOS 

DE SU CONDUCTA EN LA SITUACiÓN EXTRA ÑA 
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ANEXO ó 

CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS BEBf::S EN n~RMINOS IJI: SU 

CONDue fA EN LA SITUACIÓN EXTRAÑA 

La clasificación de los bi:bés en tem'¡nos de su eonducw en la Situación Extmña 

entre los tres grupos y sus dis tintos subgrupos se basa en la identificación de las 

dimensiones de sus interacciones con la madre. previamente evaluadas mediante el 

S istema de Evaluación para Conductas Interacth·as. La clasificación pennite dar sent ido a 

la enonne y compleja variedad de conductas manifestadas por los menores en la 

interacción con sus madres en la situación extraña. 

GRUPO A 

• Evitación notable de proximidad hacia la madre, o de interacción con ella en los 

episodios de reunión. El bebé ignora a su madre a su regreso. saludándola 

casualmente o del todo. si hay aproximación y/o un menor saludo casual, e l bebé 

tiende a al ternar su bienvenida con respuestas de evitación, volteándose. pasar de 

largo, evitar mirar fijamente , o algo parecido. 

• Poca o ninguna tendencia a buscar proximidad, interacción o contacto con la madre. 

incluso en los episodios de reunión. 

• Si es levantado, muestra poca o ninguna tendencia a pegarse al cuerpo o resistir a 

ser dejado. 

• Puede ademas mostrar poca O ninguna tendencia de resistencia ac tiva para realizar 

contacto o interacción con la madre, excepto por posible retorcimiento para ser 

bajado si es que lo cargaron. 

• Tendencia a tratar a la desconocida mejor que como trata a su madre, que realice 

menor evitación hacia ella. 

• El bebé no esta angustiado durante la separación 

• S i la angustia parece ser debido a que fue dejado solo más que a la ausencia de la 

madre. Por lo demas. la angustia no ocurre cuando la desconocida esta presente, y la 

angustia por ser dejado solo tiende a ser aliviada cuando la desconocida regresa. 
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Subgrupo ,\ l 

• Notable cvitadón de la madr(' en episodios de reunión. que se caracteriz¡¡ por 

ignorarla compl.:lamCnt.:. girando para apartarse de ella o alejarse. aunque puede 

mirarla de lejos. 

• Si hay un saludo cuando la madre entra, este tiende a ser una mera mirada o sonrisa. 

• El bebé no se apro:>;m1a a su madre en la reunión. la aproximación es "fallida" con 

el bebe pasando de largo a su madre, o tiende a ocurrir solamente despues d ... lllucha 

persuasión. 

• Si es Icnmtado. cI bebé muestra poca o ninguna conducta de mantenimiento de 

contacto. El tiende :t no abrazar: mira a otro lado; y puede retorcerse para que 10 

bajen . 

Subgrupo A2 

• El bebé muestra una respuesta combinada a su madre en la reunión, con alguna 

tendencia a saludar y aprox imarse, entremezclada con una marcada tendencia a 

voltear o alejarse de e lla, pasando de largo, evitar la mirada fija con e lla. o 

ignorándola. Así puede haber moderada busqueda de proximidad, combinada con 

fuerte evitación de proximidad. 

• Si es levantado. el bebé puede pegarse al cuerpo momenuineamente; si cs puesto 

abajo, puede protestar o resistirse momentáneamente; pero hay también una 

tendencia a retorcerse para ser puesto abajo, voltear la cara cuando ha sido cargado, 

y otros signos de sentimientos mezclados. 

GRUPO B 

• El bebe quiere o proximidad y contacto con su madre o interacción con ella, y 

activamente lo busca. especialmente en los episodios de reunión. 

• Si logra contacto. busca mantenerlo, y se resiste a dejar lo o al menos protesta si es 

puesto abajo. 
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• El bebe responde al regreso de su madre en los episodios de reunión con más que 

un sa ludo casual. una sonrisa. llamo (l una k·ndcncia" aproximarse. 

• Poca o ninguna tendencia a resistir cuntacto o interacción con su madre. 

• Poca o ninguna tendencia a evitar a su madre en los episodios de reunión. 

• Él puede ser o no amistoso con la desconocida. pero esta claramente mas interesado 

en interacción y/o contacto con su madre que con la desconocida. 

• Él puede o no estar angusliado durame los episodios de separación. pero si esta 

angustiado esto esta claramente relacionado con la ausencia de su madre y no 

simplemente por estar solo. 

• Él puede ser confonado por la desconocida. pero es claro que quiere a su madre. 

Subgrllpo 81 

• El bebe sal uda a su madre. sonriendole a su regreso. y muestra fuene iniciativa en 

interacción con ella a traves de la distancia. aunque no busca especialmente 

proximidad hacia o contacto físico con clla. 

• Si es levantado. el no busca mantener contacto. 

• Puede mezclar alguna conducta de evitación (voltear para alejarse o mirar a lo lejos) 

con conducta imeractiva. pero muestra poca o ninguna conducta de resistencia y, en 

general, parece no tener sentimientos tan mezclados como un bebé A2. 

• El bebé probablemente muestra poca o ninguna angustia en los episodios de 

separación. 

Subgrupo B2 

• El bebé saluda a su madre en la reunión, tiende a aproximarse a ella, y parece querer 

contacto, pero de menor alcance que un bebe B3. 

• Algunos bebés B2 buscan proxi midad en los episodios de prescparación, pero no 

otra vez hasta el episodio 8. y entonces quizás solamente despues de alguna demora. 

'51 



• El bebé B2 puede mostrar alguna I,'vitación de proximidad. especialmente en el 

episodio 5. pero esto da c:!mino a la búsqued¡¡ de proximidad en el episodio 8. así se 

distingue del bebé A2_ 

• Aunque, el act"rta contacto si es levantado. no se pega al cuerpo, y no se resiste a 

ser dejado. 

• Él muestra poca o ninguna resistencia al contacto o interacción. y en general 

muestra menos signos de semimientos mezclados que los bebés A2. 

• Tiende a mostrar poca angustia durante los episodios de separación. 

• El se parece a un menor B 1, exceplO porque busca más proximidad hacia su madre. 

Subgrupo 83 

• El bebé activamente busca comaclO fisico con su madre. y cuando lo gana es 

nOlable su deseo para intentar mantenerlo, activamente resistente a los intentos de 

ella de dejarlo. La mayoría de bebés 83 muestran su fuene búsqueda de proximidad 

y conducta de mantenimiento de contacto en el episodio 8. Pero algunos lo hacen en 

el episodio 5 y están demasiado angustiados en el segundo episodio de separación 

que no pueden movilizar una búsqueda activa de proxi midad. Ocasionalmente, un 

bebe que parece especialmente seguro en su relación con su madre estará satisfecho 

con la simple interacción con y proximidad hacia ella, si n buscar ser cargado. 

• Al mismo tiempo, el bebé 83 puede ser distinguido de otros grupos y subgrupos por 

el hecho de que muestra poca o ninguna señal de evitación o resistencia a la 

proximidad, contacto o interacción con su madre. 

• Él puede o no estar angustiado en los episodios de separación. pero si muestra poca 

angust ia, es claramente mas activo en buscar contacto y en resistir a ser dejado mas 

que bebés B I o 8 2. 

• Aunque su conducla de apego es intensificada en los episodios de reunión, no 

parece preocupado con su madre en los episodios de preseparación. 
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SlIhWllpU B.¡ 

• El bebé quiere contacto. especialmente en los episodios de reunión. y lo busca 

mediante apro)(imacion. pegarse al cuerpo. y rC5istiendo a ser dcj:ldo: el es. si n 

embargo. menos acti vo y competente en estas conductas en comparación con los 

bebés BJ. especialmente en el episodio 8. 

• Parece completamente preocupado con su madre a lo largo de la Situación Extraña. 

Da la Impresión de :ener sentimiento de ansiedad en su totalidad. pues llora mucho. 

En la segunda separación, parece enteramente angustiado. 

• Él puede mostrar otros signos de molestia. tales corno gestos, movimientos 

estereotipados o impropios. 

• Puede mostrar alguna resistencia hacia su madre. y de hecho puede evitarla 

mediante retroceder o apartar su cara cuando es cargado por ella. Pero tambien 

muestra fuene conducta de búsqueda de contacto, la impresión es de alguna 

ambivalencia. aunque no es tanta como la mostrada por los menores del grupo C. 

GRUPOC 

• El bebé exhibe ulla notable conducta de resistencia al contacto y a la interacción. 

especialmente en el episodio 8. 

• Pero también muestra una búsqueda de proximidad y contacto de moderada a 

fuene , busca mantener el contacto una vez ganado, así que da la impresión de ser 

ambivalente con su madre. 

• Muestra poca o ninguna tendencia a ignorar a su madre en los episodios de 

reunión, como voltcarsc, alejarse de ella o evitar mirarla fijamente. 

• Él puede exhibir generalmente conduela "mal adaptada" en la Situación Extraña. 

Tiende a ser más enojón que los menores en otros grupos, O puede ser 

notablemente pasivo. 
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SlIhWllpo C I 

• Su busqueda de pro:'\Í midad y mantenimiento de t.:ont;¡cto son fU"::rl":: s <.: 11 lo~ 

episodios de reunión. y son también mas propensas a ocurrir en los ..::pisodios de 

preseparacióo que en el caso de los menores del grupo B. 

• La conducta de resistencia es particularmente sobresaliente. La mezcla de busqucda 

y resistencia al contacto e interacción tiene una inconfundible cualidad de enojo y 

de hecho un tooo de enojo puede caracterizar la conducta aun en los episodios d.: 

preseparación. 

• El enojo y la conducta de resistencia es propensa a ser mostrada hacia la 

desconocida también como hacia la madre. 

• El bebé es muy propenso a estar extremadamente angustiado durante los epIsodios 

de separación. 

Subgrupo C2 

• Quiús la mas sobresaliente característica de los menores C2 es su pasividad. Su 

conducta exploratoria es limitada a lo largo de la Situación Extraña. y sus conductas 

interactivas son relativamente carentes de iniciativa activa. 

• No obstante en los episodios de reunión ellos quieren proximidad y contacto con 

sus madres, y tienden a usar conductas de señalización mas que aproximación 

activa, y protestan al ser bajados mucho mas que mostrar una resistencia aClÍva. 

• La conducta de resistencia tiende a ser fuerte , particularmente en el episodio 8. pero 

en general el bebé C2 no es tan enojón como el bebé e l. 
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