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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto de investigación fue analizar la calidad de interacción, mediante 

los indices de continuación y responsividad social en diadas madre-nif1o normal y madre

nif1o con retardo en el desarrollo. Los indices fueron retoma.dos del estudio de Hann 1989. 

La investigación se realizó en un cublculo e.xperimental de la Cllnica Universitaria de la 

Salud Integral, donde se filmaron 8 diadas; 4 diadas madre-nido normal y 4 diadas madre

nif1o con retardo en el desarrollo. La situación fue de juego libre y se llevaron a cabo 5 

fases : la primera fue de filmación de diadas, la segunda el registro de los esta.dos diádicos, 

en la tercera fase se obtuvo la confiabilidad, en la cuarta !>e codificaron datos obteniendo las 

probabilidades transicionales y en la última fase se calcularon los valores de los indices de 

Responsivida.d y Continuación Social. 

En los resulta.dos obtenidos en el Indice de Responsividad Social, los valores fueron 

negativos en ambas poblaciones, lo cual indicó que no hubo diferencias significativas entre 

dichas poblaciones. Esto implicaba que la madre no se integraba a las actividades inicia.das 

por el nif1o. En el Indice de Continuación Social, los valores fueron positivos para ambas 

poblaciones, esto implica que tanto la madre como el nif1o iniciaban y continuaban una 

actividad. Los resulta.dos muestran que a pesar de que la diada madre-nif1o normal y madre

nif1o con retardo estaban en un ambiente restringido ambos iniciaron la interacción 

participando en actividades de juego libre. 

/ 
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INTRODUCCION 

Los estudios del desarrollo infantil según Papalia (1986), se han interesado principalmente 

por los cambios del comportamiento; es decir, aquellos que podemos ver y en cierto 

momento modificar, establecer y hasta registrar. 

Los estudios del de:mrrollo infantil nos penniten conocer cómo se comporta llll nifto 

promedio y de esa manera podemos medir cómo se comporta llll niño determinado en 

relación con las nonnas establecidas en una sociedad. 

Hoy dia reconocemos la importancia de la interacción de Ja madre-nifto y Ja situación 

o contexto donde se desarrolla dicha interacción, considerando que DO se pueden separar los 

efectos de la interacción siendo base primordial en nuestras vidas. 

A través de la relación que surge entre la madre y el nifto se e!Jtablece tma 

interacción, que pennite a ambos estar continuamente en una comunicación verbal o gestual, 

bajo cualquier actividad de Ja vida diaria (juego, DO juego, alimentación, bafto, etc.). Esto 

ayuda a visualizar las conductas tanto de Ja madre como del nifto que se puedan presentar. 

Hall, Pawblys y Wolkind (1982) mencionan que tanto el niJlo como la madre 

contribuyen a la relación que se establece en algún momento y que las experiencias 

cotidianas de cada cultura y el trato que la mujer da a su hijo. pueden depender de las 

sit.Jaciones ambientales del momento y, en particular, de las presiones ambientales que se 

puedan desencadenar en las interacciones. 

Ningún niño se desarrolla en un vacío social, ya que el contexto de cada uno cambia 

en Jos diversos planos del desarrollo tanto fisico como mental ya que normalmente el 

ambiente microsocial del nifto en desarrollo no es estático, sino que existe tm despliegue 
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tanto en los programas biológicos como en los sociales, surgiendo interacciones y 

retroalimentaciones complejas. 

La madre y el infante al igual que todos los seres humanos establecen Wla interacción 

social en W1 mundo de fracciones de segundo; el modo en que los comportamientos 

interactivos se estructuran en el tiempo, influyen sobre la idea de que se tenga acerca de 

cómo se desarrolla la interacción y sobre los modelos que se establecen para poder operar 

sobre ello. 

Hanzlik y Steenson, 1986; Kogan y Tyler, 1986, (citados en Wassennan y Shilansky 

1986), nos dicen que W1 nifto con problemas flsicos como: premadurez, malnutrición y 

sindromes diversos puede no demandar atención o estimulación de su medio social, y la 

madre puede presentar poca responsividad a las iniciaciones interactivas dadas por el hijo. 

Dichos aspectos a su vez generan que se reduzcan los intentos matemos de interacción, así 

como el surgimiento de interacciones normales que puedan ayudar al nifto a desarrollarse. lo 

cual puede llevar a que Wl niilo presente problemas en diversas áreas del desarrollo; entre 

ellas está la social, lingOistíca, educativa y cognoscitiva, entre otras. 

Hay estudios como los de Mahoney (1988) que describen a los niños retardados o 

impedidos, como menos responsivos y menos dispuestos a iniciar intercambios sociales y 

nrucho menos a mostrar conductas afectivas. F.n este sentido autores como Buckhalt, Ruther 

y Goldberg, 1978; Heart, 1982 y Jones, 1977 (citados en Maurer y Sherrod 1987), reportan 

que los nifios con retardo en el desarrollo muestran menor manipulación de juguetes y mayor 

pasividad en las interacciones centradas en éstos. F.n general se conceptuaJiza que el nifto 

con retardo muestra gran pasividad en las interacciones con sus padrt>s, con lo cual hay wia 
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alteración de los ambientes flsicos y sociales que rodean al niílo y que necesariamente 

irúluyen en el desarrollo de éste. 

Dumas (1986) estudió diadas madre-niño teniendo como objetivo analizar la 

influencia social que tiene la madre en interacción con el niño; las categorías a registrar 

fueron: acercamiento flsico, presencia del lenguaje y participación hacia las actividades del 

juego. Este estudio se llevó a cabo dentro y fuera de un ambiente familiar, donde se encontró 

que las madres de casa mostraron menos aversión sobre las conductas del nifio, dado que 

existe un mayor acercamiento entre la madre y el nido; cosa que no se vio con las madres que 

permanecen fuera de casa, pues sus conductas fueron muy aversivas en las mismas 

situaciones sociales, por no tener un mayor acercamiento hacia sus hijos, propiciando 

rechazo ante ellos. 

Los patrones de interacción que se establecen entre la madre y el nifio son 

importantes para el desarrollo psicológico, y es por lo tanto conveniente analizar la calidad 

de interacción, considerando ésta como las respuestas que presenta la madre (responsividad, 

directividad, entre otas), y las conductas que surgen del nifio (pasividad, 88fesividad, entre 

otras). 

Es asf como se considera que hay una variación en los patrones de interacción que se 

pueden establecer entre la madre y el niño, y de ello dependerá si se da W1 buen desarrollo 

psicológico en el nifio que le permita integrarse a su mundo social y flsico. 

En un estudio realizado por Hann (1989), éste abordó aspectos relacionados con la 

calidad de interacción. Es decir, observó que la calidad de interacción es tm factor primario 

influenciado por la adaptación y no adaptación, es dec.ir del contexto donde se encuentra el 

niño y que algunas veces dependerá el desarrollo de éste. 



4 

El modelo de conceptualización de la interacción madre-niilo está interrelacionado 

con el sistema de los niveles del ambiente, ya que éste está constituido por las 

características personales de la madre y del nitto, bajo WI contexto social y familiar en el que 

se desarrolla la interacción. 

En la interacción madre-nitto las respuestas pueden ser sensitivas o de rechazo, 

dependiendo del tipo de interacción que se establece entre la madre y el nido. 

Por lo tanto los objetivos de este trabajo son: 

l) Analizar la calidad de interacción en diadas madre-nido normal a través de los 

indices de responsividad social y continuación social. 

2) Analizar la calidad de interacción en diadas madre-nitto con retardo a través de los 

indices de responsividad social y continuación social. 

Esto SW"gió de wi proyecto general que aborda el análisis de la calidad de interacción 

en dos tipos de diadas: madre-nido normal y madre-nitto con retardo en el desarrollo .. 

Este trabajo se estructuró de la siguiente forma: en el primer capítulo se aborda qué 

es la interacción y la importancia de conocer cómo es definida, y cómo diferentes autores 

señalan este punto, entendiéndose la relación entre dos personas ya sea en actividades de 

juego o no juego. En este capítulo se menciona la importancia de la interacción, en el medio 

familiar, del niño normal y del nido con retardo en el desarrollo. Asimismo, se establece la 

importancia de Ja relación que el nido tiene con el resto de la familia o demás personas de su 

alrededor. 

En el segundo capítulo se tiene como objetivo conocer la relación que tiene el nido al 

nacer con su medio social y detectar algunos fuctores que influyen para que un nifio presente 
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retardo en el desarrollo, tales como la falta de contacto social o la falta de estimulación y la 

carencia de objetos que pueda manipular. 

En el tercer capitulo, se describe la relación diádica que llegan a establecer madre

hijo nonnal y madre-hijo con retardo. El objetivo de este capítulo es observar, mediante las 

investigaciones que se han realizado en diadas, la interacción que establece madre-nifto 

normal y madre-niflo con retardo ya sea en situaciones experimentales, de juego u otra 

situación; concretamente observar si algunas madres son más carifiosas que otras, si buscan 

más su atención, si los nifios son más o menos responsivos, entre otras. 

En el cuarto capitulo se hace referencia sobre el proyecto general de donde surgió la 

presente investigación. 

En el quinto capitulo se describe la fundamentación desde un punto de vista del 

análisis interaccional y a partir de éste establecer objetivos, método y procedimiento. 

F.n el sexto y séptimo capitulo se analizaron los resultados para poder llegar a las 

conclusiones de este estudio. 
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CAPITULO l. Interacción 

a) Definición de la interacción. 

El objetivo del capitulo es clarificar el concepto de interacción y la relación que la familia 

va teniendo con el nifto, sea éste normal o sufra retardo en el desarrollo. 

Ante la diversidad de definiciones que existen se ha tratado de conceptualiz.ar, el 

término interacción, surgiendo diferentes significados y encontrando lo siguiente. 

Entre las diferentes denominaciones al término interacción, está la de Bell (1968). él 

menciona que la interacción es tomada como socialización, y ésta es posible solamente si se 

acepta la relación que pueda surgir entre los padres e hijos, dado que hay tma influencia 

mutua. Es decir, que dependiendo tanto de las c8111Cteristicas flsicas como mentales, surgen 

diferentes patrones del cuidado materno que se le puede dar al nifto. Bell considera que la 

socialización es como tm proceso dialéctico: en cada truevo nivel de desarrollo se exige que 

tanto el progenitor como el nlllo vaya reestructurando sus reacciones conductuales el tmo ·en' 

relación al otro, estableciéndose así que el nido contribuya a su propia socialización. j • 

A partir de esta etapa se desarrollaron muchos trabajos que incluyeron el término 

interacción, definiéndolo como el proceso descrito por Bell. 

Por su lado Rheingold (1968) propone cuatro postulados en relación a la interacción: 

1) El nido es tm organismo social. 

2) El nll'lo se comporta socialmente, (al interactuar con los demás el nifto cambia su 

conducta). 

3) 'El nifto socializa a otros, (al interactuar con los demás les hace cambiar la conducta) 

4) El adulto proporciona al nifto un contexto. 
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De esta manera, el niño juega tm papel importante en la relación con sus padres, ya 

que él también modifica la conducta paterna, ya 9'le sus características hacen que sw-ja una 

modificación de respuestas en la madre. 

Rheingold (1968) menciona que un evento interactivo es necesario para ayudar a 

conocer la conducta del niiio, asi como la demanda cultural y la asimilación propia de los 

padres para establecer una interacción. 

Por su lado Pineda (1987), en el concepto de Análisis Interactivo, considera a la 

diada madre-hijo como la unidad de observación y el objeto de análisis. Así, a partir del 

contexto (el lugar o ambiente en donde se encuentra el individuo), es importante la actividad 

del adulto para el desarrollo del nifio y la actividad del nif\o para la conducta del adulto. 

A esto derivo que toda interacción ocurre en circunstancias que se pueden definir 

bajo un contexto, considerando la definición de la interacción diádica de Pineda (1987), 

como " la dependencia entre la actividad del adulto y la del niiio" , esto es, que mientras la 

actividad sea en situaciones y contextos específicos habrá tma dependencia entre uno y otro. 

Es as! como Pineda trasciende al llamar llllidad de observación y análisis a la relación que 

se establece entre el niiio y el adulto, ya que si no se incluyera al adulto no tendria ningún 

sentido la unión diádica para ejecutar algima actividad. 

Este panorama sobre la importancia de la interacción permite entender que la 

participación de los padres y nillos es necesaria para que se establezca una interacción; 

8Wlque puede variar de acuerdo al contexto, características y conductas de los nifios. 

b) Importancia de la interacción, en el medio familiar, del nillo normal y del nillo con 

retardo en el desarrollo. 
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Para Reymond (1986) la interacción que se establece en el medio familiar es 

importante porque el nitlo se desarrolla y se abre ante los demás individuos no requiriendo 

sólo de la madl.D'1lción·y de los procesos orgánicos, sino también del intercambio con las 

personas. en este caso con los más cercanos a la familia 

Es así que a través de estas relaciones con los individuos, la personalidad del niño 

se fonna poco a poco, pues desde su nacimiento el individuo emerge. en un medio social y 

empieza a relacionarse con las personas que lo rodean. Al hablar de su desarrollo se trazan 

las partes o etapas de ooa larga evolución que inicia en los primeros meses de vida y a partir 

de \Ul punto cero; es as( que el niflo va a socializarse progresivamente gracias a intercambios 

cada vez más numerosos y complejos a su alrededor, desde la madurez hasta el desarrollo 

intelectual y afectivo. 

En relación a la interacción entre madre-niilo y medio ambiente Bijou (1980) sefiala 

qué eventos y estímulos obra recíprocamente en la conducta del organismo desde el momento 

de nacer hasta la muerte; además menciona que la interacción es oo movimiento continuo que 

constituye a veces tm problema para el análisis psicológico, ya que la conducta es cambiante 

tanto por las interacciones que surgen en un contexto como por el mismo individuo que 

cambia 

Considerando que la psicología está interesada en las interacciones nuevas y 

recurrentes, que tienen lugar en los eventos ambientales, se plantea el problema sobre cómo 

mantener constantes las condiciones que determinan ooa interacción, y así poder ser 

analizada 

La respuesta que da Bijou (1980) es que en los estudios experimentale.s, es aceptado 

el concepto de cambio continuo y son establecidas tmidades arbitrarias de análisis en las que 
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se supone que no se presenta ningún cambio ambiental significativo que afecte el fonómeno 

estudiado. Para que puedan registrarse las conductas, la tmidad de interacción puede ser 

pequefta: lllla fracción de seglllldo o varios meses o años, según sea el plan específico de 

análisis. Es así como las interacciones y conductas se van estableciendo a través de 

asociaciones que aprende el individuo y que en llll momento dado pueden ser analizadas. 

Stromme (1982) concibe la interacc.ión a través de la relación que se establece entre 

los padres e hijos, menciona que los patrones de interacción que desarrollan no son 

solamente wta cuestión en las que wtos participen más -en este caso los padres sobre los 

hijos-, sino que existe reciprocidad en las interacciones que influyen en la relación. 

Ahora bien, no todos los niftos son iguales, inclusive en la infancia existen 

diferencias entre ellos, las cuales suelen influir en los patrones de interacción entre padres e 

hijos. 

Ponneleau (1992) plantea que en la familia, la interacción de los padres entre si 

pueden modificar el modo de interactuar con el nitlo, y que a su vez el comportamiento del 

pequefto influye en la interacción de los padres, integrándose hacia la familia y surgiendo 

intercambio de conductas {como sonrisas, lenguaje, juego, etc.) entre los diferentes 

integrantes de esta misma 

Las conductas observadas en la familia son en gnm parte detenninadas por los modos 

cotidianos de interacción con su medio vital habitual, donde se observan los juegos del nifto, 

sus desplazamientos, vocalizaciones e interacciones sociales, las cuales a veces se 

desarrollan en el bogar, en la casa cwta, guardería y otras veces en el laboratorio 

experimental. Cabe seftalar que. éste último es Wl ambiente más o menos estandarizado para 

ser analizada la interacción. De algwta manera las observaciones de laboratorio permiten 
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examinar aquellos comportamientos del ni1io que no están directamente sujetos al efecto de 

un medio familiar. 

En suma la elección de las conductas observadas, se basa en el previo conocimiento 

de vida asl como en las preferencias más o menos explicitas de los investigadores. Aquellos 

que valoran la actividad exploratoria del ni1io, se interesan en el comportamiento, en tanto 

los que evaluan más su actividad social o cognoscitiva observan Indices pertinentes a estos 

niveles. 

El medio social del ni1io le pennite exhibir un conjunto de conductas adaptadas a las 

· eXigencias de los seres ht.unanos que le rodean. Las investigaciones realizadas acerca del 

desarrollo social durante la primera infancia se han centrado sobre todo en el modo de 

interacción madre-niño; tradicionalmente se ha considerado que el nifto experimenta un 

modo social diádico, es decir, que debido a que las madres dedican gran parte de su tiempo 

a interactuar con su hijo se le atribuye un papel único y exclusivo; sin embargo, otras 

personas contribuyen en la diferenciación de las conductas sociales del nifto en la sociedad, 

en la que los roles familiares se modifican y la influencia de otros individuos ya sean padres, 

hennanos, otros ni1ios o adultos, permita que awnenten o cambien sus conductas. 

Para Pormeleau (1992) la vinculación madre-nifto es la base de las posteriores 

capacidades de exploración y socialización, es evidente la importancia de favorecer un 

sistema familiar que no solamente permita sino favorezca el establecimiento de tm vinculo 

único y particular entre el nifto y sus padres. Al tener la posibilidad de ampliar su campo de 

interacción social, el nifto puede diversificar mayormente sus conductas afectivas, y por otro 

lado las personas que habitan en el mundo social del niño están en continua interacción con 
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otras personas, de ahf una dinámica de cambio continuo, generándose la competencia social 

del nifto que se va moldeando por un entorno complejo y multivariado. 

Para establecer una interacción es importante que el nifio se vaya relacionando en un 

contexto, reciba las estimulaciones auditivac; y visuales adecuadas para su desarrollo y que 

pueden empezar con la familia. Por esto lngalls (1982) afinna que la familia es lUla 

influencia importante para un niflo en desarrollo: el nitlo amado y aceptado por sus padres y 

que recibe una dósis equilibrada de disciplina e independencia, tiene más probabilidades de 

desarrollarse bien y de convertirse en wi adulto adaptado; mientras el nifto de wia familia 

rechazante o indiferente y que es exageradamente permisiva o restrictiva, puede presentar 

problemas de adaptación. 

Siguiendo con esta misma línea, Dwm (1986) observa que en cada familia existe tma 

compleja y real influencia entre sus diferentes miembros, ya que algtmos p~es tratan a sus 

hijos de manera distinta, reaccionando también de diferente manera los hijos ante la relación 

que se efectúe con los padres. A menudo los diferentes hijos dentro de tma misma familia 

adoptan "papeles'' distintos en relación con los demás miembros de la familia y "papeles'' 

reconocidos por ellos mismos, por sus hermanos y por sus padres. 

El hecho de que Wl niflo se caracterice como extrovertido y sociable, otro como 

rebelde o responsable, o seguro o inseguro, etc., dependen muchas veces del trato con los 

demás, el contexto y la misma relación que lleve con los padres y familia Asf, se considera 

que una niftez transctuTida en wia familia cordial con hermanas y hermanos podrían 

proporcionar mayor confianza y soltura social con otros niftos. 

Para Ponneleau (1992) la respuesta del desarrollo del nifto en la relación con la 

familia, puede modificarse, pues en la mayoría de las sociedades por lo menos hasta la 
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actualidad el hombre es sostén de la familia y como debe proveer el bienestar de ésta, gran 

parte de sus actividades las realiza fuera de su casa, lo que origina que sea la madre quien 

está en más contacto con el infante, y por Jo tanto haya tm desligamiento del padre. Es así 

que la actividad del padre como trabajador confonna wt contexto de acontecimientos que 

vuelve más probable la octDTencia de ciertos comportamientos del nifto cuando regresa a 

casa; la madre que trabaja fuera de casa y que dedica poco tiempo al hogar es mas o menos 

positiva en su forma de reaccionar con el ni1lo, ya que dependiendo del sistema de 

gratificaciones vinculadas con actividades mismas que se desarrollan en casa, escuela y otro 

ambiente donde esté el nifto se le recompensará 

F.n las investigaciones de Reymond (1986) se seftala que en nuestra época, cada vez 

más las madres trabajan fuera y el nifto tiende a ser puesto mucho antes en contacto social lo 

que no acontecía en tiempo pasado. Por su lado Ingalls (1982) plantea que los padres tratan 

a los niftos y a las niftas en forma diferente, por ejemplo: los padres toleran más tma 

conducta 88fesiva y caprichosa en los niftos que en las nitlas, lo cual significaría que los 

valores hacia 1mo u otro se pueden hacer más remisos para Jos trabajos escolares y para 

otras muchas metas y actividades. 

Se ha venido hablando de las interacciones que se pueden establecer entre el nido y 

la familia, pero en el nifio con retraso la situación cambia: se ha observado que su presencia 

en el seno fimlilar suele originar mucha tensión y angustia; al principio los padres tienden a 

recibir la noticia de que su hijo(a) está retrasado, con un sentimiento de culpa.. lo que St' 

traduce en \D'Ja conducta de protección exagerada al nitlo; y consecuentemente se generan 

problemas emocionales y de conducta en el nifio. 
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El nacimiento de un níño retrasado o el descubrir que tm niflo presenta retraso casi 

siempre tiene un impacto emocional muy gn¡ve en los padres y en la misma familia Se han 

hecho varios estudios muy completos acerca de los efectos que un nifto impedido provoca 

sobre la familia Sin ser definitivos los resultados, se seflala que algunos niflos, 

especialmente los más severamente impedidos y los que constituyen serios problemas de 

conducta, pueden causar- angustia y tensión considerable, pero que por lo visto muchas 

familias logran adaptar-se a la presencia del nifto impedido sin grandes trastornos. 

Muchos padres se preocupan por el impacto que un niflo impedido pueda tener en las 

hennanas( os) normales, afortunadamente no existen · pruebas de que se dé una mayor 

prevalencia de problemas de adaptación en los hermanos de niflos retrasados que en ellos 

mismos; algunos hennanos confiesan que sienten disgusto por su hennano(a) retrasado(a), 

pero otras tantas confiesan claramente que se han beneficiado de la experiencia, logrando 

una mayor comprensión y tolerancia de la gente. 

Pormeleau (1992) describe que es alto el precio que supone par-a los hermanos 

mayores el cuidado de un hennano retardado, pues hay todavía familias que se enfrentan con 

otras dificultades, como por ejemplo: muchos hijos, desavenencias conyugales, o problemas 

sociales, encontrando frecuentemente que las chicas dediquen mucho tiempo a cuidar- de los 

hermanos minusválidos o de otros hennanos. 

Cada interacción puede ser cordial, de apoyo, asf como hostiles, agresivas o en otras 

ocasiones la relación es mucho más ambivalente. El contexto fami liar, es decir el medio 

social y cultural en el cual se inserta la fami lia, la manera de interactuar de los progenitores, 

la presencia e intervención de otros niflos normales, as! como cualquier otro problema que 
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se presente para no obtener una buena interacción, influyen especialmente en los 

comportamientos de los padres hacia el nitlo. 

A lo largo de este capitulo se encontró que los diversos autores han llegado a 

plantear que en la relación rnadre-nifio hay dependencia entre uno y otro, al ejercer una 

actividad para el desarrollo de la interacción. Es así como el desarrollo del niflo está 

encaminado hacia el adulto, pues el crecimiento flsico y mental del nitlo es el resultado de 

las relaciones que lleve con los demás y del contexto donde se realice la interacción. 
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CAPITULO Il. Desarrollo en la Interacción del niílo normal y del niño con retardo en 

el desarrollo. 

El objetivo de este capitulo es conocer los factores que intervienen en el desarrollo de la 

interacción de la madre-nit'lo nonnal y madre-nit'lo con retardo en el desarrollo. 

Los aspectos sociales como la comunicación verbal o gestual y la participación del 

nit'lo normal en la interacción conforman la relación que establece desde que nace hasta que 

muere, ya sea con sus padres y demás familia, y Ja aceptación que tiene el niflo en su medio 

social lo que permite desenvolverse, adaptarse y conocer todo lo que le rodea para lograr wi 

desarrollo mental, flsico y lingllistico completo. 

Ponneleau (1992) plantea que el ser hturumo pertenece. a una especie social, desde su 

nacimiento vive en w contexto social que fuera de él diflcilmente podrla sobrevivir. 

Durante los primeros meses de vida, el ser humano adquie,re conductas complejas 

como el lenguaje para comwicarse con su entorno e iniciar una interacción; y por otro lado, 

adquiere las conductas particulares que son de cada individuo (en este caso del nido), ya 

sean sus gestos decisiones, comportamientos, etc.. que se exhiben, y revelan muy 

tempranamente su pertenencia a un contexto socio-cultural determinado, ya que durante este 

periodo el nitio aprende nuevos comportamientos sociales que le permiten ampliar su 

entorno familiar e interactuar con llllevas personas, y a la vez ampliar su lenguaje. 

Por su lado Liublinskai (1971). setlala que las reacciones con que el organismo 

responde a los estímulos del mwdo externo son: la adaptación o el equilibrio del organismo 

con el medio. Este equilibrio se expresa en el individuo a través de las costmnbres en que 

se le ha educado, las tradiciones asimiladas, las normas de comportamiento y actitudes 

determinadas que exige el medio social en que vive. Todas las relaciones del organismo con 



el medio se expresan en sus actos de respuesta al sistema de estímulos, que provienen tanto 

del medio externo como de.1 interior del propio organismo. 

Como es natural en la vida del nifto, las condiciones de alimentación, ejercicio, 

suefto, que son mas o menos favorables pueden hacer que se acelere o por el contrario se 

retrase el proceso de maduración que está conformada por los huesos, músculos, órganos y 

fiwtores como la alimentacióIL Es as! como la vida, desarrollo y personalidad del nifto, 

constituye una necesaria interacción con el medio social para su evolución flsica y mental. 

El nifto se desarrolla, empieza a comllllicarse y es a lo que hace referencia Pormeleau 

en 1992. Seftala que desde el nacimiento el nifto interviene por medio del llanto, miradas, 

sonrisas, y vocalizaciones que habrán de apuntalar los primeros intercambios positivos con 

los adultos que cuidan de él. La repetición de experiencias placenteras de interacción 

produce el vínculo recíproco progenitor-nifto al que comwunente se denomina apego; así 

como las reacciones y expresiones del nifto en su entorno, se le brinda la oportunidad de 

ejercer su habilidad para discriminar entre sus propias emociones y las de los demás. 

A través de todos los cambios de conducta se establecen los roles y modos de 

funcionamiento adaptados al grupo social del infante, haciendo que esté en interacción 

constante con los padres o demás personas. 

Liublinskai (1971) considera que es fácil notar que el infante se comporta de modo 

distinto en el jardín de nillos y en casa, o bien con los diferentes miembros de la familia 

Cuanto más variadas y complejas sean las relaciones del niffo que crece con el mlllldo de las 

personas y de las cosas que lo rodean más cambia y se intensifica su influencia inversa sobre 

ellos. El nii\o juega, estudia, observa la vida de las personas que le rodean, pregunta, 

escucha los relatos y conversaciones de los mayores, discute y charla con sus compafteros di? 
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las más variadas cuestiones, hace ''descubrimientos'', imita a los muchachos mayores, realiza 

trabajos domésticos, etc.; siendo todo ello diferentes fonnas de interactuar del nifto con el 

medio, sobre todo con el social, y que es la causa principal de su desarrollo. 

La interacción del nifto con el medio que lo rodea es un proceso bilateral, es decir es 

imposible sin la participación activa del nifio como del adulto; el nitlo ante los diversos 

tipos de actividades manipula los objetos, conoce sus propiedades y aprende a descubrir las 

conexiones que entre ellos existen y, al entrar en comunicación constante con lo que le rodea, 

el niJlo suscita " sobre sí", es decir, mediante su actividad surgen reacciones por influencia 

de los mayores. 

E6 tacil comprobar hasta por simple observación, que el nifio de la misma edad suele 

tener un desarrollo muy distinto en comparación con otro; esto se manifiesta de un modo 

especial en el primer grado de la escuela al que los niftos llegan con distinta preparación, 

pues la relación con la familia u otros individuos lo hacen comportarse de diferente manera, 

sus primeros siete atlos de vida los ha vivido de modo diferente y ha pasado el período de la 

infancia preescolar con resultados desiguales, de ahf que a pesar de tener la misma edad los 

niflos se encuentran a \Dl nivel distinto de su desarrollo. 

Ponneleau (1992) setlala que los niJlos que pasan los tres primeros atlos de su vida 

en un medio empobrecido, desde el punto de vista sensorial y social, muestran un notable 

retardo en su desarrollo que probablemente sea dificil de remediar. Resultados de algunos 

estudios demuestran que es posible remediar un retardo intelectual después de seis ó siete 

atlos, incluso en un ambiente empobrecido, siempre y cuando se modifiquen las condiciones 

de éste. 
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Al hablar del nifto y los aspectos sociales no se mencionan etapas de desaiTOllo, pues 

como aptmta Lipsitt (1989}, los teóricos de la conducta piensan frecuentemente que la 

postulación de etapas para explicar el cambio conductual únicamente ofrece etiquetas para 

cada diferencia conductual observada, pero que no swninistra wra comparación de las causas 

del comportamiento, es decir, de sus relaciones entre antecedente y consecuente. Menciona 

que los seres lnmianos nacen con ciertas limitaciones que desde el principio se imponen a su 

desarrollo, si bien es facil observar que defectos tan obvios imponen las limitaciones al 

desarrollo y la conducta humana, más facil es comprender las limitaciones que nos someten 

incluso a wia conformación genética normal y que generalmente acabamos comportándonos y 

desarrollándonos en forma similar a como se comporta y desarrolla la mayoría de los otros 

miembros de nuestra especie; empero, existen muchas variaciones posibles e incluso 

nueslTas características individuales más personales, como por ejemplo: nuestra constitución 

fisica, estructura facial y otras más son diferentes. Surge por igual la variación del 

comportamiento de acuerdo al medio social en que se vaya desenvolviendo el individuo en 

este caso el niflo. 

Aspectos del niilo con retardo m el des1UT01lo. 
1 

, / 

Bijou (1980) menciona lo importante de conocer los aspectos del retardo y lo .--¡,/ 

considera "como una desviación en el desarrollo psicológico, tomando en cuenta el término 

desarrollo en lugar de retardo mental, surgiendo diferencias entre desarrollo nonnal y 

retardo en el desarrollo, ya que radica en Ja naturaleza de las condiciones e interacciones del 

desarrollo pasado y presente del individuo" (p.253). Este autor, al dar la definición sobre 

el retardo menciona la distinción entre desarrollo y retardo, esto es que Jos patrones de 

interacción que establezca el nifto con la madre dependerá su desarrollo, en donde al entrar 
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en contacto con el nnmdo social hace que el nitlo pueda desenvolverse y ampliar su campo 

de interacción. 

En el niffo con retardo en el desarrollo hay cambios progresivos aunados a las 

interacciones entre el individuo y el medio, estos cambios se dan a trav~s de la acción en 

condiciones biológicu, sociales y flsicas que se desvfan de lo normal en grados extremos: 

mientras más extremas sean las desviaciones, más retardado será e.1 desarrollo; por lo tanto, 

la estructura del nitlo retardado o su funcionamiento fisiológico puede estar incompleto o 

daftado en fonna similar, su historia de interacciones con la gente y con las cosas pueden no 

inducir experiencias esenciales o pueden haber desarrollado conductas que interfimm en el 

progreso normal del aprendizaje. 

- .-, ) ' Por 6'U lado Stone (1980) advierte que durante la infancia puede hacerse manifiesto / 

un serio retardo mental a veces uociado con deficiencias fisicas verificables y otras veces 

sin causa conocida. Es por ésto, que el único que puede hacer un diagnóstico técnicamente 

adecuado como lo seftala lngalls (1982) es el psicólogo, quien al detectar si el retraso es 

profundo o está acompaftado de anormalidades flsicas evidentes, o es parte de un síndrome 

especifico, puede entonces declarar que el nllio es mentalmente retrasado desde el momento 

de nacer. Un recien nacido con retraso da pocas muestras de conducta de adaptación; es 

decir, que tarda más tiempo en ubicarse en un contexto y desarrollarse en el mismo, dando 

asf indicios para un diagnóstico de grave retraso aunque dé la impresión de normalidad 

durante algunos meses después de nacer. 

Bijou (1980) menciona lo que él definiría como retardo en el desarrollo pero no toma -/ 

en cuenta un retraso mental; cosa que Stone (1980) especifica que el retardo mental se 

caracteriza habitualmente por un pobre tono muscular, inactividad flsica, insensibilidad 
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afectiva y tm desarrollo considerablemente demorado, hasta el punto de que tal vez el nifto 

con retardo yace inenne mientras tm nifto normal de su edad ya gatea o comienza a caminar. 

Los grados leves y moderados del retardo mental son diflciles de percibir en la 

infancia y quizás no se manifiestan de ningún modo en el desarrollo fisico, motor y afectivo 

del nifto sino hasta cuando se encuentra entre los dos o cuatro atlos de edad, es entonces 

cuando los padres advierten que BU hijo no está desarrollándose con la misma rapidez que 

otros niftos. 

Al igual que Stone (1980), Ingalls (1982) considera lDl retraso mental y no \Ul retardo 

en el desarrollo, a las dos formas siguientes: 

1) La del grupo llamado cultural-familiar, que se encuentra casi exclusivamente en los 

sectores de bajos ingresos, y se caracteriza por un retraso mental ligero. 

2) El grupo llamado orgánicamente retrasado, que se caracteriza por tm coeficiente 

intelectual bajo y por desórdenes orgánicos manifiestos en algún tipo de defecto 

constitucional en el caso de lesión cerebral. 

Es asl como el retraso mental puede ser causado por un ambiente poco estinrulante, 

por tm problema emocional o por un defecto biológico. Desde la década de los 30's se ha 

venido aceptando generalmente que el modo en que se crla a un nifto influye mucho en sus 

capacidades intelectuales y por consiguiente, es lllla de las principales causas del retraso 

mental. Se especula también que uno de los orígenes principales de las capacidades 

mentales deficientes es la privación sensorial, tomando en cuenta también a los niftos pobres, 

quienes tienen pocos juguetes, o los objetos de cualquier tipo en sus hogares son escasos y 

sus fiunilias raras veces los llevan a lugares como parques, zoológicos, museos, etc., ésto 

para exponerlos a cosas nuevas y relacionarse con su mlllldo externo. 
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Es así como Ingalls (1982), concluye que en la infancia los efectos de la privación 

afectiva e intelectual y la privación de estimulos que en un momento dado surge en su 

entorno sobresale un número indeterminado de nitlos flsicamente normales y que han sido 

convertidos en retardados por la carencia de atención apropiada de estímulos vocal, verbal, 

de juego y juguetes. 

Al respecto Patton, Payer e Smith (1990), aportan que el retardo mental en general se 

refiere al retraso intelectual manifiesto por conductas inmaduras e inapropiadas en el 

desarrollo académico, psicológico, social y lingüístico, surgiendo limitaciones y dificultades 

para los individuos. 

También Bijou (1980) setlala que comunmente el retardo se considera como un 

deterioro en el fimcionamieuto intelectual, como un desarrollo incompleto o como un estado 

de incompetencia social o intelectual; por lo común se piensa que el retardo tiene como 

causa una construcción hipotética, es decir como un intelecto o \Dla mentalidad deficiente y 

que a su vez hay causas y fallas en procesos hereditarios como influencias ambientales. 

Quizás lo más importante es que en la actualidad tanto al nitlo normal como aJ niño 

con retardo, desde pequetlos se les debe de ayudar y tener una mayor disposición para 

mantenerlos y cuidarlos en el hogar y brindarles una crianza tan normal como sea posible, 

para que más adelante no surja \Dla fractura en cuanto a su relación y desarrollo con los 

individuos. Es entonces necesario brindarles desde su nacimiento \Dla estimulación para que 

puedan desarrollarse adecuadamente en su ambiente y a la vez sean una persona tan normal 

como todas. 



CAPITULO III. Características de la relación diádica madre-niño nonnaJ y madre-nifio 

con retardo en el desarrollo. 

· ~ ...... 

El objetivo de este capitulo es conocer por medio de las investigaciones que se describirán a 

continuación, la relación diádica en la madre-niflo nonnal y madre-nilio con retardo; la 

relación que entablan ambas partes en situaciones de juego o cualquier otra situación, y así 

observar cómo reacciona la madre y el niño mediante una descripción de una diada y otra. 

A tnrvés de lo revisado menciono que la relación diádica es la interacción que surge 

entre la madre y el nifio (nonnal o con retardo en el desarrollo), en un contexto y bajo 

cualquier situación F.n una relación diádica puede haber: intercambio de somisas, lenguaje 

o juego; es decir, se trata de una relación de dos y en e.ate caso de una relación madre-niflo. 

Existen investigaciones que serán nombradas a continuación sobre cómo la 

interacción madre-niño nonnal o madre-nifio con retardo constituye un antecedente en el 

desarrollo del nifio. 

Primeramente, para Rogers (1988) los niños incapacitados y en riesgo de serlo,- 1:Á 1 
( 

tienden a demostrar varios tipos de afecto hacia los padres. Tales demostraciones, 

comparadas con los nilios no incapacitados en una situación de interacción social con BUS 

padres, son diferentes por lo siguiente: 

Los nilios incapacitados: 

1) Muestran menos afecto positivo, es decir, sonrisas, vocalizaciones, contacto flsico y 

otras más. 

2) Hay menos expresiones de afecto tanto de los padres como del nido. 

3) Muestran más expresiones negativas: cefio fruncido, llanto, vocalizaciones negativas, 

etc. 
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En los cambios diádicos de los niños no incapacitados se observa: 

1) Un íncremento de interacción con loe adultos en cualquíer edad de los níflos. 

2) Intercambio de acciones como sonrisas y vocalizaciones, entre otras. 

Este autor menciona que la diferencia entre el niflo normal y el niflo con retardo en el 

desarrollo es en el tipo de conductas que se presentan en la interacción de wio y otro. Por 

ejemplo, el nitlo con retardo muestra menos seftales y menos interés en la interacción, hay un 

pobre intercambio de vocalizaciones en la misma interacción; mientras en el niño normal, la 

conducta social de la madre está en las actividades como jugar, platicar y otras más, en las 

cuales se establece una interacción positiva, mostrando interés y participación. 

Los $lementos de interacción que se pueden establecer en cualquier situación escolar, 

de juego u otra actividad son importantes tanto para el nifio como para el adulto. En la 

situación de juego Murphy (citado en Rogers, 1988) sefiala que la experiencia afectiva de la 

madre y el nífio en juego es importante para las dimensiones de la relación de juego, ya que 

la experiencia en la interacción significarla un estilo materno. 

En el momento en que el nifio empieza a interactuar ya sea con la familia, escuela u 

otro ambiente, puede surgir el juego acompañado de lenguaje verbal o gestual, y asl la 

comunicación en la relación diádica es más positiva 

Siegel (citado en Rogers, op. cil) menciona que hay dificultades en el lenguaje 

cuando surge la interacción diádica en Ja situación de juego. En wa comparación de niños 

retardados con los normales, observó diferencias sociales: en los niíios incapacitados es 

menos probable la socialización, es decir, a los nifios incapacitados y las madres de éstos se 

les dificulta la interacción, pues la madre al no aceptar y procesar que tienen un hijo con 

algún problema impide la comunicación. 



En los nitlos nonnales las madres tienen más acercamiento, buscando el contacto y 

seguimiento de sus acividades a diferencia de las madres de los nitlos con retardo, la 

cormmicación puede ser larga y prolongada 

Falender y Herber (1975), seiialan que se han hecho estudios sobre la interacción 

madre-nitlo aclarando y teniendo m seguimiento de las conductas que se presenten en dicha 

interacción, que haga la madre hacia el nit\o como: sonreír, hablar, jugar y otras más, 

considerando a la madre como un agente responsable del cambio y dirección que se tiene en 

una interacción, esto ayudará a observar algunos patrones de conducta que la madre presente 

en cualquier situación para el mismo desarrollo del nitlo. 

También se han hecho evaluaciones sobre el rol del nifio, dado que es directo el 

cambio sobre su interacción, en la familia o con el resto de la gente de la que está rodeado. 

El nifio tiene una particular importancia ya que hay una participación en la estimulación 

recibida extrafmniliar, es decir, en aquellos programas exteriores de la casa, que en cierto 

momento cuando empieza a interactuar con amigos, familiares, mae.stros, etc. le ayudan para 

formar criterios y aprender cosas nuevas para su desenvolvimiento social. 

Falender y Herber (op. cit.) realizaron un estudio longitudinal en diadas madre-nit\o, 

evaluando los efectos de participación e interacción entre ambos. La investigación se llevó 

a cabo en un laboratorio filmando las sesiones sobre las tareas a realizar, se establecieron 

categorías conductuales para poder determinar si hubo algún acercamiento y presencia del 

lenguaje, las categorías fueron: 

información, negativa como positiva 

verbalizac.ión, negativa como positiva. 

acercamiento flsico, negativo como positivo. 
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Se hicieron dos grupos, uno experimental y otro control. En el grupo experimental 

los niños tendrlan una participación cognitiva y de lenguaje, y en el grupo control igual, pern 

las madres verían a sus nifios por períodos cortos. Los resultados indicaron que en el grupo 

experimental hubo más verbalización, así como contacto flsico y su lenguajt> fue positivo; en 

el grupo control las madres respondieron con mucho tiempo hacia los nifios y éstos 

demostraron menos verbalizaciones y contacto fisico. En el estudio se concluyó que los 

cambios referentes a la estinrulación extrafamiliar del nifio, es decir, la estinrulación fuera de 

casa y el tiempo tan largo que tuvieron las madres para interactuar con sus hijos, de cierta 

manera ayudó para que mediante las tareas específicas las madres pudieran iniciar una 

interacción. esto es que se pudieran dar cuenta de que los tiempos largos y prolongados son 

perjudiciales para el desarrollo del nifto. 

Mahoney (1988) al comparar a niftos retardados y no retardados, encuentra que en 

los niños con retardo la madre utiliza tm tono alto hacia ellos y más directivo, también 

presenta un mayor control hacia la conducta de los nifios, lo que ocasiona que éstos sean 

menos responsivos ante la comunicación y acciones hacia ellos. En los niftos no retardados 

la madre presenta una comunicación un poco más dominante en la conversación, y por lo 

tanto éstos son más responsivos. En sí la dominancia de dirección. genera menos 

responsividad de comunicación de las madres hacia los niftos con retardo, y se suma una 

reacción de pasividad y comunicación, que uruchas veces complica la misma interacción que 

se trata de establecer. 

Mahoney (op. cit). también realizó otra investigación sobre diadas. En ella trabajó 

con diadas madre-nifto retardado, con el objeto de observar la comwiicación materna que se 

lleva a cabo en los nifios de diferentes edades. La actividad fue en tma situación de juego. 
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Las sesiones fueron filmadas para observar las aproximaciones de diálogo que iniciara la 

madre. En el análisis, el investigador encontró que la comunicación de la madre. fue 

diferente para cada niilo, pues la edad fue tm factor que contribuyó a que la madre 

modificara su relación con los niílos más pequeftos. Con los nifios más grandes en la 

actividad del juego se les motivó para retener su atención y establecer la comunicación 

verbal y no verbal. Con esto Mahoney ( op. cil) concluye que la comunicación de la madre 

se ajusta hacia quién debe dirigirse; así a través de las edades de los niftos que se manejaron 

en los grupos, la coOlWlicación materna apareció reflejada hacia una acomodación para la 

interacción con los nll'los para que éstos pudieran comunicarse. 

La investigación de este mismo autor, tendió a caracterizar a la madre del nifto 

retardado en tm estilo unifonne de interacción; sin embargo, lo más importante fue seftalar la 

relación entre la madre y el nifto para la comunicación. Según la investigación. en los niilos 

es más probable la comunicación verbal hacia sus madres; y por lo tanto las madres al 

conversar sobre un tema muestran más orientación hacia el nll'lo. Por ello, en las relaciones 

entre el estilo de counmicación materna y del nifto existe un nivel de desarrollo y lenguaje 

diferentes. Las madres se mostraron más responsivas, atentas, orientando al nifto según la 

respuesta de su conversación. al demostrar éste una alta expresión de lenguaje. De hecho, 

los niveles de lenguaje del nifto en cualquier relación reflejan su desarrollo e influencia de 

lo cognitivo. 

En los trabajos de Hess y Shipman, 1985 (citados en Pineda, 1987), reporta que se 

investigó a parejas de padres e hijos con bajo y alto nivel de lenguaje y rendimiento 

intelectual, se les comparó en su interacción cuando las madres intentaban instruir a sus hijos 

en varias tareas de solución de problemas. Se observó que las madres de los niílos con 
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problemas de lenguaje tienden a ser más restrictivas y utilizan wi lenguaje mucho más pobre, 

que el de las madres de niflos normales, pues éstas platican más, lo que motiva al diálogo 

con 6U6 hijos. 

La cotmmicación que se establece tanto en las diádas madre-nifto normal como 

madre-nifto con retardo, depende de la situación y de las tareas que se llegan a realizar; ya 

que esto dependerá la interacción que en un moento dado se llegue a establecer, pues la 

actividad o el contexto puede ser wia variante para el estudio. Fogel (1988) menciona que 

en la interacción madre-niflo hay Wl contacto cara-cara que atrae la atención del nifto en 

cualquier actividad, y encamina la relación a la atención y desarrollo afectivo. 

También Cohn y Tronick (1988) nos dicen que la interacción lleva a establecer 

contacto cara-cara que permite ver las expresiones afectivas y posturas que los padres 

puedan dirigir hacia sus hijos; un ejemplo es la reciprocidad o periodicidad del juego, donde 

se puede observar el contacto que hay y los cambios que puedan StD"gir en wia diada madre

nifto. 

Para Symons y Moran (1987) las interacciones cara-cara son importantes para poder 

desarrollar una connmicación con los niflos. F.n un estudio que realizaron estos 

investigadores, se hizo tma grabación sobre el comportamiento de las madres, respecto a 

cómo animaban a sus niftas y como éstas las imitab~ los resultados fueron diferentes estilos 

de interacción, y el análisis se enfocó a los cambios de conducta que se originaban momento 

a momento y a las respuestas que la madre hizo hacia el desenvolvimiento del niflo en la 

interacción. Por otro lado, las madres de los niflos normales en la situación natural de juego 

cara-cara mostraron tma actividad envolvente que incluyó respuestas hacia los cambios de 

conducta En la población con la que se trabajó, se observó que fueron más responsivos los 
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nitlos durante el juego y que la atención del juego fue en relación al alto nivel de 

responsividad. Esto significa que la actividad de la madre y nitlo refleja ooa conducta 

contingente a la responsividad de los cambios que se originan en la comunicación. 

Por su parte, Cmmingbam, Reuler, Blackwell y Deck (1981) analizaron las diforentes 

interacciones entre madre-nit!o retardado y entre la madre-nitlo normal; el análisis se realizó 

bajo el desarrollo de la interacción en la situación de juego. La población fue ubicada por 

su estatus socio-económico y el sexo de los niftos. Los resultados indicaron que las madres 

de nidos retardados fueron más reacias a responder positivamente a los esfuerzos de los 

niftos para la solución de tareas; y los nit!os con Tetardo fueron ~enos interactivos y 

responsivos. En comparación con las madres de nifios normales, se encontró que en donde 

se incluyeron tareas especificas, las madres de niflos con retardo fueron más directivas para 

la ejecución de éstas; en tanto los nifios normales fueron más interactivos con sus madres. 

Un factor importante en esta investigación fue el sexo de los nit'los, ya que influyeron las 

tareas que se les puso a cada nifio y por consiguiente e.I desarrollo de los patrones de 

interacción madre-nifto fueron diferentes. También se demostró que algunas madres de niftos 

normales son más cariílosas y permisivas que las madres de niftos con retardo. Es decir, el 

tipo de interacción que puede efectuar la madre hacia el nifto dependerá de si el hijo es 

hombre o urujer, normal o con retardo en el desarrollo. 

Caldera, Houston y O'Brien (1989) encontraron que los juegos, juguetes y 

actividades del nifto están de acuerdo al tipo de sexo, lo que origina, en un momento dado, 

una observación de la conducta de éste y a la vez se desarrolla una interacción diferente 

tanto padre-nifio(a) como madre-nifto(a), 
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Debido a la importancia que tiene la detección de factores que influyen en la 

interacción madre-nifto, se han realizado estudios que establecen que tanto el sexo y el 

contexto donde se desarrolle detenninada actividad son importantes para el surgimiento de 

una interacción. Po ejemplo, los juguetes de los nif\os promueven diforentes tipos de 

socialización y actividades cognitivas, y su calidad de interacción es diferente. 

En este mismo estudio se seleccionaron juguetes de acuerdo al sexo. Se 

establecieron tres cuestiones para ser registradas: 

a) Los padres animan el juego dependiendo del sexo del nifio(a). 

b) Los tipos de interacción entre padre-níilo promueven el juego de acuerdo al tipo de 

sexo. 

c) Los padres y las madres responden diferente de acuerdo al tipo de sexo. 

Con esto el estereotipo del nifto y níila es diferente en la interacción de juego, a pesar 

del género del padre o del níilo. Se vió que las marcadas diferencias en los niflos y padres, 

la conducta asociada con los diferentes juegos fue el soporte de la hipótesis de aque.llas 

diferencias del sexo en la conducta con los juegos de las niftas, y los típicos juegos de los 

níilos. Los padres respondieron a lo largo del estereotipo de su sexo wia vez comprendida la 

actividad, evidenciando diferentes reacciones en comparación con la madre. 

Picariello y Greenberg (1990) mencionan que el proverbio " rosa para niftas y azul 

para níilos" describe wi aspecto de la cultura americana. La hipótesis de que los niftos se 

identifican con el color de su ropa, sefiala que el nifio tiene Wl estereotipo conectado con el 

color de acuerdo a su sexo, lo cual atribuye al nifto masculinidad. En investigaciones del 

desWTollo del rol y estereotipo del sexo en nifios de dos y tres afios de edad, éstos 
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demostraron tener un conocimiento de su género. En los preescolares el estereotipo incluye 

una prevalencia cultural de acuerdo al color de ropa (nitlos azul, nitlas rosa). 

Los estudios coinciden en que el sexo del nitlo(a) es de suma importancia para el tipo 

de interacción que en determinada situación se manifieste. Está identificado que los padres 

se relacionan de diferente manera hacia sus hijas y las madres hacia sus hijos, así consideran 

que algunas actividades sean más apropiadas para niftos-madres o padres-niftas. 

Para Eaton y Piklai (1989) las niftas y nitlos difieren en la maduración y en la 

conducta por las diferencias en el sexo. En los resultados obtenidos se encontró que la edad 

de la ni.fta es importante ya que refleja tma madurez que en la de los ni.nos; en las actividades 

se ha visto que los diferentes sexos y edades relativas de los padres pueden ser wi factor 

para el desarrollo del nitlo, es decir por el trato que el padre pueda dar hacia el nifto( a). 

Eaton y Piklai (op. cil) realizaron tm estudio trabajando con once nidos y nif1as 

inquietos, observando los niveles de actividades entre niftos y niftas mediante su maduración 

y tipo de sexo; los nitlos tendrían tma edad de 5 y 15 aftos y las niftas entre 3 y 13 silos. En 

los resultados se encontraron diferencias individuales en el desarrollo, tma maduración 

relativa que contribuye a estas diferencias y a los niveles de actividad entre los nitlos y 

niftas; las diferencias de sexo y maduración dependen de su atividad. En la interacción de 

las nii1as con BUS padres existió un desarrollo alto en cuanto a los niveles de actividades, en 

comparación de los niftos que mostraron un interés bajo. Los autores concluyeron que las 

diferencias individuales en la interacción muestran que hay ooa dependencia por más tiempo 

en el desarrollo del niflo; claro está, considerando que el temperamento y la maduración 

flsica es incuestionable para la variable del desarrollo. 
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Al hablar de la participación que tienen tanto los padres como los nitlos en la 

interacción, se encuentran diferencias para las actividades que realizan. 

Fagot y Hagan (1991) sefialan que las madres y los padres están a la expectativa para 

saber si es nitlo o nifta, sin embargo es el padre quien más distinción hace entre sus hijos, 

pues para los nifios hay más juego rudo que para las niftas. Los padres se han sumado a los 

estudios de juegos fisicos con niftas, tales estudios muestran que éstan son más tranquilas, y 

que los juguetes son como tm soporte para los diferentes efectos que puedan aparecer. En su 

estudio examinaron las diferentes conductas de los padres y madres hacia las reacc.iones que 

presentan niftos y nifias en sus tres diferentes edades: 12 meses, 18 meses y 5 atlos, se 

observó la conducta de connmicación sobre las actitudes de respuestas diferentes en cada 

sexo. También el estatus socio-económico de ambos padres se tomó en cuenta; para ver la 

interacción que surgía entre los oift.os, los niftos de 18 meses dieron respuestas negativas, y 

en las nitlas los juguetes no tuvieron un efecto sonante. Las diferencias sociales entre madres 

y padres, nifios y niftas están dificultando una dependencia sobre el método y datos 

colectados, pues la edad y el sexo fueron Vllriables que envolvieron a los niílos. Las 

diferencias entre los padres y madres son: 

En las madres fue más probable la interacción con sus niños( as) con direcciones e 

instrucciones para las actividades que realizaban. 

Los padres son menos interactivos, menos instruccionales para con los nidos. 

La diferencia entre ambos empieza a surgir mediante las instrucciones verbales; en el 

rol del padre hay cambios hacia sus nidos por la edad, en cuanto a su connmicación. Es así 

como en general niftos y nidas fueron tratados de diferente manera por sus padres, pues la 

edad y el sexo fueron variables que influyeron. 
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Es importante resaltar que los estereotipos de reacción hacia el tipo de sexo de los 

nitlos aún pem1anece: los padres se dirigen de diferente manera ante el niflo y nit'i~ y las 

madres son más participativas y más verbales que los padres. Lo importante de las 

situaciones en las que se relaciona el niño con la madre es sólo una muestra de las 

relaciones entre los padres y sus hijos, las cuales cambian conforme el niiio va 

desarrollándose, sin perder de vista el contexto en el cual ocurre la interacción. 

El cuidado fisico o el juego proporcionan diferentes oporttmidades para establecer 

estilos interactivos entre el padre y la madre, tanto para observar a los niftos con algún 

problema fisico o cognoscitivo como a los niiios normales. Lo anterior ayudará a realizar 

nuevos aspectos que modifiquen la conducta del niflo que muchas veces impide su 

desarrollo, tanto en casa como fuera de ésta 
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CAPITULO IV. Proyecto General. 

En el proyecto general se hizo W1 estudio para identificar y caracterizar la calidad de 

interacción en dos tipos de diadas; madre-nido con retardo en el desarrollo y madre-nitlo 

normal. 

El ptmto de vista del cual se parte para realizar esta investigación es el análisis 

interactivo, en donde la diada es la tmidad de observación y el objeto de análisis por 

excelencia (Pineda, 1987). 

Los supuestos teóricos fimdamentales en el marco de análisis interactivo plantean que 

el desarrollo de las diferentes fimciones psicológicas en el nifio, es producto de la 

interacción de éste con los adultos que le rodean. 

A partir de este enfoque, se desprenden algimas consideraciones metodológicas: 

1) El objeto de observación y análisis es la diada adulto-infimte en interacciones 

lingQisticas. 

2) Se realizan análisis secuenciales de la actividad de wio respecto al otro. 

3) En los estudios interactivos y diádicos, para realizar los análisis se elige 

principalmente a la madre, y en ocasiones al padre o algún otro adulto significativo 

para el nifto. 

4) Las categorías de análisis que se utilizan son más que formales, aquellas 

que pretenden identificar interacciones que no serian posibles en ausencia del 

lenguaje. 

5) El contexto en el que se debe estudiar la interacción es aquel en el cual un adulto y su 

hijo se vinculan de manera más natural. es decir el hogar y en situaciones que puedan 



34 

compartir las diadas donde el lenguaje sea el posibilitador de interacciones 

interindividuales. 

6) Generalmente este tipo de investigación no es manipulativa, dado el papel activo que 

desempei'la tanto el adulto como el infante. Aquí se observa lo que el adulto hace con 

respecto al nin.o y viceversa, estableciéndose relaciones de interdependencia entre la 

actividad de uno y otro. 

En general, en el marco del análisis interactivo la unidad de observación es la diada, 

ya que la interacción diádica es una variable sumamente importante en los diferentes niveles 

de desarrollo psicológico. Una interacción diádi~ es la dependencia entre la actividad del 

adulto y la del nin.o, que puede variar en contextos distintos. De ahi que el comportamiento 

de los padres en situaciones de interacción con los niilos es en parte atribuible a las 

características y tipo de conductas de estos últin10s. 

Entonces, la existencia de una desviación en el desarrollo psicológico considerado 

como retardo en el desarrollo suele propiciar variaciones en los patrones y/o estilos de 

interacción de los adultos hacia los nin.os. 

Al respecto, Bricker (1991) menciona que la perspectiva interaccionista plantea la 

relación adulto-nin.o como una relación en la que ambos participantes influyen en la 

conducta del otro, observándose la existencia de un intercambio reciproco regulado por la 

respuesta de cada participante hacia el otro. 

Asi surge un patrón de interacción gobernado por las respuestas mutuas entre los 

participantes, donde tanto el niilo como el padre intervienen activamente y "se influyen 

mutuamente de manera importante" (p.167). 
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Todo lo antes mencionado, no hace más que justificar la importancia de analizar la 

,a)idad de las interac,iones adulto-niño para detenninar las características y 

particularidades de la interacción madre-hijo con retardo en el desarrollo versus madre-hijo 

normal. 

Los objetivos de la investigación fueron: 

1) Analizar la calidad de las interacciones en diadas madre-nítlo normal, mediante los 

indices de responsividad social y contirruación social. 

2) Analizar la calidad de las interacciones en diadas madre-niño con retardo en el 

desarrollo, mediante los indices de responsividad social y contiIIUllción social. 

3) Analizar la calidad de las interacciones en ambas diadas dependiente del estado 

psicológico del niño (comparación de los indices de responsividad social y 

continuación social). 

4) Analizar la calidad de las interacciones en ambas diadas dependiente del sexo de los 

nítlos(as). 

Para cubrir dichos objetivos, se retomaron dos factores: 

Factor (A) Estado Psicológico del nifto (normal o con retardo en el desarrollo), y el Factor 

(B) sexo del nifto. 

Con respecto al Factor (A) se analizó si la calidad de la interacción madre-nítlo 

normal es igual a la calidad de la interacción madre-niño con retardo en el desarrollo. 

Con respecto al Factor (B) se. analizó si la calidad de la interacción en ambas diadas 

varia dependiendo del sexo del nifto. 

Las variables dependientes fueron: la calidad de la interacción que se midió a través 

de dos índices: 1) Responsividad Social y 2) Continuación Social. 



Las variables independientes atributivas fueron: estado psicológico del niño (nonnal 

versus con retardo en el desarrollo), y el sexo del nitio (masculino versus femenino). 
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CAPITULO V. Proyecto especifico. 

Fundamentación. 

La importancia de la interacción madre-nifto se retoma en \lll estudio realizado por H.ann 

(1989). En su trabajo menciona que la calidad de interacción se ha conceptualizado a lo 

largo de una continuidad con una característica de alta calidad de interacción sensitiva y 

responsiva, basta una baja calidad de rechazo y no aceptación. Se planteó como objetivo 

identificar los factores que influyen en la calidad de interacción madre-nifto en la 

comprensión del desarrollo de adaptación y no adaptación, es decir, cómo influye en la 

interacción el contexto donde se desarrolla detenninada actividad. 

·. Las características tanto del nifto como de la madre llegan a ser de particular 

importancia, asi como el contexto donde se desarrollen y ejerzan las participaciones. En el 

sistema de interacción el desarrollo del nifto está influenciado por factores del ambiente 

familiar, los cuales varían en cada interacción; recordar que la interacción está centrada de 

acuerdo a las características maternas (participación, habilidad para enfrentarse a problemas, 

carif!.osa, participativa, etc.) y al temperamento del nifto (nivel de actividad), ademas de la 

influencia social y familiar. " 

Para hacer una evaluación de la interacción, la investigación que realizó Hann ( 1989) 

fue con 44 madres que se visitaron en sus hogares, él observó tanto el temperamento como 

las caractertsticas personales de éstas. La observación se hizó en intervalos de 15 segundos 

con categorias a registrar: el juego entre la madre y el niflo, las vocalizaciones positivas, 

sonrisas y otras mAs. Asimismo, se establecieron cinco estados diAdicos para poder registrar 

las conductas éstos fueron : 

1) Ni.fl.o (n).- Como el Unico que inicia la socialización. 



2) Madre (m).- La única que inicia la socialización. 

3) Coacción (c).- Hay conducta social entre los dos. 

4) Quieto (q).- Ningtmo inicia la interacción. 

5) Negativo (N).- La madre o el nitlo emiten alguna conducta negativa verbal o fisica 

Dentro de los intervalos se indicó el estado diádico que se presentó con las 

categorías ya descritas. Los datos recabados se evaluaron con 25 diferentes combinaciones 

de probabilidades tnmsicionales y se obtuvieron los dos Indices de Responsividad y 

Continuación Social. 

, En sus resultados Hann (1989) encontró que los efectos del temperamento del infante 

y las características de la madre fueron el soporte de las variaciones de la calidad de 

interacción y que la continuidad formó parte del medio ambiente. Es decir, según el lugar y 

la persona con que se encuentre el nitlo, surgirán diferentes formas de interactuar. En esta 

investigación surgieron dos importantes implicaciones para la comprensión del desarrollo 

del nitlo y sus interacciones tempnmas: una fue que las variables ya sean directas o 

indirectas contribuyeron al desarrollo de la relación madre-nitio y la segunda implicación 

fue la importancia de incluir características personales de la madre y del nillo, las cuales son 

IDla influencia en el sistema ambiental. ' 

De esta manera consideramos que el nitlo va cultivando una adaptación hacia su 

desarrollo con modificaciones e influencias del ambiente; por ello es importante la detección 

de f.actores que influyen en la interae~ión madre-nifto para que la adaptación del nitlo con el 

ambiente haga que éste se desarrolle favorablement~ 

Para Hann (op. cit.) el observar la interacción social entre la madre y el nillo en 

cualquier actividad a realizar, ayuda a determinar el t>stilo materno y a detectar los factores 
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que intervienen en la interacción, asf como el apoyo social que recibe el nif\o. Lo anterior 

para garantizar tma interacción y así determiIUU" el desarrollo adaptativo, es decir, el 

contexto donde esté el nifto. 

Dados estos resultados se puede decir que en el caso de la'> interacciones entre las 

diadas madre-nifto con retardo la calidad de interacción es baja, ya sea por las 

características o variaciones flsicas, sociales y conductuales. De esta fonna se dan patrones 

de interacción diferentes entre madre-nifto con retardo y madre-nifto normal. Los patrones 

de interacción se caracterizan ya sea por la directividad materna verbal o no verbal hacia el 

nifto durante la interacción, por la falta de responsividad materna o del mismo niño y por la 

variación en la calidad de la interacción. 

El presente trabajo forma parte de 1Dl proyecto general dentro de la línea de 

interacciones tempranas y que se relaciona con el análisis de la calidad de interacción 

madre-niño normal y mach-e-nitlo con retardo en el desarrollo. De este proyecto se derivó 

esta fase de investigación con los siguientes objetivos: 

1) Analizar la calidad de interacción en diadas madre-nifto normal a través del Indice 

de Respoosividad y Continuación Social. 

2) Analizar la calidad de interacción en diadas madre-nifto con retardo a través de los 

fudices de Responsividad y Continuación Social. 
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a) Método. 

Sujetos 

Se trabajó con 8 diadas: 4 diadas madre-nifio normal y 4 dÍa(fus madre-nifto con 

retardo en el desarrollo . Los niftos normales asistían a Preescolar, y los niilos con retardo 

en el desarrollo fueron aquellos que presentaban una etiología de tipo biológico (síndrome 

de Down. parálisis o retardo generalizado). La edad de los nifios está entre los 4 a 6 alfos, 

con Wl nivel socio-económico bajo y medio bajo. 

Escenario. 

La investigación se realizó en los cubículos de la Clinica Universitaria de la Salud 

Integral (CUSI). El cubículo tenla llll área de 16 m2., equipado con dos sillas, mesa, 

pizarrón y juguetes. La situación fue de juego libre. 

Materiales. 

Los juguetes en el cubiculo fueron: dados, soldados, carritos. pelotas. Hojas de 

registro. 

Aparatos. 

Se utilizó equipo de video grabación y reproducción de video, cassettes, 

computadora y diskettes. 
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b) Estados diádicos. 

Los cinco estados diádicos a considerar para estudiar las diadas son: 

1) Nillo (n).- El nillo presenta conductas sociales como sonrisas, afecto, dar tm objeto, 

tomar tm objeto, vocalizaciones neutrales positiva.~. contacto ojo a ojo, disfrutar la 

compañia de la mamá, todo esto en tm intervalo. 

2) Mamá (m).- La mamá presenta conductas sociales: agarrar al nitlo, sonreír, 

demostrar afecto, dar objetos, tomar un objeto, vocalizaciones hacia el nifio, 

expansión de las vocalizaciones del nifto con otras oraciones, reconocimiento de la 

conducta del nifio mediante expresiones faciales, respuestas motoras e imitación de 

conductas, todo esto durante un intervalo. 

3) Acción conjunta (ac).- Cuando ambos, mamá y nifto presentan conductas sociales 

durante el intervalo. 

4) No hay interacción (nh).- Ni la mamá ni el ni1lo presentan conductas sociales 

dwimte el intervalo. 

5) Interacción negativa (in).- La madre, el nitlo, o ambos emiten conducta verbal y/o 

flsica negativa durante el intervalo. 
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c) Procedimiento: . 

El estudio se divió en cinco fases: 

Fase 1- Se llevaron a cabo tres sesiones de filmación para cada diada, teniendo una 

duración de 30 minutos cada una La situación fue de juego libre donde se registro cómo la 

mamá y el nifio 'interactuaban al jugar con los materiales proporcionados. A la madre se le 

pidió que jugara como acostumbraba hacerlo con su hijo. AJ final de cada sesión la mamá le 

pidió aJ niilo que recogiera los materiales que se utilizaron. 

Fase 11- Se registró durante 20 minutos, en intervalos de 10 segundos, a las diadas en 

situación de juego libre, en cuya interacción se presentaron los diferentes estados diádicos. 

(anexo 1). 

Fase III.- Se procedió a obtener la confiabilidad que ayudó a indicar la manera en que dos 

o más observadores acuerdan para registrar dos o más categoría conductuales mutuamente 

excluyentes, lo que permitió contrastar la significación del valor obtenido a través de los 

datos. 

Fase IV.- Codificación de datos. Se toman los cinco estados diádicos (anexo 2). 

1) ni.1\o (n) 

2) mamá(m) 

3) acción conj1mta (ac) 

4) no hay interacción (nh) 

5) interacción negativa (in) 

Se prosiguió a hacer 1ma combinación de 25 probabilidades transicionales, 

vaciándose en los datos en hojas (anexo 3). 
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4) 

:: :: 1 :: 1 :: 1 : l : 1 

3) ac/n 1 Wm ' Wac 1 oc/oh 1 ac/ ;n i 
f r ~ 

nh/n f nh/m I nh/ac j nh/nh 

inln 1 in/m ¡ inlac J in/nh 

nh/in 

5) in/in 

A partir de esto se obtuvo el Indice de Responsividad Social y Contíuuación Social. 

(anexo 4). 

Fase V.- Análisis de datos. La calidad de interacción se analizó obteniendo las 

probabilidades transicionales en las diferentes combinaciones de los estados diádicos 

codificados, una vez obtenidos se calcularon los Indices. 
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d) Indices de calidad de interacción. 

Se retomaron los indices que utilizó Hann (1989) en su estudio para medir la calidad 

de interacción en las diadas, éstos son: 

Responsividad Social.- Se refiere a la probabilidad de que al estado del nifio {n) le 

siga el mismo estado es decir (nin), menos la probabilidad de que al estado del ni1'1o le siga 

el estado de acción conjunta (n/ac ). Esto ayuda a interpretar que si la probabilidad de que la 

madre se Wla al ni1'1o en conducta social es alta. entonces la probabilidad de que el niño 

continúe solo será baj~ por lo tanto, la diada recibirá una codificación alta A la inversa si 

la probabilidad de que el nifio continúe solo es ·alta. entonces la diada recibirá Wla 

calificación baja. Los valores del indice fluctúan entre -1.00a +1.00. 

Continuación Social.- Es el grado de interacción social entre madre-niflo, para que 

una vez iniciada.. continúe. Esto es que al estado de acción conjunta le siga el mismo estado 

(ac/ac), interpretando que si los valores que presente en la conducta social sean altos, nos 

indica una alta calidad de interacción en la diada Los valores del indice fluctúan entre 

+I.00 a O.O. 
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CAPITULO VI. Resultados. 

La codificación de los resultados se hizo por medio del análisis de las filmaciones 

realizadas a las diadas madre-nifto normal y madre-nifto con retardo en el desarrollo. La 

codificación de los datos se ba'>ó en dos indices elegidos como indicadores de la calidad: 

1) Indice de Responsividad Social e 2) Indice de Contiuuación Social. 

Los valores de los indices en cada diada se pueden observar en la Tabla l. 

INDICE DE .R.ESPONSIVIDAD SOCIAL 

NlNOS NORMALES 

f D 1 AD A V A LO 

CARLOS l -0.13 

ET SON 2 0.01 

HECTOR 3 -0.17 

FERNANDO 4 -0.07 

TABLA 1: Muestra 101 valores obtmido1 en Ju diada1 Madr&.N'liio 
Normal, m el Indice de Respomividad Socill. 

R 

Los resultados del indice de responsividad social para los niffos normales fueron los 

siguientes: 

F.n la diada 1 se obtuvo tm valor de -0.13, esto indica que la interacción que realizó 

tanto la madre como el nifto durante la situación de juego fue baja, es decir, que la madre 

como el nifto se mostraron dispersos en la atención hacia la actividad a realizar. Su valor 

fue negativo, y estuvo más alejado a tm nivel promedio de O. 
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En la diada 2 el valor fue de 0.01 (promedio cercano al valor promedio que es O), -el 

cual indica que la participación de la madre y del niflo en la situación de juego se mantuvo 

por igual-, ambos participaron pero sin 81UJlentar el interés hacia lo que realizaban. 

La diada 3 presentó un valor de -0.17, lo que se interpretaría como un pobre contacto 

en que la madre y el nifto iniciaran en la relación de juego, este valor fue el más bajo dentro 

de los resultados negativos que surgieron en el Indice de responsividad social, y estuvo 

alejado a un valor promedio de O. 

En la diada 4 el valor fue de -0. 07, lo que indica una baja participación de juego 

entre la madre y el niílo, es decir que hubo poca participación e interés entre uno y otro y 

por lo tanto estuvo alejado a O. 
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INDICE DE RESPONSIVI.DAD SOC1AL 

~ 
-002 
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FIG. 1 Indice de Responsividad Social m diadas de núlos normales. 

En general como se puede observar en la figura 1 el Indice de responsividad social 

en los niftos nomiales tuvo valores bajos, alejados del valor promedio O. En particular, la 

diada 2 fue la que presentó el valor más alto ya que el valor fue positivo, surgiendo interés 

por la actividad que se realizaba. 

Po lo tanto se puede decir que dado que el valor del Indice de responsividad social 

que va de -1 +1 las diadas de los niftos nomiales presentaron valores bajos muy alejados a 

tm valor promedio, lo cual implica que la probabilidad de que la madre se integre al nifto en 

conductas sociales fue baja y la probabilidad de que el nil\o continúe solo fue alta; 

consecuentemente en el nil\o también hay tma baja probabilidad de interacción en la 

actividad de juego en el índice de responsividad social. 
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Los resultados del indice de responsividad social para las diadas madre-niño con 

retardo en el desarrollo se pueden observar en la siguiente tabla 

NIR"OS CON RETARDO EN EL DESARROLLO 

D 1 AD A V A L O R. 

PEDRO 0.006 

JUAN 2 -0.25 

MIGUEL 3 0.02 

DANIEL 4 -0.19 

TABLA 2: Muestra los valores obtmldos m las diadas Ma~Nlfto con 
Retardo m el De1arrollo, m el Indice de Responrivlclad Sodal 

En la diada 1 se tuvo el valor de 0.006, el cual se considera alto; es decir, rebasa el 

valor promedio y presenta una mayor participación por parte de la madre y el nitlo, hacia la 

actividad de juego libre que se iniciara 

En la diada 2 el valor fue de -0.25, por lo que es un valor muy bajo en el indice de 

responsividad social, e indica tma baja interacción entre la madre y el nifto en la situación de 

juego. Este fue el valor negativo muy alejado a tm valor promedio de O, surgiendo así lUla 

baja participación. 

En la diada 3 d valor fue de 0.02, la madre intentó interactuar con el tllfto 

encontrando respuesta de interacción en la situación de juego. Por lo tanto, el valor se 

consideró el más alto indicando un mayor acercamiento e interacción en esta diada 
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Para la diada 4 el valor fue de -0.19 en la situación de juego; la madre como el niilo 

no fueron participativos y el valor, dentro de lo negativo, estuvo bajo, pero no tan bajo como 

en la diada 2. 

INDICE DE RESPONSIVIDAD SOCIAL 

0.05 

~ 
o 

e -0.05 

= -0.1 

~ -0.15 g 
ll.. -0.2 

-0.25 
OAOA 1 OAOA2 DADA 3 OAOA.4 

FIG. 2 Indice de Responsividad social en diadas de nDlos con retardo en el desarTOOo 

Como se puede observar en la figura 2, para las diadas madre-niilo con retardo en el 

desarrollo el valor del índice de responsividad social no estuvo tan bajo, ya que dos diadas, 

la diada 1 y 3 loe valores fueron positivos y d más cercano a + l füe la diada 3 con un valor 

de 0.02, por ello la probabilidad de que la. madre se integre aJ nllio y viceversa en conductas 

sociales fue alta Para las diadas 2 y 4 fueron las que presentaron valores negativos muy 

alejados a un valor promedio O, indica poca iniciativa para la ejecución de la tarea 



INDICE DE RESPONSIVIDAD SOCIAL 

COMPARAClON 

DAOA aAOA DADA DACYI 

2 3 4 

111 NÑOS NOOM>\LES 

• NÑOS rol RETAR)() EN a 
OESARRCU..O 

FIG. 3 Comparación del Indice de Responsividad Social en diadas de niftos 
normales y niftos con retardo en d desarrollo. 
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Dentro de la comparación de las diadas en el indice de responsividad social con la 

población madre·nino nonnal Y.madre-niflo con retardo en el desarrollo, como se puede ver 

en la figura 3, las diadas más participativas fueron las de los nitlos con retardo ya que tuvo 

dos diadas con valores positivos, indicando preocupación por mantener a sus nifios en 

connmicació~ en comparación de las diadas con niJlos nonnales aunque no hubo diferencias 

significativas. 

Ahora bien los resultados obtenidos en el indice de continuación social en las diadas 

madre-niflo nonnal, se pueden observar en la tabla 3. 



INDICE D.E CONTINUACION SOCIAL 

.NIROS NORMALES 

D 1 A D A V A L O R 

CARLOS 1 0.54 

ETSON 2 0.88 

HECTOR 3 0.79 

FERNANDO 4 0.48 

TABLA 3: Maestra los valores obtados en lu diadas Madn>-Nlfto 
Normal m el Indice de Contlnuadóa SodaL 
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Loe reeuJtados del índice de continuación social para lee diadas madre-niflo normal 

fueron los siguientes: 

En la diada 1 el valor de 0.54 indicó que la interacción, establecida en la situación 

de juego, entre la madre y el niflo fue alta, por lo cual se logró una continuidad en la 

actividad. 

En la diada 2 el valor fue de 0.88, lo que es un alto plDltaje en el indice de 

continuación social, e indica que tanto la madre como el nifto lograron mantener ooa 

atención hacia la actividad a realizar. 

En la diada 3 el valor fue de O. 79, el cual también se consideró como un alto pootaje, 

lo cual significa que hubo interés y participación en la madre y el niflo en la situación de 

juego. 
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En la diada 4 el valor fue bajo. 0.48, esto implica que la iniciación en la actividad 

entre t>I niño y la madre sí se dio, a un nivel promt>dio para tener una continuidad en la 

actividad de juego. 

INDICE DE CONTINUACION SOCIAL 

0.9 . .. .. 
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FIG. 4 Comparación del Indice de Continuación Social en diadas de 
niftos normales. 

Como se puede observar en la figura 4, los valores de las probabilidades de las 

diadas madre-niflo nonnal se demostró en este índice que la interacción social mutua madre-

niflo una vez empezada continúa, esto füe para la diada 2 y 3. En la diada 1 y 4 los valores 

no füeron tal altos como en las diadas 2 y 3, pero aún así se mantuvo una continuidad en la 

interacción social entre la madre y el niflo. 

En el índice de continuación social para los niflos con retardo en el desarrollo se 

encontraron los siguientes datos: 



m:iq-os CON RETARDO EN EL DESARROLW 

D I A D A V AL O R 

PEDRO 1 0.67 

JUAN 2 0.44 

MIGUEL 3 0.63 

DANIEL 4 0.47 

TABLA 4: Muestra los valores obtenidos en las diadas Madre-NUio con 
Retardo en el Desarrollo, en el Indice de Continuación Social. 

S3 

La diada 1 tuvo un valor alto de 0.67, siendo el valor más alto de su grupo, esto 

implica tma continuidad en la interacción entre la madre-niflo en la situación de juego. 

La diada 2 tuvo tm valor de 0.44; es decir, que la participación en la situación de 

juego se mantuvo equilibrada, sin que la madre o el niflo iniciaran con interés la actividad 

desempefiada 

En la diada 3 el valor fue de 0.63, lo cual indica que tanto la madre como el nifto 

mantuvieron una participación en la actividad de juego. Este valor se cousid~ra alto. 

Por último, la diada 4 tuvo un valor de 0.4 7, éste se consideró bajo a un nivel 

promedio en comparación con el resto de las diadas, pero aún asl surgió acercamiento e 

interés en la interacción social entre madre-nifto, se mantuvo pero con poca participación. 
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FIG. ~ Comparación del Indice de Continuación Social m diadas 
de niftos con retardo en el desarrollo. 
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Como se observa en la figura 5, los valores de las probabilidades de las diadas 

madre-nido con retardo en el desarrollo los valores fueron positivos y una vez empezada la 

actividad continuó. En la diada 1 y 3 se presentaron los valores más altos. en comparación 

de ladiada2 y4. 
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FIG. 6 Comparación del Indice de Continuación Social en diadas de nlllos 
normales y niftos con retardo en el desaJTollo. 

SS 

En Ja figura 6 se compara que en el Indice de continuación social para las dos 

poblaciones de diadas m.adre-niflo nonnal y madre-nifto con retardo en el desarrollo, Jos 

valores fueron altos y la interacción del niflo como de la madre fueron recíprocos en las dos 

poblaciones, mostrando una gran participación por la actividad que en este caso fue de juego 

libre. 

De manera general se concluye que en el índice de responsividad social para las 

diadas madre-nifto normal y madre-niflo con retardo los valores fueron bajos; es decir, hubo 

ocasiones en que no hubo participación propiciando poca interacción entre uno y otro. Así, 

la interacción no fue continua e hizo imposible que la madre respondiera al niflo y 

viceversa. 
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En las dos poblaciones los valores fueron negativos sm observar diferencias 

significativas en el índice de responsividad social, entre wia población y otra pues los 

valores fueron negativos, es decir que hubo poca responsividad de la madre a la conducta 

del niflo en la situación de juego, faltaron elementos para que la madre respondiera o 

evocara respuestas de entusiasmo hacia el nifto. 

A través de los resultados analizados se establece a concluir que el indice de 

responsividad social en las diadas madre-nifto normal y madre-ni.tlo con retardo en el 

desarrollo, en la población de niftos con retardo hubo dos diadas con valores que pasaban el 

valor promedio de O, e decir la diada 1 y 3 fueron probabilidades altas, en comparación con 

la población de niflos normales la diada 2 presentó valor positivo y cercano al valor 

promedio O. Esto lleva a identificar que los niflos con retardo en el desarrollo no presentan 

mucha limitación en la interacción diádic~ a pesar de que se tengan características flsicas o 

mentales diferentes entre tm nifto y otro, el continuar o responder a tma actividad ya sea por 

medio de sonrisas, contacto corporal, lenguaje, etc. hace que se mantenga Wl interés y 

participación, ya sea de Ja madre o del nifto. 

A lo largo del trabajo se mencionó la aceptación que se tiene de 1m niflo con algún 

problema fisico o mental, el proceso de asimilación que tiene la familia hacia el niflo. 

Ingalls (1982) menciona que el descubrir que Wl. nifto presenta \lll retraso, siempre tiene Wl 

impacto emocional fuerte y muchas veces la falta de motivación e interés que le dan al nifto 

es muy poca. reflejándose tm pobre avance en su desarrollo. 

Los resultados encontrados en este estudio y con la población con la que se trabajó 

de niilos normales y niftos con retardo no hay grandes diferencias en cuanto a la interacción 

que surgiera entre la madre y el niilo, ayudó a visualizar que a pesar del enonne impacto que 
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se tenga por tener un nifto con retardo el proceso de aceptación es dificil, el tener interés y 

participación en detenninada actividad ayuda para que la interacción surja y se evoque en 

sonrisas, contacto ojo a ojo y lenguaje entre la madre y el nifto y viceversa. 

Algunos autores como Rogers (1988) y Mahoney (1988) en su investigación que 

realizaron con niftos nonnales y niños con retardo en el desarrollo, mencionan que los niftos 

con retru-do son menos responsivos, hay poco acercamiento y las madres tienen una mayor 

dirección de actividades en la ejecución de tareas y que la interacción es poca sin mucho 

contacto flsico, y las expresiones de counmicación son pobres. Contrastando esta 

descripción de los autores arriba mencionados, con mJestros resultados analizados se 

observó que en las diadas uuu:h"e-oifto con retardo la probabilidad de interactuar y responder 

en la actividad de juego tuvo valores más altos que la población de nilios nonnales, y surgió 

\Dl mayor acercamiento e interacción enlre la madre y el nifto con retardo, bajo los dos 

índices de continuación y responsividad social que se establecieron para detectar la calidad 

de interacción. 

Concluyendo, que a pesar de las deficiencias de detenninada población. en este caso 

de niftos con retardo en el desarrollo se realizó la interacción con la madre y 

específicamente se observó en el indice de continuación social. La motivación. atención y 

empeño que se le dedique al niño normal como al niño con retardo en el desarrollo es 

primordial para que se interese o se desarrolle en contextos diferentes su interacción y 

counmicación. 
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CAPITULO VIl. Conclusiones. 

El término interacción, se confonnó con diferentes puntos de vista como los de Bell (1968) y 

Pineda (1987); ello permitió entender que la interacción es la relación que establece el 

adulto y el nifto en una actividad ya sea de juego, lenguaje, escolar u otra 

En la interacción entendida como socialización se desarrolla lUla comlDlicación, que 

el nifto y el adulto llegan a establecer, logrando desenvolvimiento e involucramiento mutuo 

en las diversas actividades que se planean; asimismo el interés que desempefte el niño y la 

madre en cualquier actividad se verá reflejado en cierta manera hacia un buen desarrollo 

flsico, social y cognitivo del nido. 

Es por esto, que la participación del adulto es importante pues tiene la tarea de 

ayudar al niílo, motivarlo y orientarlo por medio de intercambios vocales y gestuales para 

iniciar wa interacción. Es preciso mencionar que la conducta del nifto cambia en la medida 

en que se va interrelacionando con la familia y otras personas de su entorno, pués a través de 

las actividades y relaciones que establecen muchas veces por determinados patrones de 

conductas, haciendo que el adulto cambie sus patrones de interacción con el niílo, en 

diferentes situaciones ambieoiales. 

En la interacción del nido con el adulto se necesita la participación de ambos, ya que 

se establece lUl proceso bilateral, es decir, es básica la participación e interés de ambos para 

que el nifto se desenvuelva y se adapte socialmente a cualquier medio. 

Ahora bien, la interacción que el nillo llega a establecer en este caso con el padre es 

importante, ya que ayuda en su desarrollo mmque algunas veces los niftos muestran más 

preferencia hacia las madres, pues desde el nacimiento éstos mantienen más contacto con las 

madres que con el padre, las madres se interesan por establecer mayor comlUlicación con su 
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hijo expresando preocupación por el desarrollo flsico y mental, asf como de encontrar W1 

ambiente adecuado para su de.senvolvimiento interactivo y evolutivo siendo reflejo de sus 

propias interrelaciones. 

El papel del padre es más pasivo, en cuanto a sus interacciones con el niflo a ésto 

Picariello y Greenberg (1990) en sus estudios que realizaron coinciden en que el sexo del 

nillo o nifta es de suma importancia para el tipo de interacción que en determinado momento 

pueda surgir. Está identificado que los padres se relacionan de diferente manera hacia sus 

hijas y las madres hacia sus hijos, considerando que algunas actividades como el juego, las 

actividades laborales, escolares entre otras sean más apropiadas para nidos-madres o 

padres-ninos, haciendo diferentes las interaccions entre las diadas. 

Por su lado Ingalls (1982) plantea que los padres tratan a los niftos y a las niflas en 

fonna diferente por ejemplo; los padres tolmm más una conducta agresiva y caprichosa en 

los niftos que en las niftas, lo cual significarla que los valores hacia W'lo u otro difieren en la 

medida de que sea nillo o nifla. 

El sexo del nifto es parte importante ya que algunas veces los padres modifican sus 

conductas y tienen diferentes direcciones ante sus hijos. 

Es asf que se ha mencionado que dependiendo de la edad y del sexo del nifto es como 

surgen diferentes estilos de interacción, a ésto Fagot y Hagan (1991) mencionan que los 

estereotipos de reacción hacia el tipo de sexo de los niftos aún permanece, ya que los padres 

se dirigen de manera diferente, son menos cariflosos y dedicados ante el nifto o la nií'ia; las 

madres son más participativas y su lenguaje es extenso y está presente cosa que no hay en los 

padres. 
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La participación del padre como de la madre son piezas importantes pai-a la 

interacción del nifio durante sus primeros contactos de vida, así como también las 

actividades de juego, laborales, escolares que se realicen en una situación ambiental 

conlleva a que se desarrollen diferentes estilos dt.> comunicación e interacción: es decir. que 

la actividad como la situación son fimdamentales para el inicio y avance de la interacción 

surgiendo comunicación e interés en lo desempettado. 

Pormeleau (1992) plantea que el ser humano desde que nace vive en un contexto 

social y que fuera de él no podría sobrevivir, es decir, el contexto es la base para que el 

individuo sea un ente social, ya que el desarrollo interacciona! empieza con la fami lia y bajo 

una situación, recibiendo las estimulaciones auditivru; y visuales adecuadas para su 

desarrollo surgiendo todo ésto dentro de la familia. El nillo no podría comenzar la relación 

social sin el primer contacto con los padres y fiuni lia, cuya primera comunicación y atención 

es por medio de sonrisas, lenguaje verbal y gestual acompadado de expresiones negativas o 

positivas, las cuales hacen que el nitto empiece a interactuar. 

Este mismo autor seftala que desde el nacimiento el nido interactua por medio de 

llanto, miradas, sonrisas y vocalizaciones que habrán de guiar los primeros intercambios 

positivos con los adultos que cuidan de él. 

Por su parte Ingalls (1982) menciona que en la infancia los efectos de la privación 

afectiva e intelectual y la privación de estímulos que puedan surgir en su entorno conlleva a 

que el nifio manifieste retardo debido a la carencia de atención, estimulación lingOfstica, 

cognoscitiva y la ausencia de interacción madre-hijo. La falta de estimulación desde el 

nacimiento puede ser un factor para que el niño no se desarrolle, surgiendo más adelante 
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problemas en el área motora, de percepción., lingúisticas entre otras, observándose algún 

retardo en el desarrollo. 

Es por ésto de la importancia de que se relacione el nlllo con la madre y con la 

familia es básica, para que no se acentúe más el retardo. Los problemas congénitos desde 

el nacimiento o los accidentes y enfermedades durante los primeros aflos de vida del nitl.o, 

hace que se presente el retardo en el desarrollo, atribuyéndole más su retardo a la falta de 

estimulación y atención que se le puede brindar desde su nacimiento y en el transcurso de su 

vida iruantil. No hay que quitarle importancia también a la aceptación de Wl hijo con algún 

impedimento flsico o meotal que es regulannente tm problema para los padres lo cual altera 

las relaciones madre-hijo y propicia conductas de rechazo o sobreprotección hacia el niflo; 

lo cual hace que el retardo en el nitl.o tenga mayor repercusión tanto para él como para el 

manejo que pueda tener la familia hacia él. 

Ingalls ( op. cit) menciona que al detectar y a la vez aceptar wi nitl.o con retardo en el 

desarrollo por parte de la familia es de gran impacto y de poco interés hacia el nitl.o, ya que 

surgen muchas veces conductas de rechazo o sobreprotección exagerada lo cual repercute en 

el tipo de frecuencia de interacciones entre padre-hijo e incluso entre los demás miembros 

de la familia. 

El pertenecer a una familia con llll hermano o hijo con algún problema hace que se 

presenten conductas negativas o no se presenten conductas interactivas hacia el nitl.o, 

ignorándole y por momento teniendo demasiada atención hacia el nifto especial, no teniendo 

una dirección al resto de la fiunilia en este caso, hacia los demás hijos. 

Hay que tener en cuenta que la aceptación de un hijo con retardo en el desarrollo es 

de gran impacto para los padres pues su mtmdo de ilusiones se ve tnmcado, teniendo el 



anhelo de tener un hijo "normal" se ve sin futuro lo cual ocasiona la falta de estimulación 

hacía el níi'lo con retardo y al cabo del tiempo se observa un notorio retraso en él. 

Es por ésto que si el nitlo con retardo o el niffo normal no reciben estimulación y su 

desarrollo se da en un contexto pobre tal como no contar con la atención de los padres, la 

falta de juguetes o el contacto cotidiano de la gente, es probable que el nitlo presente un 

retardo en su desarrollo que le impide actuar en el mundo externo y sea también una causante 

para el surgimiento de rechazo hacía el níi'lo. 

F.n varios estudios como los de Rogers (1988), Mahoney (1988) entre otros, han 

calificado a los níi'los con retardo en el desarrollo como poco interactivos y responsivos, 

teniendo pobres respuestas de contacto en su relación social. F.n las madres surge una 

sobreprotección exagerada hacia sus niftos, sus respuestas son pobres, no hay gran 

acercamiento e interés para despertar su motivación. 

F.n el estudio de Cunnighamn, Reuler, Blacl..-well y Deck (1981) se analizó las 

diferentes interacciones entre madre-nifto retardado y madre-nido normal en la situación de 

juego. La población fue ubicada por el estatus socio-económico y el sexo del nifto. Los 

resultados indicaron que las madres de nidos retardados fueron más reacias a responder 

positivamente a los esfuerzos de los niftos, y que los nifios con retardo en el desarrollo 

fueron más directivas. Un factor importante en esta investigación fue el sexo de los niños ya 

que las madres son más directivas hacia el niito y aparte la actividad dependió en gran 

medida para su desenvolvimiento y por consiguiente el desarrollo de los patrones de 

interacción madre-nifto fueron diferentes. 

También se demostró que algunas madres de nifios normales son má5 cariflosas y 

permisivas que las madres de niftos con retardo. El tipo de interacción que puede efoctuar la 
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madre hacia el nifto dependerá de s1 es hombre ó mujer, nonnal ó con retardo en el 

desarrollo. 

Por su lado Rogers (1988) describe que el nifto con retardo muestra menos afecto 

positivo, es decir, sonrisas, vocalizaciones, contacto fisico y otras más, también se presentan 

menos expresiones de afecto tanto de los padres como del niflo; en los niftos no 

incapacitados se observa un incremento de interacción con los adultos, surgiendo 

intercambios de sonrisa, lenguaje, entre otras. 

Por su parte Mahoney (1988) trabajó con diadas rnadre-nifio con retardo teniendo 

como objetivo observar la comunicación materna con niños de diferentes edades. En su 

análisis encontró que la comunicación de la madre fue diferente para cada niño, pues la edad 

fue un factor que contribuyó a que la madre modificara su relación con los niños más 

pequeños. Las madres se mostraron más responsivas, atentas, orientando al niño según la 

respuesta a su conversación, por tal motivo el autor caracterizó a la madre del nifto 

retardado con una misma forma de interacción y connmicación, es decir, la madre interactuó 

de igual forma para los niftos grandes, que para los nitlos pequetlos. 

Es así como los resultados de varios estudios, en donde se ha trabajado con nitlos 

normales y con niftos con retardo en el desarrollo, se ha observado que el nifto normal es 

más responsivo, más carifioso, atento, al igual que la madre; por otra parte el niflo con 

retardo es más retraído, no muestra interés ni participación en juegos y por parte de la madre 

no hay tma gran participación. 

Dado que las madres de niftos con retardo en el desarrollo son menos responsivas, 

cariftosas, atentas, etc., y el niflo no presenta interés y no hay por igual respuesta ante las 

interacciones diarias son menos interactivos; está la preocupación por tratar de integrar tanto 



a la madre como al nifto a Ja dinámica de trabajo que se lleva a cabo en la Cllnica 

Universitaria de la Salud Integral (CUSI), teniendo como objetivo adquirir o modificar 

patrones de conducta por medio del trabajo diario que se lleva a cabo en el cubfculo 

experimental de la ENEP-Iztacala, pese a que no sea en un ambiente familiar, se trata de que 

se empiec~ a estimular al nifto y motivarlo, para que inicie interacciones tanto las madres de 

niiios normales como las de niftos con retardo en el desarrollo. 

Es por esto la importancia de los resultados que se encontraron en esta investigación 

para observar en qué diadas se dieron interacciones de mayor calidad. A través de esto la 

calidad de interacción se midió bajo dos índices: Indice de Continuación Social y 

Responsividad Social, retomados de 1 estudio de Hann ( 1989); estos sirvieron para medir la 

calidad de interacción en diadas madre-nifto normal, versus madre-nifto con retardo en el 

desarrollo. 

Se encontró que en este estudio no hubo diferencias significativas entre una población 

y otra. ya que dentro de los dos índices hubo valores tanto positivos como negativos. 

F.n el Indice de Responsividad Social tanto para Jos niffos normales como para los 

niiios con retardo en el desarrollo, se dieron valores negativos atmque no muy alejados del 

valor promedio (O). Las diadas que se integraron a las actividades iniciadas por el nifto, fue 

la de los niños con retardo en el desarollo teniendo los siguientes valores altos (0.006, -

0.25, 0.02, -0. 19) en comparación a los valores bajos de las diadas de niños normales (-

0.13, 0.01, -0.17, -0.007). 

Cabe seffalar que a pesar de presentar valores negativos no estuvieron alejados a los 

valores del Indice que fluctúan entre -1.00 a +l.00, es decir, estuvieron cercanos al valor 

promedio. 



Es así como se interpreta que en las diadas de niílos con retardo en el desarrollo, las 

madres mostraron interés por tratar de integrarse a las actividades del nifto, no deJarlo solo y 

lograr mantener la actividad que el nifto pudiese haber iniciado, a pesar de las 

características de que las madres son menos responsivas y menos cariftosas. 

Ahora los valores obtenidos en el Indice de Continuación Social en las diadas de 

niftos nonnales fueron (0.54, 0.88, O. 79, 0.48) y los de niftos con retardo en el desarrollo 

(0.67, 0.44, 0.63, 0.47) en las dos poblaciones los valores fueron altos, esto implica que el 

juego conjunto de la madre como del nifto estuvo presente. Se interpreta que en las diversas 

diadas la madre o el nifto se pudieron integrar a la actividad sin ningún problema, ya que no 

hubo diferencias significativas entre tma población y otra. 

El haber encontrado resultados como el de que los ni1los con retardo en el desarrollo 

tuvieron valores altos, en la calidad de interacción en comparación con los niflos normales, 

es atribuible a que algtD'las madres de niftos con retllrdo habían estado involucradas en las 

actividades que se realizaban en cubiculo, lo cual permitió que la interacción entre ellas 

fuera de mayor calidad propiciando cambios en los patrones de interacción. 

Es asi como la interacción diádica entendida como dependencia entre la actividad 

del adulto y la del nifto puede variar, en situaciones o contextos distintos; es por esto que la 

situación de cubículo donde se desarrollo la actividad a pesar de no ser en un ambiente 

familar, la interacción se pudo iniciar, atribuyéndole el acercamiento que la madre había 

tenido con su hijo en el cubículo. 

Los indices que se utilizaron para analizar la calidad de interacción. ayudó a 

observar las interacciones madre-hijo normal ver8US madre-hijo con retardo en el 

desarrollo, conceptualizando a lo largo de llll continuo las interacciones de baja calidad 
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como: insensitivas, de rechazo e inadecuadas; y las de alta calidad como; sensitivas y de 

responsi vi dad. 

Entendiéndose entonces la calidad de interacción como el mostrar interés tanto la 

madre como el niflo hacia la actividad, presentando entusiasmo. acercamiento gestual, verbal 

y corporal que se pudo haber dado en el juego. 

Concluyendo a manera personal que es nece~ario orientar a la madre y al padre 

explicando la importancia de ayudar a su niflo con retardo en el desarrollo, ya que ésto 

trae.rá consecuencias favorables y se verá reflejado en el desarrollo del nillo. 

El niflo impedido tiene derechos y necesidades como cualquier niflo nonnal, si se le 

ayuda y acepta desde que nace, no habría obstáculo para l.Dl buen desarrollo. La falta de 

estimulación y el no involucrarse en actividades conjtmtas con la madre o con las demás 

personas hace que el nitlo acentúe más su retardo en el desarrollo. 

Es importante no dejar de lado que la falta de estimulación sensorial, auditiva, 

perceptiva o la privación de juguetes o espacios y de las mismas relaciones sociales, 

propicia que el niflo no logre desarrollarse o adaptarse al medio en el que se desenvuelve. 
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Algunas sugerencias para poder ampliar este estudio son: 

Ampliar los intervalos de tiempo para registrar los estados diádicos, ya que en este 

estudio fueron de cinco segundos, muy cortos para pasar a otro intervalo. 

Que fueran más categorías conductuales a regi~, tomando en cuenta el lenguaje 

que pudiese presentar la madre o el nifto. 

Comparar en diferentes contextos: en el cublculo y en la casa del nifto, con 

población de nitlos con retardo en el desarrollo, teniendo las mismas categorfas 

conductuales para determinar qué aspectos interactivos, sociales, lingOisticos, etc., 

son atribuibles para la interacción o la no interacción. 

Trabajar con la población paterna, pues a través de la revisión teórica de este 

trabajo, son pocos los estudios que se hm hecho con Jos padres, seria emiquecedor 

observar las interacciones que puede establecer el padre-hijo. 
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ANEXO 1 



Diada CALIDAD DE INTERACCION 
-----

Sesión ----- Codificador Hora inicio -----------
Observaciones Hora terminó 

Fecha -----

10 20 

2 

8 

... 9. .... . , ............... ........... : ..................... . 

10 

.... 1J . 

-----

Se gundo s 

30 40 50 60 
__ . .,;. - -· -:-··· ---

................ t ············ 

................ ····~· .. 

. .12. 

.13. 

.. ................... ~···· ·· ·· ·· · ·· ......... ........... ...... ................... .............. .. . ...................... . ........... : ........ . . 

14 

15 

1!> 

1.7. ... l ................ . 

18 

19 

20 

Frecuencias: estados diádicos 

1.-

2. -

3 -

4.-

,¿ ....• 

----
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ANEXO 2 



Estados diádicos. 

Los cinco estados diádicos a considerar para estudiar las diadas son: 

1) Niflo (n).- El niflo presenta conductas sociales como sonrisas, afecto, dar un objeto, 

tomar un objeto, vocalizaciones neutrales positivas, contacto ojo a ojo, disfrutar la 

compafüa de la mamá, todo esto en un intervalo. 

2) Mamá (m).- La mamá presenta conductas sociales: a.garrar al nifio, sonrelf, 

demostrar afecto, dar objetos, tomar un objeto, vocalizaciones hacia el nifl.o, 

expansión de las vocalizaciones del nifl.o con otras oraciones, reconocimiento de la 

conducta del nifl.o mediante expresiones faciales, respuestas motoras e imitación de 

conductas, todo esto durante un intervalo. 

3) Acción conjunta (ac).- Cuando ambos, mamá y nifl.o presentan conductas sociales 

durante el intervalo. 

4) No hay interacción (nh).- Ni la mamá ni el nitlo presentan conductas sociales 

durante el intervalo . 

.5) brteracción negativa (in).- La madre, el nifl.o, o ambos emiten conducta verbal y/o 

flsica negativa durante el intervalo. 
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CALIDAD DE LA INTERACCION 
Interacción Madre-Hijo Nonnal 
Probablidades Transicionales 

Diada __ Fecha ____ Sesión 1 Diada __ Fecha ____ Sesión 2 

N. 

: ... M ..... . 

AC 

Nh 

. IN. 

.. JOT 

Estados Diádicos 

N M AC ¡ Nh i IN TOT j 

Diada __ Fecha ____ Sesión 3 

N 

M 

AC 

Nh 

IN 
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L .. M 

j AC 
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. ...................... + .. .. 
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' .................. 
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l.T.OT .......... ............... L. .......... : ............. .! ............ ) ............ . 

PROMEDIOS 

N 

..... N 
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¡ AC ......... .. ,. ........... . 

Nh 

IN 
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CALIDAD DE LA INTERACCION 

Interacción Madre-Hijo Normal 
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N 

M 

AC 

Nh 

IN 

TOT 

Freeuenc&e di .,_rición 
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M 

AC 

Nh 

IN 
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CALIDAD DE LA INTERACCION 

Interacción Madre-Hijo Normal 
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CALIDAD DE LA INTERACCION 
Interacción Madre-Hijo con Retardo en el Desarrollo 

Probablidades Transicionales 

Diada __ Fecha. ____ Sesión 1 
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CALIDAD DE LA INTERACCION 

Interacción Madre-Hijo con 
Retardo en el Desarrollo 
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ANEXO 4 



Indices de calidad de ínteracción. 

Se retomaron los índices que utilizó Hann (1989) en su estudio para medir la calidad 

de interacción en las diadas, éstos son: 

Responsividad Social.- Se refiere a la probabilidad de que al estado del nifto (n) le 

siga el mismo estado es decir (nin), menos la probabilidad de que al estado del niño le siga 

el estado de acción conjwita (n/ac). Esto ayuda a interpretar que si la probabilidad de que la 

madre se wia al nifl.o en conduda social es alta, entonces la probabilidad de que el nifto 

continúe solo será baja; por lo tanto, la diada recibirá una codificación alta. A la inversa si 

la probabilidad de que el nifto contimíe solo es a,Ita, entonces la diada recibirá una 

calificación baja. Los valores del índice flucl6an entre -1.00 a +1.00. 

Continuación Social.- Es el grado de interacción social entre madre-nifto, para que 

una vez iniciada, continúe. Esto es que al estado de acción conjunta le siga el mismo estado 

(adac), interpretando que si los valores que presente en la conducta social sean altos, nos 

indica una alta calidad de interacdón en la diada. Los valores del índice fluctúan entre 

+1.00 a O.O. 
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