
O/ PEP 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXIG@, ’ 

         

  
ee A 2S SC hh Sh OZ 
eae BERT pare “Ss 

Ul 

= eT 
MB 

ef k 

   

  

   
  

     

= 

FACULTAD DE PSICOLOGIA “=. 

MAESTRIA PSICOLOGIA EDUGATIVA 

“CUIDADO INFANTIL PROVISTO POR ABUELOS DE 

{ NINOS PREESCOLARES EN MEXICO” 

T E S { S 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

MAESTRA EN PSICOLOGIA EDUCATIVA 

PR E—E Ss E N T A 

ELSA GUADALUPE LOPEZ MORALES 

  

  Os DIRECTORA DE TESIS: DRA. LAURA HERNANDEZ GUZMAN   
SINODALES: 

DR. CARLOS SANTOYO VELASCO 

DRA. SUSANA ORTEGA PIERRES 

MTRA. LIZBETH O. VEGA PEREZ 

MTRA. MA. ALEJANDRA SALGUERO VELAZQUEZ 

MEXICO, D-F. SEPTIEMBRE DEL 2000



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



“La ensefianza tenfa como propésito fundamental formar ia personalidad 

del individuo...Habia hombres ancianos, elegidos por sabiduria, a quienes 

se les hacia cargo de orientar, de ayudar a los nifios a tener una identidad 

propia”. 
  

F. Diaz Infante. La educacién de los aztecas. P. 41 

Agradecimientos: 

A todas las abuelas cuidadoras, las madres de familia y los nifios, que 

colaboraron de manera entusiasta en la realizacién de este estudio. 

A ja Dra. Laura Hernandez Guzman, 

por el apoyo profesional y personal expresado 

a lo largo de mi trayectoria y construccién de tantos proyectos.



Dedico este trabajo a mi esposo Rafael Castillejos Toledo 

y a nuestro bb que esta por nacer, porque los dos han hecho que mi 
felicidad sea completa y porque son mis compafieros en el éxito y la 

lucha. 

Elsa G.



A los psicélogos: 

Mendoza Mejia Fany 

Chavez Hernandez Luz Maria 

Hernandez Ruz Juan Manuel 

Martinez Rivera Guillermo 

Reyes Zurita Miriam   Por su colaboracién profesional y técnica y por la amistad 

demostrada en muchas circunstancias. 

Por su amistad infinita: 

Mtro. Joaquin Caso Niebla 

Lic. Jorge Guerra Garcia 

Lic. Connie Valdés Parra 
Lic. Araceli Miranda Sanchez 

Lic. Rosa Ma. Lépez. Villareal. 

Arturo Lopez Morales



INDICE 

RESUMEN 
INTRODUCTION... cscsecsssssessesssscsessssssnessessesneesanssassssassncensarseeassanssussnassesarenaceavennesas § 

CAPITULO 1. MADRE TRABAJADORA Y CUIDADO INFANTIL 
1.1. Factores que intervienen en el cuidado infantil fuera de casa. 
1.2. El cuidado infantil como altemativa de crianza. 
1.3. Evolucién del cuidado infantil. 
1.4. Calidad del cuidado y su relacién con las caracteristicas del cuidador. 

   

    

CAPITULO 2. PATRONES Y CALIDAD DEL CUIDADO INFANTIL 
2.1. Efectos del cuidado infantil en los nifi0s..... es teeeeeee cere ceeeeeeeteneneeneeereeeene 21 
2.2. Conducta de nifios con historia de cuidado no materno en el jardin 

    

2.3. Analisis critico sobre la calidad del cuidado y sus efectos. 

CAPITULO 3. CRIANZA PROPORCIONADA POR ABUELOS 
3.1. Importancia que se concede al papel de los abuelos en la familia 
3.2. Caracteristicas de la interaccién con abuelos... 
3.3. Caracteristicas de 1a interaccién con abuelos cuando son el cui 

PTINCIPAL 0 eee eee eee ecsessesaesneeveeeesceecuesstsneenssesreesenseensatentensstaseeseecsneceenseeenee 39 
3.3.1. Calidad del cuidado que ofrecen los abuelos para nifios de madres que 

trabajan fuera de casa.. 

   

    

CAPITULO 4. PRACTICAS DE CRIANZA DE PADRES Y ABUELOS 
4.1. Practicas de crianza en Ia familia nuciear..... essere sects eeeecseesesesenenens 
4.2. Practicas de crianza de abuelos cuidadores 
4.3. Alternativa de crianza por abuelos para la salud mental de la familia. 
4.4, Analisis secuencial en el estudio de las interacciones. 

    

    Procedimiento. 

RESULTADOS. 0... cccscssssescsseseveneesseseeesacecuseceeuecnesauecanesensseqareeneesavensesaseaseavenreaneraves B 

DISCUSION Y CONCLUSIONES. 0000.0... 5 cccsceescseseessessetennes ceeecnecuesacennenneesees 86 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. ...0-...ccctcccsssccsscscccesvsnamuessessee coon ee veeeeeee D5



 



  
RESUMEN 

Se aplicé un cuestionario de Autopercepcién de estilos de crianza a 20 madres 

y 20 abuelas de nifios preescolares y un instrumento de observacién a 20 diadas 

abuela-nieto para conocer las caracteristicas de la interaccién entre abuelas 

cuidadoras y los nifios y para indagar si coincide el autoinforme de abuelas con 

conductas observables en una situacién de ensefianza. Las abuelas obtienen 

calificaciones superiores con relacién a Jas madres en el cuestionario de 

autopercepcion en los factores afecto positivo, afecto negativo, fomentar autonomia, 

control firme, sobreproteccién y dependencia. Aunque las diferencias significativas 

se ubican en atencién y preferencia hacia el sujeto. 

En la tarea de interaccién se observé que fas abuelas ocupan la mayor parte 

del tiempo en promover y sustituir a los nifios, no obstante hay diferencias 

significativas con el resto de las categorias. En cuanto a la concordancia del 

autoinforme con los videos se encuentra coincidencia entre Promover y Fomentar 

autonomia, Acepta y Afecto positive y Sustituir con Preferencia hacia el sujeto. 

Los datos se discuten en términos de las frecuencias de conductas positivas 

  

por parte de las abuelas y las 

propio para ejecutar su rol de cuidadoras. Se describe e] conjunto de conductas de las 

abuelas que probabilizan un comportamiento positivo en los nifios y se asocian con 

un patrén de interaccién concreto. Finalmente se pondera la relevancia de los datos 

obtenidos para definir si las abuelas son cuidadoras calificadas para promover el 

desarrollo psicolégico de los nifios en edad preescolar cuya madre trabaja fuera de 

casa.



INTRODUCCION 

En la literatura de investigacién en psicologia, existen muchos ejemplos 

donde se considera a la interaccién abuelo(a)-nieto(a) como objeto de estudio (Linzer, 

1994; Ramos, 1994; Smith, en: Bornstein, 1995; Dwight, 1995; Benlloch, et al.” 

1996; Vasta, et al., 1996). El papel que ejerce cuando hay necesidad de ser el 

cuidador principal ( Presser, 1989; Martinez, 1990; Martin, et al., 1991; Myers & 

Williams-Petersen, 1991; Minkler, et al., 1993) y, desde luego, el efecto que tiene 

esta interaccion en el desarrol{o de los nifios a corto, mediano y largo plazo (Strom & 

Strom, 1990; Kennedy, 1992; Roberto & Stroes, 1992; Oyserman, et al., 1993; 

Tiedemann & Faber, 1992). 

Si bien es cierto que en México se ha retomado escasamente este tema, en 

otros paises se estima importante efectuar el estudio de estos procesos interactivos ya 

que la tendencia a convertirse en abuelos es continua y constantemente los miembros 

de la segunda generacién, es decir, los padres del nifio, dejan al nifio bajo su cuidado 

cuando la madre tiene necesidad también de trabajar fuera de casa. 

Sin embargo, los estudios anteriores han examinado las repercusiones 

respecto a efectos del cuidado ejercido por los abuelos con un enfoque centrado en 1 

nifio, por lo que se ha descuidado el efecto observable en las interacciones abuelo- 

nieto donde cada uno de los miembros de éstas diadas juegan un papel esencial en et 

desarrollo de la competencia social. Debido a que los abuelos estan en estrecha 

relacion con la crianza, su intervencién es frecuente en las decisiones y en las 

acciones que se toman respecto a la conducta y bienestar del nifio, por lo que ello 

aumenta la necesidad de profundizar en el estudio de estas relaciones.



  
La raz6n principal para conducir la presente investigacién es que en 

nuestro pais se han realizado pocos trabajos donde se exploren las caracteristicas de 

interacciones de esta naturaleza. Resultado de lo anterior, el objetivo principal del 

presente trabajo fue describir las caracteristicas de la interaccién entre abuelas 

cuidadoras y sus nietos, mediante ia observacién def estilo de crianza que aplican 

durante una tarea estandarizada y su autopercepcién asi como la de la madre 

trabajadora y la comparacién del autoinforme de ambas acerca de su estilo para criar. 

Dado que diversas investigaciones plantean inconsistencias entre madre sy 

abuelas en sus pricticas de crianza resulta interesante evaluar estas diferencias y 

contrastar e] autoinforme de las abuelas cuidadoras con la observacién directa, 

cuestion que no se confronta en los estudios citados. 

Se trabajé en la identificacién de tres patrones conductuales por parte de las 

abuelas hacia sus nietos y dos patrones en la interaccién del nifio con la abuela con la 

finalidad de profundizar en ja descripcién del estilo de crianza que ademas de 

informar, muestran ante una situacién de ensefianza especifica. 

El investigar acerca de este topico permite obtener conocimiento sobre cémo 

estructurar mejores ambientes de vida familiar al elaborar propuestas tanto de 

medicién como de intervencién que se deriven del mismo, ya sea en el entrenamiento 

a los padres e incluso a los os abuelos. La respuesta que ellos brindan debe 

  

analizarse para saber también si ias estrategias de crianza que emplean con ios nietos 

bajo su cuidado pueden conceptualizarse como la practica de un estilo para educar, 

que fortalezca el desarrollo del nifio y lo proteja de los posibles problemas 

psicolégicos al no convivir durante muchas horas con la madre.



CAPITULO 1 

MADRE TRABAJADORA Y CUIDADO INFANTIL 

El fenémeno de la insercién femenina en la actividad laboral ha alcanzado 

dimensiones universales. Hoy en dia, el trabajo de fa mujer es parte de la vida 

cotidiana en la mayoria de los paises donde, por diversas razones, existe la necesidad 

de colaborar con el ingreso econdémico para el hogar. De esta forma, las mujeres 

trabajan ya sea, por ayudar al sustento, si cuentan con un compafiero, o por ser las 

Gnicas responsables de] mantenimiento familiar. Desde luego existe un porcentaje de 

mujeres que, independientemente del estado civil y las condiciones econdmicas 

suelen trabajar para obtener desarrollo personal o profesional. No obstante, en paises 

como México podria afirmarse que la mayoria asume un papel activo en la fuerza 

laboral debido, principalmente, a las limitadas condiciones econdémicas y 

educacionales que dificultan tener una vida digna y la existencia de un bienestar 

familiar en todos los sentidos, sobre todo en algunos sectores de la poblacién. 

Seguin informes del Instituto Nacional de Geografia y Estadistica INEGI) la 

mujer en las ciudades se desempefia generalmente en el nivel terciario (servicios) o 

empleandose por su cuenta. Por el rango de edad de este segmento de la poblacién 

(entre 18 y 30 afios) puede pensarse que el deseo de alcanzar desarrollo profesional o 

personal esta lejos de ser el motivo principal por el cual se deba alejar de la posicién 

que tradicionalmente le asigna la sociedad. 

Asi, la mujer trabaja por necesidad o satisfaccién personal y por lo tanto la 

familia ha tenido que transformarse, de modo que al adoptar caracteristicas peculiares 

en su funcionamiento, también ha ejercido un importante efecto en el 

comportamiento de sus miembros. En el presente capitulo, se examinan algunos



factores que propician el empleo mateo asi como una de sus repercusiones 

principales, la utilizacién del cuidado infantil. El hecho de que las madres formen 

parte del mercado ocupacional tan diversificado en la actualidad, tae como 

consecuencia que la familia se modifique con el objeto de adaptarse a la nueva 

situacién, tal es el caso de profesionistas que al dedicarse a sus respectivos empleos e 

incluso a estudios de distintos niveles como el posgrado, forman parte del conjunto de 

mujeres que haran uso de tos servicios de cuidado. En consecuencia deben revisarse 

los hechos que intervienen en el cuidado infantil que se adopta para los hijos (al 

menos para los menores de edad) cuando ellas salen a trabajar. 

1.1. Factores que intervienen en el cuidado infantil fuera de casa. 

Una de las causas principales por las cuales se utiliza el cuidado externo es 

precisamente e] hecho de que la madre tenga que salir a trabajar. El emplearse Neva 

consigo delegar en otros las principales tareas de atencién hacia los nifios y en 

ocasiones su crianza y educacién. En México el prejuicio de que en un centro de 

cuidado se puede cuidar y criar al nifio, provoca que este servicio se utilice con cierta 

frecuencia, por lo que algunas instituciones asumen el cuidado de los nifios incluso a 

los pocos dias de nacer. En otras circunstancias, las madres tienen la facilidad de 

incluirlos debido a que es una prestacién que ofrece su mismo empleo. No obstante, 

hay muchas personas que no cuentan con los servicios que estas instituciones 

proporcionan y/o deciden utilizar un cuidado informal (no institucional) que por lo 

general recae en los familiares o en amistades y vecinos. 

A continuacion se discutira en torno a la conducta de las madres que trabajan 

y sus diversas expectativas acerca del tipo y calidad del cuidado que desean se brinde 

a sus pequefios, ya que la literatura sobre el tema sefiala, que son los principales 

factores que intervienen en fa decisién de incluir a sus hijos en lugares de citidado 

institucional.



De acuerdo con Eggebeen (1988) 1a inclusién labora! femenina ha ocurrido 

principalmente entre las madres con nifios en edad preescolar. Por ello, la madre 

trabajadora ha sido la unidad de andlisis en muchos estudios y, asimismo, el examen 

de las causas ha motivado gran cantidad de trabajos. Este autor sugiere que los 

principales factores que motivan el empleo materno son fundamentalmente la 

presencia de problemas maritales (aunque no el estatus marital) el que la esposa tenga 

un alto grado de escolaridad, la existencia de otros hijos pequefios, cercanos en edad 

al nifio preescolar y el hecho de que el ingreso que se aporte sea completamente 

necesario para la casa. Respecto a este Ultimo factor, otros investigadores han 

concluido que efectivamente, la necesidad econdémica puede orillar a muchas mujeres 

a emplearse (Hoffman, 1974; Scarr, Phillips & McCartney, 1989). 

No obstante, estos estudios mencionan el peso de otros factores que 

indirectamente coadyuvan en la decisién de emplearse y sobre todo, la decisién 

consecuente de dejar a los hijos en cuidado externo, tales como, la percepcién del 

esposo, ya sea de sentirse orgulioso por el trabajo de su esposa o pensar que ella 

realiza labores que sdlo al hombre le corresponden y por lo tanto lo desaprueban. El 

grado de satisfaccién labora] que se alcanza y las creencias en torno a los efectos en 

la vida de los hijos. 

De cualquier forma, los factores que impulsan a las madres a trabajar en 

México parecen ser los mismos, aunque en cada caso intervienen de manera diferente 

debido al papel que juega la cultura sobre tode en 1a toma de decisiones dentro del 

hogar. Los datos estadisticos sefialan por ejemplo que, en el 3er. trimestre de 1997, se 

observé una tasa de desempleo para el sector femenino menor (4.1) en comparacién 

con la del ler. trimestre de 1996 (6.5.). Con estos datos puede afirmarse que mas 

mujeres estan trabajando en México, al menos en Ja zona urbana. Paralelamente, 

algunos autores han documentado el hecho de la inestabilidad laboral como uno de 

los motivos principales por los cuales las madres alternan o abandonan una



modalidad de cuidado por otra (Floge, 1985); este aspecto obliga a jos investigadores 

a considerar el estatus laboral de la mujer como una variable mAs que interviene en el 

tipo de cuidado que decide utilizar para sus hijos. 

Paralelo a esto, se estima que, de acuerdo con e] censo de 1995, el grupo de 

poblacién mas numeroso en México se ubica precisamente en nifios que asisten al 

nivel preescolar (0 a 5 afios) con 1, 364, 484 habitantes en estas edades (INEGI, 

1998). Por lo tanto, cabria examinar si la tasa de empleo materno se correlaciona con 

la cantidad de nifios en edad preescolar y también qué porcentaje de madres de estos 

nifios est4n en la fuerza de trabajo nacional. En conclusion, uno de los principales 

factores en México es el requerimiento de obtener ingreso econdémico para la familia, 

por lo que serd un componente esencial del proceso para decidir emplearse, ya que las 

demandas econdémicas son cada dia mas frecuentes para la familia mexicana. 

1.2. El cuidado infantil como alternativa de crianza. 

Ante esta necesidad de emplearse y obtener dinero, las madres han tenido que 

acceder a diversas fuentes de apoyo para la atencién de los nifios. En algunos paises 

se ha tomado muy en cuenta esto y se ha considerado como obligacién del Estado el 

auxilio a las madres que deciden trabajar fuera de casa. 

El] analisis realizado por Lamb y Stemberg (1992) respecto a las cuestiones 

socioculturales del cuidado infantil, pone de manifiesto que, tanto la implementacién 

como la repercusion ideolégica de las diversas practicas de cuidado no materno, son 

ante todo una variable cultural que varia de pais a pais y que debe considerarse al 

momento de interpretar los resultados de distintas investigaciones acerca del tema.



En el caso de paises europeos tales como Suecia, Paises Bajos e Italia, el 

cuidado infantil es responsabilidad del estado en apoyo justamente a los nifios en 

edad preescolar cuyas madres salen a trabajar. Complementariamente, en el caso de 

Italia, los abuelos cuidan a los nifios expresamente como una alternativa social 

existente en un pais desarrollado. 

En los paises de habla inglesa (p.ej: Estados Unidos, Canada e Inglaterra) sin 

embargo, se advierte la necesidad de apoyar a los nifios inscritos en el cuidado 

mediante una politica de educacién familiar mds que plantearlo como una 

responsabilidad exclusiva del estado. En el pueblo judio, al parecer el rol de la madre 

es menos crucial; la gente de Israel dispone de politicas de cuidado infantil muy 

amplias. Ya casi nadie vive en los Kibbutzin porque el gobiemo apoya a las madres 

trabajadoras, ya que ellas participan activamente en el desarrollo econdémico de la 

familia. 

En Japén sin embargo, por tradicién cultural, las mujeres trabajan solo antes 

de casarse, después deben dedicarse a los hijos. Las mujeres que se divorcian cuentan 

con algunos servicios de cuidado fuera de casa. En Ja China comunista, las fuerzas 

econémicas ¢ ideolégicas han estimulado el trabajo de hombres y mujeres por lo que 

el cuidado infantil ha sido producto de una politica gubernamental que permite 

preservar los valores de generacién en generacién. 

En los paises de Africa, que se caracterizan por ser no industrializados y por 

tener una desventaja social y econdémica considerable, los nifios eran cuidados antes 

por vecinos, parientes jévenes o hermanos. Con la migracién hacia los pueblos y las 

ciudades, fos nifios son cuidados actualmente en Ia calle por hermanos pequefios sin 

contar con supervision de los padres. Sélo algunos grupos filantrépicos han apoyado 

este problema aunque no podria afirmarse que la asistencia internacional funcione 

como un apoyo directo a las madres que trabajan.



Con referencia a la situacién del cuidado infantil] en América Latina y su 

relacién con el trabajo femenino, puede citarse e! trabajo de Myers e Indriso (1986) el 

cual menciona que el papel de la mujer en Latinoamérica es crucial en !a dotacién de 

cuidado, sin embargo, también se destaca la presién que sufre para hacerse cargo de 

responsabilidades econdémicas, por lo que la documentacién sobre el problema es 

muy reciente. 

En América, el tipo de cuidado que se realiza se diferencia notablemente de lo 

que ocurre en paises desarrollados. Las mujeres trabajan y en muchas ocasiones 

evan al nifio consigo (si se dedican a vender 0 a tareas domésticas durante pocas 

horas); o bien lo dejan en casa pero trabajan cerca para volver pronto a cuidarle; 

delegan el cuidado en parientes como las hermanas, los abuelos u otros. En paises 

muy pobres, incluso los hermanos mayores atienden a los pequeiios. Los vecinos son 

otra fuente de apoyo social que brinda cuidado sobre todo en zonas rurales. 

Como se observa, la situacién es distinta debido a las caracteristicas 

econémicas de los paises correspondientes y las peculiaridades que toma el cuidado 

infantil que se demanda en cada caso. A nivel mundial, la crianza es entonces un 

conjunto de practicas que se realizan atendiendo a factores econédmicos y educativos. 

En paises como México, el ejercicio de la maternidad y la paternidad hacen 

ie! cuidado una actividad que definitivamente no puede estar supeditada al auxilio 

de! gobierno, por io que resulta, en todo caso, mas rentable la educacién para la vida 

familiar y la atencién de calidad para los nifios. Los aspectos econémicos modelan en 

parte el tipo de atencién que se les brinda, de modo que en nuestro pais, esta variable 

se relaciona muy frecuentemente con los problemas psicolégicos en Ja familia. En 

resumen, el estatus laboral de la madre y el cuidado infantil que decide utilizar son 

dos factores que intervienen en el desarrollo psicolégico y social de los nifios, 

principalmente en edad preescolar.



1.3. Evolucién del cuidado infantil. 

Como se vio anteriormente, el empleo materno se realiza, por un lado, para 

colaborar con la pareja en el sostenimiento del hogar y por otro, para elevar el 

bienestar y la calidad de vida de los nifios. Los expertos sefialan que permanecer 

exclusivamente con la madre nunca fue una opcién para el desarrollo evolutivo de la 

especie humana. El avance tecnolégico y social ha impuesto a las instituciones 

diversas formas de funcionamiento, por eso, en la actualidad las alternativas de 

cuidado infanti] han sido objeto de muchos estudios porque se conceptualiza como 

una respuesta mas eficaz para la poblacién de mujeres que se emplean. Sea resultado 

de la ayuda gubemamental o de la politica de educacién familiar, el cuidado hacia los 

nifios ha evolucionado notablemente, por lo cual sus caracteristicas deben ser 

investigadas por la psicologia. Como se vera mas adelante, el trabajo materno y el 

cuidado del nifio han despertado notable interés en el campo de ta psicologia (p.ej: 

Leach & Eyer, 1997; Tresch & Fox, 1988, cit. por: Eskeles & Gottfried, 1988). 

Los autores denominan cuidado no materno a aquél que es ejercido por 

personas distintas a la madre y que en un momento dado pueden sustituirla, 

independientemente de] parentesco que tengan con el nifio. Este cuidado, como 

alternativa de crianza puede analizarse a través de su evolucién, sus componentes y 

su influencia en el comportamiento de los nifios enrolados en este. Inclusive mediante 

los efectos en la petcepcién de los padres. Las distintas opciones de cuidado no 

materno que existen en ja actualidad son evaluadas por las madres en funcién de 

ciertos rasgos, que en Ocasiones son mas subjetivos que objetivos y que repercuten en 

la percepcién de} tipo de cuidado elegido. 

De acuerdo con Oppenheim y Kulthau (1989) 1a racionalizacién y la ideologia 

general de la familia y el género influyen en los ideales de cuidado de madres 

trabajadoras. En realidad la mayor parte de las veces las madres eligen alguna opcién



que se adapte a sus posibilidades econdémicas, por lo que, con frecuencia adoptan 

formas de cuidado elementales (p.ej: amigas, estancias infantiles baratas, entre otras) 

y casi siempre sin considerar las repercusiones en la vida de sus hijos. 

Emlen y Perry (1974, cit. por: Hoffman & Nye, op. cit.) sefialaban que, con 

base en los porcentajes obtenidos en distintos estudios, desde 1958 a 1970 la forma 

de cuidado predominante cuando la madre trabajaba era Ja que se realizaba en el 

propio hogar por un pariente y no precisamente el padre. En esos afios los estudios 

evaluaban la conducta de los pequefios sélo en funcién det apego que establecian con 

el cuidador y no se consideraban otros elementos involucrados en el tipo de cuidado 

elegido. En Ja década de Jos 80’s, el cuidado predominante fue para los nifios 

menores de siete afios cuya madre trabajaba, el que se llevaba a cabo en instituciones 

© en la casa de personas que no eran familiares de los nifios (Hofferth & Phillips, 

1987; Rodman & Pratto, 1987). 

En la década de los 90’s, el cuidado se ha extendido a lo largo y ancho de los 

paises y asimismo las opciones que se ofrecen a las familias. Los escenarios han 

variado encontrandose ahora, desde nifios que se cuidan solos hasta arreglos de 

cuidado muy sofisticados que oftecen las universidades y las instituciones privadas. 

De hecho en esta década, e] tema ha cobrado mayor interés y se ha examinado 

sistematicamente el efecto que acarrea el cuidado ofrecido por miembros de la familia 

¥ el que ofrecen los lugares de cuidado mas formal. Con esto se han obtenido datos i 

  

mas consistentes en relacién a factores generales que intervienen y no a variables 

unicausales; puede decirse que el campo de estudio es todavia muy amplio. 

En la actualidad, la investigacién en torno al cuidado no materno como una 

alternativa de crianza para hijos de madres trabajadoras converge en la evaluacién de 

unos cuantos aspectos muy relacionados con el comportamiento posterior de los 

nifios menores de 6 afios, ya sea en cuanto al rendimiento académico o en lo relativo



  

a su conducta social; a pesar de ello la polémica de los efectos nacivos o benéficos 

para los nifios continéa. Una conclusién muy importante es por ejemplo que el 

cuidado ejercido por familiares es mas barato que el de centros o instituciones de 

cuidado y que, las familias grandes (extensas) no entregan a sus hijos a ninguna 

forma de cuidado diurno fuera de casa. De este modo, explorar la familia extensa 

como fuente de factores que protegen el desarrollo del nifio debe ser una tarea 

continua de los investigadores de la psicologfa ya que se han realizado escasos 

estudios al respecto. 

1.4. Calidad del cuidado y su relacién con las caracteristicas del cuidador. 

En la literatura de investigacién se han examinado diversos factores de riesgo 

y protectores en el cuidado infantil. Se ha encontrado consistentemente que son 

complejos y que se interrelacionan para hacer el cuidado posible y que en ellos se 

pueden hallar las causas de problemas posteriores 0 en el despliegue de competencias 

en todos los niveles, por parte de nifios con historia de cuidado no materno (Davis & 

Thornburg, 1994; Lomax, 1986; Zigler & Finn-Stevenson, 1995). 

El constructo calidad del cuidado es justamente el resultado de dicho anélisis. 

  

A pesar de la polémica, los autores coinciden en que el cuidado infantil que se ejerce 

bajo ciertas caracteristicas puede favorecer o bien perjudicar al nifio. Este aspecto se 

revisara mds adelante, sin embargo, por ahora se hablara acerca de quién ejerce el 

cuidado, ya que es uno de los componentes esenciales del constructo y para los 

investigadores es un elemento fundamental puesto que a nivel psicolégico el cuidador 

es responsable del tipo de relacién que se establece con el nifio, ademas de las 

condiciones de atencién y satisfaccidn de necesidades basicas elementaies. 
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Ea un estudio realizado por Amato (1989) se encontrd que en ambientes 

naturales como parques y supermercados la tendencia a observar a los padres 

(varones) como cuidadores principales iba en aumento, no obstante, esta clase de 

atencion informa! dista de ser la misma en lugares donde se somete a los nifios a una 

clase de cuidado diurno ya sea de medio o tiempo completo. En México, los hijos de 

madres trabajadoras no siempre cuentan con el padre como principal cuidador, sino 

que deben interactuar con otros adultos y nifios (familiares 0 no) en ambientes 

distintos al del hogar. 

En este sentido la literatura sugiere que cuando el cuidador es una persona 

ajena a la familia, se observan conductas que inclusive, pueden afectar el desarrollo 

psicolégico de los nifios. En un par de estudios Hevados a cabo en México 

(Hernandez-Guzman, Barranco & Gonzalez, 1989; Huitrén & Garcia, 1986) se hallé 

que las asistentes educativas muestran escasa involucracién con el nifio, son menos 

responsivas, insatisfechas con su trabajo e interactian muy poco con ellos. Estos 

comportamientos son calificados como inadecuados ya que ponen en riesgo el 

desarrollo de {os nifios. La calidad def cuidado incluiria Ja frecuencia de interacciones 

con el menor, la formacién de un apego seguro y la estabilidad de los cuidadores; de 

manera que un cuidador efectivo tendria un perfil que incluya entrenamiento en 

desarrollo del nifio, empleo de una disciplina democratica, disposicion de un 

ambiente apropiado y rico en estimulacién, alto nivel de responsividad hacia la 

  

conducta del nifio y sobre todo que se in 

tener comunicacién constante con los padres (Clarke-Stewart, 1977, 1984; Rodriguez, 

1982; Watson, 1994). 

En este mismo plano, el trabajo realizado por Emlen, Donghue y Clarkson 

(1974, cit. por: Hoffman & Nye, Op. Cit.) hallé que la fuente de insatisfaccién entre 

cuidadores y usuarios en 116 clases de cuidado diurno, era distinta para las madres 

que para las cuidadoras. A la madre le interesaba mas la adaptacién del nifio mientras 
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que a Ia cuidadora le importaba mds la relacién con la madre del nifio. Cuando la 

cuidadora era amiga de la madre, la relacién del cuidado era estable y se usaba solo 

por temporadas y por lo general no implicaba costo. Cuando el convenio contractual 

se daba entre extrafios, a veces surgia una relacién amistosa. 

En resumen, puede decirse que en el contexto del cuidado mfantil intervienen 

algunos factores que, a la luz de los avances del conocimiento psicoldgico, deben 

explorarse relacionando las variables que se asocian y que dan como consecuencia 

procesos 0 patrones de conducta especfficos. La conducta de Jos nifios enrolados en 

cuidado no materno asi como la del cuidador se relaciona estrechamente con el 

constructo calidad del cuidado. En el capitulo siguiente se retomaré dicha 

interrelacién. 
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CAPITULO 2 

PATRONES Y CALIDAD DEL CUIDADO INFANTIL 

La evaluacién de los efectos del cuidado infantil fuera de casa ha motivado 

gran cantidad de investigaciones, sobre todo en lo relativo al desarrollo del apego 

infantil y el comportamiento social de los nifios en edad preescolar. Como se 

mencioné con anterioridad, el tema se ha abordado tomande en cuenta variables 

aisladas y en su mayoria a través de estudios transversales que observan dichos 

efectos a corto plazo. Factores tales como la interaccién con los padres y cuidadores 

han sido poco estudiados. Por ello, a continuacién se examinaré el papel que ejerce el 

cuidado infantil en la conducta de los bebés, los nifios preescolares, en los padres y 

sobre todo en la interaccién que se ejerce como resultado de la ausencia diurna de la 

madre que trabaja. 

2.1. Efectos de! cuidado infantil en los niiios. 

La polémica en torno a los beneficios 0 dificultades psicolégicas que acarrea 

el cuidado infantil ha estado presente en la literatura de investigacién desde que 

comenzaron los estudios sobre el tema del apego infantil en los afios 50’s. Sin 

embargo, durante la década de los 80’s, retom6 un fuerte impulso cuando los autores 

consideraron apropiado examinar las relaciones existentes entre las cualidades del 

cuidado externo -generalmente e! provisto por instituciones-, y las caracteristicas 

comportamentales de los nifios cuidados en éstas. Los primeros estudios eran 

concluyentes respecto a que aquellos nifios con historia de crianza en institucién de 

cuidado desarrollaban ciertas conductas antisociales y poco ajustadas a su medio 

inmediato, el entomno preescolar y escolar. 
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Con el cbjeto de determinar Ja utilidad teérica y practica de estos hallazgos, 

algunos investigadores se dieron a la tarea de revisar Ja literatura correspondiente y 

plantear los aspectos mas factibles para conducir convenientemente investigaciones 

posteriores. 

Como ejemplo, se puede mencionar el trabajo realizado por Clarke-Stewart 

(1989) donde e! andlisis se concreté en tres cuestiones clave: 1. Examinar por un lado 

si el cuidado trae como consecuencia el surgimiento de apego inseguro, desajuste 

social y precocidad intelectual (esto lo hizo revisando estudios que emplearon 

muestras de hijos de madres que trabajaban en comparacién con los de madres que no 

lo hacian) y por otro lado, analizando los efectos moderadores y mediadores del 

cuidado infantil. Esta autora concluye que se encuentra apego inseguro en lugares 

donde hay pobre interaccién adulto-nifio. También, que la madre trabajadora puede 

ocasionar apego inseguro si realiza en casa tareas que compiten con Ja atencién del 

nifio al estar juntos cuando vuelve de trabajar. 

Estas conclusiones resultaron muy alentadoras en el sentido de que podfan 

promoverse diversas estrategias educativas que fomentaran la calidad del cuidado en 

este tipo de poblacién, sin embargo, los estudios posteriores han revisado con mayor 

detalle los factores que intervienen en el desarrollo psicolégico de nifios atendidos 

por otras personas distintas a la madre y al mismo tiempo han hallado diversos 

resultados aplicables a ia prevencién y a ia intervencién. En virtud de ello puede 

decirse que los distintos investigadores analizan actualmente aquellas variables y 

factores que retinen tambien algunos elementos de la interaccién para someterlos a 

estudio y asi definir concretamente cuales influyen y de qué manera en ei desarrollo 

psicolégico del bebé y nifio preescolar cuya madre tiene la necesidad de compartir la 

crianza con otras personas. 
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Entre estos factores, preocupa al psicdlogo la cuestién del apego, que puede 

predecir un tipo de conducta particular (Woodhead, Light & Carr, 1991). 

Anteriormente se estudiaba el desajuste social en confextos escolares mientras que en 

la actualidad se explora qué factores pueden proteger y fomentar dicho ajuste social. 

El apego es uno de ellos y en las ultimas tres décadas de investigacién psicolégica se 

considera como un conjunto de comportamientos que se dan entre el cuidador y ei 

nifio menor de tres afios, que no es afectado por la separacién diurma en nifios 

atendidos por personas distintas a las madres -caso en el cual se establece con el 

sustituto-, y que se caracterizaria como un proceso dindmico cuyo componente 

fundamental es la interaccién y que se desarrolla dependiendo del tipo de relaciones 

que existan entre el nifio y quienes le rodean. En conclusion, el apego ha resultado ser 

un factor tan relevante, que Ainsworth planted en 1989, que dependia del sistema de 

cuidado que se practicara con el nifio, y que incluso se podia observar apego seguro 

hasta mas alla de la infancia. 

Desde esta perspectiva, el nifio con historia de crianza en guarderia, centro de 

cuidado o cuidado externo al hogar es objeto de estudio para multiples trabajos en el 

sentido de la busqueda de tales factores; los que favorecen y los que perjudican el 

desarrollo. 

En esta medida, los efectos de la separacién madre-hijo en esta clase de nifios 

se han examinado en la conducta de juego (Howes & Stewart, 1987; Seefeldt, 1990) , 

en la interaccién con otros nifios y adultos (Corsaro, 1989; Schindler, Moely & Frank, 

1987) en el desempefic académico de los nifios en afios posteriores (Butler, Marsh, 

Sheppard & Sheppard, 1985; Slater, Cooper, Rose & Morison, 1989) e incluso en los 

comportamientos que resultan de la interaccién de estas variables (Zajdeman & 

Minnes, 1991). Por otra parte, Caldwell y Freyer (1982) resefian las consecuencias 

que acarrea el cuidado infantil para nifios de diversas edades en el desarrollo social y 

psicolégico. Encuentran que el cuidado en si no lo afecta ya que muchos de estos 
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nijios provenientes de centros de cuidado y cuidados en casas ajenas a la propia, 

calificaron alto en pruebas de inteligencia y escalas de desarrollo. En esta revision se 

incluyen datos de fas primeras observaciones del comportamiento de los cuidadores y 

su posible relacion con la conducta infantil. La conducta social parece afectada 

cuando la madre deja al nifio a expensas de los contactos que logre establecer en el 

lugar de cuidado (Brooks, 1981) y cuando no contribuye al menos con tiempo para 

interactuar con el nifio cuando regresa de trabajar (Goldberg & Easterbooks, 1988). 

Esta evidencia sefiala la relevancia de las relaciones que hay entre distintas 

variables y pone de manifiesto la necesidad de buscar los efectos del cuidado en 

términos de factores considerando otros elementos, tales como fa interaccién con 

otros nifios y otros adultos, en otros ambitos distintos al lugar de cuidado, etc.; 

ademas de situar el andlisis tomado en cuenta el proceso de desarrollo ya que, con los 

afios, las madres pueden haber variado el sitio y las condiciones de cuidado y de este 

modo, la crianza se vuelve una cuestién mas compleja. No puede hablarse de un 

patrén especifico de cuidado que favorezca o que perjudique al nifio, precisamente 

por los aspectos que subyacen a este proceso tan dindmico que rebasa el control de 

investigaciones no longitudinales. Como se menciona en muchos de estos estudios, la 

polémica en torno a los efectos del cuidado infantil existira siempre y tendran que 

conducirse otras investigaciones que agoten los puntos principales de este debate. 

2.2 Conducta de niiies con historia de cuidado no materno en el jardin de 

nifios. 

Con el interés de conocer los aspectos necesarios para mostrar 

comportamientos sociales apropiados a otres contextos, el andlisis se extiende ahora a 

la conducta de nifios que han sido cuidados por personas distintas a la madre -sobre 

todo cuando ésta trabaja-, y a profundizar en Jos efectos observables en Ja interaccién 
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con adultos y los compafieros en el jardin de nifios. Con base en datos obtenidos de 

estudios que revisan la importancia del apoyo matemno para el desarrollo de distintas 

clases de competencias, entre ellas, el rendimiento académico, se ha demostrado que 

la participacién de la madre quien utiliza un estilo de crianza adaptable a las 

caracteristicas del nifio y que tiene un nivel de escolaridad alto, es trascendental en el 

desempefio dei nifio preescolar y por {o tanto en la reduccién del riesgo de fracaso 

(Cleaver, 1994). 

Estrada, Arsenio, Hess y Holloway (1987) sostienen que el impacto del apoyo 

y relacion con la madre es capaz de predecir el rendimiento académico inclusive si se 

seguia a nifios hasta Jos 12 aiios de edad. Por su parte, Tiedemann y Faber (1992) 

probaron un modelo donde ef grado de apoyo que brindaba la madre al nifio 

preescolar era capaz de predecir el rendimiento en primero, segundo y tercer grados 

de la escuela primaria. Los datos de todos estos estudios aluden a un tipo de 

interaccién regular, frecuente y con caracteristicas definidas en cuanto a las acciones 

que emprende la madre cuando permanece todo el dia con sus hijos, auxiliando en las 

cuestiones escolares y contribuyendo a la formacién de relaciones sociales con otras 

personas. Sin embargo, cuando se estudia el caso de los nifios con historia de crianza 

fuera del hogar, es decir, cuando la madre trabaja y utiliza alguna instancia de 

euidado externo, aparte de considerar el papel de la madre en la interaccion, la 

tendencia se inclina hacia !as consecuencias de dicho cuidado en la escolarizacion. 

Fox y Beller (1993); Scarr (1998) y Sylva (1994) plantean que el tipo de 

cuidado que elige la madre trabajadora se relaciona con el comportamiento posterior 

del nifio ya que dependiendo del arreglo elegido sera el proceso de adaptacién y 

escolarizacién a la que se someta y por extensién las habilidades y desarrollo afectivo 

que adquiera y despliegue. Asi, la conducta del nifio criado por otras personas se 

mide en funcién del tipo de cuidado y atencién recibida y se pone énfasis en la 

exploracién de las consecuencias a corto y largo plazo. 

28



Ladd y Price (1987) plantean que el nivel preescolar es una época muy 

importante para el desarrollo social por lo que se deben atender los antecedentes de 

estos nifios para poder predecir su desempefio posterior. En este mismo sentido, Field 

(1991) evalu a nifios con experiencia de cuidado y encontrd que la cantidad de 

tiempo en ei cuidado diario de calidad se relaciona positivamente con el niamero de 

amigos y que la mayoria de estos nifios eran mas sociables en el jardin de nifios y que 

fueron incluidos en los programas sobresalientes al ingresar a la primaria. Por lo 

tanto, un componente esencial en el desarrollo psicolégico del nifio criado por otros 

es la competencia social que puede observarse tanto en el jardin de nifios como en la 

primaria. 

En cambio, Moore, Snow y Poteat (1988) hallaron que no hay diferencias 

significativas en el desempefio académico y habilidades sociales de nifios 

preescolares criados en casa y criados en instituciones de cuidado. Resultados 

similares obtuvieron Gomez, Randall y Vaquero (1991) al emplear una metodologia 

de observacién bajo una perspectiva etolégica. Los datos de las investigaciones 

citadas dan cuenta de la controversia que atin persiste en torno a los efectos concretos 

del cuidado externo, no obstante, otros estudios han conseguido determinar los 

factores especificos que se relacionan con un comportamiento social éptimo para este 

tipo de nifios. 

Howes (1988) establecié que el predictor de mayor peso en el ajuste escolar 

de nifios cuidados fuera de casa era la calidad del servicio que recibieron. Esta autora 

midié a 87 nifios (46 nifias y 41 nifios) mediante un conjunto de instrumentos que 

incluian las calificaciones escolares en primero, escalas de apreciacion de habilidades 

escolares para los maestros, el Perfil de Conducta Infantil, las caracteristicas de la 

familia y, las cualidades de] cuidado. Entre otros resultados hallé que la calidad del 

cuidado podia influenciar el rendimiento en afios posteriores. Estudios retrospectivos 

que exploran esta influencia (p.ej: Bates, Marvinney, Kelly, Dodge, Bennett & Pettit, 
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1994) coinciden en hablar de Ja importancia de la calidad del cuidado que se ofrece a 

los nifios preescolares cuyas madres trabajan. 

Afios después, Howes (1990) fue més enfatica al plantear que el cuidado de 

baja calidad constituia un verdadero riesgo en el desarrollo social de los nifios. La 

investigadora siguié a 80 nifios con historia de cuidado fuera de casa desde su ingreso 

al lugar de cuidado hasta su ingreso al kinder. Utilizé observacién directa en los 

hogares de los nifios, entrevistas a los padres, escalas para maestros, inventarios para 

evaluar la conducta en el salén entre otras. Se encontrd que los nifios que ingresaron 

al cuidado infantil de baja calidad tienen mas dificultad para interactuar con 

compafieros en la etapa preescolar, fueron calificados por sus maestros en el kinder 

como alumnos que se distraen mds, menos orientados a la tarea y menos considerados 

con los demas. 

Estos resultados confirman la relevancia no sdlo de la calidad del servicio de 

cuidado sino también, la importancia que tiene analizar la conducta del cuidador ya 

que la relacién que se entabla pudiera parecer semejante a la que se establece con las 

madres de nifios sin historia de crianza fuera del hogar. En el siguiente apartado se 

discutiran los componentes del constructo derivado de estos planteamientos, la 

calidad que, como ha planteado la evidencia empirica, es el predictor de la conducta 

social en el jardin de niiios. 

2.3. Analisis critico sobre la calidad del cuidado y sus efectos. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, al cuidado infantil fuera de casa se le 

atribuyen distintos y variados efectos en el comportamiento de los_nifios, 

principaimente, los de edad preescolar. Estos efectos pueden ser en la formacién del 

apego, el ajuste social al jardin de nifios y principalmente en la conducta social que 

predice el rendimiento académico. Asimismo, se ha planteado que tales efectos 
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dependeran del tipo de cuidado y sus caracteristicas. El término calidad debe 

Someterse a examen tedrico y empirico para conocer sus alcances y limitaciones en el 

disefio de futuras investigaciones. 

En principio, cabe mencionar una definicién genérica de lo que muchos 

autores {laman cuidado de calidad. Segin Zigler y Finn-Stevenson (1995) debe 

diferenciarse primero un ambiente de cuidado educativo y otro de mera custodia. En 

el educativo se da oportunidad a los nifios para jugar y relacionarse con otros, ademas 

de atender sus necesidades individuales. Los cuidadores con frecuencia tienen 

entrenamiento en desarrollo del nifio y por lo cual favorecen el aprendizaje y el 

bienestar infantil. En la otra clase de ambiente se pone atencién minima al nifio el 

cual, con frecuencia se la pasa vagando por las habitaciones o viendo televisién, 

ademas existen muchos nifios para un solo cuidador. En segundo lugar estas clases de 

ambientes y estructura del cuidado se complementan con la filosofia del lugar y el 

nivel socioecondémico de los padres quienes ajustan sus requerimientos de cuidado 

con sus posibilidades econdémicas. En tercer lugar, los resultados de afios de 

investigacion ponen de manifiesto que los efectos del cuidado infantil en el nifio, 

concretamente en su desarrollo social e intelectual, son altamente predecibles 

dependiendo de Ja historia de cuidado a Ja que se ha expuesto a estos nifios. 

En general se asume que el cuidado de alta calidad (el de ambiente educativo 

y orientado hacia los nifios) provee los recursos bAsicos para el aprendizaie de 

habilidades de interaccién con iguales e incluso el rendimiento académico 

subsecuente (Howes & Stewart, Op. Cit.; Zajdeman & Minnes, Op. Cit.). Con toda 

esta evidencia puede decirse que los resultados son aplicables a sociedades como la 

americana, que es de donde provienen la mayor parte de dichas investigaciones. Para 

nuestro pais, ja situacién podria no ser asi por la gran cantidad de nifios cuya madre 

ni siquiera cuenta con un trabajo donde el cuidado institucional sea una prestacion ya 

que la mayoria, segiin la estadistica oficial trabaja en el nivel terciario, aunque esto ha 
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sido cuestionado por investigaciones recientes sobre el trabajo femenino en México 

(Gonzélez-Marin, 1997). Esta autora sefiala que la tasa de desempleo es tan alta que 

jas mujeres ocupan actividades tan variadas que ya no pueden considerarse como area 

de servicios formalmente hablando. En consecuencia se desconoce el destino de los 

hijos de estas mujeres. 

Con referencia a la situacién del cuidado infantil en América Latina y su 

relacién con el trabajo femenino, puede citarse el trabajo de Myers e Indriso (1987) el 

cual define al cuidado como el} proceso de atencién a las necesidades basicas para 

confort, proteccién, higiene, salud, alimentacién y estimulacién. Incluye atender lo 

necesario pata la sobrevivencia, el crecimiento y el desarrollo. Como se ve, esta 

definicién general tampoco es aplicable a Ja realidad social de nuestra poblacién ya 

que sdlo toma en cuenta acciones que puede emprender sdélo un tipo particular de 

instituciones que ofrecen servicios de cuidado y que aun asi no se considera en ella el 

aspecto psicoldgico. Sin embargo posteriormente, Myers (1992) sefiala que el 

cuidado y la crianza se extienden a acciones que van mas alla de la mera custodia 

involucrando la respuesta del cuidador a las necesidades psicolégicas, sociales y 

emocionales del nifio. 

También, el tipo de cuidado que se elige no es tan estable como fo puede ser 

en paises desarrollados, en esta medida, se debe hablar de “‘estrategia de cuidado” 

mds que “tipo de cuidado”; las diferencias entre uno y otro son notables porque la 

primera obedece a mas variabilidad en el empleo materno, la disponibilidad de 

alternativas de cuidado, la temporalidad con que la madre utiliza este medio, el tipo 

de red social que opera en las acciones de cuidar a fos nifios y, desde luego, el costo 

econémico que representa para la madre hacer uso de esta alternativa. Para el 

segundo caso, todas estas caracteristicas ya estan determinadas por instancias de 

gobierno que no son iguales para México y la mayoria de paises en Latinoamérica. 
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Finalmente cabe mencionar, no existe evidencia sobre los efectos que acarrea 

el cuidado infantil en Ja conducta de los padres, actores fundamentales en este 

conjunto de procesos. Se sabe que incluir a los hijos en el cuidado externo es parte de 

la red social que subyace al estilo de interaccién familiar con otras familias (Lerner & 

Spanier, 1988) y que la madre que trabaja ha hecho uso constante de los servicios de 

cuidado con la creencia que es una forma de atender bien a los nifios cuando ella no 

lo puede hacer (McCartney & Phillips, cit. por: Birns & Hay, 1988). 

En resumen, estas consideraciones hacen cuestionar el andlisis de cémo 

influyen los diversos patrones de cuidado (de baja y alta calidad) en la conducta del 

nifio. También sefialar, que no hay suficiente investigacién que abarque las 

tendencias que toman las interacciones entre padres, nifios y cuidadores, asi como el 

rastreo de un perfii de cuidador ideal y de la configuracién éptima de un ambiente de 

cuidado. Tampoco se sabe a ciencia cierta qué ocurre en paises donde no es posible 

establecer “tipos de cuidado” como unidad de an4lisis como el caso de México donde 

fos aspectos sociodemograficos rebasan los intentos de investigar atendiendo a todos 

los factores que pueden relacionarse integramente con el tema del cuidado infantil. 

Para fines de la presente investigacién se consideré el constructo calidad del 

cuidado como un proceso dindmico de relaciones entre el nifio y sus cuidadores; 

continuo porque involucra una temporalidad donde pueden ocurrir diversos cambios 

en el desarrolls fisico, psicolégice y social; multifactorial porque para su estudio 

deben tomarse en cuenta distintos aspectos del fendmeno del cuidado no materno y 

util en el nivel metodolégico ya que al investigarlo pueden establecerse pardmetros 

donde se indique si beneficia 0 perjudica al desarrollo infantil. Desde una perspectiva 

de prevencién posibilita el andlisis de dimensiones de! comportamiento individual 

que ponen en riesgo o protegen el desarrollo y desde una perspectiva educativa 

plantea ja posibilidad de incidir en [as instituciones o personas dedicadas a 

proporcionar cuidado y crianza para establecer programas de entrenamiento cuya 
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finalidad se dirija a promover interacciones adulto-nifio éptimas para favorecer el 

desarrollo psicolégico. La calidad consistiria de un conjunto de acciones tendientes a 

proporcionar no sdélo custodia sino la satisfaccién de necesidades psicolégicas y 

sociales de los nifios que son sujetos de cuidado no materno. El proveer de un 

ambiente educativo dependera de si el cuidado se realiza en una institucién , de la 

escolaridad de los cuidadores 0 de otras variables. 

Poner atencién a todas fas variables que intervienen o al menos agruparlas en 

dimensiones daria la posibilidad de saber m4s concretamente cudles son las 

consecuencias del cuidado en la competencia social y el rendimiento académico de 

los nifios preescolares que son sometidos a cuidado externo. 

En el siguiente capitulo se dirigird el andlisis a las cualidades de una clase 

muy especifica de cuidador y sus ventajas tanto para los padres como para el 

desarrollo psicolégico del nifio. 
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CAPITULO 3 

CRIANZA PROPORCIONADA POR ABUELOS 

El campo de investigacién sobre el tema de ios abuelos y la crianza que 

proporcionan es muy amplio y ha sido escasamente analizado. El desempefio de los 

miembros de la tercera generacién (abuelos) se ha estudiado por la psicologia en tres 

lineas principales: El abuelo como transmisor de valores a las siguientes 

generaciones, el abuelo como transmisor de las practicas y creencias hacia la 

paternidad de los hijos (transmisién intergeneracional) y el abuelo como cuidador 

secundario (p.ej: cuando hay amenaza de divorcio o divorcio consumado, 

enfermedad, fallecimiento 0 encarcelamiento de alguno de los padres, entre otros). 

En vista de lo anterior, el presente capitulo revisa la situacién del abuelo 

cuando es el cuidador principal y la influencia que ejerce en el nifio preescolar en 

relacién a la crianza y la disciplina empleada. Aunque se describiran brevemente los 

trabajos de investigadores en tomo a las tres tineas citadas arriba, se pondra énfasis 

en el estudio de la interaccién abuelo-nieto cuando la madre sale a trabajar y se 

discutiré 1a forma en que el abuelo se vuelve parte fundamental en la educacién de los 

nietos dada la interaccién que se establece entre ellos. 

3.1, Importancia que se concede al papel de los abuelos en la familia. 

Los estudios respecto a la presencia de abuelos en Ia vida de los hijos y nietos 

son variados pues revisan cuestiones muy particulares en cuanto al desarrollo 

psicolégico de los nietos. Un caso muy analizado es sin duda el del embarazo 

adolescente, donde la abuela matemma asume el cuidado y la atencién del bebé por 

considerar a la joven madre como inexperta y carente de conocimientos para la



  

crianza (Burton, 1996; Martinez, Hernandez, Alatorre, et al., 1990; Spieker & 

Bensley, 1994) 0 porque ésta Ultima debe salir a buscar empleo delegando en la 

abuela la responsabilidad de atender sus necesidades (Howard, Antonucci & Jackson, 

1998). De hecho, la abuela en calidad de confidente fue estudiada por Pruchno y 

Johnson (1996) quienes hallaron que las abuelas tienen una relacién afectiva muy 

estrecha con las nietas adolescentes. 

Otro caso documentado es en relacién con la existencia de abuelos en la casa 

y el trato ofrecido por los hijos y nietos. Benlloc, Liopis, Berjano y Pinazo (1996) 

aplicaron un cuestionario para analizar la autopercepcidn que 148 abuelos tenfan 

respecto a la satisfaccién, utilidad, comprensién, grado de afecto y consideracién 

otorgados por los nietos. Los autores hallaron que a mayor edad (mas de 70 afios) 

abuelos y abuelas refieren que hay mas satisfaccién en la relacién con el nieto que el 

resto de los factores estudiados asi como comprensién. Se hallé también que los 

abuelos entre 56 y 70 afios se perciben mas ttiles que los mayores de 70. De lo 

anterior se desprende que el componente afectivo de la interaccién entre abuelos y 

nietos se ha estudiado a través de medidas indirectas y que fa funcién que ejercen los 

abuelos es de suma importancija para el desarrollo de jos nietos, al menos en lo que 

respecta a este elemento de la relacién. El estudio de Silverstein (1998) ilustra la 

permanencia que tiene el afecto ofrecido por abuelas a lo largo de varios afios. 

Por otra parte, los abuelos intervienen en el plano de la formacién de valores, 

ensefianzas, formas de vivir y su transmision a lo largo de las generaciones (Eddy, 

Spaulding, Richards, et al., 1998; Kennedy, 1992; Ramos, 1994; Roberto & Stroes, 

1992 y Vasta, Haith & Miller, 1996). A este respecto puede sefialarse que juegan un 

papel de suma importancia sobre todo en culturas como la nuestra ya que con su 

presencia, la familia se configura siguiendo lineas de autoridad que emanan de los 

abuelos paternos principalmente. En los estudios citados, los nietos jévenes opinan 

que los abuelos mas involucrados aportaron mas ensefianzas y valores con lo cual se 
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sugiere que no sdlo la convivencia en si misma hace probable la relacin positiva con 

ellos, sino que la interaccién resultante conlleva algunas caracteristicas que deben ser 

investigadas con el fin de saber qué factores se vinculan con estos resultados a largo 

plazo. En México, algunos de estos estudios han planteado que el factor cultural 

matiza la conducta interpersonal entre miembros de una misma familia con otros 

grupos sociales y, desde luego, la forma en que interactian los abuelos con los nifios, 

sobre todo en el caso de familias indigenas y rurales (Linares, 1991; Vera, 1996). 

En paises desarrollados e] papel de los abuelos se enfatiza sdlo en aquellos 

casos donde los nifios son puestos bajo su tutela por organismos del gobierno, debido 

a circunstancias que podrian afectar su bienestar, tales como enfermedad o la muerte 

de los padres, su encarcelamiento, entre otras causas (Dwight, 1995; Linzer, 1994). 

Finalmente, con el estudio de la transmisién intergeneracional de las practicas 

de crianza de abuelos a padres, se tiene un ejemplo de los intentos por analizar la 

influencia que tienen los adultos implicados en la educacién de los nifios. Al respecto, 

Van Ijzendoorn (1992) realizé una amplia revision en torno a los estudios que 

abordan la transmisién de creencias y patrones para educar y disciplinar a los hijos en 

tres generaciones. Concluye que dicha transmisién existe y que regula fa mayoria de 

las interacciones entre abuelos, padres e hijos. Todos los estudios que este autor 

examina son llevados a cabo con poblaciones no clinicas, lo cual tiene relevancia para 

el examen de las caracteristicas psicolégicas de dichas interacciones. 

No obstante, en poblaciones clinicas también se advierte el efecto de la 

crianza de abuelos, en el caso de la agresividad en los nifios, se ha establecido la 

relacién entre la disciplina que emplearon los abuelos con Jos padres y fa cantidad de 

agresién que exhiben los nifios actualmente (Huesmann, Eron, Lefkowitz & Walder, 

1984) asi como la posibilidad de deprimirse por cuidar nifios al rebasar el limite de 

edad propuesto por Baydar y Brooks-Gunn (1998) para abuelas jovenes. 
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En esa misma linea, Martin, Halverson, Wampler y Hollett-Wright (1991) 

compararon las creencias de 32 madres y 28 abuelas maternas de nifios preescolares 

sobre sus practicas de crianza a través de distintos instrumentos. Hallaron que las 

madres que trabajan enfatizan la autosuficiencia de sus hijos mientras que las abuelas 

los perciben como inmaduros a los que es necesario proteger, asi como fomentar en 

ellos reglas especificas para conductas adecuadas. Las abuelas son mas restrictivas y 

expresan mds control que las madres. Sin embargo, los autores encontraron que no 

hay diferencias en las metas que tienen tanto las madres como las abuelas hacia la 

conducta social de los nifios. Peto, cabria cuestionar el empleo de cuestionarios como 

la Unica forma de obtener informacién sobre la conducta de abuelas y madres. 

En resumen, los trabajos realizados hasta la fecha exploran las variables que 

caracterizan la involucracién de los abuelos en la vida de sus hijos y nietos e, incluso, 

en la de bisnietos. Se ha encontrado que influye mas dicha involucracién sobre todo 

si es de indole afectiva (en este caso algunos autores proponen denominar esta 

relacién como “paternidad psicolégica”) que la crianza directa (es decir, cuando el 

nifio ya no cuenta con sus padres) en el desempefio social, cuando los nietos llegan a 

la adolescencia (Oyserman, Radin & Benn, 1993; Merriwether-de-Vries, Burton & 

Eggeletion, 1996; Thomas, 1990) e incluso los efectos de Ja Hegada de bisnietos a la 

familia (Cavanaugh, 1990). 

xaminan el modo en En adelante se revisaran aquellas i 

  

que esta involucracién puede comprenderse mejor desde ei punto de vista 

psicolégico, a través del estudio de las interacciones y los resultados en el 

comportamiento social e intelectual durante la nifiez cuando existe la modalidad de 

abuelos en calidad de cuidadores principales a diferencia de las relaciones de 

convivencia ocasional o cotidiana. 
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3.2. Caracteristicas de la interaccién con abuelos. 

Los trabajos que se dirigen al estudio del abuelazgo son miiltiples. Sin 

embargo para fines del presente andlisis se dividen en dos: Los que se realizan para 

indagar la incidencia y distribucion de la poblacién adulta y anciana y los estudios 

que, desde el punto de vista psicolégico, analizan las relaciones abuelos-nietos. 

Troll (1980, cit. por: Poon, 1980) revisé la situacién del abuelazgo en U.S.A y 

encontré que el ntémero y la proporcién de gente mayor ha incrementado; existiendo 

la posibilidad de que los abuelos vivan ahora con las familias nucleares. También, 

menciona que llegar a ser abuelo ocurre actualmente en personas jévenes y que los 

abuelos son identificados como abuelos, no como los padres de hijos jévenes o 

adultos. En su estudio indica ja importancia de investigar el estilo que usan los 

abuelos para tratar a los nietos y afirma, como lo hardn estudios mds recientes, que la 

abuela materna suele ser la mas involucrada en la relacién con los nietos y las nietas, 

Debido a lo anterior, se ha emprendido el estudio de esta peculiar interaccién 

a lo largo de casi dos décadas, sin embargo, en los afios 90 e] tema ha cobrado mayor 

interés por parte de los investigadores internacionales, por lo que, sin duda, la 

relacion con los nietos y en particular el tipo de crianza que reciben de sus abuelos es 

un problema cuya importancia se pondera sélo cuando se considera al abuelo como 

padre sustitato (Pruchno & Johnson, 1996). En México, fa crianza que proporcionan 

puede ser identificable en dos polos, el de abuelos funcionando en la familia extensa 

y el de abuelos repercutiendo como cuidadores cuando la madre trabaja o es madre 

soltera. 

En relacién a esta posible dicotomia, Kruk y Hall (1995) y Thompson, 

Tinsley, Scalora y Parke (1989) ilustran los resultados positivos que puede tener la 

convivencia con abuelos después de un divorcio y plantean que la custodia de los 
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nifios, en este caso, la oportunidad de interactuar mas frecuentemente, tiene mucho 

que ver con el contacto que se tendré en el futuro entre abuelos y nietos, ademas, que 

si la madre trabaja, sera mas probable el ejercicio del cuidado infantil por parte de 

abuelos maternos y por consiguiente la aplicacién de sus propias practicas de crianza. 

Estas formas de contacto entrafian dos tipos de influencia y por ende el estilo de 

interaccion consecuente. 

Los autores anteriores plantean Ja influencia directa de los abuelos si existe 

alguna de las siguientes formas de relacién: Cuando se ejerce cuidado infantil; 

cuando ademas se brinda estimulacién social y cognoscitiva y; cuando se transmiten 

valores a los nietos. La influencia indirecta se manifiesta cuando jos abuelos 

senciilamente pasan a formar parte del apoyo social que requieren los nietos en todas 

las edades (como en la familia extensa). 

Un resultado consistente en la investigacién sobre el tema es 1a utilizacién del 

constructo paternidad psicolégica, donde independientemente de! tipo de contacto 

que se sostenga con la familia nuclear o monoparental, la relacién con el nieto se 

configura mediante la ocurrencia de una interaccién de calidad donde ia 

involucracién es un elemento fundamental. Aun entre diversas culturas se encuentran 

comportamientos similares entre abuelas apaches, afroamericanas y japonesas (Dial, 

1996). 

Por otro lado, al examinar con mas detenimiento las practicas de crianza que 

emplean las madres trabajadoras y las abuelas (maternas por lo general) se encuentra 

que los autores suelen comparar unicamente las creencias que tienen ambas en 

relacion a cémo debe ser el trato que se dé al nifio y estas comparaciones se realizan 

mediante cuestionarios de expectativas y medidas retrospectivas. Un ejemplo de ello 

es el estudio realizade por Myers y Wiliams-Petersen (1991) donde se aplicé un 

cuestionario para evaluar 14 conductas que ejecutan las madres y abuelas respecto a 
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la crianza con el nieto. Se pregunté a 52 madres y 52 abuelas (31 paternas y 2i 

maternas) acerca de ta disciplina, calidez, ensefianza y adherencia a rutinas y 

esténdares de comportamiento infantil. Se les pidié recordaran céme fueron criadas y 

ahora como estan criando al mismo nifio. Los resultados indican que en 9 de las 

conductas medidas, la memoria de las abuelas y la de las madres se correlacionan 

positivamente con sus conductas reportadas en la actualidad con el nifio que cuidan. 

EI dato es significativo para abuelas maternas. Aunque este trabajo es retrospectivo y 

examina la transmisién intergeneracional de las practicas de crianza puede notarse su 

importancia pata considerar el estilo con el cual tanto la madre como la abuela 

interactuaran con los nifios. 

De igual forma, en 1991 se publicéd un libro que revisa la situacién del 

abuelazgo a nivel mundial y se plantea que, el estereotipo del autoritarismo de los 

abuelos ha cambiado, ya que la mayoria de los estudios han encontrado abuelas 

menos punitivas y menos estrictas con los nifios que las madres (Smith, 1991). Afios 

mas tarde, se planteaba la posibilidad de extender la caracterizacién de los tipos de 

disciplina mas conocidos (autoritario, permisivo y democratico) a la conducta de {os 

abuelos en su relacién con los nietos (Smith, 1995, cit. por: Bomstein, 1995). 

En conclusion, se conoce bastante en torno a la influencia general que ejercen 

los abuelos en la vida familiar pero con referencia a los estilos para interactuar y 

a e 

  

ar a los nietos se sabe muy poce por lo que, para discutir los beneficios 

esta relacién y del cuidado que ejercen los abuelos, es primordial averiguar cudl es la 

forma en que éstos se conducen hacia los nifios. Ademés, los distintos instrumentos 

que se han utilizado no proporcionan {fa informacién suficiente que se requiere para 

saberlo. En el siguiente apartado se retoma esta cuestién al describir las 

investigaciones que se han abocado al andlisis de las relaciones abuelos-nietos 

cuando los primeros son quienes asumen el cuidado temporal de los nifios debido 

princ:palmente a la ausencia de la madre mientras trabaja. 
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3.3. Caracteristicas de la interaccién con abuelos cuando sen el cuidador 

principal. 

En los parrafos siguientes se discute sobre ef caso concreto del abuelofa) 

ejerciendo el rol de cuidador principal, sobre todo cuando las madres trabajan. Como 

se mencion6 al inicio, los abuelos han ido aumentando Ia influencia directa que tienen 

en Ja vida familiar, ya sea formando parte la transmisién de valores, la ensefianza de 

las prdcticas de crianza a los hijos que Hegan a convertirse en nuevos padres, 

involucrandose en el bienestar de hijos y nietos y desde luego, proporcionando 

cuidado infantil si se requiere. Mucha investigacién se ha dedicado a este ultimo 

aspecto aunque no hay todavia datos que apoyen las suposiciones de efectos positivos 

en la conducta de los nietos bajo su cuidado. 

Hill (1989, cit. por: Woodhead, Light & Carr, 1991) menciona que los abuelos 

son una alternativa de cuidado infantil debido a la familiaridad que tienen con los 

nifios, aunque considera que los padres pueden perder autoridad sobre ellos a 

consecuencia de la conducta induigente de las abuelas e inclusive de su tendiente 

intrusion en los asuntos de la paternidad. Agrega que al no haber necesidad de 

retribuir econémicamente a los abuelos por cuidar de sus nietos, se constituye otra 

ventaja fundamental. A este respecto Presser (1989) plantea que el pago a ja abuela 

cuidadora se efectiia con mas frecuencia si la madre del nifio es casada, cuando el 

cuidado se realiza durante muchas horas a la semana y cuando los nifios a cuidar son 

menores de 5 afios. Este dato contradice la creencia de que los abuelos no deben 

obtener beneficios econémicos por su accién de cuidado tal como afirmaba el estudio 

atriba citado. 

Por otro lado, gran cantidad de estudios sugieren que en el ejercicio det 

cuidado infantil, es la abuela materna, quien con mayor frecuencia se hace cargo de 
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dicha tarea y en menor medida la paterna (Floge, 1985). Esto ocurre también en 

paises orientales donde se confia el cuidado de los nifios a sus abuelos debido a que la 

tradicién les impide utilizar otras modalidades de cuidado como las guarderias u otras 

familias (Zhang & Liao, 1988). 

Ahora bien, se ha dicho que hay escasos estudios que se enfoquen a la 

interaccién abuelos-nietos cuando hay necesidad de cuidado, por obvias razones hay 

poca investigacién acerca del comportamiento de las abuelas matemas y paternas 

cuando cuidan a los nifios. Para concretar esta afirmacién puede citarse el trabajo de 

Thomas (1989) quien traté de identificar formas en las cuales el género se relaciona 

con los vinculos que se establecen con el nieto. Entrevist6 a 115 abuelos y 186 

abuelas encontrando que las abuelas manifiestan mayor satisfaccién que los abuelos 

para enfrentarse a actividades de crianza, asi como ser mas responsables para las 

conductas que se derivan. La satisfaccién-responsabilidad de las abuelas se atribuyé a 

que, culturalmente, han sido consideradas como mds competentes para involucrarse 

en las practicas de crianza. Cabria preguntar si sucede lo mismo para culturas como la 

mexicana donde definitivamente muchas familias refieren que otra linea de autoridad 

para la educacién de los nifios es sin duda alguna la abuela materna. 

Por su parte, Voran y Phillips (1993) afirman que si la abuela es la cuidadora 

principal deben examinarse tres cuestiones: Como es la relacién de la abuela con la 

madre, como es el tipo de apoyo que brinda y, cuales son los efectos tanto en la 

madre como en la abuela. Se aplicaron distintas escalas y cuestionarios a 20 diadas 

abuela-madre y se hallé que las abuelas dan mas apoyo cuando las madres son muy 

jOvenes y cuando el padre del nifio es menos involucrado o no existe. Un dato muy 

importante que resulta de esta investigacion es que las abuelas cuidadoras se sienten 

més satisfechas si cuentan con apoyo social para ellas. 
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En esta forma, al saber ya de la existencia de abuelas maternas como 

cuidadoras principales, en Estados Unidos se ha puesto mucha atencion en ofrecer a 

este sector de la poblacién alternativas de apoyo social que faciliten sus tareas de 

crianza asi como otorgaries partidas econémicas, informacién y apoyo emocional 

(Joslin & Brouard, 1995; Minkler, Driver, Roe & Bedeian, 1993). 

Uno de los logros en este intento de extender de forma indirecta el apoyo que 

recibe la madre trabajadora cuando deja a sus hijos bajo el cuidado de la abuela, es la 

existencia de un Curriculum para abuelos, disefiado en Phoenix y validado 

empiricamente con una muestra de 400 abuelos. De los 210 que formaron parte del 

grupo experimental se hallé que la mayoria de ellos tuvieron altos puntajes en el 

postest indicando que aprendieron a mejorar sus relaciones con los padres y los nietos 

y nuevamente, que cuando se trataba de abuelas, era mds probable que incrementaran 

tanto su satisfaccién como sus habilidades de crianza gracias al estudio de este 

curriculum (Strom & Strom, 1990). Una revisién exhaustiva sobre programas para 

educacién de abuelos en U.S.A., puede encontrarse en Szinovacz y Roberts (1998). 

3.3.1. Calidad del cuidade que ofrecen los abuelos para nifios de madres 

que trabajan fuera de casa. 

Al finalizar la descripcién sobre la alternativa de cuidado que ofrecen los 

abuelos se puede decir que los resultados de la investigacién psicolégica favorecen a 

la abuela como mejor cuidadora que el abuelo y otros familiares. Su conducta tiene 

ventajas principalmente en la sensibilidad y contingencia a las necesidades del nifio 

(Martinez y cols., 1990) y porque es la alternativa de cuidado que prefieren los 

mismos abuelos para familias donde la madre trabaja (Crew & Marx, 1995). 
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En virtud de lo anterior cabe recordar que desde hace varias décadas, los 

estudios que investigaban sobre la relacién adulto-nifio (Rubenstein & Howes, 1979; 

Stern, Jaffe & Bennett, 1977, cit. por: Schaffer, 1977) alertaban sobre la relevancia de 

la interaccién soctal, sefialando la importancia del cuidador y sus caracteristicas para 

que los nifios aprendieran a responder a diversas clases de estimulos y realizar 

conductas complejas como jugar y tener intercambios sociales eficaces. En relacién 

con la conducta de abuelas no es posible afirmar todavia si cumplen un rol especifico 

que se pueda correlacionar con comportamientos concretos en los nifios. Se sabe que 

ofrecen cuidado de calidad y que por ello podria pensarse que crean las condiciones 

para que los nifios tengan comportamientos sociales éptimos en otros escenarios. 

De este modo, el efecto del abuelazgo es extensible a las interacciones con los 

nietos tanto en la edad temprana como en la adolescencia (Clingempeel, Colyar, 

Brand & Hetherington, 1992) por lo cual cabria plantear que el conjunto de acciones 

que ejecutan las abuelas puede constituir conceptualmente un factor protector del 

bienestar psicolégico de los nifios bajo cuidado; de las madres cuando son 

adolescentes para que continien su desarrollo vocacional y mejoren sus habilidades 

de maternidad y, de las madres trabajadoras al reducir el estrés que produce su 

situacién laboral cuando éste compite con las actividades de crianza. 

En el siguiente capitulo se concretara este planteamiento mediante el estudio 

de las practicas de crianza de madres y abuelas y como la atencién de la abuela 

matema puede ser una alternativa viable de cuidado infantil para nifios preescolares 

en México. 
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CAPITULO 4 

PRACTICAS DE CRIANZA DE PADRES Y ABUELOS 

Es bastante la evidencia con relacién a la influencia de las practicas de crianza 

en el desarrollo de los nifios y en particular, acerca de las caracteristicas de los padres 

respecto a los resultados a nivel de la conducta infantil. La trascendencia del estudio 

sobre los estilos para criar, ha dado pie a un sin fin de estudios que pretenden aportar 

datos para establecer patrones de relacién padres-hijos que se puedan calificar como 

antecedentes para una vida familiar sana y productiva a nivel social. De acuerdo con 

muchos investigadores, el comportamiento infantil no ajustado asi como los 

trastornos de personalidad mas severos tienen su raiz en las relaciones familiares 

durante !a nifiez. Este enfoque dirigido a la socializacién tiene la ventaja de buscar 

aspectos del entorno psicolégico que rodea al niiio y de este modo obtener datos que 

permitan ponderar la posibilidad de prevenir comportamientos sociales indeseables 

asi como promover el bienestar psicolégico del nifio y de la familia. Por otro lado, 

con mayor razén han investigado sobre e] rendimiento escolar puesto que en la 

escuela, pueden verse reflejados los patrones de interaccién mas frecuentes entre 

padres e hijos. 

En este sentido, la relacién con jos abuelos al igual que con los padres y su 

estilo de crianza, es un campo muy amplio de estudio, en general, los investigadores 

sostienen que estas relaciones son fuente de algunos precursores de conducta social y 

escolar que no han sido fo suficientemente examinados en la literatura psicolégica. 

Por ello, el presente capitulo tiene la finalidad de describir los estilos de crianza que 

emplean los padres de nifios en edad preescolar y escolar y los resultados que se 

observan en el comportamiento. La caracterizacién de los tipos de autoridad de los 
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padres se revisarén para discutir si estos estilos pueden extenderse a la interaccién 

con abuelos dado que al ser cuidadores principales ejecutan sus propias técnicas de 

atencién, cuidado y disciplina, aunque no siempre compartiendo fas mismas actitudes 

y creencias sobre la crianza que las madres trabajadoras. Al finalizar, se planteara el 

objetivo que se persigue con la presente investigacién retomando lo mencionado en 

los capitulos anteriores. 

4.1. Practicas de crianza en la familia nuclear. 

El estudio de las practicas de crianza comenzé hace ya muchas décadas, por lo 

que sigue vigente el interés por extraer las variables de conducta parental que se ven 

involucradas en el desarrollo psicolégico de los nifios. 

Un intento sistematico para realizar lo anterior fueron los trabajos de D. 

Baumrind, quien en los afios 50’s, propuso que la conducta de los padres puede 

clasificarse en Permisiva, ‘Autoritaria o Autoritativa (Democratica o de Control 

Firme). Esta autora hizo siempre referencia al tipo de control que tienen los padres 

sobre el comportamiento de los nifios. De acuerdo con ella, estas formas de control 

tienen efectos diferentes en la conducta. Aunque sus datos fueron extraidos de una 

amplia revisién de la literatura y de observacién directa de algunas familias, otros 

autores discutian en aquella época la dificultad que veian en la medicién de la 

conducta parental. 

Asi, Schaefer (1965) mencionaba que utilizar escalas que recogen el 

autoinforme de los padres era vdlido y complementario a la observacién directa, 

siempre y cuando se tomaran en cuenta las diferencias entre madres y padres y que se 

cubrieran estrictamente los criterios de validez y confiabilidad. Sin embargo, los



estudios continuaron explorando a nivel general los componentes de }a autoridad 

paterna y materna que se relacionan con la competencia social de los nifios, 

encontrando que, efectivamente, lo que propone el modelo de Baumrind era aplicable 

a la investigacion psicolégica. 

Actualmente el modelo se sigue aplicando aunque con algunas variantes que, 

sobre todo, especificando las caracteristicas de cada uno de Jos estilos para criar se 

miden y contrastan cada uno de ellos siguiendo inclusive la conducta de hijos hasta la 

adolescencia (Baumrind, 1966, 1967; Lamborn, Mounts, Steinberg & Dombusch, 

1991; Robinson, Mandleco, Frost & Hart, 1995; Steinberg, Elmen & Mounts, 1989). 

Con relacion a los antecedentes del estudio de las practicas de crianza en 

México y Latinoamérica, existe evidencia de que las practicas de crianza dependen de 

la cultura en particular y de lo que esta espera que son las tareas naturales que los 

adultos deben ejecutar y por lo tanto, éstos adultos esperaran de sus hijos (Bems, 

1993; Linares, 1991). Como Jos valores culturales varian, se espera también que las 

conductas maternales y patemales también cambien. 

En 1975, B. Whiting y J. Whiting examinaron las caracteristicas de la 

paternidad en 6 paises, incluyendo México, observando la ocurrencia de conductas 

orientadas al desarrollo social de los nifios; encontraron que en paises como el 

nuestro, los padres crian a los nifios mostrando con mayor frecuencia conductas como 

ofrecer ayuda, apoyo y sugerir responsabilidad, Asimismo, como es un pais donde 

hay gran cantidad de familias extensas, los autores mencionan que éstas se 

caracterizan por emplear un estilo de crianza autoritario-agresivo y bajo en 

sociabilidad. Afios después, Whiting y Edwards (1988, cit. por: Berns, 1993) 

realizaron un estudio para examinar Ja ideologia de algunos paises incluyendo a 

nuestro pais, concluyendo que las expectativas de la conducta varian de acuerdo a la 

cultura, al género y a la edad de los nifios. 
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En México hay escasos estudios que confirmen estas conclusiones, como se 

mencioné anteriormente {a mayoria se basan en datos transculturales que con 

frecuencia no reflejan plenamente las estrategias generales que emplean las madres 

mexicanas en el proceso de la crianza 

Este esfuerzo por encontrar las correlaciones entre la conductas de los padres 

y los resultados sociales y académicos de los nifios ha cristalizado en bastantes 

trabajos de investigacién transcultural como los citados anteriormente. Un ultimo 

ejemplo lo representa el de Holtzman (1982, cit. por: Berns, Op. Cit.) quien comparé 

mediante un estudio longitudinal el desarrollo de la personalidad entre nifios de 

México y Estados Unidos utilizando tests e informes de los padres y maestros. 

Encontré diferencias significativas para ambas poblaciones atribuyéndolas 

principalmente a las practicas de crianza de cada comunidad. Los mexicanos valoran 

la solidaridad en la familia, por !o que los nifios juegan mds con hermanos que con 

compafieros de escuela o vecinos que fos nifios americanos. Segtin el autor, mientras 

que para la familia americana el estilo es mas igualitario y por ende el nifio se 

socializa practicamente s6lo, para la familia mexicana, la competencia social depende 

del grado de afecto de la madre y de la obediencia que tiene el nifio hacia la autoridad 

del padre. 

Como se observa, la utilizacion del modelo de Baumrind no puede 

generalizar 

  

nuestra, que requieren considerar las diferencias culturales (Vernon, 1980) e incluso, 

de género. 

Asi, diversos estudios proponen que existe una relacién estrecha entre las 

caracteristicas de personalidad, actitudes hacia la crianza y el ambiente familiar 

{Anderson, Sommerfelt, et al., 1996) considerandolas como variables proximales que 

a su vez tienen influencia en el desarrollo cognoscitivo de los nifios. Sin embargo, los 
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datos que reportan se agregan a la controversia sobre el poder que ejercen estas 

variables. Lo que no se discute sin duda, es el constante interés por encontrar las 

variables cuya presencia traeraé como resultado un conjunto de habilidades 

intelectuales y sociales por parte del nifio. 

En concreto, los autores sugieren que la conducta de las madres, que se dirige 

a responder a las demandas del nifio tiende a predecir esos comportamientos 

deseables mencionados anteriormente, Ia competencia social y el desarrollo 

cognoscitivo (Johnson & McGillicuddy-Delisi,1983) lo cual dio pie a que se 

continuara el estudio sistematico de la influencia de los padres en el comportamiento 

infantil, siendo {a familia nuclear el sitio donde existe bastante evidencia de dicho 

papel ya que a ésta subyace el supuesto de que en ambos padres recae la 

responsabilidad de criar y educar a los hijos asi como de escolarizarlos y prepararies 

para la vida social y productiva. 

Por ello, Collins, Harris y Susman (1995) plantean que las caracteristicas de 

personalidad infantil modelan las practicas de crianza que empleardn los padres, ya 

que el desarrollo sigue un curso normativo y que asi se van modelando las conductas 

que han de seguir los padres. Variables tales como el temperamento se consideran 

fundamentales para configurar la dinamica de la familia (Hakulinen, Laippala & 

Paunonen, 1998) y asi, los trastornos en las relaciones padres-hijos se atribuyen a este 

MaicG 

  

mes provocadas por el mismo nific. Aunque en otros tempos se 

cuestionaba st los hijos afectaban la conducta parental o si los padres con su estilo 

para criar afectaban el comportamiento infantil (Anderson, Lytton & Rommey, 

1986). 

En general, los investigadores coinciden que el periodo que va de fos 5 a los 

13 afios es sumamente esencial porque en él se presentan los estilos mas comunes 

para educar independientemente de quien tome parte en las interacciones de la 
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familia. Ochaita (1995) menciona que las caracteristicas fundamentales de los padres 

en este periodo respecto al trato hacia sus hijos son : ejercer un grado de control, un 

grado de comunicacién, ciertas exigencias de madurez y ptoporcionar afecto en ia 

relacién, lo cual Ileva a los investigadores a pensar en un tipo de familia nuclear, 

ideal y donde suceden miltiples eventos de manera estatica; ello ocasionaria esperar 

conductas dependiende de tipos dados de interaccién (por ejemplo, Oiberman & 

Torres, 1994). 

Se estableceria un perfil unico de paternidad ignoréndose asi la variabilidad 

individual y cultural que se menciond parrafos arriba; el andlisis seria de nuevo 

unicausal y por ende muy débii para explicar comportamientos y relaciones sociales 

mas complejas. 

Maccoby (1980) prevenia con relacién a este problema enfatizando que no 

existe una forma Gnica para criar a un nifio, que se ha exagerado la atencién a la 

influencia de los padres y que tos estudios revisados tienen mucha inconsistencia, que 

limita su generalizacién. 

Ain asi, persiste la tendencia de agrupar comportamientos en dimensiones 

mas amplias y asimismo el andlisis de factores relacionados con el papel de los 

padres y sus técnicas mas frecuentes para educar, atender, disciplinar y proveer afecto 

  

. Sin duda, esta forma de estudiar las relaciones entre padres e hijos 

permanece vigente porque permite el examen puniual de los efectos de ciertas 

conductas en patrones de crianza mas generales y porque la evidencia existente sefiala 

que la conducta infantil y del adolescente es el reflejo de las condiciones familiares y 

sociales en que se desenvuelve (Hartup & Van Lieshout, 1995). 
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4.2. Practicas de crianza de abuelos cuidadores. 

La educacién de los nifios se trata actualmente como un tema relacionado con 

jos resultados académicos y sociales en escenarios donde participan y donde se 

vinculan con los demas. Todos los que participan en la crianza del nifio pueden 

intervenir en el desarrollo de conductas inadecuadas, por ejemplo los cuidadores, los 

hermanos, los maestros, los abuelos, los compafieros, etc. De acuerdo con O’Leary 

(1995) si estos errores en la disciplina no se atienden pueden ser predictores de 

problemas muy serios en los afios que siguen a la edad escolar, concretamente en la 

adolescencia, donde pueden presentarse desde la delincuencia, violencia intrafamiliar, 

abuso de drogas, desempleo, trastornos psiquidtricos, entre otros. El valor de la 

prevencién es indiscutible cuando se habla de las acciones que se emprenden para 

evitar esos problemas a largo plazo. 

Si bien es cierto que esos problemas de disciplina y de conducta ocurren en la 

mayoria de familias, es evidente que en ambientes familiares donde hay relaciones 

interpersonales particulares (como en el caso de nifios que son cuidados por personas 

distintas a la madre) se advierte el riesgo de darse interacciones “defectuosas” lo que 

implicaria exponer a los nifios a modelos de relacién que tienen caracteristicas 

diferentes a las que se encuentran en la familia nuclear donde no es necesario 

separarse de la madre durante el dia. 

En un estudio realizado por Van Ijzendoom y Tavecchio (1998) se probd la 

hipotesis sobre las posibles diferencias que hay entre tos cuidadores profesionistas y 

los cuidadores en general (nifieras, padres, etc.) respecto a Jas actitudes hacia la 

crianza de unos y otros. Los autores encontraron entre otros datos, que las nifieras son 

més autoritarias que los parientes y que se sienten mas satisfechas con la relacién que 

entablan con el nifio que Ja que entablan con sus padres. Este dato es significativo 

porque ilustra algunas caracteristicas que favorecerian a los parientes como 
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cuidadores que no necesariamente emplean un estilo de disciplina autoritario. Sin 

embargo, parece ser que las madres no consideran el tipo de autoridad que se ejerce 

con sus hijos, sino que les interesan otros aspectos tales como la posibilidad de que 

existan otros nifios a quien cuidar y como ya se menciondé, su estatus laboral 

{Cochran & Gunnarsson, 1985). Estos autores encontraron que los cuidadores en casa 

tienen expectativas diferenciales con relacién al género y las actividades que los 

nifios deben realizar, mientras que los cuidadores en una estancia infantil esperan que 

el nifio muestre autonomfa, autoconfianza y cooperacién. Estos datos son utiles para 

discutir lo referente al papel de los abuelos como cuidadores principales porque 

aplican un estilo de disciplina que puede o no estar en sintonia con el de la madre, 

también, porque su interaccién procede de ciertas creencias sobre la crianza y porque 

puede ser un cuidador competente en la medida en que favorezca el desarrollo 

psicolégico del nifio. 

En 1954, Staples y Warden realizaron un estudio donde compararon las 

actitudes hacia la crianza de 87 pares de madres y abuelas, encontrando que las 

abuelas eran més estrictas y autoritarias que las madres, quienes mostraron menos 

control y mas permisividad cuando aumentaba su nivel de escolaridad. Este resultado 

fue similar tanto para las madres que vivian con las abuelas como Jas que no, aunque 

para el caso de las suegras (abuela paterna) las diferencias eran menores. 

De acuerdo a lo anterior, es probable que el ejercicio del cuidado infantil 

ocasione en jas abuelas ja necesidad de exhibir un estilo de disciplina que, de acuerdo 

con su percepcion, contribuyen a la correcta educacién del nifio y lo cual hard que se 

sientan muy satisfechas con su labor, por un lado auxiliando a la hija que trabaja y 

por el otro, estableciendo una relacién afectiva con el nieto. La suegra no vive con los 

nietos o no es tan proxima como para mostrar y aplicar sus propias creencias hacia la 

crianza. 
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Referente a ello, Crew y Marx (1995) plantean que en la actualidad los 

abuelos provenientes de familias extensas se involucran més en la vida de los hijos y 

nietos, y que es muy relevante conocer la edad en Ja que se inicia el abuelazgo, asi 

como el impacto que tendré en el desarrollo la relacién abuelo-nieto cuando el abuelo 

es cuidador principal. En su estudio hallaron que cuando ef nifio es criado por abuelos 

se desarrolla mejor que los nifios criados en instituciones de cuidado u otras 

alternativas de familias sustitutas, obviamente 1a muestra de este estudio consistié de 

nifios cuyos padres biolégicos ya no estan presentes por diversas causas y no 

provienen precisamente de madres trabajadoras. 

Sin embargo, esta evidencia pone de manifiesto que los abuelos sirven como 

apoyo no sélo en familias nucleares sino en familias extensas y monoparentales 

(donde es muy frecuente e] trabajo mateo) asi como en Jas disfuncionales (en 

proceso de divorcio, enfermedad, encarcelamiento, etc.). La actuacién del abuelo 

como cuidador principal se ha evaluado también ante la presencia de enfermedades 

del propio nifio, como en el caso del Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida, 

donde se comprueba que sobre todo las abuelas latinas, establecen interacciones 

positivas con los nifios a pesar de la severidad de la enfermedad y se sienten menos 

abrumadas y derrotadas que abuelas afroamericanas (Caliandro & Hughes, 1998). En 

resumen, existe consistencia al proponer que los abuelos como cuidadores pueden 

constituirse en un factor Protector del desarrollo infantil. No obstante, esta 

denominacién debe discutirse retomando los hallazgos de investigaciones que hacen 

referencia a otros cuidadores, es decir, se sabe del comportamiento eficaz de un 

cuidador externo e incluso de las cualidades de las madres como educadoras, pero se 

sabe muy poco sobre el rol de los abuelos y los componentes de conducta que poseen 

cuando interactiian con los nietos para beneficiar su desarrollo. 

En el apartado siguiente se discutira este problema y se propondra como 

alternativa la descripcién del estilo disciplinario de los abuelos para conocer su papel 
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en la relacién abuelo-nieto si es que se le asigna la tarea de ser cuidador principal en 

comparacién con las relaciones que se observan entre padres e hijos. Este andlisis 

hard énfasis en las ventajas de contar con este factor protector y las posibles 

repercusiones de la interaccién con los abuelos en edades muy tempranas. 

4.3. Alternativa de crianza por abuelos para la salud mental de la familia 

Los datos hasta aqui recabados hacen considerar el tema del cuidado infantil 

como una cuestién muy importante para trabajar en el disefio de diversas estrategias 

que impacten a tres sistemas de relacién interpersonal: la relacién abuelo-nieto, la 

relacién madre trabajadora-abuelo cuidador y las relaciones que el nifio sea capaz de 

establecer en otros escenarios, tales como Ja escuela y el grupo de amigos. 

Como ya se mencioné, existe todo un cuerpo de investigacién en psicologia 

que sustenta los distintos efectos del cuidado infantil en el comportamiento de 

abuelos, madres y nifios por lo que atender a las caracteristicas de dichas relaciones 

proporcionara informacién valida para la realizacion de programas preventivos que 

ademas favorezcan en la familia el desarrollo de la competencia social. Para ello, es 

necesario también considerar la existencia de un estilo para ejercer Ja crianza 

(maternidad, paternidad y abuelazgo) que puede interferir en el sano desarrollo de los 

potenciales cognoscitivos y sociales de los nifios. 

Como sugiere Schneider (1993) la investigacién que existe ha aportado datos 

suficientes para dirigir tales acciones de prevencién tomando en cuenta, 

principalmente, la disciplina que se aplica lo cual, a su vez, servira para organizar los 

diferentes hallazgos en relacién a los resultados psicolégicos a largo plazo. 
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Muchos investigadores atribuyen los problemas de conducta y escolares a la 

pobre disciplina que emplean los padres, pero con relacién a los abuelos en su calidad 

de cuidadores, falta mucha evidencia para ponderar los efectos de la disciplina usada. 

En este sentido, el andlisis de las practicas de crianza y en particular el estilo 

disciplinario de los abuelos al ser el cuidador principal, se justifica porque los 

resultados escolares y sociales de los nifios seran parte de los efectos observables 

debidos a la interaccién. En la mayor parte de las investigaciones revisadas en ef 

presente estudio, se utilizaron cuestionarios de autoinforme y en muy pocos casos 

alguna medida observacional; las investigaciones de corte experimental fueron 

escasas por lo que se supone puede deberse a la complejidad del fenédmeno y a la 

dificultad para establecer relaciones causa-efecto en el comportamiento de padres, 

abuelos y nifios, sobre todo en lo referente a la medicién de las interacciones. 

Como alternativa de crianza, el cuidado ejercido por los abuelos no se 

considera en ninguno de los trabajos para examinar a fondo las interacciones. De 

hecho, en el trabajo de educacién para los padres, tampoco se realiza un andlisis de 

las interrelaciones sino mas bien se dirige a informar sobre el desarrollo del nifio y los 

cambios que existen en la pareja en la transicién a la paternidad (Palacios e Hidalgo, 

1996) asi como brindar entrenamiento ante conductas muy especificas (Carrascoso & 

Roldan, 1996) que puede o no exhibir el nifio. Y asi, la conducta de los padres se 

eto de estudio y en el blanco de la intervencién ya que se asume 

  

que los padres mas que su interaccién pondran en riesgo o protegeran el desarrollo 

psicoldgico de los nifios (Voydanoff & Donnelly, 1998). 

Paralelamente, la competencia social es uno de los productos esenciales de la 

interaccién entre padres e hijos, inclusive con los cuidadores (Scarr & Eisenberg, 

1993) porque las cualidades intrinsecas al sistema familiar moderaran las relaciones 

que establezcan los nifios con el exterior. En los estudios examinados, la competencia 
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social solo se revisa con respecto a Ja relacién uno a uno entre nifios y cuidadores o 

entre el nifio y la madre; la relacién reciproca y sus efectos por 1o regular no se toma 

en cuenta (Tan & Nihira, 1986). En este sentido, tanto el disefio de programas de 

prevencién como los de intervencién estan limitados porque no se evalian los 

componentes de la familia as{ como su dindmica interna. 

Del mismo modo, Myers (1992) advierte que para el caso concreto de 

Latinoamérica, los estudios y los programas de intervencién sobre practicas de 

crianza deben tomar en consideracién los siguientes aspectos: Influencia de la 

religion catélica; problemas econdmicos de los paises; el impacto del neoliberalismo; 

el crecimiento de conflicto a lo interno de los paises; el continuo crecimiento de areas 

urbanas; el movimiento constante de las mujeres hacia la fuerza laboral remunerada y 

el empleo informal; el avance de la tecnologia y; la reduccién de la tasa de 

mortalidad. Aunque estas variables son sociolégicas interesan al psicdlogo para 

considerarlas como variables distales que afectan a la familia y que su estudio no 

debe aislarse porque forma parte de las estrategias instruccionales que pueden 

derivarse de los trabajos de la psicologia. 

Finalmente, Roth (1986) propone intervenir en escenarios no clinicos 

investigando primero las estrategias instruccionales correspondientes (labor de la 

psicologia educativa) para prevenir el desajuste social en nifios que se someten a esta 

modalidad de cuidado. En esta medida, la importancia de! estudio de los abuelos 

como cuidadores debe encaminarse a la medicién de las interacciones y de los estilos 

disciplinarios para ubicar las caracteristicas principales que intervienen en el 

desarrollo psicolégico y social de los nifios en México. 

En conclusién, los distintos estudios en psicologia examinan el papel que 

desempefian los abuelos en la convivencia con los hijos adolescentes, hijos adultos y 

con los nietos, del mismo modo, se sabe como es el apoyo que brindan en el caso de 
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madres que trabajan. Sin embargo, no se conocen atin las formas especificas en que 

se presenta la interaccién abuelos-nietos (principalmente abuelas) y si esta interaccién 

es Ja que la investigacién sobre relacién madre-hijo sefiala que beneficia 0 protege el 

desarrollo psicolégico del nifio preescolar. Asimismo se sabe que, las investigaciones 

realizadas hasta la fecha utilizan cuestionarios de autoinforme y contados estudios 

que observan directamente las interacciones. 

Como se mencion6 con anterioridad, existen escasos estudios que aborden el 

tema aqui propuesto y, dado que hay poca informacién sobre las caracteristicas de las 

interacciones entre abuelos cuidadores y ej nieto, es importante describir en principio, 

cémo se dan esas interacciones y cémo se diferencian de fa de fos padres donde ya 

existe toda una trayectoria de investigacién respecto al tipo de crianza que aplican. El 

caso de la madre trabajadora, los abuelos y el nieto preescolar asi como las practicas 

de crianza involucradas no se ha retomado en la literatura por lo que el presente 

estudio se enfoca justamente a dicho problema. 

4.4. Analisis secuencial en el estudio de las interacciones 

El analisis de fas interacciones ha probado su efectividad en el estudio 

sistematico de Jas relaciones sociales principalmente en ambientes escolares (Lopez, 

De la paz y Trejo, 1999); de relacién madre-hijo (Mendieta y Vite, 2000) 0 incluso de 

familias completas (Jacob & Krahn, 1987). 

Este procedimiento asume que la conducta debe estudiarse en su contexto por 

lo que tiene ventajas sobre Ja observacion no sistematica. Seguin Pettit y Bates (1990) 

cada episodio de interacciones representa un aspecto molar de la conducta. Cada 

evento resume un numero de conductas discretas; asi, las conductas constituyen una 

expresion de la experiencia individual. 
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Por otra parte el término interaccién es definido por Santoyo y Lopez (1990) 

“como una clase especial de organizar la conducta en la que los actos de un individuo 

contribuyen a la direccién y control de las acciones de otro u otros” (p. 59). Dentro de 

un episodio de interacciones debe atenderse, segiin este recurso metodolégico a la 

segmentacién de la conducta y a la categorizacién de la misma. 

Los estudios descriptivos, tal es el caso de la presente investigacién, se ven 

beneficiados en la medida en que el andlisis permite conocer la influencia de los 

integrantes de las interacciones en su actuacién reciproca y observable. 

En fos titimos afios, este procedimiento de la metodologia observacional se ha 

utilizado con mas frecuencia y se ha validado constantemente ya que la mayoria de 

dichos estudios obtienen “un conocimiento fiable y valido de tas conductas 

observadas, recogiendo informacién sobre la frecuencia y periodicidad de los 

fendmenos asegurando la representatividad de los datos en unas condiciones 

concretas de muestra y ambiente” (Pascual, Garcia y Frias, 1995, p.344). Para fines 

del presente trabajo se utilizé con la idea de afinar la descripcién de posibles patrones 

de interaccién abuela-nieto(a) 

Con base en la revisién bibliografica realizada, el presente estudio se 

propuso indagar: 

1. {Qué tipo de crianza informan las abuelas ejercer con sus nietos? 

2. {Qué tipo de crianza informan las madres ejercer con sus hijos? 

3. zCoincide el autoinforme de abuelas cuidadoras sobre Ja crianza que 

ejercen con el autoinforme de las madres? 

4. {Qué estilos de interaccién se observan en Ja relacién de abuelas cuidadoras 

y Sus nietos ante una situacién de ensefianza en el hogar? 

5. uCoincide el autoinforme de abuelas cuidadoras sobre Ja crianza que 

ejercen, con lo que se observa en una situacién de interaccién? 
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Los objetives especificos que se persiguieron son: 

1. Desarrollar un instrumento de observacién que permitiera conocer la 

interaccién abuelo-nieto en el hogar basandose en la medida de la percepcién de 

estilos de crianza desarrollada por Ortega (1994) y validada para aplicar a las 

madres por Lépez-Villareal (1999, en prensa). 

2. Aplicar el instrumento de observacién para conocer las interacciones abuelo- 

nieto en una situacién de cuatro tareas con reglas especificas de ejecucién, que 

conlleve la aplicacién de un estilo particular de interaccién. 

3. Comparar la informacién proporcionada por las abuelas sobre cémo ejercen la 

crianza con lo observado mediante el instrumento de observacién desarroliado a 

partir del de Ortega y el de Lopez-Viilarreal. 

4. Comparar el autoinforme sobre estilo de crianza de madres trabajadoras y el de 

las abuelas cuidadoras mediante el instrumento de Percepcién de estilos de 

crianza validado para madres (Lépez-Villarreal, 1999, en prensa). 

5?



  
METODO 

Sujetos 

Veinte nifios y nifias (15 nifias y 5 nifios) entre cinco y seis afios cursando el 

nivel preescolar o a punto de ingresar a primero, sus abuelas (quienes fueron 

videograbadas con los nifios y ademas contestaron el cuestionario) y sus madres 

(éstas tltimas sélo contestaron el cuestionario). Las abuelas tienen en promedio 56 

afios y medio y las madres 31 afios. Ninguna madre remunera a la abuela por el 

cuidado que recibe para su hijo. 

Los nifios han estado bajo cuidado de las abuelas en promedio desde hace 4 

afios y medio. Los nifios estén inscritos en escuelas particulares en el Estado de 

México. Como requisitos para incluirse en la muestra, sus madres debian trabajar 

fuera de casa y las abuelas o abuelos deberian atender al nifio por lo menos durante 8 

horas al dia. Se solicité su consentimiento por escrito para responder a las preguntas 

que se proponian asi como para la videograbacién de sus interacciones (Ver Anexo 

5). 

Se retribuy6 a las familias participantes con un Taller de educacién para 

abuelos y padres de familia en las instalaciones de los colegios participantes. Se 

obtuvo informacién acerca de variables demograficas de las madres y abuelas 

mediante una ficha de datos generales. (Ver Anexo 1). Un resumen de esta 

informacion se muestra en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Datos demograficos de la muestra 
  

  

  

Abuelas en coresidencia con el nifio: ll 
Abuelas viviendo aparte: 9 

N= 20 

Escolaridad de las abuelas*: —_ Analfabeta 4 
Primaria incompleta 3 

Primaria completa 8 
Secretaria 5 

Escolaridad de las madres: Primaria 1 
Secundaria 3 

Preparatoria 4 

Secretaria 8 
Superior 4 

N=40 

Horas de cuidado*: Medio tiempo (6 a 11 brs.): 5 

Tiempo completo (12 a 24 hrs.): 15 

N=20 

Edad promedio abuelas 56.6 
Edad promedio madres 3t 

N= 40 
  

Motivo para cuidar al niito: 
Ayudar a la madre 14 

  

    
  

Parentesco 6 

N= 20 

Estado civil abuelas: 
Casada 16 
Viuda 3 

Unidn libre 1 

Estado civil madres: 
Casada H 
Madre soltera 4 
Divorciada 2 
Unién libre 2 

Viuda 1 

N= 40 

Parentesco*: Abuela materna: 16 
Abuela patema 4 

N=20 

* p<.05 

Para saber las diferencias existentes entre las distribuciones de variables 
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demograficas de la muestra, se aplicé la Prueba Ji cuadrada, encontrando que 

inicamente la escolaridad de las abuelas X°(N=20)= 20.1; p<.05, las horas de cuidado 

X* (N=20)=2.5; P<.05 y el parentesco —abuela materna o paterna- X°(N=20)=21.6; 

p.05 difieren significativamente entre las categorias de dichas variables. 

Materiales 

1 Camara de video marca Sony, | tripié para cAmara de video y extension 
5 videocasets de 8 mm. y 5 videocasets formato VHS 
3 cajas con material para construccién (bloques de plastico de distintos tamafios y 
formas) 

1 rompecabezas de madera cuyas piezas son de colores y forman un payaso 
1 envase de plastico trasparente que contiene dulces variados 
1 Juego de video manual (“Game-Boy”) 
Papeleria diversa para escribir y dibujar 
Calcomanias y cinta adhesiva transparente 
2 cajas envueltas para regalo, Globos y serpentinas 
1 carrete de cinta para elaborar mofios color blanco 
2 tijeras, una grande y una para nifios 
2 léminas con fotografias ampliadas de nifios y nifias 
Plumones y colores diversos 
20 formatos para solicitar el consentimiento de los padres y abuelos 
- hojas de registro 

Programa SPSS para windows 98’ de computadora 
1 computadora, | impresora y diskets 
1 Videocasetera 

1 grabadora de mano y un microcaset conteniendo un tone por cada 5 segundos. 
1 reloj con segundero electrénico 
5 posters de un personaje de television (“Dragon ball”) 

Escenarios 

Se trabajé en tres escenarios distintos para probar la situacién definitiva de 

videograbacién asi como las categorias del instrumento de observacién. Estos 

escenarios contemplaron:



Escenario 1; Una Camara de Gesell de la ENEP Iztacala, acondicionada con 

una mesa y dos sillas de madera. Las dimensiones del lugar son de 2.5 mts. de ancho 

y 3 mts. de largo. La Camara cuenta con un espejo de doble vision, luz artificial, bajo 

nivel de ruido y ventilacién suficiente. 

Escenario 2: La escuela de algunos nifios, trabajando siempre en la direccién 

que es un cuarto de 4 por 3 metros, siendo el escritorio el lugar donde trabajaron las 

diadas. 

Escenario 3: La casa de 20 diadas definitivas, Iugar donde se les aplicé el 

cuestionario a las madres y abuelas y donde se realizé la videograbacién. 

Para los tres escenarios se montdé la camara en el tripié colocandose frente a la 

mesa de trabajo procurando no interferir con los movimientos de los participantes. En 

las casas se delimité el espacio de “una casa” mediante un cuadro formado de 

masking tape dejando suficiente espacio para caminar y trabajar. En la mesa de 

trabajo se colocaron los materiales de una forma estdndar para todas las sesiones 

como se muestra en el Anexo 2 y asimismo se siguieron les mismos pasos en las 

instrucciones que se brindaron a las abuelas. 

Tipo de disefio 

Ej disefio que se empled es cuasi-experimental porque sdlo describe la 

variable dependiente y la probabilidad de que se presente ante ciertos eventos 

antecedentes. El estudio es de tipo observacional por lo que las condiciones de 

control son minimas respecto a las variables que intervienen en la exhibicién de los 

comportamientos (Hemandez y cols., 1991; McGuigan, 1974). El empleo de una 

tarea estandarizada permitié obtener un muestreo de las conductas que normalmente 

muestran los sujetos por lo que no se ignora esta debilidad del disefio, lo cual traté de 
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vigilarse mediante el uso del coeficiente de confiabilidad correspondiente para 

obtener la generalizacién de los resultados al menos para los mismo sujetos. Los 

resultados de la aplicacién de este disefio permitiran la construccién de un 

instrumento de observacién para la conducta de abuelas cuidadoras por lo que se 

considera ventajosa su utilizacién en este estudio. 

Instrumentos 

Se utiliz6 el Cuestionario de Percepcién de Estilos de Crianza de Ortega 

(1994); validado para madres por Lépez-Villarreal (1999, en prensa) el cual mide la 

autopercepcién del sujeto sobre el tipo de crianza que recibe (cuando se aplica a 

nifios) y sobre el tipo de crianza que ofrece (para el caso de las madres). 

En la presente investigacién se aplicé a las abuelas, lo cual no se ha realizado 

en estudios antecedentes por lo que se vigilé Ja adaptacién de] vocabulario y 

comprensién de los reactivos. La aplicacién del instrumento se hizo entrevistando a 

las abuelas de manera individual. Asimismo se aclara que en las muestras de los 

estudios de construccién y validacién se trabajé con sujetos de 10 y 11 afios por lo 

que se esperan algunas diferencias con respecto a la muestra de nifios preescolares. 

Consta de 11 dimensiones con 109 reactivos que se contestan con las 

opciones: Siempre-Casi siempre; A veces; Casi nunca~Nunca. Las dimensiones se 

validaron para aplicar a las madres mediante “jueceo” con porcentaje de acuerdo del 

87.6% y un andlisis factorial que arrojé un Alfa de Cronbach de .85 (Lépez- 

Villarreal, 1999, en prensa) obteniendo 9 factores de las 11 dimensiones propuestas 

por Ortega (1994). (Ver Anexos 3, 3.1 y 4). 
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Para fines de calificacién, una reactivo positivo tiene valor de 3 si Ja respuesta 

del sujeto se dirige a una percepcién positiva del estilo usado para criar mientras que 

un reactivo negative tiene valor de 1 cuando Ja percepcién del sujeto es negativa 

acerca del estilo que emplea para la crianza. Por consiguiente, un puntaje total por 

debajo de Ja media indica una percepcién negativa y un puntaje total por encima de la 

media se refiere a una percepcién positiva. Para obtener {a calificacién parcial de 

cada uno de los factores que conforman el cuestionario, se suman los puntajes 

alcanzados en los reactivos que corresponden a dicho factor. Estos factores se definen 

como sigue: 

Afecto positive.- Se refiere a la conducta de afecto fisico, verbal y emocional 

que muestra la madre en las actividades del nifio. 

Afecto negativo.- Se refiere a agresiones fisicas y verbales de la madre hacia 
el nifio. 

Control firme.- Se refiere a Jas normas de disciplina y establecimiento de 
limites que permiten reglamentar la conducta de los nifios. 

Disciplina racional.- Se refiere a los castigos que la madre proporciona al 
nifio explicaéndole las razones de los mismos. 

Preferencia hacia ef sujeto- Se presentan demostraciones afectivas y 
materiales en un grado mayor hacia el nifio que se esta evaluando. 

Fomentar autonomia.- E] nifio realiza conductas de autocuidado por si 
mismo y se Je da también libertad de eleccién cuando sea posible. 

Dependencia.- Se refiere cuando la madre presenta actividades que el nifio 
puede realizar por si mismo, hay agresion fisica. 

Atencién.- La madre muestra cuidados e interés en cuestiones de salud y 
escolares del nifio. 

Sobreproteccién.~ Se refiere al cuidado excesivo y la complacencia de todos 
los deseos y demandas del nifio. 
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Instrumento de observacién de la conducta de abuelos. Se midieron las 

interacciones abuelo-nieto utilizando 5 categorias conductuales elaboradas para tal 

efecto con el fin de construir un instrumento para observar el comportamiento de los 

abuelos durante una tarea de ensefianza. Este instrumento pretende obtener las 

frecuencias y las transiciones de conductas consideradas apropiadas para promover el 

desarrollo del nifio preescolar bajo cuidado, asi como identificar las conductas poco 

apropiadas que pueden exhibir las abuelas ante una tarea especifica, Como en el 

presente trabajo se pretendié describir dichas interacciones, el instrumento también se 

compone de 3 categorias para registrar la conducta de los nifios. 

Procedimiento 

La investigacion contemplé cuatro fases: 1) Estudio piloto y dos estudios de 

confiabilidad; 2) Recoleccién de datos para la muestra definitiva; 3) Registro de las 

conductas videograbadas y; 4) Andlisis de los datos. 

1. Estudio piloto 

Se realizé con 10 diadas abuelo-nieto, con el objeto de afinar la técnica de 

observacién y los procedimientos de registro. Se realizé en un lapso de tres meses y 

contemplé unicamente la realizacién de videograbaciones en los escenarios 1 y 2. 

Las instrucciones para los abuelos participantes fueron las siguientes: 

“... Vamos a comenzar a trabajar, Sr. (X ), Sra. (X ), “...A continuacién van ustedes a 

trabajar en la mesa con los materiales de construccién que estan en estas cajas. Con 

esos materiales deberan construir una casa entre los dos y platicar una historia sobre 

los habitantes de Ja casita. Por favor Sr. (Sra.) compértese con el nifio como siempre 

lo hace y no haga mucho caso a la cdmara...”



Se dejé a los participantes a solas en estos dos escenarios respectivamente 

estimando un tiempo de trabajo de 30 minutos aproximadamente. Cuando la diada 

concluia la tarea se suspend{a la videograbacién y se consideraba el tiempo total 

como una sesién para cada diada. Al final se le obsequiaron dulces a los niffos y si lo 

deseaban podian manipular los objetos que estaban en la mesa. 

Depuracién de las categorias iniciales y ler. Estudio de confiabilidad. 

Las categorias que se pusieron a prueba provienen de la revisién de la 

literatura sobre abuelos y sobre interaccién madre-hijo en cuanto a los estilos de 

crianza y de la observacién empirica de los videos realizados con las 10 diadas del 

estudio piloto en los dos escenarios. 

CATEGORIAS DE LA CONDUCTA DE ABUELOS 

CONTROL POSITIVO: 
Aplica normas de disciplina para el nifio y establece limites claros y precisos para 
regular las actividades. Promueve e] orden y la tapidez definiendo responsabilidades 
para cada quien. Codigo: C+ 

CONTROL NEGATIVO 
Descalificar, criticar, arrebatar, preguntar aversivamente. Puede ser fisico y/o verbal. 
No se observan demostraciones de afecto y se pierde ia paciencia con facilidad. 
Cédigo: C- 

ACEPTACION 
Reafirma las acciones del nifio, elogia, usa algiin término para reforzar conductas 
adecuadas ya sea fisica o verbalmente (sonrisas, frases, consuelo, hablar 

amistosamente). Codigo: A 
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PROPICIAR 

Promueve que el nifio haga las cosas por si solo. Da oportunidad de que sea 
auténomo y se equivoque. Le pide que lo intente otra vez orientandole y auxiliandole 
en tareas dificiles, le muestra alternativas, ejemplos y colabora con é] si se lo pide. 
Cédigo: Pro 

SUSTITUIR 
Realizar la tarea del nifio como si fuera propia haciendo lo que le corresponde al nifio, 
sustituyéndolo en la mayoria de las actividades. Lo cuida excesivamente y/o lo trata 
como si fuera un bebé. Codigo: S 

CATEGORIAS DE LA CONDUCTA DE NINOS 

COOPERA 
Participa en las actividades siguiendo las instrucciones 0 las érdenes de la abuela. 
Auxilia a la abuela inclusive sin que ésta Jo solicite. Cédigo: Cop 

AUTONOMO 
Realiza las cosas por si mismo siguiendo sus propias ideas y planes. Se desplaza 
libremente, habla, sonrie, informa cuando ha concluido y corrige sus propios errores. 
Cédigo: Au 

NO RESPUESTA 
No se observan intentos por participar ni cooperar en las actividades. Guarda silencio, 
permanece inmévil, mira hacia otro lado. Codigo: R 

Se Hevd a cabo un entrenamiento con dos observadores utilizando los videos 

de éstas 10 diadas para obtener una confiabilidad aceptable de las conductas descritas 

y asi poderlas registrar en el estudio definitivo. Se utilizé el Coeficiente de 

Confiabilidad Kappa de Cohen para calcularla entre observadores en registros de 

intervalos de 15 segundos durante 30 minutos para cada diada observada. Se obtuvo 

un Kappa de .58 (p< .05) para este primer estudio en las categorias de los abuelos, 

mientras que en las del nifio el Kappa fue de .84 (p<.05). Las principales dificultades 

que reportaron los observadores fueron al registrar las categorias de Propiciar y 

Sustituir ya que estas categorias no diferenciaban e] grado en que debia cumplirse o 
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no {a tarea y cuando la abuela debia intervenir o no en la misma. Asimismo se precisé 

mas la de Control positivo para diferenciarle de propiciar. 

Se procedié a depurar las categorias tomando en cuenta el resultado de este 

primer estudio y los comentarios de los observadores en cada una de las categorias ya 

que proporcionaron ejemplos especificos que sirvieron para construir la segunda 

version de éstas. 

Categorias definitivas y 2°. Estudio de confiabilidad. 

Para este estudio se elaboraron las siguientes categorias asi como los ejemplos 

de conductas de los abuelos: 

CONTROL POSITIVO.- Es directivo y atento a que se cumpla la tarea, estableciendo 
normas disciplinarias fisicas o verbales y las responsabilidades para cada quien 
aunque no sea explicita la toma de turnos. Da drdenes para que trabaje solo, en 
conjunto o con rapidez. Coopera pero toma la direccién. 

Ejemplos: “vamos a adornar la casa” 
“vamos a recortar aqui” 
“escribe la A” 
“ayadame, andale mi amor” 
“pon ti esos globos” 

Cédigo: C+ 

CONTROL NEGATIVO.- Descalifica , critica, arrebata clara o sutilmente. Corrige 

aversivamente y pierde la paciencia con facilidad. Desaprueba lo que hace o dice el 
nifio o le quita las manos de lo que esta haciendo. 

Ejemplos: “jAsi no hijo!” 
“Te quedé feo, compénio” 
“jEstate quieto!” 

Cédigo: C- 
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ACEPTA.- Reafirma las acciones del nifio, elogia, usa algin término o postura para 
reforzar conductas adecuadas. Le habla amistosamente. 

Ejemplos: Sonrisas 
Frases de aliento y elogio 
Consuelo 
Caricias 

Cédigo: A 

PROMUEVE.- Fomenta indirectamente que el nifio acthe por si solo, ya sea fisica 0 
verbalmente. Le da oportunidad de ser auténomo y de equivocarse. Le pide que lo 
intente otra vez, orienténdole o auxilidndolo si se lo pide. Le da alternativas, ejemplos 
y/o le pone ta muestra. 

Ejemplos: Guarda silencio y observa atentamente el trabajo del nifio pero no 

deja de guiarlo 

Habla y guia constantemente sin importar el tiempo que tarde el nifio 
en curmplir la tarea 

Da pauta para que el nifio haga las cosas 
Cédigo: P 

SUSTITUYE.- Realiza la tarea del nifio, en partes o completamente como si fuera 
propia. No le ensefia a trabajar cuidandolo excesivamente y/o lo trata como si fuera 
un bebé. 

Ejemplos: | Acomoda las piezas y hace los planes 
Habla en lugar del nifio 
ignora al nifio cuando éste intenta trabajar solo 

Cédigo: S 

Se modificaron los nombres de algunas categorias ya que con el nuevo 

nombre pueden ser mas representativas de conductas discretas y se agregaron algunas 

acciones distintivas que las hacen mutuamente excluyentes y claras para los 

observadores, tales como diferenciar cuando la abuela promueve en silencio o 

hablando con el nifio. También, se cambié la duracién del intervalo de 15 a 5 

segundos ya que las conductas pudieron registrarse con mayor precisién tomando en 
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cuenta menos segundos, tal como lo proponen Santoyo y Espinosa (1990). El Kappa 

que se calculé para estas categorias fue de .84 (p<.05) por Jo que se considerd 

aceptable como indice de acuerdos entre los observadores. Se concluye que las 

categorias son apropiadas a la situacién de observacion, tal como lo sugieren algunos 

autores (Anguera, 1991; Bakeman & Gottman, 1989; Ferran, 1996; Silva, 1992; 

1998). 

Las categorias de los nifios no sufrieron cambios debido a que en el primer 

estudio el indice de confiabilidad fue apropiado para proceder a su registro. 

2. Recoleccién de datos para la muestra definitiva 

En esta fase se videograbé a las 20 diadas de la muestra definitiva, tomando 

en cuenta los resultados dei estudio piloto asi como ei coeficiente de concordancia 

para las categorias a registrar. El procedimiento para cada una de las diadas fue el 

mismo que el que se describe en la fase del estudio piloto. 

Para esta muestra definitiva se utilizé el escenario 3 y se enfrenté a los 

participantes a Ja realizacién de tareas de ensefianza por parte de las abuelas. En esta 

muestra todas las adultas fueron abuelas ya sea maternas o paternas. También se 

recabaron los datos demograficos respectivos y se aplicd el Cuestionario de 

     percepcion de estilos de nza descrito anteriormente de manera individual y con 

posterioridad a la videograbacién. Cuando la madre no estaba presente se dejo el 

Cuestionario y se recogié en la fecha que la Sra. indicaba. 

Las tareas que se describen a continuacién fueron elegidas porque propician 

una interaccién constante entre el adulto y el nifio y aunque son arbitrarias siguen una 

secuencia especifica donde ocurren diversas conductas cuya variedad permite obtener 

un mejor muestreo de las interacciones abuela-nieto. 
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Situacién con cuatro tareas de ensehanza especificas: 

1. TAREA CON UN RETO ADICIONAL A LA DISCIPLINA. Se mareé con 

masking tape los limites de un “salon de fiesta” dejando globos lejanos y otros 

distractores. Debian decorar el lugar teniendo que permanecer el nifio dentro de 

los limites establecidos. 

TAREA ACADEMICA. La abuela mostraba al nifio una fotografia de los nifios 

que llegarian a la fiesta y e} nieto contaba Ja totalidad de nifios en la foto, ademas 

debia elegir tres de ellos para que la abuela le ensefiara a escribir las tarjetas de 

invitacion para esos tres invitados. 

TAREA DE AUTOCUIDADO. Debian elaborar un mofio de adorno para un 

regalo ensefiando el abuelo las precauciones que se tienen con las tijeras. 

TAREA DE BUENOS MODALES. Las abuelas ensefiaban a los nifios como dar 

la bienvenida y como presentarse diciendo su nombre, edad, nombre de su mama 

y dénde trabaja ésta. 

3. Registro de las conductas 

Tomando como base los resultados del estudio piloto al igual que el calculo 

de la concordancia de las categorias de registro, se procedié a observar los videos 

obtenidos de Ja muestra definitiva junto con los observadores que se entrenaron para 

tal efecto (Ver Anexo 6). Los observadores desconocian el objetivo del estudio y se 

registraron las conductas con Ja finalidad de obtener los datos para la descripcion de 

las conductas que exhiben abuelos y nietos durante un episodio de interaccién. 
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Andlisis de resultados 

Los procedimientos que se emplearon para el andlisis de los resultados incluyeron: 

> Un anilisis estadistico para calcular el Coeficiente Kappa de confiabilidad para Ja 

construccion y definicién final del cddigo de registro utilizado con la muestra de 

abuelas y sus nietos. 

> Aplicacion de la Prueba Ji-Cuadrada (X" ) para conocer la distribucién de las 

variables de tipo demografico. 

> Se realizs un anilisis descriptive para mostrar las tendencias de los 

comportamientos observados en las abueias durante el episodio de interaccion. 

> Se realizé un Anilisis secuencial de Jas transiciones para describir con precisién 

los comportamientos de las abuelas que tienden a controlar la conducta de los 

nifios y viceversa. 

> Para calificar los cuestionarios se utilizaron los criterios propuestos por Ortega en 

1994, donde un puntaje alto representa una percepcién positiva del estilo para 

criar y un puntaje bajo representa una autopercepcién negativa. 

> Se utilizé la Prueba t de Student para comparar los resultados del cuestionario de 

madres y de abuelas. 

> Se calcularon las frecuencias de las conductas de las abuelas que ocurrieron como 

resultado de la tarea de interaccién. 

> Se utilizé la Prueba r de Spearman para conocer la correlacién que existe entre los 

factores del cuestionario y las categorias del cédigo de registro. La correlacién se 

realizé asociando los valores de los factores y las categorias tomando en 

consideraci6n las caracteristicas semejantes a nivel tedrico y empirico que hay 

entre ellos respecto a los componentes verbal y conductual como se muestra en el 

Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Variables que se correlacionaron con r de Spearman 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

CATEGORIA CONDUCTUAL -EACTOR DEL CUESTIONARIO 
CONTROL POSITIVO CONTROL FIRME 
CONTROL POSITIVO DISCIPLINA RACIONAL 
CONTROL NEGATIVO AFECTO NEGATIVO 
ACEPTA AFECTO POSITIVO 
PROMUEVE ATENCION 
PROMUEVE FOMENTA AUTONOMIA 
SUSTITUYE DEPENDENCIA. 
SUSTITUYE SOBREPROTECCION 
SUSTITUYE PREFERENCIA HACIA EL SUJETO     
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RESULTADOS 

Para conocer el tipo de crianza que manifiestan ejercer las abuelas, se 

examinaron los resultados del cuestionario de autoinforme encontrando las medias 

que obtienen en {fos factores de la versién validada por Lépez-Viliarreal (1999, en 

prensa). Estas se distribuyen de acuerdo a la Tabla 1. 

Tabla I. Medias obtenidas por la muestra de abuelas en el Cuestionario de 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Autoinforme. 

SEACTOR.. [MEDIA ||." DESVIACION-ESTANDAR_ 
Afecto negativo 36.75 2.47 

Afecto positivo 34.20 217 

Aftencién 3.95 22 

Fomentar Autonomia 4.75 1.02 

Contro! Firme 13.90 1.55 

Preferencia hacia el sujeto 3.80 Ll 

Sobreproteccién 6.45 83 

Disciplina racional 9.45 1.54 

Dependencia 4.80 95           

En general, las abuelas informan que ejercen mayor afecto negativo y a la vez 

mayor afecto positivo. En comparacién con el resto de los factores consideran que 

ponen escasa atencién al nifio y que fomentan poco su autonomia. El factor que 

obtuvo la media mds baja que el resto de los ocho factores es Preferencia hacia el 

sujeto. 
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Con relacién al autoinforme de las madres se encontré que éstas se perciben 

utilizando mas A fecto positive y Afecto negativo, mientras que informan tener menos 

Atencién, Autonomia y Dependencia. Las medias en los factores mencionados se 

encuentran en la Tabla 2. 

Tabla 2, Medias obtenidas por madres en el cuestionario de autoinforme. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

“2° RACTOR: | MEDIA DESVIACION ESTANDAR _ 
Afecto negativo 35.75 2.81 

Afecto positivo 33.55 2.67 

Atencién 4.30 AT 

Fomentar Autonomia 435 -88 

Control Firme 13.40 139 

Preferencia hacia el sujeto 4.65 1.46 

Sobreproteccién 6.00 1.30 

Disciplina racional 9.85 1.27 

Dependencia 4.55 69       
  

Para saber las coincidencias que existen en la forma en que se perciben las 

abuelas con relacién a cémo se perciben las madres, se examinaron las medias 

alcanzadas por los dos grupos. En la Tabla 3 se comparan los resultados para ambos 

grupos en los nueve factores del cuestionario de autoinforme. Para encontrar las 

diferencias mas significativas se compararon las medias hallando que las abuelas 

alcanzan calificaciones altas en la mayoria de jos factores del cuestionario y alcanzan 

medias mas bajas en comparacién con las madres en los Factores de Atencidn y 

Preferencia hacia el sujeto. 
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Tabia 3. Diferencias en las medias de los factores en la muestra de abuelas y 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

mnadres, 

FACTOR ENTREVISTADO MEDIA 

Afecto negativo Madre 38.75 
Abuela 36.75 

Afécto positivo Madre . 33.55 
Abuela 34.20 

Atencién Madre 4.30 
Abuela 3.95 

Fomentar Autonomia Madre 4.35 

Abuela : 475 

Control firme Madre 13.40 
Abuela 13.90 

Preferencia hacia el sujeto Madre 4.65 
Abuela 3.80 

Sobreproteccién Madre 6.00 
Abuela 64S 

Disciplina racional Madre 9.85 
Abuela 9.45 

Dependencia Madre 4.55 
Abuela 4.80       

Debido a que existen diferencias en el resultado total para ambos grupos, se 

aplicé la Prueba ¢ de Student para precisar la significancia de tales diferencias. Los 

contrastes realizados con las medias de los dos grupos se examinaron tomando como 

base que las abuelas obtuvieran medias mas altas en algunos factores. (Ver Tabla 4). 

Tabla 4. Contraste entre las medias de madres y abuelas en los factores del 

cuestionario de autoinforme. 

Afecto i -1.19 23 

Afecto positi -.84 40 

Atencién. 3.00 

Fomentar autonomia ~1.33 19 

Control firme -1,07 29 
Preferencia hacia ef suj 2.07 

i -1,.30 Ad 
racional 89 37 

i ~.95 34    
* p<.05 
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Atencién y Preferencia hacia el sujeto. 

Como se observa, las diferencias significativas se encontraron en los factores 

Observacién directa del comportamiento de las abuelas en el episodio de 

E} registro de los videos se obtuvo de las observaciones sistematicas de los 

interaccién: 

Tegistros de 30 minutos por diada, utilizando el Cédigo de registro definitive 

construido para evaluar fa crianza de abuelos. Se calcul la frecuencia de aparicién de 

las categorias de interés en 12 intervalos de 5 segundos cada uno. 

Con la frecuencia total se obtuvo la media para cada categoria (Ver Tabla 5). 

En dicha Tabla se muestran las medias de las frecuencias del grupo que sirvieron para 

realizar las comparaciones correspondientes entre las categorias. 

Tabla 5. Frecuencia media de las abuelas en las categorias del instrumento de 

  

  

  

  

  

          

CATEGORIA N “MEDIA sp 

Control positive 20 $90 943 

Control negativo 20 37 31.91 

Acepta 20 8.15 14.15 

Promueve 20 173.40 100.58 

Sustituye 20 63.55 48.70 
  

Como se observa en la Tabla 5 , casi todas las abuelas emplean la mayor parte 

del tiempo total de la sesién en Promover y Sustituir. Para profundizar en la 

identificacion de diferencias entre las categorias se aplicé la Prueba X°. 
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El resultado indicé que no existen diferencias significativas entre todas las 

categorias de conducta exhibidas por las abuelas (Ver Tabla 6). 

Tabla 6. Contraste entre las categorias de observacién del comportamiento 

  

    
  

  

  

  

  

de abuelas 

‘catecorias [x 
Control positive 38° CTT co) 
Control negativo 9.9 12 62 

Acepta 11.2 12 31 

Promueve 90 18 1.0 

Sustituye 1.6 17 1.0             

Para conocer si existe coincidencia entre el autoinforme de las abuelas con lo 

que se observé en la situacién de interaccién, se utilizé el Coeficiente de correlacién 

de Spearman, tomando los puntajes totales de los factores del cuestionario y los 

puntajes totales de las categorias conductuales observadas. 

Los resultados de la correlacion se muestran en la Tabla 7. De los pares de 

variables, que de acuerdo con la construccién del Cédigo de registro, corresponden a 

factores del instrumento de autoinforme, los que correlacionan positivamente alto son 

Acepta y Afecto positivo (p<.05) , Promueve y Fomentar Autonomia (p<.05) y 

Sustituye y Preferencia hacia el sujeto (p<.05). En el resto de pares de variables no se 

hallaron correlaciones significativas. 
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Tabla 7. Correlaciones Spearman para tas variables del cuestionario y las 
categorias de observacién 

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

    

SD | DE SPEARMAN | P 

(Control positivo- Control Firme) ~335 32 
(Control positivo-Disciplina racional) -.058 80 

(Control negativo-Afecto negativo) 207 38 

(Acepta -Afecto positivo) , 437 .05* 

(Promueve —Atencién) 259 27 

(Promueve- Fomentar autonomia) -AT4 .03* 

(Sustituye-Dependencia) 039 86 

(Sustituye-Sobreproteccién) 248 29 

(Sustituye-Preferencia hacia el sujeto) 442 05*       
*p<.05 

Las variables que correlacionan negativamente aunque no de forma 

significativa son Control positivo y control firme, Control positivo y Disciplina 

racional y, Promueve y Fomentar autonomia. 

Resultados del analisis secuencial 

Se presentan los resultados del andlisis secuencial de 16 diadas, ya que 4 de 

las 20 originales no arrojan datos significativos. En el Anexo 7 se encuentran las 

matrices de transicién y los diagramas de estado de las diadas correspondientes. 

Cuando la probabilidad condicional es menor a .1, no se ilustra. Cuando la 

probabilidad va de .10 a .20 se consideré probabilidad muy baja; cuando fue de .21 a 

40 se consideré como baja; cuando fue de .41 a .60 se consideré alta y cuando fue de 

-61 a .99 se considerdé como muy alta 
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ESTA TESIS NO SALE 
DE LA BIBLIOTECA 

Diada 1 

En esta diada sélo las transiciones abuela-nieta son significativas 

X°(3,N=20)= 8.4 p < .05, Se observa que hay mayor probabilidad de que cuando la 

abuela ejerce control positive, la nifia coopera y menor probabilidad cuando 

promueve. También, existe menor probabilidad de que la nifia sea autonoma si la 

abuela ejerce control positivo o promueve. 

Diada 2 

En esta diada tanto las transiciones abuela-nieto X°(6, N=20)= 102 p < .05, 

como nieto-abuela X7(6, N=20)= 102 p < .05 son significativas. Se observa que hay 

mayor probabilidad de que cuando la abuela promueve, ejerce control positivo o 

sustituye, el nifio tienda a cooperar. Una probabilidad minima de que se muestre 

auténomo 6 no responda cuando la abuela ejerce contro! positivo o lo sustituye y una 

probabilidad alta de que no responda cuando la abuela ejerce control negativo. Por 

parte del nifio, se observa que existe la misma probabilidad de que cuando no 

responde provoca que la abuela ejerza control negativo. También se observa alta 

probabilidad de que cuando se muestre auténomo la abuela tienda a sustituirlo. 

Probabilidades bajas se observan de que cuando coopera, es auténomo o no responde, 

Ja abuela promueve o Jo sustituye. 

Diada 3 

Para esta diada las transiciones son significativas tanto en la relacion abuela- 

nieta X°(8, N=20)= 34.1 p < .05, como nieta-abuela 1°(8, N=20)= 41.4 p < .05. Se 

observa que las conductas de la abuela que con mayor probabilidad ocasionan que la 

nifia coopere son ejercer control positivo, aceptar, promover y sustituir, mientras que 

éstas mismas hacen menos probable que se muestre autOnoma o no responda. Por 
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parte de la nifia se observa que cuando no responde existe una probabilidad cercana a 

1 de que la abuela la sustituya y una probabilidad alta de que cuando se muestra 

auténoma la abuela se comporte de manera semejante. Probabilidades bajas existen 

de que cuando fa nifia coopere o se muestre auténoma, la abuela promueva o 

sustituya. 

Diada 4 

En esta diada las transiciones abuela-nieto X°(8, N=20)= 44.7 p <.05, y nieto~ 

abuela X°(8, N=20)= 41.8 p < .05, son significativas. Se observa que hay una 

probabilidad muy alta de que el nifio coopere cuando la abuela ejerce control positive 

y probabilidades bajas de que fo haga cuando la abuela promueve o Io sustituye. De 

igual modo hay probabilidad mayor de que cuando la abuela ejerce control positive o 

lo sustituye, el niffo se muestre auténomo pero una probabilidad alta de que lo haga 

cuando la abuela promueve. Existe baja probabilidad de que cuando la abuela 

promueve el nifio no responda. Por parte del nifio existen probabilidades mayores de 

que cuando coopera o no responde la abuela tiende a sustituirlo. Similarmente, que 

cuando se muestra auténomo la abuela tienda a promover. Probabilidades bajas 

existen de que cuando el nifio coopera o no responda la abuela promueva. 

Diada 5 

Las transiciones s6lo son significativas para la relacién abuela-nieta X°(8, 

N=20)= 42.7 p < .05. Existen probabilidades altas de que cuando Ia abuela ejerce 

control negativo ja nifia coopera y de que cuando promueve la nifia se muestre 

autonoma. Existe probabilidad baja de que cuando la abuela ejerce control positivo o 

sustituye la nifia tienda a cooperar o mostrarse auténoma. 
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Diada 6 

En esta diada sélo las transiciones abuela-nieta son significativas X°(8, 

N=20)= 92 p < .05. Se observan probabilidades altas de que si la abuela promueve fa 

nifia se muestra auténoma y de que si ejerce contro! negativo la nifia coopere. Si la 

abuela ejerce control positive es poco probable que la nifia coopere o sea auténoma. 

Hay una probabilidad muy baja de que si la abuela promueve la nifia coopere. 

Diada 7 

Para esta diada las transiciones son significativas en !a relacion abuela-nieta 

X°(8, N=20)= 56.9 p< .05 y en la relacién nieta-abuela X°(8, N=20)}= 53.9 p< .05. La 

probabilidad mas alta se presenta cuando la abuela promueve o ejerce control positivo 

la nifia coopera y escasamente cuando la acepta. Por parte de fa nifia se observa que 

cuando coopera hace mas probable que la abuela promueva. Probabilidades bajas se 

observan de que cuando la nifia es auténoma, no responda o coopere sucedan todas 

las conductas de la abuela. 

Diada 8 

Las transiciones resultan significativas tanto en Ja relacién abuela-nieta x4, 

N=20)= 37.4 p < .05 como en la relacién nieta-abuela X°(4, N=20)= 19.9 p < .05. 

Existe una probabilidad muy alta se observa de que cuando la abuela sustituye o 

ejerce control positivo 1a nifia tiende a cooperar. Probabilidades bajas existen de que 

ante cualquier conducta de la abuela !a nifia sea autoénoma. Hay probabilidad baja de 

que si la abuela promueve la nifia coopere. Por parte de la nifia se observan 

probabilidades bajas de que al cooperar o mostrarse aut6noma produzca alguna de las 

conductas de la abuela. 
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Diada 9 

En esta diada solo las transiciones nieto-abuela son significativas X°(6, 

N=20)= 18.5 p < .05. Las conductas del nifio que hacen mas probable que la abuela 

promueva son cooperar o mostrarse autonomo. No responder ocasiona muy 

probablemente que la abuela lo sustituya. Hay poca probabilidad de que si coopera 0 

es auténomo Ia abuela lo sustituya. 

Diada 10 

Las transiciones de la relacién abuela-nieta son significativas (8, N=20) = 

65.6 p < .05, al igual que las transiciones nieta abuela ¥°(8, N=20}= 57.3 p < 05. Se 

observa mayor probabilidad de que si la abuela ejerce contro! positivo ta nifia 

coopera. También es probable que si promueve la nifia coopere o sea auténoma. 

Cuando sustituye, la nifia no responde con mayor probabilidad que cuando ejerce 

control negativo. Por parte de la nifia se observa que hay una probabilidad alta de que 

cuando es autonoma la abuela tienda a promover y similarmente que cuando no 

responde ella tienda a sustituirla. Cooperar o no responder hacen menos probable que 

la abuela exhiba cualquiera de las otras conductas. 

Diada 11 

En esta diada tanto las transiciones abuela-nieta X°(6, N=20)= 32.6 p < .05, 

como nieta abuela ¥7(6, N=20)= 17 p < .05 son significativas. Existe probabilidad 

similar de que cuando la abuela ejerce control positive, promueve o sustituye fa nifia 

tienda a cooperar o ser auténoma y una probabilidad muy baja de que solo ante la 

sustitucion la nifia no responda. Por parte de la nifia se observa que existe una 

probabilidad muy elevada de que cuando no responde la abuela tienda a sustituirla al 

igual que si coopera o es auténoma la abuela tienda a promover. Probabilidades bajas 

existen de que al cooperar o ser auténoma la abuela la sustituya. 
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Diada 12 

Tanto las transiciones abuela-nieta X°(8, N=20)= 46.832.6 p < .05, como nieta 

abuela ¥°(8, N=20)= 31 p < .05, Se observan probabilidades muy altas de que 

cualquier conducta de la abuela produzca que Ja nifia coopere mientras que con baja 

probabilidad aceptar, promover o sustituir produce que se muestre auténoma o no 

responda. Con respecto a la nifia se observa que cuando coopera o es auténoma hay 

una probabilidad alta de que la abuela promueva y baja cuando no responde. 

También, la probabilidad es baja de que cuando coopera 0 no responde la abuela 

sustituye. 

Diada 13 

En esta diada las transiciones abuela-nieta son significativas X°(8, N=20}= 86 

p <.05, al igual que las transiciones nieta abuela ¥(8, N=20)= 60.4 p < .05. Se 

observa que si la abuela ejerce contro! positivo, control negativo o sustituye hay una 

probabilidad muy alta de que la nifia coopere. También existe probabilidad alta de 

que si acepta o promueve la nifia tienda a ser auténoma. La probabilidad es muy baja 

de que si Ja abuela la sustituye 1a nifia sea auténoma o no responda. En cuanto a las 

   transiciones de 1a nifia hacia la abuela puede observarse que hay probabilidad muy 

alta de que si es auténoma la abuela promueva y de que si no responde la abuela 

tienda a sustituirla. Cooperar provoca estas conductas en la abuela con muy baja 

probabilidad. Finalmente, la probabilidad es muy baja de que si coopera 1a abuela 

ejerza control positivo. 
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Diada 14 

En esta diada solo jas transiciones abuela-nieto son significativas x6, 

N=20)= 15.3 p < .05. Se observa una probabilidad elevada de que si la abuela ejerce 

control positivo el nifio coopera y en menor medida coopera si promueve 0 lo 

sustituye. Transiciones poco probables se observan de que si la abuela promueve o 

sustituye el nifio sea auténomo o no responda. 

Diada 15 

En esta diada tanto las transiciones abuela-nieta ¥°(2, N=20)}= 7.7 p < .05, 

como nieta abuela X°(2, N=20)= 6.1 p < .05 son significativas. Se observa que 

cuando la abuela ejerce control positivo es altamente probable que Ja nifia coopere y 

en menor medida lo hace cuando la abuela la sustituye. También, es poco probable 

que la nifia sea auténoma si la abuela ejerce control positive, promueve o sustituye. 

Por parte de Ja nifia se observa que es muy probable que si se muestra aut6noma la 

abuela tienda a promover. Se observan probabilidades bajas de que si coopera o es 

auténoma la abuela tienda a sustituirla. 

Diada 16 

Las transiciones abuela-nieta X°(4, N=20)= 22.9 p < .05 son significativas al 

igual que las transiciones nieta abuela X°(4, N=20)* 16 p < .05. Se observa una 

probabilidad cercana a 1 de que si Ia abuela sustituye 1a nifia tienda a cooperar y en 

segundo lugar lo hace cuando la abuela promueve. Se observa baja probabilidad de 

que ante la conducta de promover la nifia se muestre auténoma. Con respecte a la 

nifia se observa muy alta probabilidad de que si coopera o es auténoma la abuela 

tienda a promover y probabilidades bajas de que ante la cooperacién de la nifia Ja 

abuela sustituya. 

84



  

Un anélisis general permite afirmar que las conductas de Ja abuela que 

producen cooperacién son con mayor probabilidad: Promover, ejercer Control 

positivo o Sustituir. Las que producen autonomia son: Aceptar, Promover o Sustituir 

y la que produce no respuesta es Sustituir. 

Con relacion a los nifios se puede resumir que las conductas que con mayor 

probabilidad provocan que la abuela promueva son: Cooperar y Autonomia. La 

conducta que provoca con mayor probabilidad la no respuesta es: Sustituir. 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 

El objetivo de esta investigacién consistié en describir las caracteristicas de la 

interaccién entre abuelas cuidadoras y sus nietos, mediante la observacion del estilo 

de crianza que aplican durante una tarea estandarizada y su autopercepcién asi como 

la de la madre trabajadora y la comparacién del autoinforme de ambas acerca de su 

estilo para criar. 

Con relacién al autoinforme de las abuelas se encontré que la autopercepcién 

tiende a ser negativa. La crianza que refieren ejercer con sus respectivos nietos refleja 

que estas abuelas se perciben otorgando afecto negativo al mismo tiempo que afecto 

positivo. Estas tendencias las manifiestan a través de la conducta verbal agresiva pero 

también realizando actos de ayuda y refuerzo a Jas conductas de] nifio. También 

informan prestar escasa atencién al nifio, en términos de no preocuparse mucho por 

su salud; fomentar poco su autonomia y preferirlo menos que a sus hermanos o por 

ser hijo tinico. En este sentido puede decirse que ellas consideran que el nifio no debe 

hacer todo lo que desee, como elegir la ropa que quiere ponerse, considerando este 

ejemplo como fomentar poco la autonomia. 

En concreto, puede decirse que de alguna manera las abuelas se perciben 

autoritatias ya que disminuir le autonomia del nifie asi como realizar acciones 

agresivas y poner escasa atencién a sus necesidades, son componentes de un estilo 

autoritario segin el modelo que explora las practicas para criar (Baumrind, 1966; 

1967; Lamborn, Mounts, Steinberg & Dornbusch, 1991; Robinson, Mandleco, Frost 

& Hart, 1995; Steinberg, Elmen & Mounts, 1989). 
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Coincidiendo también con el estudio de Martin, et al. (1991) quien encontré 

que las abuelas se perciben restrictivas y controladoras, y que demandan a los nifios 

el seguimiento de reglas especificas, corroborando en cierta medida tanto el modelo 

de Baumrind como los haliazgos de la presente investigacion. 

Por otra parte, los resultados de Baydar y Brooks-Gunn (1998) indican que la 

percepcién de una abuela cuidadora sobre su estilo de cuidado, depende del perfil 

sociodemografico y de si es joven (menor de 55 afios). No obstante, la generalidad de 

abuelas en el presente estudio reportan otros aspectos mas concretos sobre su modo 

de atender y educar a los nifios, tales como seguir reglas sociales, observar buenos 

modales y el cumplimiento de tareas. Los datos del presente estudio también 

coinciden con el més reciente sobre abuelas cuidadoras realizado por Budini y 

Musatti (1999) quienes hallaron que las abuelas reconocen un vinculo estrecho con 

sus nietos asi como sentimientos de afecto. Conceden importancia al juego y definen 

a los niflos mds competentes y mas interesados por aprender cosas. Estas 

caracteristicas de ejercer el abuelazgo parecen ser universales, como lo sefiala el 

estudio de Dial (1996). El estilo de crianza de abuelas en diferentes culturas no es 

muy distinto pues, en general, los estudios transculturales refieren un estilo de crianza 

que enfatiza la disciplina, pero que también alude en cierta medida el fomento de la 

autonomia. 

Tras o 

  

r el estilo que informan las madres ejercer con sus hijos se 

encontraron algunas diferencias con respecto al informe de las abuelas. La 

importancia de contrastar la autopercepcién de las abuelas con la de las madres radica 

en que las madres podrian representar un factor de equilibrio si sus practicas recaen 

en la disciplina racional, por ejemplo, o de riesgo, si sus practicas reflejan también 

autoritarismo. En el caso de la presente investigacién, los resultados apuntan al 

segundo caso, pues si bien incluye més afecto positive, también combina afecto 

negativo. Informan prestar poca atencién, fomentar poco la autonomia y permitir 
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escasamente la dependencia. Las madres consideran que crian a sus hijos con un 

estilo “fuerte”, ya que como plantearon Eskeles y Gottfried (1988); Leach y Eyer 

(1997); Oppenheim y Kulthau (1989) y; Hoffman y Nye (1974) las condiciones del 

trabajo materno asi lo requieren. Estas madres piensan que hacen menos dependientes 

a los nifios de ellas, pero que les prestan poca atencién. 

Por otro lado, el tipo de escolaridad que ellas tienen, que es en su mayoria 

secretaria y, en cierta forma, su edad que en promedio es de 31 aiios, pueden influir 

en sus expectativas sobre la crianza que deben ejercer. Diversos autores proponen que 

la conducta de madres, que se dirige a responder a demandas de afecto y atencién del 

nifio tiende a predecir Ja competencia social y el desarrollo cognoscitivo (Hartup & 

Van Lieshout, 1995; Johnson & McGillicuddy-Delisi,1983). 

Con respecto a las semejanzas en los autoinformes de abuelas y madres, sélo 

se encuentran diferencias significativas en percibir que ponen atencién y que lo 

prefieren mas que a sus hermanos o por ser hijo unico. En otros estudios se han 

examinado sobre todo las divergencias como objeto de estudio para los estudios de la 

transmisi6n intergeneracional de las practicas de crianza. La concordancia encontrada 

puede radicar en que la mayoria de estas madres viven con fas abuelas que, por lo 

general son maternas y que por eso estan de acuerdo en las formas de disciplinar y 

atender a] nifio. No obstante cabria reconocer las implicaciones a nivel social ¢ 

intelectual del estilo autoritario que informan tanto madres como abuelas para educar 

a los nifios. Cabe afiadir que pueden existir diferencias en la conducta de abuelas 

maternas y abuelas paternas pero que el presente estudio no distinguio 1a posibilidad 

de tales diferencias. 

Diferencias en el autoinforme de abuelas en calidad de cuidadoras y nifieras 

en centros de cuidado, con el autoinforme de madres, se encontraron en los estudios 

de Smith (1995,cit. por: Bornstein, 1995); Van Ijzendoorn y Tavecchio (1998) en 
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relacién a que las abuelas no se perciben tan autoritarias como las madres. Las 

nifieras son, sin embargo, mds autoritarias que las madres y que las abuelas. En el 

estudio pionero de Staples y Warden (1954) se habian comparado las actitudes hacia 

la crianza entre abuelas y madres y se encontré que eran las abuelas quienes se 

percibian mds autoritarias que las madres. Estas diferencias intergeneracionales se 

aprecian al menos en dos generaciones. Se reflejan en el informe verbal pero, en la 

muestra de la presente investigacién no se distinguen con claridad al emplear el 

autoinforme. 

Muchos estudios utilizan el autoinforme, sin embargo puede ser deficiente 

para indagar con amplitud comportamientos tan complejos como Ia percepcién de 

una accién sobre otros, en este caso, los nifios. La percepcién es un dato importante 

para saber la satisfaccién de ser abuelo, pero insuficiente para explicar la conducta 

cuando se agregan datos de corte empirico. Por ello, es necesario investigar mas a 

fondo Ia crianza ejercida por abuelas. En la medida en que el autoinforme pueda 

validarse y corroborarse en la interaccién real adulto-nifio, tendran sentido las 

recomendaciones que existan para promover el funcionamiento psicolégico infantil. 

Es por eso, que la presente investigacién se propuso también someter a prueba la 

validez de] autoinforme comparando el de las abuelas con su desempefio real 

interactuando con sus nietos. 

La tmica coincidencia con ei autoinforme es que las abuelas manifiestan 

fomentar poco la autonomia y que asimismo sustituyen al nifio en Ja realizacién de 

tareas. Las abuelas sustituyen a los nifios por la edad de éstos y por la creencia de que 

es necesario hacer las cosas que le son dificiles al nifio, para que asi aprenda a 

hacerlas solo posteriormente. Las diferencias mds consistentes se hallan en que 

mencionan en el autoinforme que fomentan poco la autonomia mientras que en la 

tarea promueven continuamente las acciones del nifio, permitiéndole que tome la 

iniciativa y mostrandose pacientes ante sus errores. Por otro lado, informaron més 
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afecto negativo y en su actuacién real exhibieron control positivo que mas bien 

refleja conductas de proponer reglas de disciplina claras y manejables por el nifio. 

Estos datos se oponen a los del autoinforme en el sentido de que se habia 

propuesto para las abuelas un estilo autoritario. Los hallazgos de esta investigacién 

hacen suponer que las abuelas no se perciben correctamente en relacion a sus técnicas 

disciplinarias, ya que muestran conductas contrarias a Jas que informan, pudiendo 

implicar que no prestan atencién a su competencia personal para la crianza ya que, 

promover y ejercer control positivo son dos componentes fundamentales del estilo 

democratico para criar y este desconocimiento puede ocasionar que sigan 

percibiéndose autoritarias y no desarrollen sus potencialidades como cuidadoras de 

calidad. 

Puede afirmarse que tanto el cuestionario de autoinforme como la observacién 

directa arrojan la misma informacién sobre estos aspectos. Las abuelas son 

congruentes en algunos aspectos de su autoinforme con la conducta observada. Cabe 

hacer notar que estos datos confirman los resultados de muchos investigadores 

(Howes & Stewart, 1987; Zigler & Finn-Stevenson, 1995; Hernandez, et al., 1989 y; 

Huitrén y Garcia, 1986) acerca de la importancia de las caracteristicas del cuidador y 

su posible impacto en el desarrollo psicoldégico de los nifios. 

Ladd y Price (1987); Clea Price (1 ver (1994); mann y Faber (1992) consideran 

que las expectativas del adulto hacia el nifio preescolar van dirigidas a lograr su 

independencia aunque se requiere un estilo para educar adaptable a las caracteristicas 

del nifio y que le brinde apoyo, siendo elementos que anteceden a un rendimiento 

escolar 6ptimo. Con base en estos resultados se puede afirmar que las abuelas estan 

ejecutando conductas de apoyo que serviran a los nifios para adaptarse a situaciones 

sociales y académicas durante su escolarizacién. Las abuelas se dedican con mucho 

empefio al cuidado, la crianza y la convivencia con los nifios que estan bajo su 
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responsabilidad, por lo que se muestran muy competentes para responder a las 

necesidades de los nifios y para ensefiarles a través del ejemplo y la presentacién de 

muchas alternativas. Con estas estrategias, las abuelas sientan las bases para 

establecer un estilo individual de aprender sin depender y un conjunto de 

intercambios afectivos y con contro! positivo que, como lo plantearon Oyserman, et 

al. (1993); Merriwether-de-Vries, et al. (1996) y; Thomas (1990) puede permanecer 

hasta la adolescencia de los nietos. 

Los resultados del andlisis secuencial permiten apoyar las afirmaciones 

anteriores. En cuanto a la interaccién abuela-nieto(a) se pueden definir tres patrones: 

I. Promover la conducta del nifio hace mas probable que éste coopere. II. Promover Ja 

conducta del nifio hace mas probable que sea aut6nomo. II. Sustituir al nifio hace 

més probable que no responda. 

Acerca de la interaccién nieto(a)-abuela se pueden definir dos patrones: I. 

Cooperar o mostrarse aut6nomo hace mas probable que la abuela promueva. II. No 

responder hace mas probable que la abuela sustituya. 

Estos datos dan consistencia a las propuestas de diversos estudios donde se 

caracteriza a la relacién de abuelos en lo general, pero cuando se intenta ligarlos con 

datos empiricos surgen algunas dificultades. La mayoria de dichos estudios aluden a 

       un estilo de ejercer <l abuclazg 

del nifio (Crew & Marx, 1995); criarlo (Pruchno & Johnson, 1996); ser autoritario y 

dar consejo (Cavanaugh, 1990); ser abuela joven (Baydar & Brooks-Gunn, 1998); ser 

ye fomentar la cbediencia y que 

cuidador en lugar de la madre, dar concesiones al nifio sin preferirlo mds que a otros 

nietos, ser apoyador y democratico (Smith, cit. por: Bornstein, 1995); sentir afecto 

por el nieto que cuidan, usar menos castigo fisico, ser mds tolerantes y definir a los 

nifios como mas competentes, interesados y vivaces, ademas de valorar el trabajo de 

jas hijas (Budini & Musatti, 1999).



A pesar de las limitaciones del presente estudio se puede concluir que al 

menos en México, las abuelas cuidadoras tienden a criar al nifio que cuidan con un 

estilo similar al de la madre trabajadora aunque cualitativamente singular en relacion 

a las estrategias que emplean para promover su aprendizaje; combinando el control, 

el afecto y el poner ejemplos constantemente, tal como lo proponia Myers (1992). 

En futuros estudios se propone investigar a las mismas abuelas pero con otros 

nietos para saber si son consistentes sus informes verbales o si son el resultado de la 

responsabilidad que manifiestan tener sobre el nifio que cuidan. La transmisién de 

practicas para criar de abuelas hacia madres debe estudiarse con mayor énfasis ya 

que, en nuestro contexto la relacién abuela-nieto es comin y deben explorarse las 

repercusiones directas en el comportamiento infantil para asi poder considerar o no a 

la abuela como factor protector del desarrollo psicolégico. Del mismo modo se 

propone comparar los informes de niiios, madres y abuelas para distinguir la 

influencia de las pautas de conducta que se transmiten con mayor frecuencia en la 

poblacién mexicana. Un estudio longitudinal de por lo menos 3 afios, permitiria saber 

si el estilo de crianza varia de acuerdo con los cambios de escolarizacién en los nifios, 

los cambios de empleo matemo y los del estado de salud de las abuelas. Los estudios 

transversales son limitados para afirmar que los datos aqui obtenidos son 

generalizables al resto de la poblacién ya que se traté de un estudio exploratorio 

fundamentalmente. 

Los datos obtenidos afiaden informacién sobre la importancia de los abuelos 

en la vida de los nietos, tal como sugieren la mayoria de autores en este campo. Sin 

embargo, constituyen una [fnea de investigacién ignorada hasta el momento 

(Hernandez-Guzman y Lépez-Morales, 1999) y muy importante en nuestro pais. Los 

estudios que observaron interacciones abuelas-nietos son realmente escasos en 

México e inexistentes sobre abuelas cuidadoras.



Una de las desventajas de la observacién directa es la cantidad de sesiones 

que se requieren para garantizar que no ocurran sesgos, aunque sin duda con mayor 

yentaja que el autoinforme. Por ello, se sugiere observar en mds sesiones el 

comportamiento general de Jas abuelas con los nifios y comparar su estilo 

disciplinario en situaciones distintas. También, observar Ja conducta consecuente en 

Jos nifios para saber los efectos de la conducta de las abuelas. Del mismo modo, 

observar la interaccién que ocurre entre la madre y el nifio para comparar con la que 

sucede con la abuela y observar la interaccién de Ja triada (madre-abuela-nieto). Se 

teafirma que ja observacién es un instrumento poderoso que permite hacer 

afirmaciones mds precisas sobre el comportamiento entre nifios y adultos aunque 

escasamente utilizada por lo estudios revisados en la parte conceptual de este trabajo. 

Puede servir como instrumento complementario a los autoinformes. 

También, se sugiere tomar medidas de aspectos mds especificos que 

consideren la calidad de vida de madres trabajadoras en México, la crianza que ellas 

recibieron, su satisfaccion laboral, el estatus marital y el tipo de cuidado preferido por 

ellas para sus hijos. Es decir, indagar si emplean a la abuela o suegra como cuidadora 

por considerarla competente o porque es la unica alternativa que poseen debido a las 

circunstancias econdémicas del pais. Como se vio anteriormente, las expectativas 

sobre la crianza puede influir en el estilo percibido de criar a nifios preescolares asi 

como el empleo materno se relaciona con el tipo de cuidado elegido. Al parecer el 

empleo materno se relaciona asimismo con un estilo autoritario para educar a los 

nifios. 

Existen dificultades técnicas para obtener datos en estudios observacionales 

asi como escaso presupuesto para conducirlos debido a que, el costo abarca el 

entrenamiento de observadores, el uso de equipo computarizado y de videograbacién 

entre otros, No obstante sirve para superar las limitaciones de investigaciones 

internacionales y nacionales que sdlo emplean cuestionarios. 
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Finalmente, seguir la conducta de las abuelas cuidadoras de esta muestra 

proporcionaria informacién valiosa para saber cémo evoluciona el cuidado que 

ofrecen y si la relacién afectiva permanece o declina con el paso de los afios como 

proponen los autores. La comparacién del autoinforme con la observacién directa es 

una metodologia apropiada para conocer los efectos de interacciones duraderas como 

en el caso de estos nifios que han sido criados incluso desde el nacimiento por 

abuelas. La informacién recabada posibilitaré plantear un perfil de cuidado no 

matemo idéneo para beneficiar el desarrollo psicolégico de hijos de madres 

trabajadoras. La evaluacién integral de los componentes de jas relaciones familiares 

desde un enfoque preventivo provee al investigador en la materia de datos derivados 

de investigaciones para sugerir formas de cuidado que favorezcan el desarrollo del 

nifio, al menos en el periodo que abarca el nacimiento hasta los seis afios de edad. 

En conclusion, el cuidado que ejercen abuelas mexicanas debe evaluarse 

constantemente en términos del estilo no autoritario y en funcién de la conducta 

exhibida en situaciones concretas. En estudios futuros es importante preguntarse si 

existen diferencias 0 semejanzas entre la crianza exhibida de abuelas y madres y la de 

otros cuidadores con Jas madres. Planear estrategias de intervencién preventivas es el 

siguiente paso para mejorar tanto las relaciones actuales de la familia como para 

realizar un buen pronéstico de los intercambios transgeneracionales y la transmisién 

intergeneracional de las practicas educativas en México. 

Los resultados de la presente investigacién dejan abierto el campo para 

futuras investigaciones que desarrollen interrogantes que por el momento no se 

pudieron resolver y que salven las limitaciones encontradas en el estudio del 

abuelazgo en México. 
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ANEXO 1. FICHA DE DATOS DEMOGRAFICOS DE MADRES, 

  

  

  

  

    
  

  

    
  

I : i : 
DATOS DELNING. i DATOS DELA MADRE | DATOS DEL ABUELO CUDADOR OBSERVACIONES ‘ 

Nombre: TNombre: Nombre: : 

Stade Ree Ge ae 

Excotaridad: Escolaridad: Escolardadt: 

No. Hermanas y edades: Estado civd: Es indo civil: 

‘Feeba en que ingres6al cuidsdo: _|[Fechaen gue ingres6a trabajar: |Fecha commenzoa cuidar: | 

| 
\ 

(Promedio calificaciéa: Remanera al abuelo?: Hla cuidedo a otras uifios? t 
' i 

| | 
{Jeega con otros mifios en casa? [Horario de trabajo: Horarie de cuidado. : 

| 
| Apego: (Otras actindades: Horario de n/cuidado: | 

i i 
: t 

[Problemmss coaducta: Probttemas rmaritales: [Oras actividades: i 

! | _ : 

[Otras opciones de cuidadkr [Por qué el abueto: Por qué io eligieron:     
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ANEXO 2. ARREGLO DEL ESPACIO PARA LOS ESCENARIOS 

ARREGLO UTILIZADO PARA ESCUELA Y CAMARA DE GESELL 

  

wa 
Camara 

Fotografica A 

Juego Bote transparente 

De con dulces 
Video : os 

Material de Construccién 

      

Posters 
  

Bolsa 

    

  

  de papas 

TR aa 
/ | \ome de Video 
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ARREGLO EN LAS CASAS DE LA MUESTRA DEFINITIVA 

ABUELA 

a dulces 

  

  

yh AD 

  

Material p/ invitaciones tijeras 

Cajas para © y Bolsa con globos 
y serpentinas 

celoseda 

Fotografias de invitados 

MESA 

  

Limite del salon de fiesta de masking tape 

Camara de Video 

iil



ANEXO 3. CUESTIONARIO DE AUTOPERCEPCION DE 

ESTILOS DE CRIANZA DE ORTEGA (1994) 

  

  

NOMBRE DEL NINO 

Madre del nifio( +) Abnela del nifio( —) 

INSTRUCCIONES: A continuacién aparece una serie de enunciados que le 

pedimos califique de acuerdo a su forma de pensar, estos enunciados se refieren a 

la relacién que lleva con su hijo(a). Por ejemplo: 

Siempre Nunca 

Casi A veces Casi 
Siempre Nunca 

Juego con él (ella) (X) 

Usted debera colocar una cruz en el cuadro que tenga su respuesta tratando de no 

cometer errores. 

Responda a cada enunciado por separado y no vuelva atrads una vez que haya 

marcado algo. Conteste tan rapido como le sea posible y no deje enunciados sin 
calificar. 

Recuerde que todos los enunciados se refieren a la relacion que eva actualmente 

con su hijo (a) y que toda la informacién que nos proporcione seré tratada 

confidencial y profesionalmente por lo que le rogamos conteste el cuestionario 
con sinceridad. 
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Siempre Nunca 
Casi A Casi 
siempre veces nunca 

1 Lo abrazo 

2 _|Me gusta que saque buenas calificaciones 

3__|Lo cuido demasiado 
4 __|Mepreocupo mucho por su salud 

5 _| Lo dejo hacer lo que quiera 

6 _| Lo dejo escoger a sus amigos 

7 __|Leemos juntos libros que no son de la escuela 

8 _|Lo castigo tratando de que se sienta culpable y 

avergonzado 

9 __|Lo bafio 

10 |Lo consiento mas que a sus hermanos 

11__| Me gusta comentarle noticias 

12 _|Lo dejo salir a jugar 

13 [Le digo que antes de jugar tiene que hacer la tarea 

14_|Lo trato como si fuera un bebé 

15 |Lo castigo no dejandolo hacer las cosas que mds le 
gustan 

16 | Digo que es un burro 

17 _| Lo regafio mas que a sus hermanos 

18 | Lo regafio en presencia de otros 

19 {Espero que tenga sus cosas en orden 

20 | Le compro libros que no son de Ja escuela 

21 {Cuando saca malas calificaciones lo regafio 

22 | Siento que lo quiero 

23 | Cuando no hace la tarea le pego 

24 | Le ensefio cosas que quiere aprender 

25 _|Hacemos actividades juntos 

26 _|Lo dejo escoger la ropa que quiere ponerse 

27 _| Lo ignoro 

28 | Siento que no puede cuidarse solo 

29 | Cuando lo castigo le explico por qué 
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30 {Lo consuelo cuando esta triste 

31__|Lo felicito cuando hace algo bien 

32__|Lo mimo mas que a sus hermanos 

33__|Lo dejo jugar hasta la hora que él quiere 

34 __|Lo dejo ver la televisién hasta la hora que él quiere 

35__| Estoy orgullosa de él 

36__| Lo visto 
37__|Me gusta platicar de las cosas buenas que él hace 

38 | Cuando lo regafio es por una razén justa 

39_|A todos lados voy con él 

40__|Le exijo mas que a sus hermanos 

41 | Le digo que es un inttil 

42 _|Le tengo paciencia 

43 _|Le grito de todo 

44 | Cuando le pego le explico por qué lo hice 

45 |Lo dejo hacer sus propios planes acerca de cosas que 

él quiera hacer, aunque pueda tener errores 

46 |Lepego 

47 | Juego con él 

48 {Lo castigo no dejandolo ver television 

49 | Lo dejo ir a casa de sus amigos 

50__|Le regalo mas juguetes que a sus hermanos 

51 |Lo perdono facilmente cuando hace algo malo 

52__|Le doy coscorrones 0 jalones de orejas 

53__{Ignoro sus sentimientos 
54 _|Le digo que es un problema 

55__|Es mi consentido 

56 _|Me preocupo por su arreglo personal 

57 |Determino horas para cada cosa (comer, dormir, 

etc.) 

58 | Lo critico 

59 _|Le digo que es inteligente 

60 | Me molesto si esta mucho tiempo fuera de casa 

61 |Lo Ilevo a lugares interesantes (museos, conciertos,   bosques, etc.)     
  

iid 

   



  

‘[62 Lo castigo no dejandolo usar sus cosas favoritas por 

algiin tiempo 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

63 __| Me gusta castigarlo 

64 | Lo premio cuando hace algo bien 
[65 | Prefiero mas a sus hermanos que a él 

66 | Consiento mas a sus hermanos que a él 

67 _|Se bajia solo 
68 _|Me desespero con él 

69 | Le pongo limites precisos para lo que puede hacer 

70 _|No lo dejo salir por temor a que le pase algo 
71 _|Le digo qué ropa tiene que ponerse 

72 _|\Le pego por cualquier cosa 

73__|Lo castigo no dejandolo salir con sus amigos 

74_|Lo prefiero mas que a sus hermanos 

75 | Quisiera que él fuera diferente 

76__|Les regalo mas juguetes a sus hermanos que a él 
77 _|Lo castigo de alguna forma cuando se porta mal 

78 {Me gusta hablar con él 
79 | Todo lo que hace me parece mal 

80_| Le digo exactamente lo que tiene que hacer 

81 | Le digo cudles son sus responsabilidades 

82__| Puede contar conmigo cuando me necesita 

83 __| Lo ayudo con su tarea cuando no entiende algo 

84 __| Le pego en presencia de otros 

85 _| Le compro todo io que me pide 

86__| Le he sefialado tareas que tiene que hacer en casa 

[87 | Lo dejo solo en casa 
88 {Lo regafio frente a sus amigos 

89 | Le limpio sus zapatos 

90_| Si hace algo malo no Je digo nada 

91__|Lo aliento para que se apure 

92 __| Le asigno trabajos en casa 

93__| Le hablo amistosamente 

94 _|Se peina solo 
95 __| Lo dejo ir a donde é1 quiera sin preguntarle nada       

Lis 

   



  pe Lo trato mejor que a sus hermanos 
  

97 Lo impulso a hacer las cosas lo mejor posible 
  

98 Cuando saca malas calificaciones le pego 
  

99 Lo dejo ver los programas de television que él quiera 
  

100 Lo dejo salir aunque no haga el trabajo que le 

encargo 
  

101] Le digo que es un flojo 
  

102 Me enojo cuando hace ruido en la casa 
  

103 Cuando hace algo malo Io regafio 
  

104 Siente que lo quiero mds que a sus hermanos 
  

105 Trato de que esté siempre conmigo 
  

106 Lo ayudo cuando tiene un problema 
  

107 Siente que quiero mas a sus hermanos que a él 
  

108 Me preocupo mas por los problemas de sus 
hermanos que por los de él 
    109   Cuando va bien en la escuela lo felicito     
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ANEXO 4. CUESTIONARIO DE AUTOPERCEPCION DE 

ESTILOS DE CRIANZA VALIDADO POR LOPEZ-VILLARREAL 

(1999, en prensa). 

Lo ayudo cuando tiene un problema 

Lo ayudo con su tarea cuando no entiende algo 

Me gusta hablar con él 

Le ensefio cosas que quiere aprender 

Cuando va bien en la escuela lo felicito 
Lo consuelo cuando esta triste 
Le hablo amistosamente 

Siento que lo quiero 
. Me gusta platicar de las cosas buenas que él hace 

10. Puede contar conmigo cuando me necesita 

11.Lo felicito cuando hace algo bien 

12.Estoy orgullosa de él 

13.Me gusta castigarlo 
14.Le digo que es un problema 
15.Ignoro sus sentimientos 

16.Le pego por cualquier cosa 

17.Lo critico 

18.Le digo que es un burro 

19.Le digo que es un indtil 
20.Le grito de todo 

21.Todo lo que hace me parece mal 

22.Le regalo mds juguetes a sus hermanos que a él 

23.Lo dejo ir a donde quiera sin preguntarle nada 

24.Cuando saca malas calificaciones le pego 

25.Lo ignoro 

26.Lo aliento para que se apure 

27.Le digo cuales son sus responsabilidades 

28.Espero que tenga sus cosas en orden 

29.Me preocupo por su arreglo personal 

30.Le digo que antes se salir a jugar tiene que hacer fa tarea 

OW 
R
N
A
A
R
W
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31.Cuando le pego le explico por que lo hice 

32.No lo dejo salir por temor a que le pase algo 

33.Cuando lo castigo le explico por que lo hago 

34.Cuando no hace la tarea le pego 

35.Lo prefiero mas que a sus hermanos 

36.Lo dejo escoger la ropa que quiere ponerse 

37.Lo dejo hacer lo que él quiera 
38.Lo bafio 

39.Le doy coscorrones o jalones de oreja 

40.Me preocupo mucho por su salud 

41.Me gusta que saque buenas calificaciones 

42.Lo cuido demasiado 
43.Lo visto 
44.Lo dejo escoger a sus amigos 
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ANEXO 5. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ESTIMADA MADRE DE FAMILIA: 

Por medio de este documento le INFORMO y pido su 
CONSENTIMIENTO sobre la participacién de su hijo 
(a): y del Sr. 

(Sra.) , en el estudio denominado: “Cuidado 
infantil provisto por abuelos de nifios preescolares” que, en calidad de Licenciada en 
Psicologia, con Cédula profesional nimero 1988327, realizaré en su domicilio, 
ubicado 
en: 
  

el dia 

de 1999, 

El estudio forma parte del Proyecto de titulacion de Maestria, adscrito a 1a 
Divisién de Posgrado en la Facultad de psicologia de la UNAM. 

El tiempo de su participacién es de 1 hora y media aproximadamente y 
consistira en: 

- VIDEOGRABACION DE UN EPISODIO DE JUEGO ENTRE EL 
ABUELO(A) Y EL NIETO (A). 

- APLICACION DE UN CUESTIONARIO A LOS ABUELOS. 

- APLICACION DE UN CUESTIONARIO A LAS MADRES DE LOS 
NINOS. 

Dichas actividades son INOCUAS, es decir, no repercutiran de ninguna 
forma en el desarrollo del nifio, ni tampoco son con fines terapéuticos para ninguno 
de los participantes. 

Una vez que usied ha leido el presente escrito sirvase a firmar su 
consentimiento recordandole que puede hacer todas las preguntas que crea 
convenientes a los investigadores para trabajar de conformidad en el estudio que se 
realizara a continuacién. 

Atentamente, 

LIC. ELSA GUADALUPE LOPEZ MORALES 

DOY MI CONSENTIMIENTO: 

  

FECHA: 
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ANEXO 6. HOJA DE REGISTRO 

i 15°? {6-107 11-15" | 16-20°" | 21-25’? | 26-30"? | 31-35”” | 36-40"" [41-45°" | 46-50” | 51-55”? [ 56-60"? 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 
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ANEXO 7. MATRICES DE TRANSICION Y DIAGRAMAS DE 
ESTADO 

A continuacion se muestran los resultados del estudio en 16 diadas, donde: 

C+ = Control positivo 
C- = Control negativo 
A= Acepta 
P = Promueve 
S = Sustituye 
Cop = Coopera 
Au = Auténomo 

Nr= No respuesta 

Los datos correspondientes a los nifios se muestran en cursivas en la matriz de 
transiciones. 
Las flechas punteadas indican Ja direccién de las transiciones del nifio hacia la abuela. 

  

DIADA 1 

Cop Au 
C+ | (78) } (22) 78 22 

  

        
(IO | ala 

P [(54) | (46) (Cop (*) 
  (81) | (84 Na 
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DIADA 2 

  

  

  

    

Cop Au Nr 
C+ |(67) 1(22)) [C11 

() tt) te) 
C- 1(38) 1(-) (62) 

() ICs) 1662) 
P (923 j(-) JC) 

(59 115) | C1) 
S  |(64) |¢25) | (11) 

(4) 1078) |e24           
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DIADA 3 

Cop Au Nr 
  

  
  

  

            

C+ 1678) 1022) |(-) C+ 
() 1G) |) 

A }667) |(-) | 633) 
() It) iG) 

P 1(88) 1C11) {{-} 
(55) 1632) | t-) 

S 1058) 4622) [€20) 
(4) (6) | (92) 
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DIADA 4 

  

  

  

  

  

Cop Au Nr 
C+ |(72) [C14) | (14) 

C) It) IC) 
P  /C31) | (66) |(-) 

(31) [669 |¢29) 
S| (46) |(31) | (23) 

(60) \(31) | (65)       
    

C+ 
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DIADA 5 

Cop Au Nr 
  

  

  

    

C+ 1 (44) 1656) (-) 
(33)_1€33)_I|(-) 

Cc. 1¢80) |(-)  [(-) 
(-) =) |f-) 

P {(26) |[¢73) [(-) 
(37) 15) |f-) 

S 1¢58) 1655) TC) 
(ei         (29_|Ga 
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DIADA 6 

Cop Av Nr 
  

C+ 1650) 1650) 

  

  

            

(-) 
() It) 1) 

CG 7D 1) HC) 
() iG) it) 

P4628) |672) |(-) 50 
(87) 1 (89 | f+) 50 

28 72 
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DIADA 7 

  

  

  

  

    

Cop Au Nr 

C+ 1688) |(-)  j(-) 
(H4) 1f-)__ (20) 

Cc (+) [(-) jC) 
(-) |G?) |C) 

A [(50) [G9) 13D 
=) 1633) |¢50) 

P j097) (2) [CD 
(67)_| (33) | (29 

S {G) |G) |) 
(14) | |Uo           

  

  

  

127



  

DIADA 8 

  

  
  

  

Cop Au 
C+ $(85) 7(15) 

(26) _| (19) 
P (53) | C47) 

C15) | (45) 
Ss (90) | (10) 

(SD_| (33)       
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DIADA 9 

  

  

Cop Au Nr 

Po G84) G15) ](C-) 
(74) |7Q_ 11g 

SS |¢76) | (15) |(-) 
(20) | 423) |¢86)           

129



DIADA 10 

  

  
  

  

    

Cop Au Nr 
C+ 1(64) 7( 10) 1026) 

(20 {Os 102 
C- 4633) j(-) (44) 

(-) tt) |) 
Pp 1(44) (4a) [225 

(35) | 673) [ (2) 
S434) |(-) 159) 

(32) |c16) [46D         
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DIADA 11 

  

  

  
  

      

Cop Au Nr 

C+ 1(50) | (46) 1(-) 
f-) |(i) iC) 

P (49) [( 49) | C-) 
(64 |¢51) 122) 

S$ T¢2a) TOsn [cry 
(29 {(38)_| 672)     
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DIADA 12 

  

  

  

  

            

Cop Au Nr 
c+ 1690) [C10 [¢-) 

Cy) |(-) 1G) 
Cc (67) |¢-) (-) 

() (-} f-) 
A 1673) |€27) 1{-) 

C) |G) It) 
P 1¢73) |€20) 4(-) 

(64) | (83) _| (48) 
S ]658) }(-) | (42) 

(12) |(-) 64a) | 
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DIADA 13 

  

  

  

  

    

Cop Au Nr 

C+ 1661) 1(39) |(-) 
C42) |) Ld) 

C186) [(-) 1-3 
(-) |) 1) 

A l(-) [G71 [¢-) 
() tt) IC) 

Po (25) | 75) | (-) 
(48) 1(84) |¢-) 

Ss (80) |{-) (13) 

(39 bt (8Q)           
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DIADA 14 

  

Co Au Ne 

C+ 192) |(-) J+) 
C18) {¢C-) tt) 

P [(69) 128) [C10 
(54) 164) 148 

S [C63)_ [C19) {C18) 
625) | (30) 1644) 

  

          92 

ib
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DIADA 15 

  

  
  

  

  

Cop Av 

C+ 1¢73) | (27) 

Cc) te) 
Pp (49) |¢51) 

59) 1674 
S$ [(66) |¢34) 

(33) _| (22)         
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