
Revista de Psicología, 42(2), 2024, pp. 800-843 (e-ISSN 2223-3733)

Interacción madre-bebé en el hogar. Un estudio de observación 
con bebés de 9 meses en situaciones de lectura y otras rutinas 

cotidianas
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Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación,  
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Una actividad muy valorada durante la primera infancia es la lectura compartida. Sin 
embargo, pocas investigaciones analizan las interacciones con libros ilustrados antes del año 
de vida. El objetivo de este trabajo es describir y comparar los estilos de interacción de madres 
y sus bebés de 9 meses en el hogar en situaciones de lectura y rutinas cotidianas. Se filmaron 
y analizaron una rutina cotidiana (baño, juego o comida) y un momento de lectura com-
partida. Los resultados muestran que las madres presentan un estilo más dialógico durante 
la lectura y más directivo durante las actividades cotidianas. Los bebés realizan mayormente 
acciones manipulativas sobre los libros. Ante intervenciones maternas los pequeños res-
ponden de manera más contingente y convencional. Los resultados muestran que las madres 
tienen un rol significativo al estructurar las experiencias de lectura durante el primer año de 
vida, apoyando la recomendación de incrementar la lectura a edades tempranas. 
Palabras clave: interacción madre-bebé, lectura compartida, rutinas en el hogar, desarrollo 
simbólico temprano, estudio de observación

Mother-baby interaction at home. An observational study with 9-month-old babies in 
reading situations and other daily routines
Shared book reading is a very common activity during early childhood. However, few researches 
analyze reading sessions with babies under one-year of age. This study aims to describe and 
compare mothers’ interaction styles with their 9-month-old babies during reading and daily 
routines at home (such as bathing, playing, or feeding). Findings show that mothers tend to 
adopt a more dialogical style during reading and a more direct approach during day-to-day 
activities. Babies mostly perform manipulative actions on books. In response to maternal 
interventions, infants respond in a more contingent and conventional way. Results suggest 
that mothers play a significant role in structuring shared reading experiences within the first 
year of life, supporting the recommendation to increase reading at early ages. 
Keywords: mother-baby interaction, shared reading, routines at home, early symbolic devel-
opment, observational study
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Interação mãe-bebê em casa. Um estudo observacional com bebês de 9 meses em situa-
ções de leitura e outras rotinas diárias
Uma atividade altamente valorizada durante a primeira infância é a leitura compartilhada. 
No entanto, poucas pesquisas analisam as interações com livros ilustrados antes do primeiro 
ano de vida. O objetivo deste trabalho é descrever e comparar os estilos de interação entre 
mães e seus bebês de 9 meses em casa em situações de leitura e rotinas diárias. Rotinas diárias 
(banho, brincadeira ou refeição) e um momento de leitura compartilhada foram filmados e 
analisados. Os resultados mostram que as mães apresentam um estilo mais dialógico durante 
a leitura e mais diretivo durante as atividades cotidianas. Os bebês geralmente realizam ações 
manipulativas nos livros. Diante das intervenções maternas, os pequenos respondem de 
maneira mais contingente e convencional. Os resultados demonstram que as mães desempe-
nham um papel significativo na estruturação das experiências de leitura durante o primeiro 
ano de vida, apoiando a recomendação de aumentar a leitura em idades precoces.
Palavras-chave: interação mãe-bebê, leitura compartilhada, rotinas em casa, desenvolvi-
mento simbólico precoce, estudo de observação

Interaction mère-bébé à la maison. Une étude observationnelle avec des bébés de 9 
mois dans des situations de lecture et d’autres routines quotidiennes
Bien que la lecture partagée soit une activité très courante pendant l’enfance, peu de 
recherches analysent les interactions avec des livres chez les bébés de moins d’un an. L’objectif 
de ce travail est de décrire et de comparer les styles d’interaction des mères et leurs bébés de 
9 mois à la maison dans des situations de lecture et de routines quotidiennes. Une routine 
quotidienne (bain, jeu ou repas) et un moment de lecture partagée ont été filmés et analysés. 
Les résultats montrent que les mères présentent un style plus dialogique pendant la lecture 
et plus directif pendant les activités quotidiennes. Les bébés réalisent principalement des 
actions de manipulation sur les livres. Face aux interventions maternelles, les petits répond 
de manière plus contingente et conventionnelle. Les résultats montrent que les mères jouent 
un rôle significatif dans la structuration des expériences de lecture au cours de la première 
année de vie, ce qui soutient la recommandation d’augmenter la lecture à un âge précoce.
Mots-clés: interaction mère-bébé, lecture partagée, routines à la maison, développement 
symbolique précoce, étude d’observation 
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La lectura compartida ha mostrado tener un impacto muy posi-
tivo en el desarrollo cognitivo, del lenguaje y la comunicación (e.g. 
Caravolas et al., 2019; Chan, 2022; Groling, 2020; Groling et al., 2020; 
Hjetland et al., 2019; Ho et al., 2023; Leech et al., 2022; Muhinyi & 
Rowe, 2019; Snow & Goldfield, 1983). Pero, ¿cuáles son las caracterís-
ticas distintivas de las interacciones con libros ilustrados antes del año 
de vida? ¿Los intercambios con libros ilustrados son diferentes a los que 
presentan otras actividades cotidianas? ¿Esta especificidad, si la hubiere, 
se encuentra ya a edades tempranas? 

El objetivo de este artículo consiste en describir y comparar los 
estilos de interacción de madres y sus bebés de 9 meses de edad en 
contextos de lectura de libros ilustrados y en actividades cotidianas en 
el hogar, a fin de conocer si los formatos de interacción con libros ilus-
trados son específicos y están ya definidos a edades tempranas.

La importancia de los formatos en el desarrollo temprano.  
La especificidad de la lectura compartida

Desde una perspectiva sociocultural se ha destacado la importancia 
de la interacción social en el desarrollo cognitivo temprano (e.g Rogoff, 
1990; Vygotsky, 1978; Wood et al., 1976). Según Bruner (1975) los 
cuidadores establecen con los/as niños/as rutinas específicas con un 
encuadre particular a las que llamó formatos. Se ha destacado que una 
mayor participación de los adultos en las actividades cotidianas de los 
bebés, especialmente intervenciones multimodales (hablar, gesticular, 
manipular objetos, etc.), beneficia acciones más complejas y sostenidas 
por parte de las/os pequeñas/as hacia los objetos presentes en el entorno 
(e.g Deák et al., 2018; Suárez-Rivera et al., 2022).

En las interacciones con bebés y niños/as los adultos planifican 
las rutinas y los/as guían a para que presenten actitudes y conductas 
esperadas para ese tipo de actividades (Mehus, 2011; Rossmanith et al., 
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2014). La reiteración de esos intercambios posibilita que las rutinas sean 
más predecibles, lo que se acompaña con una mayor y más pertinente 
participación de los/as pequeños/as (e.g. Moll et  al., 2021; Rivière, 
2003; Rohlfing et al., 2016; Rossmanith et al., 2014; Tomasello, 2019).

Desde los 3 a los 6 meses de edad los bebés comienzan a mos-
trar conductas como seguir la mirada de otro, girar la cabeza y señalar 
(Mundy & Sigman, 2006; Scaife & Bruner, 1975), esto propicia el 
establecimiento de episodios de atención conjunta que se consolidan 
hacia los 9 meses (e.g. Baldwin, 1991, 1993; Gabouer & Bortfeld, 
2021; Siposova & Carpenter, 2018). La atención conjunta se logra 
cuando dos personas se orientan hacia el mismo referente, por lo 
tanto durante el primer año de vida los adultos y los/as pequeños/as 
suelen comenzar a congregarse alrededor de los libros compartiendo 
rutinas de lectura (e.g Lamme & Packer, 1986; Liszkowski et al., 2007; 
Rossmanith et al., 2014).

Hay diversos tipos de formatos, como hora de comer, baño, juego, 
lectura compartida. La lectura compartida ha sido señalada como un 
tipo de interacción que cuenta con una estructura particular, diferente 
a otras rutinas, que permite al niño/a participar en episodios de aten-
ción conjunta y en intercambios dialógicos mucho antes de poder 
hablar de manera fluida (e.g. DeLoache & Peralta de Mendoza, 1987; 
Fletcher  et  al., 2008; Ninio & Bruner, 1978; Rohlfing et  al., 2016; 
Rossmanith et al., 2014; Snow & Goldfield, 1983). 

En los momentos de lectura las madres y los padres utilizan más 
variedad de vocabulario, nombran más objetos, y utilizan un lenguaje 
dirigido al bebé más complejo que en el juego y la hora de comer (e.g. 
Dowdal et al., 2020; Massaro, 2015; Montag, 2019; Poulin-Dubois et al., 
1995; Sosa, 2016). Se ha establecido un vínculo entre la complejidad 
del lenguaje al que el bebé y niño/a son expuestos y su posterior com-
prensión y producción de frases (e.g. Clark, 2003; Diessel & Tomasello, 
2000; Huttenlocher et al., 2002; Montag & MacDonald, 2015). 

Por otro lado, en la lectura compartida los adultos presentan 
información que va más allá del contexto inmediato propiciando un 
distanciamiento cognitivo y el desarrollo representacional, atraen la 
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atención de los/as pequeños/as con señalamientos y realizan diversos 
tipos de preguntas (e.g. González, 1997; Ho et al., 2023; Lonigan & 
Whitehurst, 1998; Muhinyi & Rowe, 2019; Reese, 1995; Salsa & 
Peralta, 2009; Sigel, 1997). No obstante, para que la interacción tenga 
un impacto positivo en el desarrollo cognitivo y lingüístico el adulto 
tiene que calibrar sus intercambios y ajustarlos al niño/a (e.g. Ateş-Şen 
& Küntay, 2015; DeLoache & Peralta de Mendoza, 1987; Fletcher & 
Reese, 2005; Heller & Rohlfing, 2017; Peralta, 1995; Rogoff, 1990).

En este sentido, en un estudio clásico Ninio y Bruner (1978) 
encontraron que en interacciones con libros ilustrados la madre 
nombra los elementos que aparecen representados en las imágenes solo 
si piensa que el niño no los nombrará, ya sea porque aún no conoce la 
palabra, o porque no está atento. Además, es usual que el adulto retroa-
limente los aportes de los/as pequeños/as en el momento de las interac-
ciones (DeLoache & Peralta de Mendoza, 1987; Peralta, 1995; Salsa & 
Peralta, 2009), estas retroalimentaciones son más frecuentes en la lec-
tura compartida que en el juego o las comidas (Crain-Thoreson et al., 
2001; Hoff-Ginsberg, 1991).

Por otro lado, los libros para bebés diseñados con imágenes que 
representan elementos simples y sin texturas los hacen ideales para el 
desarrollo del vocabulario (Murray & Egan, 2014; Shinskey, 2021). 
Cuando los libros tienen texto impreso los adultos tienden a ignorarlo 
focalizando solo en las figuras representadas (e.g. DeBaryshe, 1993; 
Peralta, 1995; Salsa & Peralta, 2009). Por otro lado, las estrategias que 
se despliegan con bebés suelen ser de baja demanda, como nombrar 
objetos y señalar. A medida que crecen los/as niños/as, los adultos 
comienzan a utilizar estrategias más demandantes, como preguntar 
sobre hechos pasados y futuros (e.g. Heath, 1983; Ho et  al., 2023; 
Ninio & Bruner, 1978; Sénéchal et al., 1995; Van Kleeck et al., 1997). 

Interacción con libros ilustrados antes del año de vida

La lectura compartida de libros impresos sigue siendo hoy en 
día una práctica muy valorada tanto por investigadores en desarrollo 
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cognitivo, madres, padres y docentes (e.g. Brown et  al., 2022; Egan 
et al., 2021; Egan et al., 2022; Karrass et al., 2003; Leech et al., 2022; 
Mareovich & Peralta, 2017; Muhinyi & Rowe, 2019; Salley et  al., 
2022). Si bien, actualmente ha aumentado el uso de pantallas, incre-
mentando la utilización de libros digitales, tanto en niños/as como en 
adultos, investigaciones actuales subrayan que el uso de libros impresos 
supone el despliegue de estrategias sensorio-motrices, lingüísticas 
y cognitivas específicas (Eggleston et  al., 2022; Furenes et  al., 2021; 
Schilhab et al., 2018).

El modo de vinculación de los bebés con los libros impresos 
cambia cualitativamente cerca del año de vida. Si bien la exploración 
física de las imágenes es común en niños de 9 meses de edad, este 
fenómeno comienza a decrecer alrededor de los 10 meses, hasta casi 
desaparecer a los 19 meses de edad. Los/as niños/as paulatinamente 
comienzan a apreciar que las imágenes representan un objeto real y 
en lugar de manipularlas, las señalan, las nombran. Así acciones como 
tirar, morder y agarrar el libro se reemplazan por conductas de lectura 
convencionales como pasar página, vocalizar y señalar las imágenes 
(e.g DeLoache, et  al., 2003; Lamme & Packer, 1986; Rodríguez & 
Moreno-Llanos, 2020; Rossmanith et  al., 2014). También cerca del 
año de vida los bebés comienzan a mostrar un afecto positivo hacia la 
actividad de lectura de libros, a través de conductas como sonreír y reír 
(Lamme & Packer, 1986; Rossmanith et al., 2014). 

Rodríguez y Moreno-Llanos (2020) estudiaron la interacción 
adulto-bebé con libros ilustrados en una institución educativa. Las 
autoras señalaron que bebés de entre 8 y 17 meses realizaban acciones 
intencionales y usaban convencionalmente los libros. En otro estudio 
Contin y Garrido (2020) destacaron que bebés de entre 5 y 13 meses 
sostenían la atención en situaciones de lectura por un periodo de 2 a 
4 minutos. En esta línea, se ha resaltado la importancia de establecer 
rutinas tempranas de lectura para propiciar el desarrollo del uso con-
vencional y simbólicos de los libros impresos (e.g Cárdenas, et  al., 
2020; Dickinson, et al., 2012; Ganea et al., 2008; Sierschynski et al., 
2014; Torr, 2020).
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Las madres, por su parte, interpretan una amplia gama de acciones 
y vocalizaciones del bebé como respuestas a sus intervenciones otor-
gándoles un contenido inteligible (Trevarthen, 1974; Snow, 1977). 
Es decir, atribuyen una intención comunicativa a las acciones del bebé 
(Rivière, 2003) es de allí la importancia de estructurar estos intercam-
bios en formatos específicos y repetidos (Bruner 1975). Si bien, Ninio 
y Bruner (1978) encontraron que las intervenciones de la madre, inte-
ractuando con su hijo de 11 meses de edad, fueron limitadas, usando 
mayormente expresiones para llamar la atención del bebé, otras inves-
tigaciones destacan que las madres responden a los comportamientos 
y actos comunicativos durante la lectura de libros utilizando estrate-
gias variadas como etiquetar, cuestionar y señalar las imágenes (e.g 
Rossmanith et al., 2014; Sénéchal et al., 1995). Esto indicaría que la 
madre tiene presente la estructura del formato específico, lectura de 
libros, y en función de esta estructura guía la interacción.

En un estudio reciente utilizando tecnologías de seguimiento de 
miradas, Zhang y colaboradores (2022) observaron que los bebés y 
niños/as muy pequeños no necesariamente dirigen su atención hacia 
los objetos que las madres y padres nombran en las sesiones de lectura, 
resultando crucial que estas verbalizaciones se acompañen con estrate-
gias como señalamientos, miradas y gestos para dirigir la atención de los 
pequeños. Por su parte, Ho y colaboradores (2023), en un estudio reali-
zado en el laboratorio, encontraron que las madres despliegan diversas 
estrategias comportamentales y lingüísticas para guiar a sus bebés de 6, 
9 y 12 meses durante lectura compartida. 

En suma, las rutinas de lectura permiten a bebés preverbales la 
exposición a la letra impresa, la orientación de los libros y su trata-
miento convencional. Reportes maternos y paternos indican que los 
bebés están expuestos a libros antes del año de vida (e.g Brown et al., 
2017; Ho et al., 2023; Mareovich & Peralta, 2017; O’Farrelly et al., 
2018). Sin embargo, tener libros en casa no garantiza de por sí una 
situación enriquecedora porque los bebés y niños/as pueden tratarlos 
como juguetes para manipular, lo que puede oscurecer su estatus sim-
bólico (DeLoache et al., 2003; Sierschynski et al., 2014; Torr, 2020). 
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Es crucial que un lector acompañe a las y los/as pequeños/as en el 
encuentro con los libros (Ganea et  al., 2008; Hoffman & Cassano, 
2013; Zittoun, 2009). 

El presente estudio 

La interacción materno-infantil con libros ilustrados ha sido 
ampliamente investigada. Sin embargo, la mayoría de los trabajos se 
focalizaron en interacciones con niños/as preescolares, siendo escasos 
los estudios que exploran la dinámica estos formatos antes y durante el 
primer año de vida (e.g. Chang et al., 2022; Ho et al., 2023; Kucirkova 
et  al., 2018; Leech et  al., 2022; Muhinyi & Rowe, 2019; Ninio & 
Bruner, 1978; Senzaki & Shimizu, 2020). 

Por otro lado, actualmente se han incrementado las investiga-
ciones que exploran la práctica de lectura con e-books (e.g Eggeston 
et  al., 2022; Raynaudo & Peralta, 2019; Revencu & Csibra, 2021; 
Troseth et al., 2019; Strouse et al., 2023). Sin embargo, diversas aso-
ciaciones desaconsejan el uso de pantallas durante los primeros años de 
vida (American Association of Pediatrics [AAP], 2022; Organización 
Panamericana de la Salud [OPS], 2019; Rideout & Robb, 2020; 
Sociedad Argentina de Pediatría [SAP], 2020). Para promover la lec-
tura compartida durante el primer año de vida es crucial realizar inves-
tigaciones que contribuyan a conocer las características y beneficios de 
la lectura conjunta con libros impresos en la infancia temprana y que 
destaquen su especificidad y potencialidad frente a otro tipo de for-
matos de interacción.

El objetivo de este artículo consiste en describir y comparar los 
estilos de interacción de madres y sus bebés de 9 meses de edad en con-
textos de lectura de libros ilustrados y en actividades cotidianas (juego, 
baño y comida) en el hogar, a fin de conocer si los formatos de interac-
ción con libros ilustrados están ya definidos a edades tempranas.
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Método

Con el fin de explorar la dinámica y las características de las inte-
racciones materno-infantiles en los hogares analizamos 10  interacciones 
con libros y 10 interacciones cotidianas. Las interacciones fueron regis-
tradas en video por 11 madres en el hogar. Nueve madres grabaron 
tanto interacciones cotidianas como interacciones con libros ilustrados. 
En cuanto a las dos restantes, una proporcionó solo la interacción con 
libros y la otra la interacción cotidiana (en este caso baño). En todos los 
casos analizamos las acciones y verbalizaciones de la mamá y del infante.

Participantes 

Participaron 11 díadas compuestas por mamás y sus infantes (5 
niñas y 6 niños) de 9 meses al momento de la grabación de las inte-
racciones (9 meses +/- una semanas). Todas las familias vivían en zonas 
urbanas en la provincia de Santa Fe, Argentina. Diez de las 11 madres 
declararon ser las cuidadoras principales de sus hijas/os, una de ellas 
señaló que las tareas de cuidado eran compartidas equitativamente con 
su pareja. Diez de las 11 familias se componían de madre, padre y bebé. 
Una de las madres tenía, además de la participante del estudio, una hija 
de 3 años de edad.

Antes de comenzar, presentamos a las madres la investigación y les 
explicamos el procedimiento. Les aclaramos que las filmaciones serían 
utilizadas solamente para la investigación, no se divulgarían las escenas 
y solo se utilizarían imágenes ilustrativas en publicaciones y eventos 
científicos con permiso previo de las familias y sin mostrar el rostro de 
los/as pequeños/as. Las madres y padres otorgaron su consentimiento 
para realizar las filmaciones y su posterior análisis.
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Tabla 1
Características de las madres que participaron en el estudio

Madre Edad Formación
Cantidad de hijos
(al momento de la 

investigación)
Ocupación

1 38 años Universitaria 1 Trabajo parcial

2 34 años Universitaria 1 Trabajo tiempo 
completo

3 35 años Universitaria en 
curso

1 Trabajo parcial

4 34 años Universitaria en 
curso

1 Trabajo parcial

5 34 años Universitaria 1 Trabajo parcial

6 34 años Universitaria en 
curso

2 Trabajo parcial

7 27 años Secundaria 1 Ama de casa

8 33 años Universitaria 1 Trabajo parcial

9 36 años Universitaria 1 Trabajo Parcial

10 30 años Secundaria 1 Ama de casa

11 33 años Universitaria 1 Trabajo parcial

Procedimiento 

En las interacciones con libros ilustrados se utilizaron dos sets 
de seis libros infantiles disponibles comercialmente. Los libros fueron 
seleccionados por resultar apropiados a los fines de la investigación 
y poseer una estructura similar en contenido y forma (ver figura 1). 
Algunos libros consistían en imágenes sin texto, otros presentaban his-
torias con imágenes y textos escritos breves. 

Las interacciones cotidianas fueron realizadas con objetos que 
se encontraban en el hogar, seleccionados espontáneamente por las 
mamás y sus bebés. 
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Figura 1. Set de libros utilizados en las interacciones con libros ilustrados

Contactamos a las familias unas semanas antes de que sus bebés 
cumplieran los 9 meses de edad. Entregamos a las madres los materiales 
(caja de libros) y le pedimos que filme dos interacciones con su bebé. 
Una interacción con libros y una rutina cotidiana seleccionada por la 
madre (almuerzo, cena, juego, baño, etc.). Las interacciones fueron 
registradas en el hogar en el contexto cotidiano, lo que propició un 
entorno ecológico (ver Figura 2). Luego las madres entregaron las gra-
baciones al equipo de investigación para su transcripción, codificación 
y análisis. Se les entregaba a las madres las siguientes instrucciones:

La participación del estudio consiste en la realización de dos videos.

• Una filmación de una situación de lectura compartida entre 
mamá y bebé utilizando los libros provistos por las  investigadoras. 
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La propuesta es que utilicen los libros como gusten, no hay 
ninguna consigna específica. 

• Una filmación de una actividad cotidiana que realicen la mamá 
y el bebé (hora de comer, baño, juego, etc.). La idea es que 
registren una actividad habitual en su rutina. 

Para realizar las filmaciones podrán utilizar cualquier dispositivo 
que tengan en el hogar (teléfonos, cámaras de fotos, tablets). Si no 
cuentan con ningún dispositivo de filmación les haremos llegar una 
cámara filmadora. 

Es importante que las actividades duren entre 4 y 15 minutos 
cada una, que solo la madre participe en la interacción, que la cámara 
enfoque al bebé y a la madre y que el sonido sea claro.”

Figura 2. Ejemplos de interacciona maternos infantiles con libros y 
rutina cotidiana
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En suma, las interacciones se realizaban en el contexto cotidiano 
del hogar. En el momento de la filmación se encontraba solo la madre 
y el bebé. En algunos casos el padre estaba presente en el hogar pero 
no participaba de la interacción. En ambos tipos de interacciones las 
madres utilizaron distintos dispositivos para registrar videos como 
cámaras de fotos, filmadoras, tablets y teléfonos celulares. Las interac-
ciones tuvieron una duración variable entre 4 y 14 minutos. 

Análisis de la información

Sistema de codificación. Las 20 interacciones fueron transcritas. 
Luego, analizamos 10 interacciones con libros ilustrados en su con-
junto, que tuvieron una duración total de 87 minutos 22 segundos de 
grabación y 10 rutinas cotidianas (2 rutinas de juego, 5 de baño y 3 de 
comida) de una duración total de 84 minutos 55 segundos de graba-
ción. Se codificaron todas las vocalizaciones y acciones de las madres y 
sus bebés pertinentes a las interacciones con libros y cotidianas.

Las transcripciones fueron fragmentadas en unidades de sentido. 
Para realizar esta tarea tomamos como guía estudios previos (Castellaro 
& Roselli, 2019; Roselli, 2016) que consideran a las unidades como el 
elemento más simple aportado por un sujeto durante la interacción. En 
este caso cada unidad correspondió a una acción, emisión de habla o 
vocalización de la madre o del niño/a sin interrupciones. Si se obser-
vaba una acción de la madre, luego una breve pausa seguida de una 
vocalización de la madre, se registraban dos unidades. Si, por el con-
trario, una acción de la mamá es acompañada o continuada sin inte-
rrupción temporal por una vocalización u otra acción, se considerada 
como una unidad. 

Se codificaron un total de 2850 unidades (1593 realizadas por las 
mamás y 1257 realizadas por los bebés). Se construyeron categorías 
excluyentes de análisis para clasificar los episodios de la mamá (ver 
Tabla 2) y de los bebés (ver Tabla 3). Las categorías fueron elaboradas 
de manera inductiva, observando los videos, tomando como referencia 
estudios previos (DeLoache & Peralta de Mendoza, 1987; Peralta, 
1995, 1997). 
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Tabla 2
Variables utilizadas para categorizar las unidades de análisis maternas

Variables Dimensiones Indicadores

Atención 
Expresiones verbales 
y/o no verbales 
tendientes a orientar 
o sostener la atención 
del bebé hacia los 
materiales (libro 
u objetos de la 
interacción).

Verbal (AV). Alude 
verbalmente a los materiales 
involucrados en la interacción 

“Miraaaaa este”//“hoooo 
que lindoooo perro”. 

No verbal (ANV). Realiza 
acciones sobre los materiales

Mueve enérgicamente el 
libro frente al bebé

Verbal + No verbal (AV+NV). 
Realiza vocalizaciones y 
acompañadas de acciones 

“Mira”, señala el plato.// 
“purecitoooo”…, mientras 
da de comer.

Guía 
Dirige y organiza la 
actividad mediante 
verbalizaciones o 
acciones.

Verbal (GV). Dirige y 
organiza la interacción 
verbalmente.

Tenés que abrirlo así”// 
“pone ahí, esto acá” 
//“ahora vamos a comer” 

No verbal (GNV). Realiza 
acciones tendientes a organizar 
o dirigir la interacción. 

Sostiene el libro en la 
posición correcta.// 
Coloca la pieza de juego 
de encastre //Da de comer 
al bebé.

Verbal + No verbal (GV+NV). 
Organiza y dirige verbalmente 
acompañando con acciones 

“Lo tenés que poner 
acá” mientras lo pone en 
el lugar. // “A ver este” 
mientras da vuelta una 
página.

Nombrar 
Nombra personajes, 
figuras u objetos 
presentes en la 
interacción y/o alude 
a ellos con acciones.

Nombrar (N). Nombra, sin 
otro tipo de acción. 

“Una pelota”// “Una flor”

Nombrar verbal + acción 
No verbal (N+NV). 
Acompaña verbalizaciones con 
señalamientos.

“La cuchara, esa es una 
cuchara”, señalando.
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Variables Dimensiones Indicadores

Preguntar Formula 
preguntas durante 
la interacción 
acompañadas o no 
con acciones

Preguntar (P). Pregunta al 
bebé.

¿Te gusta el 
librito?//¿vamos a elegir 
unor? 

Preguntar + acción No 
verbal (P+NV). Formula 
preguntas acompañadas de 
señalamientos.

¿Qué es esto? (señala el 
libro) // ¿Querés que 
miremos este? (colocando 
el libro frente al bebé).

Describir 
Refiere a las 
propiedades de los 
materiales en base 
a su forma, color o 
función

Perceptual (DP). Presenta 
verbalmente las propiedades 
de los materiales utilizados 

“Es rojo”//”Se prende la 
luz”

Perceptual + No verbal 
(DP+NV). Alude verbalmente 
a propiedades de los materiales 
acompañando con acciones o 
señalamientos.

“Este es el dibujo de 
una silla”, mientras 
señala//”Tiene alas para 
volar” mientras mueve un 
juguete.

Representacional (DR). Lee el 
libro. Describe propiedades de 
los objetos no presentes en la 
interacción o no observables. 
Alude a hechos pasados o 
futuros.

“Hola soy Raúl el 
monstruito azul” 
(leyendo)// “Tiene cubos 
como los que usas vos”

Representacional + No 
verbal (DR+NV). Lee 
mientras señala. Representa 
con acciones propiedades 
de objetos aludiendo a 
características no presentes 
o no observables. Realiza 
acciones simbólicas con los 
materiales.

Levanta el unicornio 
simulando un vuelo, 
“ahhh, vuela”// “Pepo se 
divierte” (lee) mientras 
señala.
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Variables Dimensiones Indicadores

Feedback 
Intervenciones 
destinadas evaluar las 
acciones de los bebés 
como correctas o 
incorrectas

Aprobación Verbal (FAV). 
Utiliza solo verbalizaciones 
evaluando la acción del bebé 
como correcta o pertinente. 
También, imitación verbal.

“¡Muy bien!”//“¡así se 
hace!”// “Ete” (imitando 
al bebé).

Aprobación no Verbal 
(FANV). Utiliza señalamientos 
o demostraciones evaluando la 
acción del bebé como correcta 
o pertinente. También, 
imitación no verbal.

El bebé toma el libro 
que tiene la madre y ella 
lo suelta permitiéndole 
tomarlo.//Sonríe al bebé// 
El bebé da vuelta una 
página, la mamá da vuelta 
la siguiente. 

Aprobación Verbal + 
no Verbal (FAV+NV). 
Utiliza verbalizaciones 
y señalamientos o 
demostraciones evaluando la 
acción del bebé como correcta 
o pertinente. 

“Sí, así se come” mientras 
suelta la cuchara que 
tomó el bebé. //”Qué 
lindo ese a ver” Toma el 
libro que tiene el bebé en 
las manos y lo abre.

Negación Verbal (FNV). 
Utiliza verbalizaciones 
para evaluar la acción del 
bebé como incorrecta o no 
pertinente. 

“¡No así no, lo vas a 
romper!// “No, a la boca 
no” 

Negación no Verbal 
(FNNV). Utiliza 
acciones (señalamientos, 
demostraciones) para evaluar 
la acción del bebé como 
incorrecta o no pertinente. 

La madre cambia la 
orientación del libro 
que tiene el bebé en sus 
manos// La madre saca el 
libro que el bebé agita en 
sus manos. 

Negación Verbal + no 
Verbal (FNV+NV). 
Utiliza verbalizaciones y 
acciones (señalamientos, 
demostraciones) para evaluar 
la acción del bebé como 
incorrecta o no pertinente. 

“No, no” Mientras 
sostiene a la bebé para que 
no se pare// “Mirá así” 
mientras le saca el libro 
de las manos y lo pone en 
posición correcta 
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Tabla 3
Variables utilizadas para categorizar los episodios del niño

Variables Dimensiones

Vocalizaciones
Gorjeos o balbuceos, risas o 
llantos durante la interacción. 

En Respuesta (VR). Producidas en respuesta 
a una acción o verbalización de la madre. 

Espontáneas (VE). Producidas sin 
intervención de acciones o verbalizaciones de 
la madre.

Acciones
Movimientos diversos durante la 
interacción. 

En Respuesta (AR). Realizadas en respuesta a 
una acción o verbalización de la madre. 

Espontáneas (AE). Realizados por sí mismo, 
sin intervención de acciones o verbalizaciones 
de la madre.

Acciones + Vocalizaciones
Gorjeos o balbuceos diversos, 
risas o llantos durante la 
interacción acompañados de 
movimientos.

Acciones + Vocalizaciones en Respuesta 
(A+VR). Vocalizaciones y movimientos 
producidos en respuesta a una acción o 
verbalización de la madre. 

Acciones + Vocalizaciones Espontáneas 
A+VE). Vocalizaciones y movimientos 
producidos sin intervención de acciones o 
verbalizaciones de la madre.

Dos investigadoras codificaron el total de las interacciones obte-
niendo una alta concordancia tanto en los episodios concernientes a las 
acciones y vocalizaciones de la madre (Kappa ≥ .90) como a los episo-
dios relativos a las acciones y vocalizaciones de los bebés (Kappa ≥ .95).

Las categorías detalladas en el punto anterior (Ver Tabla 2 y 
Tabla 3) constituyeron las variables dependientes del análisis, mientras 
que la variable independiente consistió en el tipo de actividad en la 
que se despliegan las diversas intervenciones de las madres y los bebés: 
rutinas cotidianas o interacciones con libros ilustrados. Se realizaron 
los análisis sobre un N de 1257 intervenciones de los bebés y un N de 
1594 intervenciones de las madres.
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Primero, analizamos por separado las intervenciones maternas y 
las de los/as bebés. Se compararon las intervenciones de los partici-
pantes por tipo de interacción a partir de la prueba X2. Por último, 
se realizaron pruebas de proporciones Z para determinar las categorías 
que presentaron diferencias significativas por tipo de interacción.

Luego, realizamos análisis de correlación utilizando el coeficiente 
de Spearman para conocer la vinculación entre las acciones y las ver-
balizaciones de las madres con las acciones y las vocalizaciones de los 
bebés al interior de cada tipo de rutina. 

Resultados

Comparación de acciones y vocalizaciones de los bebés por tipo de 
actividad

Analizamos 1257 unidades de bebés (753 de libros y 504 de 
rutinas cotidianas). La Tabla 4 ilustra la distribución de cada categoría 
por tipo de rutina.

Tabla 4
Distribución de las acciones y vocalizaciones de los bebés por tipo de actividad

Tipo de rutina

Libros Cotidiana

VR 10 46*

VE 44 75*

AR 140* 102

AE 478* 179

A+VR 13 48*

A+VE 68 54

Total 753 504

Nota. *p < .05. Prueba de proporciones Z. VR (Vocalizaciones en Respuesta)/VE (Vocalizaciones 
Espontáneas/AR (Acciones en Respuesta)/ Acciones Espontáneas (AE)/ Acciones + Vocalizaciones 
en Respuesta (A+VR)/Acciones + Vocalizaciones Espontáneas (A+VE)
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Encontramos diferencias en la distribución de las categorías por 
tipo de actividad (X2 (6, N = 1259) = 152.98; p < .00). La prueba 
de proporciones Z señaló diferencias significativas en las categorías 
vocalizaciones respondientes (VR), vocalizaciones espontáneas (VE), 
acciones respondientes (AR), acciones espontáneas (AE) y acciones + 
vocalizaciones respondientes (A+VR) (p< .05). 

Los resultados muestran que en las rutinas cotidianas fueron más 
frecuentes las vocalizaciones, ya sean respondientes o espontáneas. Las 
acciones acompañadas de vocalizaciones respondientes también pre-
sentaron una frecuencia significativamente mayor en las interacciones 
cotidianas que en las interacciones con libros.

Durante las rutinas con libros, por el contrario, los bebés desple-
garon mayormente acciones espontáneas y acciones respondientes. 
De  hecho el 63% (478) de las intervenciones de los bebés fueron 
acciones espontáneas. En un análisis descriptivo de estas acciones 
espontáneas, las agrupamos en tres tipos: 1- acciones manipulativas 
como tirar, morder, agitar, meterse el libro en la boca, abrir y cerrar el 
libro; 2- acciones de tipo convencional, como pasar página, señalar el 
libro y tomar el libro en posición de lectura; 3-acciones no dirigidas 
hacia los libros. La mayoría de las acciones dentro fueron de tipo mani-
pulativo (359.75%) y solo en un pequeño porcentaje de tipo conven-
cional (86.18%). Las acciones que se agruparon en la tercera categoría 
representaron mínimo (33.7%). 

Comparación de acciones y verbalizaciones de la madre por tipo de 
actividad

Analizamos 1593 unidades (853 de rutinas libros y 740 de rutinas 
cotidianas) que corresponden a las intervenciones de las madres en las 
interacciones. La tabla 5 muestra la distribución de la frecuencia de 
cada categoría por tipo de rutina. 
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Tabla 5
Distribución de frecuencias de las acciones y vocalizaciones 
de los bebés por tipo de actividad

Tipo de rutina

Libros Cotidiana

AV 69* 29
ANV 3 5
AV+NV 75 58
GV 14 12
GNV 76 108*
GV+NV 64 85
N 53* 8
N+NV 41 42
P 78 76
P+NV 23 21
DP 42 26
DP+NV 26* 8
DR 83* 15
DR+NV 30 42*
FAV 45 51
FANV 3 11*
FAV+NV 24 62*
FNV 27 13
FNNV 17 12
FNV+NV 60 56
Total 853 740

Nota. *p < .05. Prueba de proporciones Z. Atención Verbal (AV)/ Atención No Verbal (ANV)/ 
Atención Verbal + No Verbal (AV+NV)/ Guía Verbal (GV)/ Guía No Verbal (GNV)/ Guía Verbal 
+ No Verbal (GV+NV)/ Nombrar (N)/ Nombrar + acción No Verbal (N+NV)/ Preguntar (P)/ 
Preguntar + acción No Verbal (P+NV)/ Descripción Perceptual (DP)/ Descripción Perceptual + 
acción no Verbal (DP+NV)/ Descripción Representacional (DR)/ Descripción Representacional 
+ acción No Verbal (DR+NV)/ Feedbak de Aprobación Verbal (FAV)/ Feedback de Aprobación 
No Verbal (FANV)/ Feedback de Aprobación Verbal + No Verbal (FAV+NV)/ Feedback de 
Negación Verbal (FNV)/ Feedback de Negación No Verbal (FNNV)/ Feedback de Negación 
Verbal + No Verbal (FNV+NV).
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Encontramos diferencias significativas en la distribución de las 
diversas categorías de análisis de las acciones y verbalizaciones de las 
madres por tipo de actividad (X 2 (20, N = 1598) = 145.26; p < .00). 
La prueba de proporciones Z señaló diferencias significativas en las 
categorías llamar la atención verbal (AV), guía no verbal (GNV), guía 
verbal + no verbal (GV+NV), nombre (N), descripción perceptual 
(DP), descripción representacional (DR), descripción representacional 
+ no verbal (DR+NV), Feedback de aprobación no verbal (FANV) y 
Feedback de aprobación verbal + no verbal (FAV+NV) (p< .05). 

Las mamás exhibieron un estilo más directivo en las rutinas coti-
dianas, desplegando más guías verbales y no verbales, y más feedback de 
aprobación. También utilizaron más descripciones representacionales 
verbales y no verbales que corresponden, como se señala en la descrip-
ción del sistema de categorías, a representar con acciones propiedades 
de objetos aludiendo a características no presentes o no observables, o 
a realizar acciones simbólicas con los materiales. 

Con respecto a las rutinas con libros, las madres utilizaron más 
verbalizaciones para llamar la atención de sus bebés a la actividad. 
También utilizaron más descripciones perceptuales verbales y no ver-
bales, que corresponden a descripciones de imágenes de los libros acom-
pañadas de señalamientos. La categoría con más frecuencia fueron las 
descripciones representacionales verbales. Esta categoría incluye tanto 
la lectura en voz alta como las alusiones a eventos pasados o a situa-
ciones futuras reflejando estrategias de distanciamiento. En este tipo de 
rutinas predominaron las situaciones de lectura, siendo el 67% de las 
intervenciones de esta categoría de este tipo. 

Correlaciones entre estilo materno e intervenciones del bebé por 
tipo de rutina

Para conocer la relación entre los estilos maternos y las acciones y 
vocalizaciones de los bebés dentro de cada tipo de rutina utilizamos el 
coeficiente de correlación de Spearman.
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La Tabla 6 muestra las correlaciones entre acciones y verbaliza-
ción de madres y bebés en las rutinas con libros. En las rutinas con 
libros las correlaciones indican que cuando aumentan los llamados de 
atención verbales (AV) y los llamados de atención verbales acompa-
ñados de acciones (AV+NV), aumentan las acciones y vocalizaciones 
respondientes (A+VR). Los llamados de atención verbales en com-
binación con los no verbales (AV+NV) también correlacionan con 
un aumento de las vocalizaciones respondientes (VR) del bebé. Las 
guías verbales y no verbales (GV+NV) también se acompañan de un 
aumento de acciones y vocalizaciones respondientes (A+VR). Nombrar 
(N) elementos que aparecen en el libro se acompaña con un aumento 
de la frecuencia de acciones respondientes (AR). Al aumentar las pre-
guntas (P) y las descripciones representaciones acompañadas de señala-
mientos (DR+NV), categoría en la que se incluye la lectura en voz alta, 
aumentan las vocalizaciones respondientes (VR) del bebé. Además, las 
correcciones verbales y no verbales (FNV+NV) también se acompañan 
con un aumento de acciones y vocalizaciones respondientes (A+VR). 
Estos resultados muestran una estructura de interacción con caracte-
rísticas dialógicas ya que señalan una correlación entre ciertas acciones 
de llamado de atención, guía, corrección y preguntas de las madres con 
respuestas por parte de los bebés (ya sea a partir de acciones o vocali-
zaciones). Es decir, que si bien la correlación no muestra secuencia, el 
mismo sistema de categoría señala que la acción o vocalización del bebé 
es contingente a una intervención materna.

Por otro lado, en la lectura compartida la emisión de vocaliza-
ciones espontáneas (VE) por parte de los bebés se acompañó con un 
aumento de la emisión de nombres acompañado de acciones (N+NV) 
por parte de las madres. Llamar la atención verbalmente (AV) así como 
corregir en forma no verbal (FNNV) se acompaña de un aumento de 
acciones y vocalizaciones espontáneas (A+VE) por parte de los bebés.  
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Tabla 6 
Correlación entre las acciones y verbalizaciones de las madres y las acciones 
y vocalizaciones de sus bebés en rutinas con libros ilustrados

Categorías de las 
mamás

Categorías de los bebés

VR VE AR AE A+VR A+VE

AV r= .217 r=.031 r=.202 r=.098 r=.701* r=.669*
ANV r= -.015 r= .464 r= .447 r= .277 r= -.064 r= -.022
AV+NV r= .700* r= .151 r= -.104 r= .067 r= .678* r= .368
GV r= .449 r= .128 r= .070 r= -.381 r= .495 r= .291
GNV r= .402 r= .135 r= .058 r= .116 r= .428 r= .324
GV+NV r= .432 r= .324 r= .151 r= .228 r= .639* r= .368
N r= -.359 r= -.079 r= .639* r= -.061 r= .045 r= .187
N+NV r= .035 r= .845** r= .599 r= -.129 r= .205 r= .502
P r= .710* r= .148 r= -.343 r= -.280 r= .610 r= .267
P+NV r= -.264 r= -.241 r= -.222 r= .436 r= .478 r= -.281
DP r= .166 r= .110 r= .281 r= -.006 r= -.610 r= -.337
DP+NV r= .064 r= -.272 r= .302 r= -.420 r= -.279 r= -.565
DR r= .252 r= -.275 r= -.181 r= .398 r= -.431 r= -.277
DR+NV r= .691* r= .514 r= .138 r= -.100 r= -.092 r= -.182
FAV r= .522 r= .136 r= -.160 r= .281 r= .499 r= .372
FANV r= -.086 r= .078 r= -.114 r= -.190 r= -.282 r= .115
FAV+NV r= .365 r= -.261 r= -.168 r= .481 r= .141 r= .223
FNV r= .516 r= -.110 r= .025 r= .208 r= .327 r= .212
FNNV r= .067 r= -.132 r= .156 r= .262 r= .508 r= .633*
FNV+NV r= .463 r= .429 r= .285 r= .141 r= .748* r= .498

Nota. *. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). **. La correlación es significativa al 
nivel 0,01 (bilateral). FILAS- Atención Verbal (AV)/ Atención No Verbal (ANV)/ Atención Verbal 
+ No Verbal (AV+NV)/ Guía Verbal (GV)/ Guía No Verbal (GNV)/ Guía Verbal + No Verbal 
(GV+NV)/ Nombrar (N)/ Nombrar + acción No Verbal (N+NV)/ Preguntar (P)/ Preguntar + 
acción No Verbal (P+NV)/ Descripción Perceptual (DP)/ Descripción Perceptual + acción no 
Verbal (DP+NV)/ Descripción Representacional (DR)/ Descripción Representacional + acción 
No Verbal (DR+NV)/ Feedback de Aprobación Verbal (FAV)/ Feedback de Aprobación No 
Verbal (FANV)/ Feedback de Aprobación Verbal + No Verbal (FAV+NV)/ Feedback de Negación 
Verbal (FNV)/ Feedback de Negación No Verbal (FNNV)/ Feedback de Negación Verbal + 
No Verbal (FNV+NV)// COLUMNAS- VR (Vocalizaciones en Respuesta)/VE (Vocalizaciones 
Espontáneas/AR (Acciones en Respuesta)/ Acciones Espontáneas (AE)/ Acciones + Vocalizaciones 
en Respuesta (A+VR)/Acciones + Vocalizaciones Espontáneas (A+VE)
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En cuanto a las rutinas cotidianas, la estructura de este tipo de 
interacciones parecería ser menos definida que la estructura de las inte-
racciones con libros ilustrados. El aumento de los llamados de atención 
verbales y no verbales (AV+NV) y las correcciones no verbal (FNV) 
correlacionan con el aumento de las acciones respondientes (AR) de 
los bebés. Es decir, si aumentan los llamados de atención de las madres 
también aumentan las acciones de los bebés dirigidas a la actividad 
compartida. Al aumentar vocalizaciones espontáneas (VE) aumentan 
también los llamados de atención verbal y no verbal (AV+NV) y las 
correcciones no verbales (FNNV). Las guías verbales (GV) y la acción 
de nombrar (N), por el contrario, se acompañan de un descenso de 
vocalizaciones respondientes acompañadas de acciones (A+VR). Estas 
correlaciones permiten percibir una estructura más directiva y menos 
dialógica. 

Sin embargo, algunas otras correlaciones pueden dar indicios del 
establecimiento de un intercambio dialogado entre madres y bebés. Por 
ejemplo, encontramos que los llamados de atención verbal y no verbal 
(AV+NV), las guías verbales y no verbales (GV+NV) y las correcciones 
verbales y no verbales (FNV+NV) de las madres correlacionan con la 
emisión de vocalizaciones respondientes (VR) por parte de los bebés. 
También las descripciones representacionales (DR), estrategia compleja 
ya que puede involucrar el distanciamiento cognitivo, correlacionan 
fuertemente con vocalizaciones respondientes (VR). Por último, las 
acciones espontáneas (AE) realizadas por los bebés se correlacionan con 
nombre acompañado de señalamiento (N+NV). 
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Tabla 7
Correlación entre las acciones y verbalizaciones de las madres y las acciones 
y vocalizaciones de sus bebés en rutinas cotidianas 

Categorías de 
las mamás

Categorías de los bebés

VR VE AR AE A+VR A+VE

AV r= .412 r=.506 r=.431 r=.226 r=-.080 r=.047
ANV r= .240 r= .529 r= .543 r= .442 r= .435 r= .112
AV+NV r= .838** r= .654* r= .667* r= .362 r= .341 r= .546
GV r= .191 r= .119 r= -.006 r= .197 r= -.661* r= -.168
GNV r= .013 r= .297 r= .322 r= .470 r= .142 r= .293
GV+NV r= .783** r= .492 r= .402 r= .585 r= .545 r= .436
N r= .116 r= .331 r= .294 r= -.157 r= -.771** r= -.244
N+NV r= .453 r= .276 r= .025 r= .657* r= .249 r= .573
P r= .398 r= .387 r= .417 r= .488 r= -.114 r= .458
P+NV r= .327 r= .522 r= .427 r= .204 r= -.281 r= -.593
DP r= .246 r= .386 r= .211 r= .438 r= -.109 r= .070
DP+NV r= .305 r= .404 r= .341 r= .254 r= -.384 r= .060
DR r= .458 r= .132 r= .039 r= .371 r= -.181 r= -.054
DR+NV r= .923** r= .532 r= .481 r= .317 r= .215 r= .428
FAV r= .408 r= .522 r= .295 r= .110 r= -.509 r= -.370
FANV r= .414 r= .033 r= .132 r= .557 r= .258 r= .523
FAV+NV r= .609 r= .248 r= .080 r= .091 r= .286 r= .028
FNV r= .411 r= .430 r= .285 r= .456 r= -.397 r= -.253
FNN r= .104 r=.697* r=.722* r= .312 r=-.003 r=.273
FNV+NV r= .706* r= .099 r= .065 r= .245 r= .466 r= .393

Nota. *. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). **. La correlación es significativa al 
nivel 0,01 (bilateral). FILAS- Atención Verbal (AV)/ Atención No Verbal (ANV)/ Atención Verbal 
+ No Verbal (AV+NV)/ Guía Verbal (GV)/ Guía No Verbal (GNV)/ Guía Verbal + No Verbal 
(GV+NV)/ Nombrar (N)/ Nombrar + acción No Verbal (N+NV)/ Preguntar (P)/ Preguntar + 
acción No Verbal (P+NV)/ Descripción Perceptual (DP)/ Descripción Perceptual + acción no 
Verbal (DP+NV)/ Descripción Representacional (DR)/ Descripción Representacional + acción 
No Verbal (DR+NV)/ Feedback de Aprobación Verbal (FAV)/ Feedback de Aprobación No 
Verbal (FANV)/ Feedback de Aprobación Verbal + No Verbal (FAV+NV)/ Feedback de Negación 
Verbal (FNV)/ Feedback de Negación No Verbal (FNNV)/ Feedback de Negación Verbal + 
No Verbal (FNV+NV)// COLUMNAS- VR (Vocalizaciones en Respuesta)/VE (Vocalizaciones 
Espontáneas/AR (Acciones en Respuesta)/ Acciones Espontáneas (AE)/ Acciones + Vocalizaciones 
en Respuesta (A+VR)/Acciones + Vocalizaciones Espontáneas (A+VE)
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Discusión 

La lectura de libros ilustrados ha sido reconocida como una de las 
rutinas más enriquecedoras en las que los/as niños/as participan en sus 
hogares. Si bien se ha estudiado ampliamente la lectura compartida 
por niños/as y adultos (ver Dowdall et  al., 2020; Fletcher & Reese, 
2005; Groling, 2020), muchos de los estudios que buscan desentrañar 
las características interactivas de este tipo de formatos antes del año 
de vida datan de varias décadas atrás (e.g DeLoache & Peralta de 
Mendoza, 1987; Ninio & Bruner, 1978; Peralta, 1995; Sénéchal et al., 
1995; Snow & Goldfield, 1983). Son menos frecuentes las investiga-
ciones actuales sobre interacción temprana con libros en hogares (e.g 
Muhinyi & Rowe, 2019), en laboratorios (e.g Ho et al., 2023; Senzaki 
& Shimizu, 2020) o en centros educativos (e.g Cárdenas et al., 2020). 

Por otro lado, si bien en los últimos años se ha incrementado el 
uso de pantallas en los hogares, diversos organismos (APA, 2022; OPS, 
2019; Rideout & Robb, 2020; SAP, 2020) aconsejan a las familias res-
tringir su uso a edades tempranas. Además, se ha recomendado fomentar 
las situaciones de lectura durante la primera infancia (e.g Egan et al., 
2021; Egan et al., 2022; Leech et al., 2022; Muhinyi & Rowe, 2019; 
Salley et al., 2022). Es por esto que cobra sentido el objetivo de este 
trabajo que fue describir y comparar dos tipos de interacciones entre 
madres y sus bebés de nueve meses: lectura de material ilustrado con 
actividades cotidianas. Nos preguntamos si las interacciones con libros 
ilustrados están definidas a edades tempranas. 

El primer análisis que realizamos comparó las intervenciones de 
los bebés en ambos tipos de actividades. En las interacciones con libros 
ilustrados los bebés desplegaron más acciones espontáneas y respon-
dientes. De hecho, la mayor parte de sus intervenciones consistieron 
en exploraciones espontáneas, como agitar el libro, morderlo, arrojarlo, 
abrirlo y cerrarlo. Es decir, que a esta edad no observamos un descenso 
de la actividad manipulativa hacia los libros, como ha sido reportado 
en estudios con bebés apenas un mes mayores, de 10 meses (e.g Lamme 
& Packer, 1986; Rossmanith et al., 2014). Este patrón podría indicar 
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que a los 9 meses los bebés aún no tienen una expectativa específica en 
relación a la lectura estando orientados hacia la dimensión material del 
libro y no a su función simbólica (DeLoache et al., 2003; Sierschynski 
et al., 2014; Torr, 2020).

Encontramos que en las rutinas cotidianas fueron más frecuentes 
la emisión de diversas vocalizaciones, en respuesta o espontáneas, 
acompañadas o no de acciones. Un dato interesante que se desprende 
de esta comparación es que, si bien en las actividades cotidianas tam-
bién hay una prevalencia de acciones espontáneas, en esta rutina son 
más frecuentes las vocalizaciones como gorjeos y balbuceos que en las 
interacciones con libros. Se ha sostenido que las rutinas con libros ilus-
trados son los formatos que tiene un impacto positivo en el desarrollo 
del lenguaje (e.g Caravolas et al., 2019; Dowdall et al., 2020; Groling, 
2020; Groling, et al., 2020; Hjetland et al., 2019; Snow & Goldfield, 
1983), sin embargo a los 9 meses encontramos escasas vocalizaciones 
en estos intercambios. 

Podemos interpretar estos resultados desde dos perspectivas. 
Primero, la ausencia o baja frecuencia de vocalizaciones por parte del 
bebé no significa que no haya diálogo o comunicación. De hecho se 
ha reportado que, incluso antes de que se establezca un intercambio 
lingüístico sostenido, los adultos y los bebés realizan intercambios de 
tipo dialógico a partir de gestos y acciones (e.g DeLoache & Peralta de 
Mendoza, 1987; Fletcher et al., 2008; Peralta, 1995; Rohlfing et al., 
2016; Rossmanith et al., 2014). En este sentido se ha señalado que 
la interacción multimodal, por parte de tanto de los adultos como de 
los/as pequeños/as, es crucial para el desarrollo cognitivo y lingüístico 
(Cárdenas et al., 2020; Déak et al., 2018; Rodríguez & Moreno-Llanos, 
2020; Suárez-Rivera et al., 2022).

Por otro lado, es posible que a esta edad los bebés no estén muy 
habituados a interactuar con libros como sí lo están con formatos coti-
dianos, como la hora de comer, el baño y el juego. Si bien las madres y 
padres han reportado leer a sus pequeños/as en casa y tener libros en el 
hogar (e.g Brown et al., 2017; Ho et al., 2023; Mareovich & Peralta, 
2017; O’Farrelly et  al., 2018), quizás estas actividades aún no son 
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tan frecuentes. Contar con material de lectura en el hogar no es de 
por sí enriquecedor, sino que es importante establecer rutinas de lec-
tura y acompañar a los/as pequeños/as en esas actividades (Ateş-Şen 
& Küntay, 2015; Ganea et al., 2008; Heller & Rohlfing, 2017; Torr, 
2020; Zittoun, 2009).

En esta línea, al analizar las acciones y verbalizaciones de las madres 
y compararlas según tipo de actividad, encontramos que en las interac-
ciones con libros ilustrados fueron más frecuentes los llamados de aten-
ción verbales. Este resultado está en línea con estudios clásicos (Ninio 
& Bruner, 1978) que señalaron que las emisiones más frecuentes de las 
madres en la lectura compartida con bebés de 10 meses tenían como 
objetivo llamar la atención de los/as pequeños/as. También nombrar y 
describir perceptualmente señalando fueron actividades frecuentes en 
estas interacciones. Todas estas son estrategias de las mamás son carac-
terísticas de este tipo de formatos (e.g Heath, 1983; Ho et al., 2023; 
Ninio & Bruner, 1978; Rossmanith et al., 2014; Sénéchal et al., 1995; 
Van Kleeck et al., 1997).

Otra actividad frecuente por partes fue la lectura en voz alta. 
Estudios previos señalaron que al interactuar con niños/as muy 
pequeños/as las mamás no suelen leer, sino que nombran los elementos 
que aparecen en los libros ignorando el texto escrito (e.g DeBaryshe, 
1993; Peralta, 1995; Salsa & Peralta, 2009). Sin embargo, encontramos 
que las madres leían a sus pequeños/as utilizando libros que combi-
naban imágenes y textos, aun pudiendo elegir libros más sencillos y sin 
texto (disponibles en el set de libros), considerados ideales para enseñar 
palabras a los bebés (Murray & Egan, 2014). Esto podría consistir en 
un modo de la madre de llamar la atención de su bebé y a un esfuerzo 
por desarrollar una actividad propia del formato de interacción. Se ha 
señalado que los adultos realizan múltiples estrategias para llamar la 
atención de los/as pequeños/as en situaciones de lectura (Ho et  al., 
2023; Zhang et al., 2022). 

En las rutinas cotidianas el estilo interactivo de las madres fue 
diferente, presentando características más directivas al emitir tanto 
más guías no verbales como feedback verbales y no verbales. La mayor 
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 prevalencia de retroalimentaciones por parte de la mamá en este tipo de 
intercambios no está en línea con estudios previos que señalan que este 
tipo de estrategias es más usual en las interacciones con libros ilustrados 
(Crain-Thoreson et al., 2001; Hoff-Ginsberg, 1991). Por otro lado, las 
madres realizaron actividades simbólicas sobre los objetos, en mayor 
medida en contextos de juego. 

Con el fin de explorar la vinculación entre las acciones y verbaliza-
ciones de la mamá con las intervenciones de los bebés, realizamos corre-
laciones por tipo de actividad. La estructura de las interacciones con 
libros ilustrados presentó características dialógicas, ya que el aumento 
de los llamados de atención, las guías, los nombres, las preguntas, las 
correcciones y la lectura del libro aumentó las acciones y verbaliza-
ciones respondientes por parte del bebé. 

Estos resultados en su conjunto son coherentes con estudios que 
señalaron que los adultos establecen con los/as niños/as intercambios 
dialógicos al interactuar con libros ilustrados (e.g. DeLoache & Peralta 
de Mendoza, 1987; Fletcher et al., 2008; Ninio & Bruner, 1978; 
Rohlfing et al., 2016; Rossmanith et al., 2014; Snow & Goldfield, 
1983). Lo llamativo es que las acciones más frecuente que realizaron los 
bebés fueron de tipo manipulativa sobre los libros. Esto podría indicar 
que las madres interpretan una gran variedad de acciones y vocaliza-
ciones como comunicativas, lo que se ha señalado como un factor que 
impacta en el desarrollo simbólico (Bruner, 1975; Rivière, 2003; Snow, 
1977; Trevarthen, 1974). 

Otro resultado interesante fue que el aumento de la emisión de 
nombres por parte de las madres se acompaña con vocalizaciones 
espontáneas de los bebés. Si bien este tipo de análisis no señala la 
secuencialidad de las intervenciones podemos elaborar una posible 
interpretación. Esta asociación podría indicar que ante una vocali-
zación de los bebés, las madres tienden a etiquetar para presentar el 
nombre del objeto o a interpretar que lo ha nombrado, atribuyendo 
al bebé intención y contenido, más allá de sus capacidades reales. Este 
resultado señalaría que las madres guían sus intervenciones en función 
de las intervenciones de sus bebés o de las capacidades que les atribuyen 
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(Ateş-Şen & Küntay, 2015; DeLoache & Peralta de Mendoza, 1987; 
Fletcher & Reese, 2005; Heller & Rohlfing, 2017). Las correlaciones 
también señalan un aumento de las correcciones y llamados de aten-
ción de las madres ante acciones y vocalizaciones espontáneas de sus 
bebés. Esto indicaría nuevamente que las madres tienen expectativas 
y respetan el formato dialógico de este tipo de interacciones (Mehus, 
2011; Rossmanith et al., 2014). 

En cuanto a las rutinas cotidianas, las correlaciones muestran un 
panorama menos definido. Por un lado, parecería ser que las inter-
venciones de la mamá son más tendientes a que el bebé se ajuste al 
formato que a entablar un diálogo. Esto parece reflejarse en el aumento 
de acciones respondientes por parte del bebé ante los llamados de aten-
ción maternos. También en el descenso de vocalizaciones respondientes 
acompañadas de acciones ante una guía verbal o la emisión de un 
nombre por parte de la madre. Además, las madres corrigen y llaman 
la atención ante vocalizaciones espontáneas de sus bebés, posiblemente 
para volver al foco de la actividad.

Sin embargo, en las actividades cotidianas también se han obser-
vado intervenciones más complejas, que producen un distanciamiento 
representacional, se acompañan de respuestas verbales de los bebés 
(Gonzáles, 1997; Sigel, 1997). Las descripciones representacionales, 
por ejemplo, se correlacionan con vocalizaciones respondientes de los 
bebés. También aumentan las vocalizaciones en respuesta ante llamados 
de atención y guías que realiza la madre. 

La estructura menos definida de las actividades cotidianas con res-
pecto a la lectura compartida podría deberse a que observamos diversas 
rutinas cotidianas, como comida, baño o juego, pudiendo la madre 
elegir el tipo de intercambio a registrar. La decisión metodológica de 
incluir distintos tipos de actividades cotidianas se debió a que el pro-
yecto, del que forma parte este estudio, tiene como propósito analizar 
y describir la especificidad de las interacciones con libros ilustrados. 
Las comparaciones con otras rutinas no fueron registradas y analizadas 
por su interés en sí mismas, sino por el aporte que pueden otorgar al 
estudio de las rutinas con libros ilustrados. Estudios futuros podrían 
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comparar las interacciones con libros con alguna rutina específica 
como, por ejemplo el juego. 

Los resultados de esta investigación indican que, si bien a edades 
tempranas podemos observar que el formato de la lectura compartida 
tiene una estructura particular, esta es guiada y sostenida por las inter-
venciones de las madres. Los bebés de 9 meses de edad aún no tienen 
mucha expectativa en relación a la actividad de lectura. La mayoría de 
sus intervenciones son acciones espontáneas y de tipo exploratoria. Las 
madres respetan el formato de lectura de libros ilustrados con sus bebés 
desde muy pequeños a pesar de que estos no participen de manera 
convencional en el intercambio. Esto es importante porque posibi-
lita establecer una zona de desarrollo potencial (Vygostky, 1978), un 
puente que permite al bebé comenzar a construir formatos teniendo 
como modelo a la interacción que propone la madre y otros adultos del 
entorno (e.g Bruner, 1985; Rohlfing et.al, 2016). 

Para conocer el curso del desarrollo de estos formatos durante 
la primera infancia es crucial comparar las interacciones de bebés y 
madres en distintos momentos de la vida, ya sea en estudios trans-
versales y longitudinales. Por otro lado, para interpretar los resultados 
de manera más concluyentes se podrían realizar análisis secuenciales 
a fin de conocer los vínculos temporales entre las intervenciones de 
las madres y sus pequeños/as. Además, sería interesante explorar cómo 
se desarrollan estas interacciones entre bebés y otros adultos significa-
tivos como las y los abuelos, los cuidadores eventuales y, sobre todo, los 
padres. Hoy en día en muchos hogares las tareas de cuidado y acompa-
ñamiento de los bebés están más repartidos, no siendo ya la madre la 
cuidadora principal.

El valor de esta investigación radica en estudiar en un contexto 
cotidiano diversas interacciones durante el primer año de vida., con 
mínima injerencia de las investigadoras. Esta decisión metodológica 
aporta riqueza a los datos pero resta precisión en algunas indagaciones. 
Por ejemplo, es difícil analizar la atención de los pequeños durante estas 
situaciones de lectura, cómo es posible hacerlo en investigaciones más 
controladas (e.g Contin & Garrido, 2020) o explicitar el vínculo de las 

http://et.al
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intervenciones de las madres con el desarrollo de algunas capacidades 
cognitivas y comunicacionales de los bebés (e.g Ho et al., 2023). Sin 
embargo, lo que claramente pudimos observar es el modo en que los 
bebés y sus madres construyen en su contexto cotidiano vínculos triá-
dicos con objetos de gran valor simbólico y cultural como son los libros 
ilustrados. 

Cabe señalar que bajo la premisa que la lectura compartida tiene 
un impacto muy positivo en el desarrollo cognitivo, del lenguaje oral y 
escrito y de la comunicación (e.g Caravolas et al., 2019; Chan, 2022; 
Groling et  al., 2020; Hjetland et  al., 2019; Ho et  al., 2023; Leech 
et  al., 2022; Muhinyi & Rowe, 2019; Snow & Goldfield, 1983) se 
han diseñado intervenciones para propiciar y enriquecer estos inter-
cambios en países tan diversos como Argentina, Brasil, Alemania, 
Italia, Kenia, Irlanda, Australia y Estados Unidos, entre otros (e.g Egan 
et al., 2020; Goldfeld et al., 2021; Groling, 2020; Knauer, et al., 2020; 
Lavelli, et al., 2019; Mendelsohn el al., 2020; O’Farrelly et al., 2018; 
Rosemberg et  al., 2011; Salsa & Peralta, 2009). Para poder delinear 
estas intervenciones es crucial conocer en profundidad las caracterís-
ticas de este tipo de interacciones en el seno de los hogares. En este 
sentido, el estudio que aquí se reporta nos permite apoyar la recomen-
dación de incrementar las situaciones de lectura antes del año de vida 
(e.g Egan et al., 2021; Egan et al., 2022; Karrass et al., 2003; Leech 
et  al., 2022; Mareovich & Peralta, 2017; Muhinyi & Rowe, 2019; 
Salley et al., 2022).

En suma, esta investigación muestra que en la lectura compartida 
las madres realizan una guía y un acompañamiento específico a este tipo 
de actividades y los bebés participan activamente desde el comienzo. En 
este sentido, este tipo de estudios de observación en contexto aporta a la 
comprensión de la compleja dinámica que se entreteje en el desarrollo 
temprano, resaltando la importancia, no solo de asegurar el acceso a 
objetos culturales como los libros, sino más bien de propiciar contextos 
interactivos ricos durante el desarrollo de los/as pequeños/as. 
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