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RESUMEN
Las problemáticas en primera infancia que involucran el 
desarrollo emocional del niño y el ejercicio de la parentali-
dad son un desafío urgente en el campo de la salud mental. 
Como contribución a este tema presentamos un estudio 
longitudinal en el que examinamos la posible continuidad 
en los modos de vinculación afectiva de la díada primaria 
a través de la Disponibilidad Emocional Diádica (EAS) y 
su vinculación con el Funcionamiento Reflexivo Materno 
(FRM), en una misma muestra madre-hijo/a a los 6 meses 
y a los 4 años. Respecto de la Disponibilidad Emocional 
Diádica, en esta muestra, los rangos medios se mantuvie-
ron similares a ambas edades, excepto en dos escalas: No 
intrusividad materna, que es mayor a los 4 años e Involu-
cramiento del niño, que también es más alta a los 4 años. 
Por otra parte, la vinculación entre FRM y EAS resultó 
significativa a los 6 meses, pero no a los 4 años en todas 
las escalas, excepto la de No intrusividad.

Palabras clave: 
Disponibilidad emocional diádica, Funcionamiento reflexi-
vo, Primera infancia, Estudio longitudinal. 

ABSTRACT 
Problematic issues in early childhood involving children’s 
emotional development and the exercise of parenting are 
an urgent challenge in the field of mental health. As a 
contribution to this topic we present a longitudinal study in 
which we examine the possible continuity in the modalities 
of affective bonding of the primary dyad through the Dyadic 
Emotional Availability (EAS) and its link with the Maternal 
Reflective Functioning (FRM), in the same mother-child 
sample at 6 months and 4 years of age. Regarding Dyadic 
Emotional Availability, in this sample, the mean ranges re-
mained similar at both ages, except for two scales: Maternal 
Non-intrusiveness, which is higher at 4 years and Child 
Involvement, which is also higher at 4 years. On the other 
hand, the link between FRM and EAS was significant at 6 
months, but not at 4 years for all scales, except Non-intru-
siveness.

Keywords: 
Dyadic emotional availability, Reflective functioning, Early 
childhood, Longitudinal study.

1La realización de este estudio fue posible gracias al apoyo de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires (UBA-
CYT2018-2023 Código N° 20020170100615BA “Estudio longitudinal de la Disponibilidad Emocional Diádica madre-hijo en la primera infancia 
y su relación con la Regulación Afectiva y la Simbolización en el niño y el Funcionamiento Reflexivo Materno”.)
2Universidad de Buenos Aires (UBA), Instituto de Investigaciones, Facultad de Psicología.
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Las problemáticas en primera infancia, que involucran el 
desarrollo emocional del niño y el ejercicio de la parentali-
dad, son un desafío urgente en el campo de la salud mental. 
Se trata de un área que cuenta con múltiples perspectivas 
teóricas y clínicas, que circulan en ámbitos profesionales 
o en comunicaciones de divulgación, tanto respecto del 
desarrollo de los niños, de lo esperable o patológico, como 
de los abordajes terapéuticos adecuados. Desde nuestra 
posición, buscamos en la investigación empírica datos que 
den sustento a conceptualizaciones y propuestas preventi-
vas y clínicas que, partiendo del paradigma de la comple-
jidad (Morin, 1990), sumen nuevos conocimientos en este 
campo. Es desde este paradigma que presentaremos un 
estudio longitudinal en el que examinamos la posible con-
tinuidad en los modos de vinculación afectiva de la díada 
primaria a través de la disponibilidad emocional diádica y 
su vinculación con el funcionamiento reflexivo materno, en 
una misma muestra de díadas madre-hijo/a a los 6 meses 
y a los 4 años. 
La disponibilidad emocional alude al despliegue afectivo e 
interaccional que interviene en los procesos de subjetiva-
ción del niño a partir de la intersubjetividad, y el Funciona-
miento Reflexivo Parental enfatiza en el rol del adulto como 
agente de mediatización de las experiencias emocionales 
del niño, logrando la transformación de sus propios afec-
tos en procesos de representación y de reflexión, lo cual 
favorece, a su vez, el desarrollo de la subjetivación del niño. 

Intersubjetividad y subjetivación

La intersubjetividad constituye un eje fundamental en la 
comprensión de los fenómenos psíquicos en primera in-
fancia. Esta refiere a un estado de entendimiento mutuo 
y de reciprocidad, en el cual cada identidad personal está 
formada por permanentes transacciones entre sujetos, en 
una inextricable relación entre el individuo y sus relaciones 
sociales (Seligman, 2018). Los vínculos son motivadores 
primarios y organizadores de la vida psíquica. En este sen-
tido, Seligman (2018) enfatiza que el “bebé relacional” ha 
podido ser descubierto gracias a los inmensos aportes de 
la investigación observacional en interacciones tempranas. 
Golse (2018), por su parte, considera que la intersubjetivi-
dad es la vivencia profunda que nos hace sentir que uno 
y el otro hacen dos. Implica una transformación mutua 
entre el adulto y el infante, que va llevando a un progresivo 
proceso de diferenciación extrapsíquico y que permite a 
cada uno vivirse como separado del otro. La subjetivación, 
en cambio, es la que le permite al niño vivirse como una 
persona separada (capaz de hablar en primera persona) 
y de pensar al otro como un individuo diferenciado de sí 
mismo. En términos intrapsíquicos, la intersubjetividad se 
vincula con el descubrimiento de la existencia del objeto 
y de la representación interna de la relación con el otro, 
mientras que la subjetivación alude al descubrimiento de sí 
y, a la vez, de un objeto que es él mismo, un sujeto, ambos 
en relación simétrica (Golse y Roussillon, 2010). Bajo esta 
perspectiva, la intersubjetividad se juega en el campo de 
la realidad externa y del registro interpersonal, mientras 

que la subjetivación se juega en el campo de la realidad 
interna y del registro intrapsíquico. Estas ideas dan cuenta 
de la complejidad en el infante respecto de la vivencia de 
interioridad y exterioridad. 

Intersubjetividad y Disponibilidad Emocional Diádica 

En diversas publicaciones hemos enfatizado el estudio y 
abordaje del vínculo temprano desde el eje conceptual de 
asimetría y bidireccionalidad que implica tomar en cuenta 
diversas perspectivas teóricas (Schejtman, 2018, 2022). 
La asimetría considera la diferencia en la relación entre un 
adulto, con un aparato psíquico constituido, y un infante, 
vulnerable en constitución, unido al adulto por una depen-
dencia de amor que lo aliena y de la cual deberá separarse. 
La bidireccionalidad resalta la circulación interactiva de 
transformación mutua, en la cual ambos miembros de la 
díada tienen, desde el inicio, la capacidad de transformar 
al otro y co-crear un vínculo inédito y singular (Dio Bleich-
mar, 2005). Asimetría y bidireccionalidad se entretejen, se 
confrontan y se recomponen permanentemente.
Un modo de abordar el estudio de la intersubjetividad es 
considerar a la díada niño-cuidador como unidad de aná-
lisis. Desde esta perspectiva, uno de los conceptos cen-
trales que trabajamos es el de Disponibilidad Emocional 
diádica, que se refiere al interjuego entre intersubjetividad 
y subjetivación, desde el intercambio afectivo. 
En los primeros años de la infancia, las interacciones diá-
dicas suficientemente buenas entre los niños y sus cuida-
dores presentan un modo de vinculación que constituye un 
soporte para el desarrollo emocional. Existen numerosos 
factores vinculados a la subjetividad parental que dan for-
ma al modo en que se desarrollan las interacciones con 
los hijos. Por ejemplo, la modalidad singular en que los 
adultos alojan a su descendencia, sus representaciones 
acerca del lugar del hijo en la cadena de las generaciones 
y también acerca de cómo esta antecedencia estructura el 
psiquismo del niño, incluidos los niveles de estrés paren-
tal en la relación presente con el niño y sus experiencias 
pasadas de vinculación en la infancia con sus propios 
padres. En este sentido, se organiza un interjuego entre 
los “fantasmas en la nursery” descriptos por Fraiberg y 
colaboradores (1975) y predisposiciones benignas, como, 
por ejemplo, los “ángeles en la nursery” delineados por 
Alicia Lieberman y colaboradores (2005), que favorecen 
los intercambios afectivos parento-filiales. Sin embargo, 
de igual importancia es el peso de la propia contribución 
del niño a la construcción del estilo de la relación, tal 
como plantea Sameroff (2009) desde el modelo de la 
espiral transaccional. Por eso, resulta relevante explorar 
y profundizar acerca de los aspectos vinculares entre los 
adultos y los niños, tomando en cuenta, a la vez, ambas 
perspectivas. 
En el desarrollo del concepto de disponibilidad emocio-
nal y, particularmente, en su evaluación (Biringen, 2008; 
Biringen y ot., 2014) se integran la perspectiva sobre los 
intercambios emocionales entre el bebé y sus cuidadores 
y la teoría del apego. 
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Robert Emde (1980) propuso este concepto para describir 
la capacidad de respuesta emocional de una persona y su 
sintonía con las necesidades y metas de otra, aceptando y 
respondiendo a una amplia gama de emociones y no sólo 
a la angustia o el malestar emocional. Esta perspectiva 
aprecia el despliegue de afectos positivos como un factor 
saludable dentro de la vinculación diádica, sin dejar de 
prestar atención al riesgo que representa el afecto negativo 
no regulado. 
En la teoría del Apego, que se ha centrado en la función 
parental como base segura para el desarrollo del niño, la 
reciprocidad emocional en las relaciones tempranas es 
crucial (Ainsworth y ot., 1978; Bowlby 1969, 1980). Una de 
las funciones del sistema de apego es promover la regu-
lación de los sistemas biológicos, conductuales y emocio-
nales de una persona, minimizando los afectos negativos, 
a través de la sincronización afectiva. Es decir, el infante 
procura mantener la proximidad a la figura de apego, que 
funciona como una base segura: le brinda una sensación 
de contención, continuidad y coherencia, y le da, a su vez, 
el registro progresivo de que estará disponible cuando la 
necesite. Estas condiciones le permiten tolerar el estrés 
que implican los momentos de separación y expandir su 
acción e interés en la exploración más allá de la base. 
Desde el punto de vista de la teoría del apego, por lo tanto, 
la seguridad en el niño se encuentra relacionada con un ba-
lance entre proximidad a la base, exploración y distancia. 
Este balance es viable gracias a la sensibilidad de la figura 
de apego (Ainsworth y ot., 1978).
La respuesta sensible del cuidador es, entonces, un aspec-
to importante en la organización psíquica, emocional y re-
lacional (Marrone, 2001). Un adulto presente, continente y 
pensante, cuya sensibilidad le permite desarrollar percep-
ciones claras y sin distorsiones (Slade, 2007) contribuirá a 
la regulación afectiva y a la integración del psiquismo en la 
estructuración del infante. Desde el marco de la disponibi-
lidad emocional se hace hincapié tanto en el modo en que 
el adulto registra y responde a las señales emocionales 
del niño como en el modo en que el niño emite sus propias 
señales emocionales, busca establecer la comunicación y 
el intercambio y administra el balance entre la autonomía 
y distancia respecto del adulto. Además, este modelo ha-
ce énfasis en considerar la capacidad que desarrollan el 
adulto y el niño para compartir y amplificar las emociones 
positivas que surgen en la interacción. Esto permite pensar 
la regulación afectiva desde una perspectiva más amplia 
que la propuesta por la teoría del apego (Biringen y Eas-
terbrooks, 2012). 

Funcionamiento Reflexivo Parental

El reconocimiento que puede alcanzar la figura parental 
respecto de la dinámica de su propia experiencia afectiva, 
le permite comprender la existencia de una relación entre 
los estados mentales y la conducta de su hijo, desarrollan-
do así un modelo mental de la experiencia interna de éste. 
El adulto es un agente de mediatización de las experien-
cias emocionales del niño, logrando la transformación de 

sus propios afectos en procesos de representación y de 
reflexión (Huerin y ot., 2022).
Fonagy y colaboradores (1998) propusieron estudiar la 
mentalización a partir de la noción de Funcionamiento Re-
flexivo (FR), que toma en consideración el estado mental 
del sujeto con relación a sus vínculos primarios y su inci-
dencia sobre la vida afectiva actual. Articularon esta noción 
con los estudios del apego y la entrevista de Apego para 
Adultos (George y ot., 1985) y comprobaron un alto nivel 
de correlación entre el nivel de funcionamiento reflexivo y 
el estilo de apego adulto (Fonagy, 1999; Fonagy y ot., 1991, 
1993; 1996). Arietta Slade (2005), a su vez, sistematizó el 
estudio del Funcionamiento Reflexivo Parental (FRP), des-
cribiéndolo como la habilidad que explica las cualidades 
internas que permiten a un padre o madre ser suficien-
temente sensible para comprender y significar acciones, 
sentimientos, deseos e intenciones, tanto propias como del 
niño. En los primeros años, esto facilita significativamente 
su posibilidad de modular el despliegue afectivo del niño.
Un aspecto particularmente importante en la considera-
ción del FR es la capacidad de una persona de integrar e 
interpretar hechos de su pasado infantil como parte de un 
relato coherente, que permita incluir los procesos mentales 
vinculados a las conductas propias y de las figuras parenta-
les, así como ponderar los efectos de dichas experiencias 
sobre el desarrollo de la persona y su modo de vivir las 
experiencias actuales (Huerin, y ot., 2008). 

Presentación del estudio de investigacion 

En esta publicación, presentamos un estudio que forma 
parte de un programa de investigación UBACYT iniciado en 
el año 2001 (Schejtman y ot., 2013). En esta oportunidad, 
examinamos la disponibilidad emocional diádica madre-
niño en dos momentos del desarrollo del mismo grupo de 
niños: a los 6 meses y a los 4 años. Exploramos entonces 
si el modo de vinculación que se da entre madre e hijo en 
términos de disponibilidad emocional es estable o se mo-
difica a lo largo del tiempo transcurrido entre la primera y 
segunda medición. Esta indagación se inscribe en una pre-
gunta clásica sobre las continuidades y discontinuidades 
(Emde y Harmon, 1984), y sobre la estabilidad y cambio 
en el desarrollo (Bornstein y ot., 2010). En esta línea, nos 
preguntamos si los patrones o modalidades vinculares 
presentes en un inicio -sean estos saludables o no- tienden 
a persistir a lo largo de los primeros años. 
Además, indagamos las correlaciones posibles entre la 
disponibilidad emocional y el nivel de Funcionamiento Re-
flexivo Materno en ambas instancias. Es decir, si esta capa-
cidad presente en el cuidador como agente mediatizador de 
las experiencias emocionales del niño impactaba sobre la 
disponibilidad emocional de manera diferente a los 6 meses 
y a los 4 años. 
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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Muestra
En el estudio participaron 17 díadas madre-hijo de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, que fueron filmadas en 
dos momentos del desarrollo de los niños: a los 6 meses 
y a los 4-5 años. Las familias fueron contactadas a partir 
de una invitación realizada por los pediatras de los niños a 
participar de una investigación sobre desarrollo esperable. 
Como criterios de inclusión-exclusión se estableció que las 
madres hubieran completado los estudios secundarios, 
realizado al menos dos controles médicos de rutina duran-
te el embarazo, que no hubiera habido enfermedades y/o 
complicaciones durante el embarazo, el parto y el puerpe-
rio y que los niños no presentaran patologías orgánicas o 
mentales. Los participantes contaron con el compromiso 
de confidencialidad de los datos y del material obtenido, 
cumpliendo con los requisitos éticos de rigor, y se les soli-
citó la firma de un consentimiento por escrito. 

Procedimientos
A los 6 meses, las díadas madre-bebé fueron filmadas 
en un entorno de laboratorio durante 8 minutos; primero, 
en una interacción de 3 minutos cara a cara y luego, en 
5 minutos de juego libre en el piso, con juguetes acordes 
a la edad de los bebés. A los 4 años, las díadas fueron 
recibidas en un espacio especialmente adaptado para la 
filmación de la situación de juego. Se les dio la consigna de 
jugar como lo hacían habitualmente, durante 15 minutos, 
pudiendo utilizar los juguetes disponibles en una canasta, 
acordes, también, a la etapa evolutiva de los niños.
En ambos momentos, dos cámaras filmaban a la díada: 
una de ellas se encontraba dirigida a la madre y la otra al 
niño, y eran operadas a control remoto desde una habita-
ción contigua. Por lo tanto, durante la filmación, la díada se 
encontraba a solas en la habitación. 
Entre la primera y la segunda filmación las madres fue-
ron entrevistadas en forma individual con la Entrevista de 
Desarrollo Parental, PDI-R II (Parent Development Inter-
view - Slade y ot., 2003), que dura aproximadamente 90 
minutos. Se realizó posteriormente la transcripción literal 
de las entrevistas para evaluar, a partir de esta narrativa, 
el Funcionamiento Reflexivo Materno

Instrumentos:

a. Escalas de Disponibilidad Emocional (Emotional 
Availability Scales, EAS, Biringen, 2008): La evalua-
ción de la Disponibilidad Emocional Diádica toma en 
cuenta 6 dimensiones, cuatro correspondientes al adulto 
y dos al niño, que se presentan en forma de escala Likert 
de 7 puntos cada una. Para realizar la evaluación, el 
investigador debe partir de la apreciación global de la in-
teracción, basándose en los criterios específicos adquiri-
dos en el entrenamiento para el uso de este instrumento. 
Las escalas correspondientes al adulto son la de Sen-
sibilidad (1), que refiere a la percepción clara de las 
señales emocionales y una respuesta apropiada a ellas, 
en un clima afectivo genuino, positivo y auténtico; la de 

Estructuración (2) que define el modo en que el adulto 
provee un andamiaje a las actividades del niño y lo guía 
cuando es necesario, siguiendo su iniciativa al tiempo 
que establece límites apropiados, dando lugar a la auto-
nomía; la de No intrusividad (3), que indica la ausencia 
o presencia de sobreestimulación, de interferencias o 
de sobreprotección; y la de No hostilidad (4) en un rango 
que va desde la ausencia total de hostilidad hasta las 
respuestas abiertamente hostiles, teniendo también en 
cuenta la hostilidad encubierta. 
En cuanto al niño, hay dos escalas: Responsividad (1), 
definida por la sensibilidad emocional y la capacidad 
de respuesta del niño ante la invitación del adulto a la 
interacción e Involucramiento (2), que indica la medida 
en que el niño busca al adulto e intenta involucrarlo en 
la actividad y la interacción. 
Las escalas de Sensibilidad y Responsividad tienen una 
importancia particular en este sistema de evaluación, ya 
que si ambos miembros de la díada obtienen un puntaje 
igual o mayor a 5.5 en ellas, se considera que existen 
características relacionales que denotan la presencia 
franca de disponibilidad emocional y señalan, por en-
de, una vinculación emocional suficientemente buena; 
mientras que un puntaje igual o menor a 5 describe una 
modalidad de disponibilidad emocional con cierto nivel 
de dificultad. Por otra parte, un puntaje menor a 3 denota 
fallas importantes en la disponibilidad emocional.
En el presente estudio la evaluación de la Disponibilidad 
Emocional fue realizada por codificadoras certificadas 
por Z. Biringen y, además se llevaron a cabo las pruebas 
de confiabilidad entre evaluadores pertinentes (Kappa = 
0,91; p < 0,001 y porcentaje de acuerdo entre los obser-
vadores = 85,59%.)

Entrevista de Desarrollo Parental (PDI-R II Parent De-
velopment Interview, Slade y ot., 2003): es una entrevista 
clínica semi-estructurada, compuesta por cuarenta pre-
guntas estandarizadas que abarcan tres áreas de conte-
nido: la relación actual de la madre/padre con su hijo/a; 
su representación de sí misma/o como madre/padre; y 
su representación como hija/o con relación a sus propios 
padres (Zucchi y ot., 2011). La entrevista es realizada de 
forma individual por un psicólogo clínico entrenado. 

Evaluación del Funcionamiento Reflexivo Materno 
(FRM): La determinación del nivel de FRM surge de un ex-
haustivo análisis de la transcripción de la entrevista PDI-R 
II. Este análisis pesquisa señales de reconocimiento del su-
jeto acerca de los estados mentales (sentimientos, creen-
cias, pensamientos, etc.). La evaluación permite ubicar al 
entrevistado en una escala continua cuyo nivel mínimo (-1 
o 0) indica la inexistencia del Funcionamiento Reflexivo 
hasta llegar a un nivel máximo de FR (9). El punto medio (5) 
describe una capacidad reflexiva común u ordinaria. Una 
respuesta “reflexiva”, que recibe un puntaje de 5 o superior, 
es aquella en la que se vinculan estados mentales con la 
conducta o con otros estados mentales. 
En este estudio el análisis de las entrevistas para la eva-
luación del FRM fue realizado por investigadores del equi-
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po, que fueron entrenados y certificados por la Profesora 
Arietta Slade (Universidad de Yale) y la confiabilidad entre 
jueces fue alta (86,9% con el sistema de porcentaje de 
acuerdos y k=0,911 según el coeficiente Kappa de Cohen). 
Se encontraron entrevistas correspondientes a tres de 
los niveles de la escala: Cuestionable o Bajo (3), donde 
hay evidencia de consideración de los estados mentales, 
pero en un nivel rudimentario y las referencias a estados 
mentales y su impacto en la conducta no son explícitas; Or-
dinario (5), la persona posee un modelo de la mente y una 
capacidad reflexiva claros y bien integrados. Sin embargo, 
también hay limitaciones para comprender y reflexionar so-
bre aspectos más complejos de las relaciones interperso-
nales; Acentuado (7), se observa una conciencia clara de 
los estados mentales que incluye una integración personal 
y original de los propios estados mentales con los del hijo. 
Hay formulaciones originales que muestran detalles sobre 
pensamientos y sentimientos. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

Disponibilidad Emocional Diádica
En la tabla 1 se presentan los datos descriptivos (media 
y desvío estándar) de las seis Escalas de Disponibilidad 
Emocional -EAS- en la primera evaluación (a los 6 meses) 
y la segunda evaluación (a los 4 años). Con el objetivo de 
determinar el grado de similitud o diferencia entre las dos 
edades, caso por caso, en cada díada, se llevó a cabo, 
en primer lugar, un análisis de correlación, que no mostró 
asociación alguna entre ambas etapas. Es decir, que en 
general no hubo continuidad intra-díada entre los 6 meses 
y los 4 años en los puntajes de las seis escalas de Dispo-
nibilidad Emocional.
Se estudió, entonces, la evolución o cambios entre las dos 
instancias de evaluación, considerando al grupo como un 
todo. Para esto, se realizó un análisis de comparación de 
medias, a partir del estadístico t de student, también inclui-
do en la tabla 1. Encontramos que la media de los puntajes 
de las escalas maternas (Sensibilidad, Estructuración, 
No intrusividad y No hostilidad) no presenta diferencias 
significativas entre la evaluación realizada a los 6 meses y 
la realizada a los 4 años. En cambio, la escala de Involu-
cramiento, que describe el modo en que el niño convoca 
al adulto a la interacción, muestra un puntaje significati-
vamente más alto (p< 0,04) a los 4 años. En esta misma 
edad también hubo un leve aumento en cuanto al nivel de 
Responsividad de los niños. 

A los 6 meses, el rango de la media de las escalas va 
de 5,15 a 6, excepto en la escala de Involucramiento del 
infante, que es de 4,88. Este resultado es esperable para 
una muestra de bebés ya que, en función de sus recursos 
y su momento evolutivo, tienden a ser menos activos en 
cuanto a la búsqueda de involucrar a los adultos en un 
intercambio. Además, cuando lo hacen, es en forma de 
interacciones más breves, a diferencia de niños mayores 
(Biringen, 2008).

Tabla 1: estadísticos descriptivos y comparación 
de las escalas de Disponibilidad Emocional Diádica 

a los 6 meses y 4 años (n=17)

Escala EAS
6 meses 4 años

M DE M DE T P

Sensibilidad 5,35 1,04 5,38 1,18 -0,079 ,944

Estructuración 5,38 1,17 5,29 1,39 0,212 ,84

No Intrusividad 5,15 1,46 5,47 1,34 -0,713 ,49

No Hostilidad 6,00 0,87 5,94 1,32 0,162 ,87

Responsividad 5,03 1,17 5,50 1,15 -1,148 ,27

Involucramiento 4,88 0,89 5,65 1,16 -2,193 ,04*

Tabla 2: proporción de cambios en los valores 
de las Escalas de Disponibilidad Emocional 

entre los 6 meses y los 4 años

Disminuyó Se mantuvo Aumentó

Sensibilidad 23,53% 41,18% 35,29%

Estructuración 23,53% 47,06% 29,41%

No Intrusividad 29,41% 17,65% 52,94%

No Hostilidad 35,29% 29,41% 35,29%

Responsividad 29,41% 41,18% 29,41%

Involucramiento 5,88% 41,18% 52,94%

A los 4 años, el rango de la media de las escalas va de 5,29 
a 5,94 (similar al rango de los 6 meses). Como fue men-
cionado previamente, el cambio más notorio en esta etapa 
se registra en cuanto a las escalas de Responsividad e 
Involucramiento. A su vez, se registra un aumento, aunque 
mínimo, en la escala de No Intrusividad en las madres; es 
decir que las madres a los 4 años de sus hijos tienden a 
ser menos intrusivas. 
Otra forma de analizar las semejanzas y diferencias entre 
las dos etapas etarias es observar la proporción de casos 
en la que los valores de cada escala disminuyeron, se man-
tuvieron o aumentaron entre los 6 meses y los 4 años (ver 
tabla 2). Al respecto, podemos señalar que, además del 
cambio en cuanto al Involucramiento, señalado más arriba, 
cerca del 70% de las madres mantuvieron o aumentaron el 
puntaje en la escala de No Intrusividad. Es decir, un 52% de 
las madres se mostró menos intrusiva a los 4 años. 
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Análisis de correlación entre Funcionamiento 
Reflexivo y EAS 
En la tabla 3, pueden observarse los estadísticos de corre-
lación entre el FRM y la Disponibilidad Emocional Diádica 
(EAS) en las dos edades consideradas. A los 6 meses se 
observa una correlación positiva entre el nivel de FRM y 
la Disponibilidad Emocional Diádica en todas las escalas 
(p<.01 en Sensibilidad, No intrusividad, Responsividad e 
Involucramiento, p<.05 en Estructuración), excepto en la de 
No Hostilidad. En cambio, a los 4 años, sólo se encontró 
una correlación (p<.01) entre EAS y FRM en la escala de 
Involucramiento, correspondiente al niño.

Asociación entre FRM y los cambios observados 
en EAS
Para definir si había alguna relación entre el FRM y los 
cambios en EAS entre los 6 meses y los 4 años, se realizó 
un análisis de tablas de contingencia teniendo en cuenta 
los valores altos (5 y 7) y bajos (3) de FRM, y la categori-
zación de los cambios en los valores de EAS (si el valor 
disminuyó, se mantuvo igual o aumentó entre los 6 meses 
y los 4 años)

Tabla 3: de correlaciones entre 
Funcionamiento reflexivo y EAS

6 meses 4 años

Sensibilidad ,641** -,119

Estructuración ,547* -,158

No intrusividad ,626** -,195

No Hostilidad ,468 -,237

Responsividad ,699** -,122

Involucramiento ,731** ,007**

** p < .01, *p < .05

El análisis realizado muestra que de las 6 escalas de EAS, 
la de No intrusividad es la única que presenta una aso-
ciación entre la medición de la Disponibilidad Emocional 
Diádica y el FRM. En este sentido, en el grupo de madres 
con FR Bajo se da un cambio significativo entre los 6 meses 
y los 4 años ya que un 83,33% de ellas muestra mejoras 
en los valores de No intrusividad; es decir que son menos 
intrusivas cuando sus niños son preescolares que cuando 
son bebés pequeños. Las madres de FR Alto, en cambio, 
distribuyen la modificación en esta variable tanto en senti-
do positivo como negativo. 

Tabla de Contingencia de valores de FR y cambios observados en el EAS entre evaluaciones

Escala de EAS Disminuyó Se mantuvo Aumentó Asociación lineal 
por lineal p

Sensitividad
FR Bajo 16,67% 33,33% 50% .71 .40

FR Alto 27,25% 45,50% 27,25%

Estructuración FR Bajo 16,67% 50% 33,33% 0.19 .66

FR Alto 27,25 45,50% 27,25%

No Intrusividad FR Bajo 0% 16,67% 83,33% 4.06 .04

FR Alto 45,45% 18,18% 36,37%

No Hostilidad FR Bajo 33,33% 0% 66,67% 1.37 .24

FR Alto 36,37% 45,45% 18,18%

Responsividad FR Bajo 33,33% 33,33% 33,33% 0.02 .89

FR Alto 27,27% 45,46% 27,27%

Involucramiento FR Bajo 0% 50% 50% 0.02 .89

FR Alto 9,10% 36,40% 54,50%
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Este estudio longitudinal se planteó explorar la estabilidad 
o cambio en la disponibilidad emocional diádica del mismo 
grupo de niños, a los 6 meses y los 4 años, y su relación 
con el Funcionamiento Reflexivo Materno.
Los datos obtenidos señalan que, respecto de la Disponi-
bilidad Emocional Diádica, en esta muestra no fue posible 
establecer de modo significativo la existencia de una con-
tinuidad o patrón uniforme intra-díada entre los 6 meses y 
los 4 años de edad. Si las diferencias se exploran respecto 
del grupo como un todo, encontramos que los rangos 
medios en EAS se mantienen similares a ambas edades, 
excepto en dos escalas: No intrusividad materna, que es 
mayor a los 4 años e Involucramiento del niño, que también 
es más alta a los 4 años. 
El resultado en la escala de Involucramiento coincide con 
otros estudios (Biringen, 2008) y es esperable para una 
muestra de bebés ya que, en función de sus recursos y 
su momento evolutivo, tienden a ser menos activos en 
involucrar a los adultos y, cuando lo hacen, es en forma de 
interacciones más breves, a diferencia de niños mayores. 
A los 4 años, las señales, respuestas o actitudes de los 
niños, reflejan su desarrollo subjetivo y del lenguaje y son 
más explícitas, ya que es una etapa donde se viene con-
solidando la autoafirmación y la búsqueda de autonomía. 
Con lo cual, es esperable que puedan surgir conflictos en 
la interacción, y el jugar o estar juntos implique mayor ne-
gociación. Esto puede ofrecer una línea de interpretación 
para entender por qué si bien la Intrusividad materna, eva-
luada a nivel grupal, es algo menor a los 4 años, en algunos 
casos, aumenta cuando los niños son más grandes, donde 
la negociación entre el niño y el adulto se puede tornar más 
conflictiva, en función de características particulares de 
la vinculación establecida en determinadas díadas. Estos 
resultados muestran las diferencias vinculares presentes 
en la resolución de los desencuentros que forman parte 
de la interacción.
En este sentido, Bornstein y colaboradores (2010), reali-
zaron un estudio de seguimiento y observaron a un gru-
po de niños cuando tenían 5 y luego 20 meses, en seis 
ecologías diferentes: tres a nivel país (Argentina, Italia y 
Estados Unidos) y dos a nivel región de cada país (rural 
y metropolitana). Entre ambos períodos, se observaron 
disminuciones en la Sensibilidad y Estructuración de las 
madres, y aumentos en su nivel de Intrusividad. Asimismo, 
las disminuciones fueron más notorias que en nuestra 
propuesta. 
Resulta interesante observar la relación entre EAS y FRM. 
Esta vinculación es significativa a los 6 meses, pero no a 
los 4 años en todas las escalas, excepto la de No intrusi-
vidad. A los 6 meses la vinculación puede resultar más 
exigente para las madres ya que implica el esfuerzo de 
inferir los estados mentales del niño sin la información que 
aporta la comunicación verbal, y frente a un repertorio de 
señales de parte del bebé más difusas. Mientras que a 
los 4 años cambia el repertorio comunicativo del niño, sus 
señales pueden ser más francas. Se podría pensar, que 
en la vinculación con los bebés el funcionamiento reflexivo 

como recurso interno del adulto cobra particular importan-
cia para la lectura de sus señales e incide en los modos de 
vinculación diádica. 
Las madres con FRM bajo presentan menor intrusividad a 
los 4 años de los niños (en comparación con los 6 meses). 
Mientras que las madres con FRM alto no presentan en 
el cambio en esta variable, entre los 6 y los 4 años, una 
orientación uniforme.
Así, en un estudio anterior (Duhalde y ot., 2019, 2021) 
exploramos la relación entre la disponibilidad emocional, 
evaluada tal como se presenta en este trabajo, a través de 
una mirada global de la interacción, y la regulación afectiva 
diádica, evaluada a través de la observación microanalí-
tica (ICEP, Tronick, 1989), en 48 díadas madre-bebé de 
6 meses. Encontramos que, dentro de las interacciones 
adulto-infante, ambas nociones tienden a expresar una 
validez convergente. A mayores valores en las Escalas de 
Disponibilidad Emocional, mayor era el afecto positivo del 
bebé, menor su afecto negativo y mayores los momentos 
de coincidencia de afecto positivo (matchs o encuentros) 
madre-hijo. Encontramos también que los signos de auto-
rregulación afectiva del bebé, tales como el autoapacigua-
miento oral o el distanciamiento, muestran una correlación 
negativa con la Sensibilidad materna, lo que podría indicar 
que la interacción placentera (en la que se satisfacen las 
necesidades afectivas del bebé, el afecto positivo está pre-
sente y el afecto negativo bien integrado) funciona como un 
regulador del afecto en sí mismo, haciendo que el bebé re-
quiera un menor despliegue de recursos de autorregulación. 

Este ejemplo, al igual que los resultados obtenidos en el 
presente estudio, muestra la complejidad del desarrollo y 
del entramado vincular/relacional a lo largo de la infancia 
en las funciones de los cuidadores y en la constitución 
subjetiva de los niños. El desarrollo no puede entenderse 
como lineal, tanto en el aspecto individual como vincular. 
Este se da en la intersubjetividad, en el entrecruzamiento 
de la propia subjetividad y de los otros significativos. En 
este sentido, es oportuno considerar la diferencia entre 
la idea de desarrollo como algo estático o fijo y la noción 
de devenir, como una concepción más dinámica de un 
proceso de ser, bajo el que se incluyen todos los tipos de 
cambio, (movimiento, alteración) y que suele ir asociado a 
expresiones como “llegar a ser”. Desde una perspectiva 
que contempla el devenir de la relación niño-adulto cuida-
dor, vemos que este último transita distintos desafíos en el 
primer año de vida y que éstos perduran a lo largo de la 
infancia. Durante los primeros meses de vida, los adultos 
cuidadores tienen el desafío de percibir las sutiles señales 
pre-verbales que emiten los infantes e interpretarlas. Es 
decir, la lectura de los estados emocionales y la conducta 
requiere, por parte del cuidador, un proceso inferencial 
más complejo. Teniendo en cuenta los dos momentos 
evolutivos estudiados, observamos que a los 6 meses la 
complejidad se ubica, además, en percibir los signos de 
iniciativa, separación y autonomía. 
El desarrollo conlleva la necesidad de modificar los mo-
dos en que la díada venía funcionando para dar lugar a 
transformaciones, siendo justamente, uno de los desafíos 
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en el ejercicio de la parentalidad. Existen cambios en el 
desarrollo que pueden traer crisis y desestabilizaciones 
y éstas no deberían ser consideradas como patológicas 
per se. Por otro lado, en la misma línea, si bien el Funcio-
namiento Reflexivo es un factor de protección, también 
puede verse afectado en las experiencias intersubjetivas 
de la crianza. Según los investigadores de este constructo, 
no es una capacidad estática, sino una habilidad dinámica 
y multifacética que tiene una relevancia particular en el 
contexto de las relaciones de apego (Fonagy y Bateman, 
2006). Por lo que entendemos que un cuidador puede ser 
capaz de mentalizar en un contexto y dejar de serlo en otro, 
puede ser empático y reflexivo en algunas situaciones de 
la crianza, y no serlo en absoluto en otras que representen 
conflicto o activen aspectos de su fantasmática parental. 
Por eso prestamos especial atención a la capacidad de los 
padres de observar los cambios, momento a momento, en 
el estado mental del niño. 
Pensamos que es importante abordar cada etapa con 
su desafío específico y no hacerlo de modo determinista 
considerando que alguna etapa es más difícil que otra 
sino, desde el paradigma de la complejidad, pensar que 
existe una combinatoria de elementos hasta cierto punto 
inasible y que hay padres para quienes es más difícil una 
etapa que otra. La etapa del primer año de vida puede re-
sultar muy compleja porque es más difícil inferir el estado 
emocional y lo que le sucede a un bebé, mientras que la 
etapa de los 4 años presenta un desafío mayor en lo que 
hace a la negociación y las dos subjetividades en interac-
ción, en juego, en una posible pulseada. Lo complejo es 
la transición o reacomodación permanente, propia de la 
naturaleza de los vínculos cuidador infans. Así como lo 
hemos planteado en trabajos anteriores, este estudio no 
tiene como objetivo ofrecer conclusiones predictivas, pero 
sí permite tomar en cuenta dimensiones en cada momento 
del desarrollo que permiten el diseño de intervenciones. 
En este sentido, si bien hay elementos del desarrollo que 
pueden ser facilitadores para la interacción, cada etapa 
puede acarrear elementos que en algunas díadas pueden 
generar complicaciones. 
En este sentido, el presente estudio enfatiza la importancia 
de considerar diversas dimensiones en cada momento 
del desarrollo, para evaluar e intervenir cuando esto es 
requerido. Basados en los resultados descritos, conviene 
subrayar que, si bien hay elementos del desarrollo facili-
tadores para la interacción, algunos avances se producen 
zanjando discrepancias y conflictos. Estas diferencias no 
son estáticas ni fijas, por lo que es necesario una mirada 
multidimensional sobre los diferentes factores (intrasubje-
tivos, intersubjetivos y transubjetivos).
El tamaño reducido de la muestra de este estudio constitu-
ye evidentemente una limitación que podría ser subsanada 
en nuevas investigaciones que sumen información a la 
ofrecida en esta presentación. Poder contar con muestras 
de mayor envergadura en estudios longitudinales, permi-
tiría afianzar los resultados y análisis. Este es un objetivo 
deseable, pero de difícil concreción en nuestro medio. En 
consonancia con estudios anteriores, a través de la noción 
de disponibilidad emocional diádica, buscamos fortalecer 

una perspectiva compleja sobre los intercambios afectivos 
entre el infante y el adulto a cargo de sus cuidados. Con-
sideramos que estudios que aborden la complejidad de la 
constitución subjetiva, que tomen en cuenta los aspectos 
intrasubjetivos, interpersonales y de la interacción obser-
vada, son relevantes, ya que contribuyen a nuevos conoci-
mientos sobre el tema, a la vez que nutren a los agentes de 
salud y clínicos para el diseño de sus intervenciones en el 
campo específico, proponiendo una mirada que contemple 
la complejidad a la hora de evaluar e intervenir
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