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LA PAUTA DE MIRADA DEL BEBÉ EN LA COINCIDENCIA 
CON EL OTRO: UN ESTUDIO SOBRE IMITACIÓN Y 
ENTONAMIENTO AFECTIVO EN EL PRIMER AÑO DE VIDA
Bordoni, Mariana  
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Argentina

RESUMEn
Se presentan los resultados de un estudio longitudinal cuasi-ex-
perimental sobre los efectos que generan la imitación y el ento-
namiento afectivo adultos en la pauta de involucramiento visual 
infantil, en el período 6-12 meses. Los resultados obtenidos indican 
que, durante el período estudiado, la mirada del bebé dirigida al 
compañero social muestra una misma tendencia evolutiva en am-
bas condiciones de interacción: con la edad aumenta la frecuencia 
y disminuye la duración promedio de la mirada. Es posible que ten-
ga lugar un proceso de desarrollo general de la pauta de mirada. 
Por otro lado, la imitación genera mayor frecuencia de mirada que 
el entonamiento afectivo. Se propone que ambas actividades de 
coincidencia pueden funcionar de modo diferente en la interacción 
social con el bebé: la imitación es un “llamado al contacto social 
cara-a-cara”, mientras que el entonamiento afectivo es un modo 
de acompañamiento de la actividad del bebé que puede prescindir 
del contacto ocular.

Palabras clave
Imitación, Entonamiento afectivo, Mirada, Interacción adulto-bebé 

ABSTRACT
PATTERN OF INFANT’S GAZE IN MATCHING ACTIVITY: STUDY OF 
IMITATION AND AFFECT ATTUNEMENT DURING THE FIRST YEAR OF 
LIFE
This paper presents the results of a longitudinal quasi-experimental 
study of the effects generated by imitation and affect attunement 
in infant’s visual engagement with adults during the 6-12 months 
old period. Results indicate that during the studied period, infant’s 
gaze directed to social partner shows the same evolutionary trend 
in both conditions of interaction: with age, frequency of gaze increa-
ses and the average duration of gaze decreases. It is possible we 
are witnessing a process of overall development of gaze pattern. 
On the other hand, imitation generates a higher frequency of infant 
gaze than the affect attunement interaction condition. We propose 
that in social interaction with babies, both matching activities may 
function differently: imitation is a “call to face-to-face interaction” 
while affect attunement is a way to accompany the baby’s activity 
without eye contact.

Key words
Imitation, Affect attunement, Gaze, Adult-infant interaction 

Introducción
Las interacciones sociales tempranas adulto-bebé son fundamen-
tales para el desarrollo psicosocial del niño. El bebé, al nacer y 
durante un largo período de tiempo, necesita del cuidado adulto 
para poder sobrevivir y desarrollarse plenamente. Articulados con 
las múltiples tareas de cuidado que implican la atención del in-
fante, se despliegan innumerables momentos de interacción social 
entre el adulto que cuida y el bebé que es cuidado. La organiza-
ción y “armonía” logradas en estos primeros intercambios sociales, 
en gran parte, resultan de la adecuación que el adulto hace de su 
comportamiento de acuerdo a la disposición y a las capacidades 
percibidas en el bebé (H. Papoušek & M. Papoušek, 2002). En este 
aspecto (y en otros más) la relación adulto-bebé es esencialmen-
te asimétrica (Kaye, 1982/1986; Español, 2014). Sin embargo, el 
bebé nace con ciertas predisposiciones perceptivas y conductuales 
que lo orientan socialmente y que le permiten colaborar en la co-
regulación de estos intercambios (Jaffe, Beebe, Feldstein, Crown & 
Jasnow, 2001). La pauta de mirada, por ejemplo, funciona como un 
regulador de la interacción, ya que la madre adapta su actividad de 
acuerdo a la mirada de su hijo y, de este modo, el bebé dispone de 
un comportamiento que le permite regular el nivel de estimulación 
recibida y de involucramiento social (Beebe et al., 2010; Kaye & 
Fogel, 1980; Stern, 1974). Alrededor de los 3 ó 4 meses, el sistema 
visual del bebé alcanza una eficacia semejante a la de un adulto; 
de esta manera, los intercambios de miradas madre-bebé quiebran 
parcialmente la asimetría que caracteriza su relación y crean así 
el primer sistema diádico en el que ambos participantes tienen un 
control semejante (Stern, 1971).
Si bien la mirada es una pauta de reciprocidad esencial en la or-
ganización de los intercambios sociales tempranos, el bebé y el 
adulto no sólo se miran: se tocan, se sonríen mutuamente, voca-
lizan, expresan emociones, etcétera. Entre las múltiples pautas 
conductuales que ocurren en estos encuentros interpersonales, las 
actividades de coincidencia (Bordoni, 2013; Užgiris, Benson, Kruper 
& Vasek, 1989) se destacan por ser comportamientos que permiten 
establecer un grado especial de mutualidad en la díada (Beebe, 
Rustin, Sorter & Knoblauch, 2003; Užgiris, 1999). Este informe de 
investigación se focaliza en los efectos que tiene sobre el involu-
cramiento visual del bebé (su pauta de mirada al compañero de 
interacción) dos actividades de coincidencia: la imitación y el ento-
namiento afectivo.
La imitación es la actividad de coincidencia por excelencia y es 
un fenómeno que ha sido extensamente estudiado en psicología 
del desarrollo. En los últimos 40 años, el descubrimiento de la imi-
tación neonatal (Maratos, 1973; Meltzoff & Moore, 1977) y el re-
conocimiento de las imitaciones faciales y vocales recíprocas en 
las tempranas protoconversaciones adulto-bebé (Trevarthen, 1998) 
han llevado a que distintos investigadores propongan que la imita-
ción constituye una vía privilegiada y fundamental para el contacto 
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social temprano porque genera una conexión directa y fácilmen-
te accesible yo-tú (Meltzoff, 2005/2010; Reddy, 2008). Observada 
en encuentros espontáneos madre/padre-bebé, la imitación surge 
embebida de emociones positivas de placer, interés y sorpresa (Ku-
giumutzakis, Kokkinaki, Makrodimitraki & Vitalaki, 2005). Se han 
realizados algunos estudios experimentales con bebés y niños pe-
queños sobre los efectos de ‘ser imitado’ y sus resultados ponen en 
evidencia que la imitación -en comparación con otros modos con-
tingentes de interacción- provoca un mayor involucramiento social 
del bebé con el adulto (Agnetta & Rochat, 2004; Meltzoff, 1990). En 
estos estudios, la mirada dirigida al experimentador es considerado 
uno de los indicadores empíricos fundamentales para medir el in-
volucramiento social infantil.
El entonamiento afectivo es otra pauta de comportamiento adulto 
frecuente en las interacciones sociales tempranas (Jonnson & Clin-
ton, 2006; Stern, Hofer, Haft & Dore, 1985), a través de la cual se 
pueden establecer coincidencias o semejanzas con la acción del 
bebé (Bordoni, 2013). A diferencia de la imitación, el entonamiento 
afectivo sucede cuando la madre, con una conducta diferente a la 
del infante, refleja la pauta temporal, la intensidad y/o la pauta es-
pacial del comportamiento del niño (Stern, 1985/1991). Por ejem-
plo, si el bebé sacude sus brazos o piernas rítmicamente, el adulto 
responde vocalizando en el mismo ritmo e intensidad. Haciendo 
esto se establece una comunidad en el sentimiento dinámico que 
genera la conducta. Con el entonamiento afectivo se comparten las 
formas dinámicas de la vitalidad, es decir el modo dinámico de 
ejecución de la acción y no la acción específica realizada (Stern, 
2010; Wright, 2009).
De acuerdo con la literatura, y en tanto que actividades de coinci-
dencia, la imitación y el entonamiento afectivo involucran experien-
cias intersubjetivas diferentes: la primera transmite el mensaje de 
que se comparte la acción realizada, mientras que el entonamiento 
afectivo indica que se comparte el modo en que se realizó la acción 
(Bordoni, 2013; Español, Bordoni, Carretero, Martínez & Camarasa, 
2013; Stern, 1985/1991). En estudios observacionales se ha re-
gistrado que durante el primer año de vida del bebé, la frecuencia 
de imitación y de entonamiento afectivo maternos en situaciones 
de juego social cara-a-cara muestran tendencias evolutivas dife-
rentes: mientras que la imitación es preponderante entre los 2 y 
6 meses, a partir de esta edad, el entonamiento afectivo se vuelve 
más frecuente (Jonnson et al., 2001).
La bibliografía revisada hasta el momento nos indica que imitación 
y entonamiento afectivo son comportamientos adultos habituales 
en las interacciones tempranas, que ambos permiten establecer 
alguna semejanza o coincidencia entre los comportamientos de la 
díada, que implican conductas diferentes de parte del adulto que 
las realiza y que ambas favorecen experiencias intersubjetivas dis-
tintas. Sin embargo, aún no se han comparado cómo cambian con 
la edad los efectos que estas actividades de coincidencia adultas 
generan en el involucramiento social del bebé (específicamente en 
este informe se evaluarán los efectos en el involucramiento visual 
del bebé con el adulto).

Objetivos
El objetivo general de este informe es evaluar las diferencias que pro-
vocan las actividades de coincidencia de imitación y entonamiento 
afectivo en el involucramiento visual del bebé con el adulto (medido 
en frecuencia y duración promedio de la mirada que el bebé dirige a 
su compañero de interacción) en el período 6-12 meses.

Método
Diseño y tipo de estudio
Se realizó un estudio cuasi-experimental de diseño longitudinal 
(Gonzalez, Yu & Volling, 2012).
Participantes
La muestra quedó constituida por 16 bebés (7 mujeres y 9 varones) 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonae-
rense. Se evaluó a los participantes en tres momentos en los que 
su edad promedio fue de 6 meses, 15 días; 9 meses, 12 días y 12 
meses, 18 días respectivamente.
Procedimiento
Se realizaron sesiones controladas de interacción bebé-investiga-
dora a los 6, 9 y 12 meses de edad. Las sesiones de interacción 
se llevaron a cabo una vez por semana en el hogar de cada bebé. 
La primera sesión de interacción consistió en un encuentro social 
espontáneo con el bebé para establecer la confianza necesaria para 
realizar, en las semanas siguientes, las sesiones experimentales de 
interacción, que fueron: (i) interacción con imitación; y (ii) interac-
ción con entonamiento afectivo.
La condición de interacción con imitación comenzó con 3 minutos 
de juego libre. Luego continuó con 5 minutos en los cuales la inves-
tigadora imitó las acciones y comportamientos detectados del bebé 
en la misma modalidad conductual, incluyendo los movimientos cor-
porales, las vocalizaciones, el uso de objetos y los desplazamientos. 
Finalmente, se establecieron 2 minutos de cierre con juego libre.
La condición de interacción con entonamiento afectivo tuvo una es-
tructura similar. Se inició con 3 minutos de juego libre, se continuó 
con 5 minutos durante los cuales la investigadora ejecutó conduc-
tas en las que hizo coincidir la cantidad, la intensidad y la pauta 
temporal de la conducta del bebé, pero en una modalidad diferente. 
Por ejemplo, cuando el bebé vocalizó, la investigadora le hizo to-
ques en el cuerpo; cuando el bebé realizó movimientos corporales, 
la investigadora respondió con vocalizaciones. Finalmente, se esta-
blecieron 2 minutos de cierre con juego libre.
El orden de las sesiones de interacción con imitación y de inte-
racción con entonamiento afectivo fue contrabalanceado (la mitad 
de los bebés primero fue filmada en imitación y la otra mitad en 
entonamiento afectivo).
Codificación del material observacional
Se codificó la mirada del bebé dirigida a la investigadora cada vez 
que el infante miró de forma directa y focalizada a la investigadora. 
Se registró el momento de inicio y de finalización de cada mirada. 
La codificación de los videos fue realizada en el programa Anvil 
5.1.9. (Kipp, 2008). Se midió la confiabilidad interjueces con el mis-
mo programa para el 20% del material audiovisual. Se obtuvieron 
coeficientes kappa de entre 0,81 y 0,85.
Análisis cuantitativos del material observacional
A partir del material obtenido en las sesiones experimentales se 
analizó la modificación de la pauta de mirada de los bebés (fre-
cuencia y duración promedio de mirada dirigida a la investigadora) 
a lo largo del tiempo (6, 9 y 12 meses) en las dos condiciones de 
interacción social (con imitación y con entonamiento afectivo).
Frecuencia de mirada del bebé dirigida a la investigadora: la suma 
total de la cantidad de veces que se codificó ‘mirada del bebé diri-
gida a la investigadora’ en cada sesión de interacción.
Duración promedio de mirada del bebé dirigida a la investigadora: 
la suma total de segundos que el bebé miró a la investigadora du-
rante la sesión de interacción sobre la frecuencia de mirada en la 
misma sesión de interacción.
Sobre ambos indicadores se realizó el análisis descriptivo de sus 
valores de tendencia central y luego, se llevó adelante un análisis 
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de varianza de medidas repetidas para evaluar si la edad y la con-
dición de interacción son factores que inciden significativamente en 
los indicadores de involucramiento visual del bebé. Los efectos sig-
nificativos de acuerdo a los resultados de las ANOVAs de medidas 
repetidas fueron seguidos por pruebas post hoc de comparaciones 
de pares de medias utilizando las correcciones Bonferroni. 

Resultados
Frecuencia de mirada dirigida a la investigadora
Los datos de tendencia central muestran que, en términos genera-
les durante el segundo semestre del primer año de vida, el prome-
dio de la cantidad de miradas del bebé dirigida a la investigadora 
por sesión de interacción aumentan con la edad. En el caso de la 
interacción con imitación, a los 6 meses se registraron alrededor de 
19 miradas dirigidas a la investigadora; este valor aumenta a cerca 
de 25 miradas a los 9 meses y a los 12 meses llega a ser casi de 32 
miradas por sesión. En la condición de interacción con entonamien-
to afectivo se observa la misma tendencia, pero con valores más 
pequeños: cerca de 15 miradas a los 6 meses, 19 a los 9 y casi 23 
a los 12 meses de edad.
El análisis de ANOVA de medidas repetidas para los factores edad (6, 
9 y 12 meses) y condición de interacción (imitación y entonamiento 
afectivo) indica que tanto la edad como la condición de interacción 
son factores que explican las diferencias observadas en los valores 
promedio de frecuencia de mirada dirigida a la investigadora (Fedad 
[2,30] = 13,703 p = 0,000 Fcondición [1,15] = 21, 681 p = 0,000).
Los contrastes de pares post hoc indican que, durante la segunda 
mitad del primer año de vida, los valores promedios de frecuencia 
de mirada aumentan con la edad del bebé y que en la condición de 
interacción con imitación, el bebé mira más veces a la investigadora 
que en la interacción con entonamiento afectivo (ver tablas 1 y 2).

(I) Edad (J) Edad Diferencia entre medias (I-J)

6 meses
9 meses -4,938*

12 meses -10,313*

9 meses 12 meses -5,375

Tabla 1. Frecuencia de miradas del bebé dirigida a la investigadora 
por sesión: comparaciones de pares de edades (6, 9 y 12 meses) 
con corrección Bonferroni. *p <0,05.

(I) Condición de 
interacción

(J) Condición de 
interacción

Diferencia entre medias 
(I-J)

Imitación Entonamiento afectivo 6,292*

Tabla 2. Frecuencia de miradas del bebé dirigida a la investigadora 
por sesión: comparaciones de pares entre condiciones de interac-
ción (imitación, entonamiento afectivo) con corrección Bonferroni. 
*p <0,05.

Duración promedio de mirada dirigida a la investigadora
En el período estudiado, las medias de la duración promedio de mi-
rada del bebé dirigida a la investigadora disminuyen con la edad de 
los bebés en las dos condiciones de interacción. El valor promedio 
de duración de mirada en la condición de interacción con imitación 
es de casi 5 segundos a los 6 meses, toma un valor de 3 ½ segun-
dos a los 9 y desciende hasta un poco más de 3 segundos a los 
12 meses. En la condición de entonamiento afectivo las medias de 
duración promedio de mirada bajan de 4,4 segundos a los 6 meses 

hasta 3,33 a los 9 y finalmente desciende hasta los 3,04 segundos 
a los 12 meses.
El análisis de ANOVA de medidas repetidas indica que la edad es 
un factor que genera diferencias significativas en la duración pro-
medio de mirada del bebé dirigida a la investigadora (Fedad [2,30] = 
10,382 p = 0,000) y que la condición de interacción no ha generado 
diferencias significativas para la duración promedio de la mirada 
(Fcondición [1, 15] = 0,905 p = 0,357).
Los contrastes de pares post hoc indican que hay diferencias entre 
la duración promedio de mirada del bebé entre los 6 y los 9 meses 
y entre los 6 y los 12 meses; es decir que la duración promedio de 
mirada del bebé dirigida a la investigadora es significativamente 
más larga a los 6 meses (ver tabla 3).

(I) Edad (J) Edad Diferencia entre medias (I-J) Error típ.

6 meses
9 meses 1,233* 0,399

12 meses 1,595* 0,410

9 meses 12 meses 0,372 0,198

Tabla 3. Duración promedio de cada mirada del bebé dirigida a la 
investigadora: comparaciones de pares de edades (6, 9 y 12 meses) 
con corrección Bonferroni. *p < 0,05.

Conclusiones
En las interacciones tempranas, los adultos cuentan con una amplia 
variedad de recursos conductuales para establecer experiencias de 
reciprocidad y contacto psicológico con los bebés. Este trabajo está 
específicamente focalizado en los efectos que dos actividades de 
coincidencia frecuentes en la interacción adulto-bebé (imitación y 
entonamiento afectivo) tienen sobre la pauta de involucramiento 
visual infantil (frecuencia y duración promedio de mirada dirigida al 
compañero de interacción) durante el período 6-12 meses.
Los resultados obtenidos indican que durante la segunda mitad del 
primer año de vida y en las condiciones experimentales de este es-
tudio, la mirada del bebé dirigida a la investigadora aumenta en fre-
cuencia y disminuye en duración promedio; es decir que al crecer el 
bebé hace más cantidad de ciclos de miradas más cortas. Este patrón 
de desarrollo se observó tanto en la condición de interacción con 
imitación como de interacción con entonamiento afectivo. Esta con-
cordancia nos lleva a pensar que durante este período evolutivo tiene 
lugar un proceso de desarrollo general de la pauta de mirada infantil, 
que se hace evidente en diferentes tipos de interacción social.

Si bien no se observaron diferencias significativas para la duración 
promedio de mirada de acuerdo a la condición de interacción, sí se 
registró una mayor frecuencia de miradas del bebé a la investiga-
dora en la condición de interacción con imitación. En comparación 
con el entonamiento afectivo, la imitación resultó ser una forma de 
actividad de coincidencia que atrajo más veces la mirada del bebé. 
En este sentido, cabe pensarse al entonamiento afectivo como una 
pauta de reciprocidad que como toda actividad de coincidencia 
transmite un mensaje de encuentro intersubjetivo, pero que lo hace 
provocando una menor cantidad de miradas. Enmarcando este dato 
de frecuencia de mirada en el contexto de una interacción social 
en tiempo real, ambas actividades de coincidencia pueden servirle 
al adulto para orientar la interacción en dos sentidos distintos: la 
imitación puede funcionar como un “llamado al contacto social ca-
ra-a-cara”, mientras que el entonamiento afectivo puede funcionar 
como un modo de acompañar la actividad del bebé sin necesidad 
de mirarse mutuamente. 
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