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RELACIONES LONGITUDINALES ENTRE LENGUAJE, 
TEORÍA DE LA MENTE Y AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL 
EN NIÑOS/AS HABLANTES TARDÍOS
De Grandis, María Carolina; Resches, Mariela 
CONICET - Universidad Abierta Interamericana. Buenos Aires, Argentina - Universidad de Buenos Aires. 
Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
Este trabajo tiene por objeto presentar los fundamentos teóri-
cos, las hipótesis y los aspectos metodológicos de un proyecto 
de investigación en curso cuyo objetivo general es contribuir 
al conocimiento de las trayectorias del desarrollo lingüístico en 
niños cuyo primer lenguaje emerge de forma especialmente 
tardía, identificando las variables individuales y contextuales 
que podrían predecir su evolución. En particular, se pretende 
valorar el posible impacto de la historia previa de retraso so-
bre ciertas capacidades cognitivas y socioemocionales que se 
cimentan sobre el desarrollo lingüístico temprano: Teoría de la 
Mente; Funciones Ejecutivas y autorregulación emocional. Los 
participantes serán 24 niños/as previamente identificados como 
hablantes tardíos, sin historia previa de retraso psicomotor y/o 
cognitivo, sospecha de hipoacusia o antecedentes de riesgo pe-
rinatal. Se trabajará con metodologías observacionales y tareas 
cuasi experimentales, con procedimientos estandarizados como 
no estandarizados para medir las variables de estudio. Se espe-
ra encontrar que los niños con historias previas de emergencia 
tardía del lenguaje presenten demoras en el desarrollo de habi-
lidades de ToM y dificultades en la autorregulación emocional. 
Y que la calidad y cantidad del discurso mentalista y expresivo 
que el niño recibe en la interacción, como el desarrollo de sus 
habilidades lingüísticas influyan sobre las habilidades de ToM.

Palabras clave
Teoría de la mente - Autorregulación emocional - Hablantes tardíos

ABSTRACT
LONGITUDINAL RELATIONSHIPS BETWEEN LANGUAGE, THEORY 
OF MIND AND EMOTIONAL SELF-REGULATION IN LATE-TALKERS
The purpose of this work is to present the theoretical founda-
tions, hypotheses and methodological aspects of an ongoing 
longitudinal research project whose general objective is to con-
tribute to the knowledge of the trajectories of linguistic develo-
pment in a group of late-talking children. In particular, we aim 
to assess the possible influence of children´s early language 
delay on certain cognitive and socioemotional abilities specially 
grounded on language development: Theory of Mind, Executive 

Functions and emotional self-regulation. Participants will be 24 
late talking children without previous history of psychomotor 
and / or cognitive delay, possible hearing loss, or a history of 
perinatal risk. We will work with observational methodologies 
and quasi-experimental tasks, with standardized and non-stan-
dardized procedures to measure the study variables. Children 
with previous history of late language emergencies are expec-
ted to experience delays in the development of ToM skills and 
difficulties in emotional self-regulation. And that the quality and 
quantity of the mentalistic and expressive speech that the child 
receives in the interaction, such as the development of his lin-
guistic skills, influence the ToM skills.

Keywords
Theory of mind - Emotional self regulation - Late talkers

Este trabajo tiene por objeto presentar los fundamentos teóri-
cos, las hipótesis y los aspectos metodológicos de un proyecto 
de investigación en curso cuyo objetivo general es contribuir 
al conocimiento de las trayectorias del desarrollo lingüístico en 
niños en niños cuyo primer lenguaje emerge de forma especial-
mente tardía, identificando las variables individuales y contex-
tuales que podrían predecir su evolución. En particular, se pre-
tende valorar el posible impacto de la historia previa de retraso 
sobre ciertas capacidades cognitivas y socioemocionales que se 
cimentan sobre el desarrollo lingüístico temprano: Teoría de la 
Mente; Funciones Ejecutivas y autorregulación emocional.
De manera específica, se propone valorar el desarrollo y evolu-
ción de las habilidades de Teoría de la Mente (ToM) y de auto-
rregulación emocional en niños hablantes tardíos de diferentes 
grupos sociales, intentando identificar de qué manera contribu-
yen las variables lingüísticas y las prácticas discursivas propias 
de sus distintos contextos de procedencia a la emergencia de la 
ToM y la autorregulación emocional en esta población.

Antecedentes: la emergencia tardía del lenguaje y su impacto 
sobre el desarrollo de la cognición social y la autorregulación 
emocional.
A partir del segundo año de vida, la demora en la aparición del 
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lenguaje suele ser un motivo de consulta habitual en los servi-
cios educativos y sanitarios dirigidos a la primera infancia. Sin 
embargo, la detección precoz del retraso del lenguaje y la posi-
bilidad de determinar su evolución es una tarea difícil, aunque 
imprescindible, en niños menores de tres años. Por una parte, 
tal como informan un gran número de antecedentes en la lite-
ratura, el desarrollo léxico y gramatical temprano se caracteri-
za por presentar un amplio rango de variabilidad (Fenson et al, 
2007; Jackson- Maldonado et al, 2003; López Ornat et al, 2005; 
Pérez Pereira & Resches, 2011). Por otra parte, hasta épocas re-
cientes, la ausencia de instrumentos de evaluación del lenguaje 
válidos, fiables y económicos en términos de recursos humanos 
y materiales hacía que la identificación de niños en riesgo a 
edades tan tempranas y la puesta en marcha de intervenciones 
en el ámbito familiar fuera aún más dificultosa.
Se denominan hablantes tardíos (HT) a aquellos niños que alre-
dedor de los dos años muestran un aparente desarrollo “típico” 
en las áreas motora, cognitiva o social, que no presentan pér-
dida auditiva, pero que pese a ello presentan un vocabulario 
extremadamente reducido, y aún no han comenzado a combinar 
palabras para formar oraciones. La prevalencia estimada de ha-
blantes tardíos es de entre un 10 y un 15% a los dos años de 
edad (Reilly et al, 2007; Zubrick, Taylor, Rice & Seglers 2007; 
Korpilahati, Kaljonen & Jansson-Verkasalo, 2016), aunque el 
porcentaje de niños que continúan presentando retraso del len-
guaje hacia los cuatro años se reduce considerablemente, con 
una incidencia estimada de entre el 3 y el 8% (Reilly et al, 2010; 
Rescorla, 2011; Korpilahati et al, 2016).
El instrumento más ampliamente utilizado para la identificación 
de HT ha sido el Inventario del Desarrollo Comunicativo Mac 
Arthur-Bates (CDI, Fenson et al, 2007) debido a sus reconocidos 
niveles de validez y fiabilidad, tanto en su versión original como 
en sus diferentes adaptaciones (…). La mayor parte de las in-
vestigaciones ha establecido el percentil 10 en producción de 
vocabulario como punto de corte (Dale et al. 2003; Desmarais, 
Sylvestre, Meyer, Bairati & Rouleau, 2010; Rujas, 2014; Fernald 
& Marchman, 2012; Korpilahati et al, 2016; Resches & Pérez 
Pereira, 2013).
Los numerosos antecedentes en la literatura acerca de las ca-
racterísticas y la evolución de los HT han extraído, al menos, dos 
conclusiones relevantes: por una parte, las características que 
se observan entre los HT parecerían ser compatibles con una 
perspectiva dimensional o “de espectro” acerca de las dificulta-
des del lenguaje, en uno de cuyos extremos encontraríamos el 
desarrollo “típico” (en un sentido genérico o conceptual), mien-
tras que en el otro se ubicarían los “trastornos del lenguaje” (en 
un sentido clínico) (Ellis Weismer, 2007). Es esta situación “de 
frontera” lo que convierte el estudio de los HT en estratégico, 
tanto desde un punto de vista teórico como práctico. La segunda 
conclusión importante, en relación con la anterior, es que las 
trayectorias evolutivas observadas entre estos niños se caracte-
rizan por ser altamente heterogéneas. Un considerable número 

de estudios que han seguido la evolución de HT a lo largo del 
tiempo encuentran que alrededor de un 50% de los niños pre-
sentan unas dificultades que pueden calificarse de simplemente 
transitorias, desempeñándose dentro de parámetros normales 
al comienzo de la escolaridad primaria (Paul, 1996; Rescorla & 
Schwartz, 1990; Rice, Taylor & Zubrick, 2008). En cambio, para 
otro 40 o 50%, el retraso en la adquisición es la primera indica-
ción de un trastorno lingüístico, en algún caso severo (ej Trastor-
no Específico del Lenguaje, TEL), destinado a persistir durante 
la infancia y la adolescencia, e interfiriendo con las habilidades 
sociales, comunicativas y el aprendizaje (Rescorla, 2002; 2009). 
Estos porcentajes de persistencia y transitoriedad han sido co-
rroborados tanto en estudios epidemiológicos como en otros a 
menor escala (Dale et al, 2003; Thal, Bates, Goodman & Jahn-
Samilo, 1997, Feldman et al, 2005; Fernald & Marchman, 2012).
En las últimas décadas, la investigación ha señalado una serie 
de predictores que podrían ser eficaces para la identificación 
de patrones de evolución en HT (Rescorla, 2011; Desmarais, 
Sylvestre, Meyer, Bairati & Rouleau, 2008; 2010; Reilly et al, 
2007; Reilly et al, 2010). Por una parte, encontramos una serie 
de factores inherentes al propio proceso de adquisición del len-
guaje: las habilidades prelingüísticas, el vocabulario receptivo y 
las habilidades de procesamiento léxico y fonológico temprano 
(Chiat & Roy, 2008; Fernald & Marchman, 2012). Por otra parte, 
es posible identificar un conjunto de variables sociodemográfi-
cas (ej. nivel educativo materno, género, antecedentes familia-
res) y contextuales (ej. calidad del input; prácticas discursivas 
en el contexto familiar) que, se conjetura, interactúan de ma-
nera compleja con las variables individuales antes descriptas, 
posiblemente modulando o amplificando su impacto. Tal como 
puede apreciarse, la comprensión de las trayectorias evolutivas 
de los niños HT es una tarea compleja, y aún son escasos los 
estudios longitudinales que consideran la influencia simultánea 
de estas variables, y menos en lengua castellana y en niños 
provenientes de medios sociales vulnerables.
Algunas investigaciones longitudinales, aunque con resultados 
poco claros, han intentado establecer las posibles consecuen-
cias del retraso temprano del lenguaje sobre ciertas habilida-
des lingüísticas y cognitivas posteriores como las capacida-
des narrativas, la comprensión lectora (Rice et al, 2008; Ellis 
Weismer, 2007), o la emergencia y desarrollo de la Teoría de la 
Mente (ToM).
Se denomina Teoría de la Mente a la capacidad para explicar 
la conducta propia y la de las otras personas por medio de la 
atribución de estados mentales (Wellman, 2014). Si bien los de-
bates teóricos acerca de la naturaleza y los orígenes de esta 
capacidad continúan enfrentando a los investigadores, existe un 
amplio consenso en reconocer que entre los tres y los cinco 
años de edad las habilidades mentalistas experimentan cam-
bios cualitativos. Son numerosos los trabajos sobre ToM dedi-
cados a identificar las variables responsables de las diferencias 
individuales en este desarrollo (Carpendale & Lewis, 2006; Re-
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pacholi & Slaugther, 2003; Wellman, 2014). Una de las hipóte-
sis más influyentes al respecto postula una compleja relación 
de dependencia recíproca entre las habilidades lingüísticas y 
la emergencia y evolución de la ToM (Astington & Baird, 2005; 
Resches, Serrat, Rostan y Esteban, 2010) y de allí la importancia 
de estudiar cómo evoluciona esta capacidad cuando el lenguaje 
inicial ha experimentado demoras. Si bien durante las primeras 
edades, las incipientes habilidades de cognición social impulsan 
el primer desarrollo léxico, durante los años posteriores algunos 
estudios indican que es el creciente dominio de ciertas estruc-
turas sintácticas (i.e. cláusulas de complemento) lo que posi-
bilita a los niños la comprensión estados mentales complejos 
como la creencia, la sorpresa, el engaño o la emoción aparente 
(De Villiers, 2005), mientras que otros apuntan a que es el de-
sarrollo de habilidades pragmáticas en contextos específicos de 
participación social lo que impulsa el desarrollo de capacidades 
cada vez más sofisticadas de comprensión social (de Rosnay & 
Hughes, 2006).
La influencia de los contextos conversacionales y las interaccio-
nes tempranas sobre el desarrollo de la comprensión social en 
el niño, ha sido un tópico de considerable interés entre varios 
autores procedentes del campo de la ToM (Carpendale & Lewis, 
2006; de Rosnay & Hughes, 2006). En particular, algunas inves-
tigaciones han demostrado cómo la cantidad, diversidad y uso 
discursivo de términos de estado mental (referidos a emociones, 
deseos y estados cognitivos) por parte de los adultos en distin-
tos contextos de interacción puede dar lugar a diferencias indi-
viduales tanto en habilidades de ToM como en vocabulario men-
talista por parte del niño/a (Howard, Mayeux & Naigles, 2008; 
Resches y Perez Pereira, 2008; Adrian, Clemente & Villanueva, 
2007; Ruffman, Salde & Crowe, 2002).
Gran parte de las investigaciones en este campo indagaron so-
bre el discurso materno en el contexto de la lectura conjunta de 
cuentos (Méndez, Vaquera & Manso, 2006; Stein & Rosemberg, 
2010). Méndez y Manso (2017), por ejemplo, se propusieron ex-
plorar acerca del estilo interactivo materno durante la lectura de 
cuentos infantiles “engañosos”, hallando que las madres tien-
den a interrumpir la lectura ante un contenido de engaño, y que 
emplean una mayor cantidad de vocabulario de tipo mentalista 
y emocional para resaltar o aclarar algunas de las situaciones 
relacionadas con la trama de engaño.
Estos contextos interactivos no sólo contribuirían a las diferen-
cias individuales tanto en habilidades de ToM como en vocabu-
lario mentalista por parte del niño/a, sino también al desarrollo 
socioemocional. Un amplio número de investigaciones coinciden 
en señalar la existencia de estrechas relaciones entre el conte-
nido y función de los intercambios conversacionales en el hogar 
y la comprensión de emociones por parte del niño (Dunn et al, 
1991; Dunn & Brown, 1994; Garner et al, 1997; Taumoepeau & 
Ruffman, 2006; Ensor & Hughes, 2008; Ontai y Thompson 2008). 
Asi, por ejemplo, Ontai & Thompson (2008) hallaron que el grado 
en que los padres usan el lenguaje emocional y conversan con 

los niños sobre sus experiencias es una vía privilegiada a partir 
de la cual el lenguaje puede contribuir no solo a la comprensión 
de emociones sino a las habilidades de regulación emocional. 
Los padres primero usan términos para describir sus propias 
experiencias emocionales y las de los demás, luego introducen 
esos términos para ayudar al niño/a a ejercer un control más 
esforzado sobre el comportamiento, lo cual a su vez puede de-
pender de la calidad de la relación padre-hijo.
En definitiva, la evidencia desde diversas áreas de investigación 
converge en sugerir que el lenguaje y el desarrollo emocional 
deben estudiarse en términos de sus influencias mutuas y que 
los niños pequeños pueden usar el lenguaje para regular las 
emociones (Cole, Armstrong & Pemberton, 2010).
Esto conduciría a definir qué se entiende por regulación emocio-
nal en la infancia, distinguiendo dos conceptos: el de regulación 
y autorregulación emocional. La regulación se comprende como 
la modulación continua, dinámica y adaptativa del estado in-
terno (emoción y cognición) y el comportamiento, mediado por 
factores extrínsecos e intrínsecos del organismo (Bell & Calkins, 
2012; Cox, Mills-Koonce, Propper, & Gariepy, 2010; Nigg, 2017). 
Controla numerosos aspectos cognitivos, incluidas capacidades 
como las funciones ejecutivas (FE), la regulación realizada por 
terceros (extrínseca) (Cox et al., 2010) propia de los primeros 
años de vida y la regulación realizada por la misma persona 
(intrínseca) que emerge en etapas posteriores del desarrollo y 
se denomina autorregulación (Eisenberg & Zhou, 2016).
La mayoría de las investigaciones realizadas sobre autorregu-
lación emocional trabajan con muestras de niños y niñas pre-
escolares, siendo escasas aquellas que trabajan con primera 
infancia y en el contexto latinoamericano considerando los fac-
tores contextuales.
Un estudio reciente desarrollado en Argentina (Gago Galvagno, 
et al. 2019) abordó las habilidades de autorregulación durante el 
segundo año de vida, fueron vinculándolas con las habilidades 
de atención conjunta, el temperamento y la vulnerabilidad social 
en sesenta díadas de madres y niños/as con desarrollo típico de 
18 a 24 meses. Se halló que las capacidades autorreguladoras 
presentan en este período un desarrollo significativo y modu-
lado por factores ambientales como el nivel socioeconómico 
(entendida como una variable multidimensional) e individuales 
como el temperamento En el contexto de esta investigación, las 
competencias de autorregulación emocional se midieron me-
diante el conocido paradigma Still Face evidenciando una res-
puesta típica similar a otras investigaciones que se realizaron 
en otros países (Mesman et al, 2009): durante la Fase I y II del 
experimento se observó una disminución del afecto positivo y 
un aumento del afecto negativo, y un aumento del número de 
interacciones durante la Fase III (para mayor detalles ver, Gago 
Galvagno, et al. 2019).
A pesar de que los antecedentes mencionados hayan analizado 
la autorregulación emocional en infancia temprana considerando 
factores socio ambientales no se encuentra evidencia de como 
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estos procesos ocurren en niños hablantes tardíos en el marco 
de los contextos interactivos con sus cuidadores, y en particular, 
si la presencia de lenguaje mentalista y sobre todo emocional 
en dichos contextos interactivos contribuye al desarrollo de la 
autorregulación en niños con escasos recursos verbales De la 
misma manera, aunque escasos, algunos estudios han seña-
lado asociaciones significativas entre determinados factores 
sociodemográficos (educación materna, nivel socioeconómico 
o características socioculturales) y el lenguaje mentalista de la 
madre (Meins et al, 2003; Ruffman et al, 2006; Ebert, Peterson; 
Slaughter & Weinert, 2017; Rosemberg, Resches, Stein, Migda-
lek & Alam, 2017). Sin embargo, aún no resulta claro qué as-
pectos del discurso mentalista materno podrían verse afectados 
por condiciones de extrema pobreza o pertenencia a un grupo 
sociocultural determinado.

Metodología
Se trata de un diseño longitudinal secuencial en donde se hará 
uso de metodologías observacionales y tareas cuasi experimen-
tales, tanto con procedimientos estandarizados como no estan-
darizados.
Los participantes serán aproximadamente 24 niños/as de entre 
18 y 24 meses cuyo vocabulario quede por debajo del P10 en 
el CDI y que no presenten historia previa de retraso psicomotor 
y/o cognitivo, sospecha de hipoacusia o antecedentes de riesgo 
perinatal (prematuridad, bajo peso al nacer, daño neurológico, 
etc.). A su vez se seleccionarán otros 20 participantes con nive-
les medios de vocabulario (P25-P75), y que cumplan los crite-
rios de exclusión anteriormente citados. Los grupos se empare-
jarán en sexo y nivel educativo materno.
El estudio comprende cuatro puntos de evaluación:
Tiempo I (18-24 meses): En este primer punto se aplicarán los 
siguientes instrumentos: Inventario del Desarrollo Comunicativo 

MacArthur-Bates- Forma II: Palabras y Oraciones (adaptación al 
español rioplatense, Resches et al, en preparación). El CDI se 
aplicará como instrumento de selección de la muestra. Se apli-
cará la escala Bayley III (2015) para descartar la presencia de 
retrasos en el desarrollo de la inteligencia práctica (no verbal). 
La obtención de una muestra de lenguaje materno en situación 

de juego libre con el niño; siguiendo el procedimiento indicado 
en Hurtado et al (2008). Y por último el paradigma Still Face 
(Weinberg et al., 2008) para evaluar la Autorregulación emocio-
nal, se utilizará una adaptación de la tarea para niños (Weinberg 
et al., 2008). 
Tiempo II (30-36 meses)
Escala de Lenguaje General, de la Escala Wechsler para pre-
escolares, WPPSI IV, (Wechsler, 2014). Comprende dos subtest: 
Nombres y Dibujos, como medidas de lenguaje expresivo y re-
ceptivo. Obtención de una muestra de interacción lingüística en 

una situación de lectura conjunta de un libro de imágenes. Se 
trabajará con un sistema de categorías construido ad hoc (Res-
ches & Perez Pereira, 2008).

Tiempo III (42-48 meses)
Clinical Evaluation of Language Fundamentals-CELF-Preescolar 
2 (Versión española, Wiig, Secord & Semel, 2009). Se trata de 
una batería estandarizada que permite realizar una evaluación 
exhaustiva de los procesos de comprensión y producción del 
lenguaje, en las dimensiones léxico-semántica y morfosintácti-
ca. Batería de evaluación de ToM (Wellman & Liu, 2004; adapta-
ción regional de Querejeta et al, en revisión). Evalúa el nivel de 
desempeño en ToM a partir de un conjunto de 5 tareas escalo-
nadas en orden de complejidad creciente.
Tiempo IV (54-60 meses)
Batería de evaluación de ToM (Wellman & Liu, 2004; adaptación 
regional de Querejeta et al, en revisión). Evalúa el nivel de des-
empeño en ToM a partir de un conjunto de 5 tareas escalonadas 
en orden de complejidad creciente. Obtención de una muestra 

de interacción lingüística en una situación de narración de un 

cuento canónico. Se trabajará con un sistema de categorías 
construido ad hoc (Resches & Perez Pereira, 2008). Children´s 
Gambling Task Kerr y Zelazo (2004) para evaluar la autorregu-
lación emocional.

Resultados esperados: Partiendo de los antecedentes previos, 
y conforme al objetivo de trabajo se espera que los niños con 
historias previas de emergencia tardía del lenguaje presenten 
demoras en el desarrollo de habilidades de ToM y dificultades en 
la autorregulación emocional. Dichas demoras y dificultades, no 
obstante, serán directamente proporcionales a la persistencia 
del retraso a lo largo del tiempo, y a su naturaleza (expresiva o 
expresiva/receptiva).
Tanto la calidad y cantidad del discurso mentalista y sobre las 
emociones que el niño recibe en la interacción, como el desarro-
llo de sus habilidades lingüísticas (especialmente comprensión 
morfosintáctica y en particular de cláusulas de complemento) 
influirán sobre las habilidades de ToM. Esta influencia podría 
cambiar a lo largo del tiempo y en relación a la persistencia o 
transitoriedad del retraso del lenguaje.
Existirán relaciones diferenciales entre el peso de las habilida-
des lingüísticas y las interacciones discursivas según el grupo 
social de procedencia. Las interacciones discursivas ricas y va-
riadas en contenido mentalista y sobre las emociones podrían 
ser más frecuentes en hijos/as de madres con niveles educa-
tivos altos, y por tanto compensar las dificultades lingüísticas 
iniciales, e impulsar un buen desarrollo de la ToM, la autorregu-
lación emocional y del léxico mentalista.
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