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INTRODUCCIÓN  

Para un desarrollo pleno de la persona, es fundamental establecer relaciones 

efectivas tanto con otras personas como con el entorno social (Atenas et al., 2019). La 

Teoría de la Mente (ToM) se entiende como la capacidad que facilita estas 

interacciones (Fiske y Taylor, 2008). Premack y Woodruff (1978) fueron pioneros en 

conceptualizar esta capacidad en su estudio Does the chimpanzee have a theory of 

mind?, definiendo la ToM como la habilidad para deducir estados mentales no 

observables directamente, como pensamientos, creencias y preferencias. 

Con el tiempo, la importancia de la ToM fue creciendo, lo que permitió afinar su 

definición. Heyes (1998) la describió como la capacidad para (1) comprender 

conceptos como “creer”, “saber” y “querer”, y (2) utilizar estos conceptos para 

anticipar y explicar el comportamiento de otros. Posteriormente, Begeer (2003) 

amplió esta definición, señalando que la ToM incluye la comprensión de estados 

mentales—como creencias, deseos e intenciones—y la capacidad de reconocer que el 

comportamiento de las personas está influenciado por esta información más que por 

la realidad objetiva. En la actualidad, una definición ampliamente aceptada de ToM es 

la capacidad de entender los estados mentales de los demás (intereses, creencias, 

emociones e intenciones), prever su comportamiento y reconocer que estos estados 

pueden diferir de los propios y de la realidad objetiva (Achim et al., 2013). 

El desarrollo de la ToM se da de manera progresiva, siendo especialmente crucial 

durante los primeros cinco años de vida (Povinelli y Preuss, 1995). Factores como el 

desarrollo del lenguaje y la influencia cultural juegan roles significativos en su 

adquisición. En relación con el lenguaje, un vocabulario más amplio y una mayor 

complejidad sintáctica favorecen un desarrollo más rápido y eficiente de la ToM, ya 

que facilitan una mejor comprensión de las acciones propias y ajenas (Resches et al., 

2010). Respecto a la cultura, el proceso de desarrollo de la ToM varía según factores 

como la aplicabilidad práctica de ciertos conceptos transmitidos por los agentes de 

socialización (Rivas-García et al., 2020; Wellman et al., 2006). Por ello, es importante 

que los instrumentos de evaluación estén adaptados culturalmente (Fernández et al., 

2021). 
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La ToM está afectada en diversos trastornos, incluyendo el autismo (Pavlova et 

al., 2017), la esquizofrenia (Corrigan y Green, 1993), el TDAH (Maoz et al., 2019), la 

discapacidad intelectual (Cook y Oliver, 2011) y/o el daño cerebral adquirido 

(Wearne et al., 2021). Por ello, una evaluación precoz de esta capacidad es esencial 

para detectar de forma anticipada un deterioro en su desarrollo y poder aplicar un 

programa de rehabilitación que permita la estimulación adecuada (Rivas-García et al., 

2020). 

El objetivo de este estudio es llevar a cabo una revisión de artículos publicados 

desde 2018 hasta el 2023 centrada en los instrumentos empleados para evaluar la 

Teoría de la Mente (ToM) durante la infancia, con el fin de identificar y analizar sus 

características más relevantes. 

 

MÉTODO  

Para responder al objetivo del estudio se realizó una revisión sistemática 

siguiendo la metodología PRISMA (Page et al., 2021). Las bases de datos consultadas 

fueron SCOPUS y Web of Science (WoS). El primer paso fue establecer la ecuación de 

búsqueda, utilizando las palabras claves “Theroy of mind”, “assessment” y “child” 

combinadas con el conector AND en la siguiente fórmula de búsqueda: "theory of 

mind" AND "assessment" AND "child". Además, con el fin de dotar de rigor el proceso 

de búsqueda, las palabras claves establecidas fueron extraídas del tesauro de ERIC 

(Hertzberg y Rudner, 1999). Después, se establecieron los criterios de inclusión y 

exclusión (tabla 1) que se utilizaron en los resultados de la búsqueda de la literatura 

en las bases de datos mencionadas. 

 

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión 
Criterios de inclusión 
Estudios publicados en formato artículo. 
Año de publicación desde el 2018 hasta 2023 
Criterios de exclusión 
Se excluyen aquellos instrumentos que no hayan sido empleados en al menos diez estudios 
previos, lo cual garantiza su uso consistente y adecuado en investigaciones anteriores. 

 

Una vez realizada la búsqueda bibliográfica y aplicados los criterios de inclusión, 

se obtuvieron 265 resultados en la base de datos SCOPUS y 105 en WoS, ascendiendo 

a un total de 370 artículos. Todos ellos fueron revisados con el fin de identificar y 

eliminar aquellos que se encontraran en más de una base de datos y, por tanto, 

estuvieran duplicados, quedaron un total de 160 documentos. Tras eliminar los 

duplicados, se procedió a la lectura de los resúmenes de los artículos resultantes con 

el objetivo de establecer qué artículos responden al objetivo del estudio “identificar y 

analizar las características de los instrumentos más utilizados para evaluar la ToM 

durante la infancia”. 
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Finalmente, tras una lectura exhaustiva, se identificaron 73 artículos que 

empleaban instrumentos con al menos 10 citas para evaluar la Teoría de la Mente en 

población infantil. La Figura 1, muestra el procedimiento de búsqueda llevado a cabo. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA 

 
 

RESULTADOS 

Tras haber realizado la revisión sistemática, se obtuvieron un total de 73 

artículos desde 2018 hasta 2023 en los cuales se ha utilizado un instrumento para 

evaluar la ToM que por lo menos ha sido utilizado en 10 estudios. En concreto, 

encontramos un total de seis instrumentos, pero solo uno de ellos cuenta con 

adaptación para población española. Además, cabe destacar que la mayoría de estos 

instrumentos son aplicados a partir de los 12 años y que para edades inferiores solo 

contamos con un instrumentos que evalúe la ToM de forma específica. Los resultados 

quedan recogidos se muestran en la tabla 2. 
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Tabla 2. Resumen de los instrumentos para evaluar la Teoría de la Mente 
Stories of Everyday Life (Kaland et al., 2002) (Versión en español de Lera et al., 2016) 
Reading the Mind in the Eyes Test (Baron-Cohen et al., 2001) 
Strange Stories Task (Happé, 1994; White et al., 2009) 
Silent Film Task (Devine y Hughes, 2013) 
Awkward Moments Task (Heavey et al., 2000) 
Hinting Task (Corcoran et al., 1995) 

A continuación, se describen las características de los instrumentos encontrados: 

 

Stories of Everyday Life (Kaland et al., 2002) (Versión en español de Lera et al., 

2016) 

Este instrumento está diseñado para evaluar la Teoría de la Mente (ToM) en 

niños de 7 a 16 años a través de 13 tipos distintos de historias que presentan 

situaciones como mentiras, malentendidos, doble farol, ironía, persuasión, emociones 

opuestas, olvidos, celos, intenciones, empatía y errores sociales. Cada historia 

contiene entre 10 y 15 preguntas de control que verifican la comprensión del texto 

por parte de los participantes. Además, se incluyen tres preguntas fundamentales en 

cada historia, cuyo propósito es medir la capacidad del participante para inferir 

estados físicos y mentales a partir de las situaciones narradas. Las respuestas de 

inferencia se califican en tres niveles: correctas (2 puntos), parcialmente correctas (1 

punto) e incorrectas (0 puntos). 

 

The “Reading the Mind in the Eyes” Test (Baron-Cohen et al., 2001) 

La prueba pretende medir la capacidad de una persona para reconocer e 

interpretar señales faciales sutiles, sobre todo las relacionadas con emociones y 

estados mentales. Para ello, se muestran 25 imágenes de los ojos de personas, 

recortados del resto de la cara y se le pide al participante que elijan qué emoción o 

estado mental describe mejor lo que siente la persona de la fotografía. Las opciones 

de respuesta son: felicidad, asco, miedo, tristeza, aburrimiento y sorpresa. La 

puntuación se obtiene por la suma de ítems contestados correctamente. 

 

The “Strage Stories” Task (Happé, 1994; White et al., 2009) 

Esta prueba está diseñada para evaluar la capacidad de los individuos para 

comprender e interpretar situaciones sociales complejas y determinar las intenciones 

y creencias de los personajes. La tarea consiste en presentar a los participantes 24 

historias cortas que contienen escenarios sociales con información ambigua o 

contradictoria. Cada historia tiene una serie de preguntas para valorar la capacidad 

para inferir los estados mentales de los personajes, como sus intenciones, creencias, 

deseos o emociones. La puntuación se obtiene con la suma de la puntuación obtenida 

en cada historia, a cada historia se puede otorgar 0, 1 o 2 puntos. 
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The “Silent Film” Task (Devine y Hughes, 2013) 

La tarea está formada por cinco fragmentos de la película muda clásica de Harold 

Lloyd. Estos fragmentos representan escenarios humorísticos en los que las acciones 

o el comportamiento de un personaje se podría explicar mediante creencias erróneas. 

Los clips seleccionados no requerían de subtítulos y eran breves, 25.4 seg. Tras la 

visualización de cada vídeo, el participante debe contestar a una pregunta en la que 

debe describir el comportamiento de un personaje. La puntuación total se calcula 

sumando los aciertos obtenidos en las preguntas relacionadas con cada historia. 

 

The Awkward Moments Task (Heavey et al., 2000) 

Esta prueba está formada por ocho clips, con una duración entre 45 a 120 

segundos. La tarea del participante es identificar y reconocer los momentos 

incómodos que ocurren y proporcionar una explicación de por qué se producen. La 

puntuación total se calcula sumando los aciertos obtenidos en las preguntas 

relacionadas con cada historia. 

 

The Hinting Task (Corcoran et al., 1995) 

Este instrumento está formado por 10 historias cortas dónde se muestra la 

interacción entre dos personajes, dónde uno de ellos proporciona una pista a otra 

persona, quien luego responde a la pista. El participante debe explicar lo que el 

personaje de la historia ha intentado comunicar mediante la indirecta que ha dicho. 

Esta tarea proporciona información sobre la capacidad de un individuo para inferir 

intenciones, creencias y emociones a partir de la comunicación indirecta. La 

puntuación se obtiene con la suma de la puntuación obtenida en cada historia. 

 

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 

En la actualidad, hay pocos instrumentos apropiados y validados para evaluar la 

ToM en la población infantil. En concreto, solo uno de los instrumentos encontrados 

evalúa esta capacidad en menores de 12 años. Sin emabrgo, la limitación es todavía 

mayor cuando hablamos de población española. A pesar de que existen seis 

herramientas que cumplen con criterios de rigor y aplicabilidad, únicamente una de 

ellas ha sido específicamente adaptada y validada para usarse en España. Esta 

situación pone en evidencia una carencia significativa de instrumentos de evaluación 

ajustados culturalmente para medir la ToM en comunidades hispanohablantes. 

La falta de instrumentos adaptados al contexto cultural plantea varios 

problemas. En primer lugar, la inadecuación cultural puede afectar la validez de los 

resultados, ya que algunos aspectos importantes para la ToM —como el humor, la 

ironía o las expresiones emocionales complejas— podrían interpretarse de manera 

diferente en cada cultura. Esto es especialmente importante en el ámbito de la 



Explorando la teoría de la mente en la infancia… 

— 212— 

evaluación psicológica, donde los matices del idioma y los contextos culturales 

influyen en la comprensión y expresión de los estados mentales (Wellman et al., 

2006). 

Además, la escasez de instrumentos culturalmente validados limita la posibilidad 

de comparar los resultados de estudios internacionales y dificulta la construcción de 

una base de conocimiento robusta sobre la ToM en la población española y otras 

comunidades de habla hispana. Por ello, es urgente avanzar en la adaptación y 

validación de más herramientas para asegurar que la capacidad de comprender y 

atribuir estados mentales pueda ser evaluada de manera precisa en contextos de 

habla hispana. 

Para cubrir estas necesidades, las futuras investigaciones deberían centrarse en 

la adaptación de instrumentos que reflejen una amplia gama de situaciones y 

expresiones sociales significativas en el contexto cultural español. Esto no solo 

contribuirá a evaluaciones más precisas, sino que también permitirá profundizar en 

el desarrollo de la ToM en diferentes edades y contextos culturales. 
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