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RESUMEN
Antecedentes: La investigación surge por el interés de 
profundizar acerca de la teoría de la Mente. Objeti-
vo: Se buscó determinar y describir el desarrollo de 
la Teoría de la Mente (ToM) en niños con diagnósti-
co por Déficit de Atención/Hiperactividad (TDAH) 
con edades entre los 6 y 12 años. Metodología: Fue 
un estudio empírico-analítico de corte exploratorio 
descriptivo con grupo experimental y grupo control 
de niños con TDAH adscritos al Programa de Clíni-
ca Atencional de un Hospital Infantil. Los controles 
se escogieron en instituciones educativas. Población: 
Participaron en el estudio 74 niños y niñas entre casos 
y controles, el 31,1 % fueron de tipo combinado y 
18,9 % del subtipo inatento Instrumentos: Se aplicó 
una batería de pruebas de ToM: Test de Expresiones 
Faciales, Falsas Creencias de primer y segundo orden, 
Historias Extrañas de Happé, Test de Lectura de Mi-
radas y Test de Metidas de Pata. Para evaluar las fun-
ciones ejecutivas (FES) se aplicó el Stroop Test, Prue-
ba de Retención de Dígitos del WISC III y la Prueba 
de Clasificación de Tarjetas de la ENI-Evaluación 
Neuropsicológica Infantil-. Variables: Se controló 
la edad, que estuvieran escolarizados y que tuvieran 
diagnóstico de TDAH. Resultados: Se encontró que 
hay una relación directa entre las dificultades en el de-
sarrollo de la ToM y el TDAH, los niños con TDAH 
puntuaron más bajo en las pruebas aplicadas que los 
controles, aunque las diferencias no fueron estadísti-
camente significativas. Conclusión: Se concluye que 
los sujetos con TDAH tienen un mayor riesgo de pre-
sentar dificultades en el desarrollo de la ToM.

Palabras clave: Teoría de la mente, déficit de atención, 
hiperactividad, funciones ejecutivas, cognición social. 

Desarrollo de la teoría de la mente 
en niños con Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad*

ABSTRACT
Background: This research comes from the interest 
in delving deeper into the Theory of Mind. Objec-
tive: The aim of this study was to determine and 
describe the development of the Theory of Mind 
(ToM) in children with Attention-Deficit/Hyper-
activity Disorder (ADHD) between 6 and 12 years 
old. Methodology: An empirical-analytical study of 
descriptive exploratory cut with experimental group 
and control group of children with ADHD assigned 
to the Attention Clinic Program of a Children's 
Hospital. Members of the control group were chosen 
in educational institutions. Population: 74 boys and 
girls between cases and controls participated in the 
study. 31.1 % were of the combined type and 18.9 
% of the inattentive subtype. Instruments: A battery 
of ToM tests was applied: Facial Expression Recog-
nition Test, First and Second-Order False Beliefs, 
Happé's Strange Stories, Gaze Reading Test, and the 
Faux Pas Recognition Test. The Stroop Test, WISC 
III Digit Retention Test, and the Card Sorting Test 
of the ENI-Child Neuropsychological Evaluation 
were used to evaluate executive functions (FES). 
Variables: Age, school attendance, and ADHD di-
agnosis were controlled. Results: It was found that 
there is a direct relationship between difficulties in 
the development of ToM and ADHD; children with 
ADHD scored lower in the applied tests than con-
trols, although the differences were not statistically 
significant. Conclusion: It is concluded that subjects 
with ADHD have a higher risk of presenting dif-
ficulties in the development of ToM.

Keywords: Theory of mind, attention deficit, hype-
ractivity, executive functions, social cognition. 
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Introducción

Actualmente, uno de los principales problemas 
que se presentan en las instituciones educativas 
es el Trastorno por Déficit de Atención / Hipe-
ractividad (Latorre-Cosculluela, Liesa-Orús & 
Vázquez-Toledo, 2018), numerosas investigacio-
nes muestran que el trastorno se ha intensifica-
do desde mediados de los años 80, su prevalencia 
es del 3,5%, pero en Colombia, según estudios 
de Ceardi, Améstica, Núñez, López y Gajardo 
(2016) ha llegado a alcanzar una cifra del 16% de 
la población escolarizada (Pineda et al., 2012); es 
un trastorno que se ha instaurado en las aulas de 
clase logrando perturbar los ambientes de apren-
dizaje y el funcionamiento social, familiar y comu-
nitario en el cual interactúa el niño. Estos niños 
presentan conductas poco asertivas en la sociedad 
como deserción escolar, exclusión, problemas de-
lincuenciales, adicciones y otros (Ramos-Galarza, 
Bolaños, Paredes & Ramos, 2016; Ceardi et al., 
2016; Rodillo, 2015; Arango, Montoya, Puerta 
& Sánchez, 2014; Mejía & Varela, 2015). 

Hasta finales del siglo XX la teoría de la mente, 
propuesta por Baron Cohen (1985), se aplica-
ba preferiblemente a los niños con el Trastor-
no del Espectro Autista- TEA (Baron-Cohen, 
O´Riordan, Stone, Jones & Plaisted, 1999), pero 
en épocas contemporáneas diversas investigacio-
nes han abierto el campo de posibilidades para 
evaluar, no solo la cognición social, sino las impli-
caciones que el desarrollo de la Teoría de la Mente 
tiene en ella (Miranda-Casas, Baixauli-Fortea, 
Colomer-Diago & Roselló-Miranda, 2015).

En el caso específico de los niños con TDAH 
es posible que presenten niveles de desarrollo o 
diversas manifestaciones de la ToM diferentes a 
los demás niños y, por lo tanto, estas diferencias 
pueden estar marcando las dificultades com-
portamentales y emocionales que presentan en 
sus relaciones interpersonales (Sánchez-Pérez & 
González-Salinas, 2013). 

Tirapu-Ustárroz, Pérez-Sayes, Erekatxo-Bilbao y 
Pelegrín-Valero (2007) mencionan que la Teoría 
de la Mente es un concepto que hace referencia 
a la habilidad que tienen los seres humanos de 
comprender, predecir e interpretar la conducta y 
los comportamientos de otras personas, sus co-
nocimientos, sus intenciones y sus creencias. Ze-
garra-Valdivia y Chino-Vilca (2017) mencionan 
que la ToM (Teoría de la Mente) es una capaci-
dad mentalista que posibilita reconocer estados 
mentales en los demás y que son distintos a los 
propios, con lo cual se puede predecir el compor-
tamiento del otro (Miranda-Casas et al., 2015; 
Pineda et al., 2012).

Diversas investigaciones desde los orígenes de la 
Teoría de la Mente han relacionado a esta con 
los lóbulos frontales, cruciales en las conductas 
que se han llamado específicamente humanas 
como la autoconciencia, la personalidad, la in-
teligencia y el juicio ético. Tirapu-Ustárroz et al. 
(2007) argumentan la importancia de la corteza 
prefrontal del hemisferio derecho en tareas, por 
ejemplo, de uso pragmático del discurso, lengua-
je no verbal, comprensión de la ironía y del sar-
casmo, empatía y capacidades relacionadas con 
las atribuciones y las inferencias. Posteriores in-
vestigaciones dan cuenta de la participación de 
redes neuronales en las que se incluye la amíg-
dala, lóbulo frontal, lóbulo temporal y corteza 
cingulada anterior, como parte de los modelos 
explicativos de la ToM. Mega et al. (1997) y Tuc-
ker et al. (1995) citados por Damasio (1994), 
refieren que el neocortex ventral y estructuras 
paralímbicas ventrales se ocupan de otorgar un 
valor a los sentimientos y a los actos que ejecuta 
el neocórtex dorsal; así mismo, Davidson e Irwin 
(1999) en sus estudios afirmaron que en la cor-
teza prefrontal dorsolateral se encuentra la re-
presentación cognitiva de la meta de una acción 
en ausencia de su desencadenante inmediato, y 
en la corteza prefrontal ventromedial se encuen-
tra la representación emocional de la meta de 
una acción en ausencia de su desencadenante 
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inmediato o “memoria de trabajo emocional” y 
dice que está interconectada con la corteza orbi-
taria lateral y esta con el prefrontal dorsolateral; 
el surco temporal superior y la amígdala con sus 
proyecciones orbitofrontales posibilitan la de-
tección de la mirada de otros hacia uno mismo 
y el procesamiento del rechazo o el miedo y que 
la amígdala es la estructura encargada de la eva-
luación cognitiva del contenido emocional de 
los estímulos perceptivos complejos (Butman 
& Allegri, 2001; León & Cardenas, 2016; Os-
trosky & Vélez, 2013). Por otro lado, Singer 
(2006) citado por Zabala, Richard’s, Breccia y 
López (2018), menciona que existe un desarro-
llo temprano de la empatía respecto de las ha-
bilidades implicadas en la Teoría de la Mente, y 
afirma que, las estructuras cerebrales asociadas 
a la respuesta empática emocional (límbicas) se 
desarrollan antes que aquellas implicadas en la 
TM (lóbulo temporal y prefrontal).

Las primeras manifestaciones de la Teoría de 
la Mente en los niños van desde el nacimiento 
hasta los tres años, de ahí esta habilidad empieza 
a complejizarse como capacidades metacogniti-
vas de alto nivel que implican cierto desarrollo 
de la cognición. Brüne (2005) citado por De 
Achaval (2010), afirma que se inicia el defini-
tivo desarrollo ontogénico de la Teoría de la 
Mente aproximadamente a los 4 años de edad. 
Tirapu-Ustárroz et al. (2007) y Zilver (2017) 
plantean que el concepto de ToM se refiere a 
habilidades metacognitivas complejas en el ser 
humano y, por lo tanto, mencionan niveles de 
desarrollo en cada uno de los cuales hay una ha-
bilidad específica que evoluciona hasta llegar a 
la empatía y de ahí al desarrollo de la cognición 
social (Uribe & Miranda, 2000). 

Se menciona como primer nivel: el reconoci-
miento Facial de Emociones, entendido este 
como la capacidad de todos los individuos de 
reconocer formas básicas de expresión afectiva 

(Iglesias-Hoyos, Del Castillo & Muñoz-Delga-
do, 2016) y es reconocida como una habilidad 
presente en los niños desde los 3 años de edad, 
en la cual son capaces de reconocer emociones 
básicas como el miedo, la ira, la prosodia emo-
cional relacionada con ellas (Scott, 1997 & To-
rras, 2001, citados por Tirapu-Ustárroz et al. 
(2007). Como segundo Nivel encuentran las 
creencias de primer y segundo orden, a la edad 
de 4 años los niños comienzan a distinguir cla-
ramente entre representaciones mentales y rea-
lidad y predecir que las personas puedan actuar 
a partir de sus creencias además de distinguir 
entre errores y mentiras (Roqueta, 2009; Perry, 
1995 citado por Roqueta 2009); Roqueta, Cle-
mente & Flores (2012) mencionan que ya hay 
un desarrollo de habilidades de razonamiento 
referidas a creencias y falsas creencias; el enga-
ño y la falsa creencia son un criterio clave en la 
adquisición de la ToM (Hala & Russell, 2001 
citados por Uribe & Miranda, 2000). 

Roqueta (2009) y Uribe y Miranda (2000), 
plantean que de 6-7 años los niños comien-
zan a tener mayor fuerza representacional y au-
mentan el número de recursos cognitivos con 
los que operan, lo cual se conoce como razo-
namiento de segundo orden; el niño empieza a 
afrontar las creencias sobre sus creencias que es 
lo que Wimmer y Perner (1983) han llamado 
falsas creencias de segundo orden, estas habili-
dades son las que permiten explicar y predecir 
la conducta a partir de la adscripción de estados 
mentales como los deseos y las creencias (Bal-
maceda, 2016). El tercer nivel se refiere a las 
comunicaciones metafóricas e historias extra-
ñas: ironía, mentira y mentira piadosa. Happé 
(1994) menciona que estas habilidades de ToM 
para detectar ironías y mentiras son logradas 
en los niños aproximadamente a los 7 años de 
edad. Frazier y Norbury; Nippold, Moran y 
Schwarz citados por Roqueta (2009), plantean 
que para la interpretación del sentido no literal 
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de las historias, las personas ponen en marcha 
dos procesos que se dan en paralelo: el sentido 
literal de las palabras en sí mismas y el signifi-
cado figurado que intenta transmitir el interlo-
cutor (Happé, 1995 citado por Ríos-Flórez & 
Flórez-Barco, 2017). El cuarto nivel es referido 
a las Meteduras de pata -errores o equivocacio-
nes-; Uribe y Miranda (2000), plantean que los 
niños después de los 6 años adquieren la capaci-
dad de establecer una distinción entre el cerebro 
y el pensamiento. Entre los 9 y 11 años desa-
rrollan habilidades para identificar las metidas 
de pata que un personaje comete en una histo-
ria. El quinto nivel sería la expresión emocional 
a través de la mirada, así, el niño entre 11 y 
12 años adquiere la capacidad para identificar 
emociones en los demás a través de la observa-
ción de la mirada (Baron-Cohen, Wheelwright, 
Hill, Raste & Plumb, 2001). Y finalmente, el 
sexto nivel hace referencia a la empatía y juicio 
moral, los niños a los 12 años aproximadamen-
te, han desarrollado las capacidades empáticas, 
entendiendo la empatía como la relación sub-
jetiva entre dos personas que incluye el recono-
cimiento de la emoción y el pensamiento del 
otro (Román et al., 2012; Zabala et al., 2018; 
Puig 2017; Serrano-Ortiz, 2013; Baron-Cohen 
& Wheelwright, 2004).

Por otro lado, las funciones ejecutivas, se refieren 
a aquellos procesos cognitivos del lóbulo fron-
tal como habilidades que permiten entre otras 
funciones, planificar, iniciar, regular, monitori-
zar, seleccionar e inhibir comportamientos para 
lograr una conducta eficaz, creativa y aceptada 
socialmente (Betancur-Caro, Molina & Cañiza-
les-Romaña, 2016; Lezak, Howieson & Loring, 
2004, citados por Rubiales, Bakker, Russo & 
González, 2016). Investigaciones dan cuenta de 
que el TDAH es un trastorno caracterizado bá-
sicamente por un déficit en las FES (Orozco & 
Zuluaga, 2015; Giraldo & Chaves, 2014; Uribe 
& Miranda, 2000; Ramos-Galarza et al., 2016).

Metodología

Diseño y tipo de estudio

La investigación es un diseño cuasiexperimen-
tal, de tipo empírico-analítico, de corte explo-
ratorio descriptivo con grupo experimental y 
grupo control. Se planteó como objetivo de-
terminar el nivel de desarrollo de la Teoría de 
la Mente en un grupo de niños con diagnós-
tico por Déficit de Atención/Hiperactividad, 
con edades comprendidas entre los 6 y 12 años, 
establecer comparaciones entre los resultados 
de las pruebas de ToM y FES, y las diferencias 
entre los subtipos combinado e inatento.

Población y muestra

La población se encontraba adscrita a un Progra-
ma de Clínica Atencional de la ciudad de Ma-
nizales que ya habían sido diagnosticados con 
TDAH, entre ellos fueron evaluados 37 niños y 
niñas con TDAH y los 37 controles se ubicaron 
en una institución educativa de la misma ciudad; 
fueron pareados por edad, sexo, grado escolar y 
estrato socioeconómico. Para participar en el es-
tudio todos los acudientes de los niños debieron 
firmar un consentimiento informado. 

Instrumentos

Para evaluar ToM
• Test de Expresiones Faciales (basado en Paul 

Ekman): consta de 20 rostros de una joven 
en la que se expresan 18 emociones.

• Falsas Creencias de primer y segundo orden: 
Para primer orden, se aplicó la versión de 
la Tarea de Sally, Ana y la canica (Baron-
Cohen, Leslie & Frith, 1985); para la eva-
luación de las Falsas Creencias de Segundo 
Orden, se aplicaron dos pruebas: la primera 
es visuoverbal y consiste en otra de las versio-
nes de Sally y Ana creada por Baron-Cohen 
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(1985), la segunda versión es auditiva y se es-
cogió la historia de la Furgoneta de Helados. 

• Historias Extrañas de Happé (Happé): se apli-
caron dos historias de ironía, dos de mentira 
y dos de mentira piadosa que aparecen con 
detalle en Roqueta (2009).

• Test de Metidas de Pata (Versión para Niños de 
Jadd): se tomaron en consideración las his-
torias de la prueba original (10 historias con 
metidas de pata y 10 historias de control, es-
tas similares en sus situaciones y personajes, 
pero sin metidas de pata); se le realizaron ade-
cuaciones al lenguaje acordes con el contexto 
colombiano. (Baron-Cohen et al., 1999).

• Test de Lectura de Miradas (Baron-Cohen): 
se utilizó la versión para niños que consta 
de 28 láminas con los ojos de personas de 
diferente sexo y edad.

 
Para evaluar las funciones ejecutivas (FES)
• Prueba de Clasificación de Tarjetas de la 

ENI-Evaluación Neuropsicológica Infantil- 
(Adaptación del WSCT, de Matute, Rosse-
lli, Ardila & Ostrosky, 2007).

• Stroop Test (Golden): se usó la versión de 
Golden (2001) (Herrera & Castellanos, 
2010; López-Villalobos et al., 2010).

• Prueba de Retención de Dígitos del WISC III: La 
subprueba de dígitos en orden directo consta 
de 16 intentos (con dificultad creciente) que 
deben aplicarse en su totalidad, con un punta-
je máximo de 16; en dígitos en orden inverso 
consta de 2 ítems de muestra y 14 intentos 
(con dificultad creciente) que deben aplicarse 
todos, con un puntaje máximo de 14.

 
Procedimiento

En la primera fase, se revisó la base de datos de 
la Clínica Atencional para determinar los niños 
participantes en el estudio dando aplicación a 
los criterios de inclusión (edad de 6-12 años, 
contar con Dx de TDAH, estar matriculado 
en institución educativa) y de exclusión (CI 

inferior a 85, alteración neurológica o psiquiá-
trica, no firmar el consentimiento informado); 
se escogieron los niños del grupo control de un 
colegio de la ciudad. En la segunda fase, se aplicó 
el consentimiento informado y realizó el trabajo 
de campo con la aplicación de los instrumentos 
tanto al grupo de niños con el diagnóstico de 
TDAH como al grupo control; se les aplicó la 
batería de pruebas de Teoría de la Mente y de 
Funciones Ejecutivas. Finalmente, en la terce-
ra fase, se realizó recolección, sistematización 
y análisis de la información: inicialmente fue 
descriptivo acerca del nivel de desarrollo de la 
Teoría de la Mente en que se encontraron los 
niños; el segundo momento fue comparativo en 
cuanto al desempeño en las pruebas de ToM y 
de FES de los niños con TDAH de los subtipos 
inatento y combinado. 

Los resultados se analizaron estadísticamente 
con las pruebas de Chi cuadrado, U de Mann 
Whitney y Kruskal-Wallis. 

Resultados

Porcentaje de aciertos y desaciertos 
de las pruebas de Falsas Creencias 
para casos y controles

Tabla 1. Porcentaje de aciertos y desaciertos: 
falsas creencias para casos y controles

Caso Control

Variables Categorías Frec. % Frec. %

Falsas creencias de 
primer orden *

No 24 64,9 7 18,9

Si 13 35,1 30 81,1

Falsas creencias 
de segundo orden 

(visoverbal)

No 15 40,5 10 27,0

Si 22 59,5 27 73,0

Falsas creencias 
de segundo orden 

(Auditivo)

No 17 45,9 20 54,1

Si 20 54,1 17 45,9

* x2 p=0,000

* Coef. 
Contingencia=0,422

 
Fuente: autores
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En la prueba de falsas creencias de primer orden 
solo el 35.1% de los participantes del grupo de 
casos fue capaz de hallar la respuesta acertada, 
en comparación con el 81.1% de los partici-
pantes del grupo control. En la prueba de falsas 
creencias de segundo orden (visuoverbal), la di-
ferencia entre grupos se hizo más pequeña; en 
el grupo de casos el 59.5% de los participan-
tes hallaron la respuesta correcta y en el grupo 
controles cerca del 73% de los participantes. En 
la prueba de falsas creencias de segundo orden 
(Auditiva), el grupo de casos tuvo mejor des-
empeño que el grupo control: en el grupo de 
casos, un 54.1% logró una respuesta acertada, 
mientras que en el grupo control logró acer-
tar el 45.9%. Se evidencia que los niños con 
TDAH tiene mayor dificultad que los niños sin 
el trastorno para responder las pruebas de falsas 
creencias (Ver tabla 1). 

Diferencia entre grupos y comparación 
de medias mediante la prueba U de 
Mann-Whitney, para casos y controles

En todas las pruebas de ToM, el grupo control 
logró un mejor desempeño que el grupo de casos, 
con diferencias estadísticamente significativas; el 
test de Metidas de pata, fue el que mayor dife-
rencia porcentual presentó en la puntuación entre 
grupos. En cuanto a la comparación de medias, 
para todas las pruebas existen diferencias estadísti-
camente significativas entre casos y controles. En 
cuanto a las FES, el grupo control obtuvo mejor 
desempeño que el grupo casos en la mayoría de 
las pruebas, el número de respuestas perseverati-
vas fue la que presentó mayor diferencia porcen-
tual en la puntuación entre grupos. Al examinar 
la comparación de medias entre grupos, se encon-
tró, además, que existen diferencias estadística-
mente significativas entre casos y controles en el 
número de respuestas perseverativas, en todas las 
pruebas del Stroop test y en la puntuación de la 
prueba de dígitos en orden directo. Estos resulta-
dos demuestran que los niños con TDAH presen-
tan dificultades en el desarrollo de las habilidades 
de cognición social relacionadas con la teoría de la 
mente y en las funciones ejecutivas (Ver tabla 2).

Tabla 2. Diferencia entre grupos y comparación de medias mediante la prueba U de Mann-Whitney para casos y controles

Caso Control % diferencia Comparación de medias

N=37 N=37
Caso Vs Control

U de Mann-
Whitney

p valor
Pruebas Media Desv. típ. Media Desv. típ.

Test de expresiones faciales  14,1  1,8  15,6  2,2 9,8 377,0 0,001ᵃ

Historias extrañas de Happé  4,6  1,4  5,5  0,8 15,7 397,5 0,001ᵃ

Lectura de miradas  15,7  3,6  19,0  4,3 17,1 376,5 0,001ᵃ

Test de metidas de pata  28,0  6,2  34,0  3,5 17,6 305,0 0,000ᵃ

Número de ensayos  52,3  3,7  51,0  5,6 2,5* 612,0 0,298

Respuestas correctas  34,4  6,4  35,9  4,6 4,1 605,0 0,389

Número de errores  17,9  7,4  15,1  6,4 19,0* 559,5 0,176

Número de categorías  1,9  0,9  2,0  0,8 5,5 647,0 0,665

Incapacidad para mantener  
la organización

 0,6  0,8  0,6  0,8 9,5* 661,5 0,779

Número de respuestas 
perseverativas

 12,2  6,9  8,1  4,5 50,3* 436,5 0,007ᵃ
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Caso Control % diferencia Comparación de medias

N=37 N=37
Caso Vs Control

U de Mann-
Whitney

p valor
Pruebas Media Desv. típ. Media Desv. típ.

Índice de conceptualización inicial  19,1  12,4  17,1  9,2 11,2* 681,5 0,974

Lectura  62,6  14,0  80,4  13,5 22,2 249,5 0,000ᵃ

Colores  44,1  10,8  58,1  12,7 24,2 256,5 0,000ᵃ

Conflicto  22,5  8,5  32,0  9,2 29,6 313,0 0,000ᵃ

Orden directo  7,4  1,5  9,6  2,0 23,2 254,0 0,000ᵃ

Orden inverso  3,6  1,2  4,2  1,9 15,4 553,0 0,144

* Valor medio grupo casos > Valor medio grupo control

ᵃ p<0,05

* X2 – p =0,000

* Coef. Contingencia=0,422

Fuente: autores

Distribución de porcentajes para 
las pruebas de falsas creencias por 
subtipos

En la prueba de falsas creencias de primer orden, 
en el subtipo combinado, el 34.8% acertó la res-
puesta y en el subtipo inatento el 35.71%, en 
comparación con el 81.1 % de los participantes 
del grupo control. En la prueba de falsas creen-
cias de segundo orden (visuoverbal), la diferen-
cia entre grupos se hizo más pequeña, donde el 
60.9% de los participantes del subtipo combina-
do y el 57.14% del subtipo inatento hallaron la 

respuesta acertada en comparación con el 73% 
de los participantes del grupo control. Por últi-
mo, en la prueba de falsas creencias de segun-
do orden (Auditiva), el subtipo inatento obtuvo 
mejor desempeño que el subtipo combinado con 
aciertos del 64.29% y 47.8% respectivamente, 
frente al 45.9% del grupo control, que en este 
caso no superó el puntaje al grupo de niños con 
TDAH. Con lo anterior, se interpreta que el 
grupo de niños con TDAH del grupo inatento 
demuestran mejores habilidades para responder 
las falsas creencias de primer orden y las de se-
gundo orden de tipo auditivo (Ver tabla 3).

Tabla 3. Distribución de porcentajes para las pruebas de falsas creencias por subtipos

Combinado Inatento Control

Variables Categorías Frec. % Frec. % Frec. %

Falsas creencias de primer orden*
No 15 65,2 9 64,29 7 18,9

Si 8 34,8 5 35,71 30 81,1

Falsas creencias de segundo orden (visuoverbal)
No 9 39,1 6 42,86 10 27,0

Si 14 60,9 8 57,14 27 73,0

Falsas creencias de segundo orden (Auditivo)
No 12 52,2 5 35,71 20 54,1

Si 11 47,8 9 64,29 17 45,9

* x2 p=0,000

* Coef. Contingencia = 0,422

Fuente: autores
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Diferencia entre grupos y comparación 
de medias mediante la prueba de 
Kruskall-Wallis, por subtipos

Para la elección de la prueba de comparación de 
medias entre grupos se verificó la normalidad 
de las variables mediante la prueba de Shapiro-
Wilk, hallando que la mayoría de ellas no se-
guía una distribución normal (p<0,05), motivo 
por el cual se seleccionó la prueba de Kruskal-
Wallis, esta prueba establece en qué variables 
existen diferencias estadísticamente significati-
vas, pero no entre qué grupos. Se realizó una 

comparación par a par entre los diferentes gru-
pos mediante la prueba U de Mann Whitney y 
teniendo en cuenta la corrección de Bonferro-
ni, la cual establece que el valor p se debe divi-
dir entre el total de comparaciones a realizar y 
de acuerdo al valor obtenido, este se considera 
como el nuevo límite para establecer diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos. 
Por tanto, dado que se trató de 3 diferentes gru-
pos, fue necesario realizar un total de 3 compa-
raciones, por lo cual el valor p para considerar 
una diferencia estadísticamente significativa es 
de <0,017 (Ver tabla 4).

Tabla 4. Diferencia entre grupos y Comparación de medias mediante la prueba de Kruskall-Wallis, por subtipos

Pruebas

Combinado Inatento Control % diferencia
Comparación de 

medias

N=23 N=14 N=37
Comb 

Vs Inat.

Comb 
Vs 

Ctrl.

Inat. 
Vs 

Ctrl.
X2 Gl

p 
valorMedia

Desv. 
típ.

Media
Desv. 
típ.

Media
Desv. 
típ.

TE
OR

ÍA
 D

E 
LA

 M
EN

TE

Test de expresiones 
faciales

13,8 1,8 14,6 1,7 15,6 2,2 5,1 11,6 6,9 12,683 2 0,002ᵃ

Historias extrañas 
de Happé

4,6 1,4 4,7 1,3 5,5 0,8 2,2 16,4 14,5 11,293 2 0,004ᵃ

Test metidas de 
pata

27,8 6,1 28,4 6,7 34,0 3,5 2,0 18,2 16,5 17,045 2 0,000ᵃ

Lectura de miradas 16,3 3,5 14,8 3,6 19,0 4,3 10,3* 14,1 22,1 12,016 2 0,002ᵃ

CL
AS

IF
IC

AC
IÓ

N 
DE

 T
AR

JE
TA

S
(E

NI
)

Número de ensayos 52,4 3,5 52,0 4,1 51,0 5,6 0,8* 2,8** 2,0** 1,163 2 0,559

Respuestas 
correctas

35,3 6,9 33,0 5,3 35,9 4,6 7,0* 1,7 8,1 2,561 2 0,278

Número de errores 17,1 7,8 19,3 6,7 15,1 6,4 11,2 13,6** 27,9** 3,148 2 0,207

Número de 
categorías

1,8 0,9 1,9 0,7 2,0 0,8 5,3 7,4 2,3 0,197 2 0,906

Incapacidad 
para mantener la 

organización
0,7 1,0 0,4 0,5 0,6 0,8 72,5* 30,2** 24,5 0,507 2 0,776

Número de 
respuestas 

perseverativas
12,0 7,6 12,6 5,9 8,1 4,5 4,9 47,5** 55,0** 7,693 2 0,021ᵃ

Índice de 
conceptualización 

inicial
21,5 14,5 15,0 6,6 17,1 9,2 43,5* 25,6** 12,5 1,565 2 0,457

ST
RO

OP
 

TE
ST

Lectura 63,0 15,5 62,0 11,6 80,4 13,5 1,5* 21,7 22,9 22,272 2 0,000ᵃ

Colores 45,4 11,1 41,8 10,1 58,1 12,7 8,7* 21,8 28,1 22,384 2 0,000ᵃ

Conflicto 21,8 8,7 23,6 8,4 32,0 9,2 7,7 31,8 26,1 16,290 2 0,000ᵃ
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Pruebas

Combinado Inatento Control % diferencia
Comparación de 

medias

N=23 N=14 N=37
Comb 

Vs Inat.

Comb 
Vs 

Ctrl.

Inat. 
Vs 

Ctrl.
X2 Gl

p 
valorMedia

Desv. 
típ.

Media
Desv. 
típ.

Media
Desv. 
típ.

DI
GI

TO
S

Orden directo 7,3 1,2 7,6 2,0 9,6 2,0 3,5 24,3 21,5 22,649 2 0,000ᵃ

Orden inverso 3,5 1,1 3,6 1,3 4,2 1,9 3,3 16,5 13,6 2,161 2 0,339

* Valor medio subtipo combinado > Valor medio subtipo inatento

** Valor medio de subtipo > Valor medio grupo control

ᵃ p<0,05

Fuente: autores

para el desarrollo de la Teoría de la Mente, hacia 
los 4 años desarrollan la habilidad para recono-
cer en los otros las emociones básicas de miedo 
e ira y las expresiones prosódicas que las acom-
pañan, de esta manera, logran relacionar los as-
pectos cognitivos con los emocionales hacia el 
logro de niveles madurativos más altos. 

En la prueba de reconocimiento Facial de Emo-
ciones se encontró que existen diferencias es-
tadísticamente significativas en el desempeño 
en esta prueba entre los casos y los controles, 
siendo mejor el desempeño del grupo que no 
sufre el trastorno. Resultados similares se han 
obtenido en otras investigaciones como las de 
Greenbaum, Stevens, Nash, Koren y Rovet 
(2009) en cuyos trabajos realizados en niños 
con TDAH y niños con trastorno del espectro 
alcohólico fetal encontraron que ambos grupos 
presentan debilidades en la cognición social y el 
procesamiento de las emociones faciales y con-
cluyeron que estos dos aspectos son predictores 
significativos de problemas de conducta, y es-
pecíficamente, el procesamiento de las emocio-
nes es un predictor de las habilidades sociales. 
Desde edades muy tempranas los niños empie-
zan a identificar las emociones en el rostro de las 
personas que los rodean; la madre, los integran-
tes de su familia y los adultos que interactúan 
con ellos en el jardín de infantes. Roqueta, Cle-
mente y Flores (2012) plantean la importancia 

Discusión

El Trastorno por Déficit de Atención/Hiperac-
tividad (TDAH) al ser una de las entidades clí-
nico comportamentales de mayor prevalencia 
en la población infantil, es objeto de estudio de 
numerosas investigaciones y foco de atención 
en diversos tipos de profesionales de la salud y 
la educación. Por otra parte, la cognición social 
como ciencia emergente explica el desarrollo de 
la función cognitiva paralela al desarrollo de fac-
tores emocionales que afectan la convivencia del 
niño en su entorno. Adultos con TDAH han pre-
sentado dificultades con la empatía, las relaciones 
interpersonales, la interpretación de las emocio-
nes en los otros, el manejo de la prosodia en el 
lenguaje oral, la congruencia en la expresión ver-
bal y gestual, factores de gran relevancia para que 
todo ser humano en diversos contextos obtenga 
un exitoso desempeño. En este sentido, uno de 
los aspectos de importancia actual lo constituye el 
desarrollo de la Teoría de la Mente (ToM), enten-
dida como la capacidad de inferir estados menta-
les en los otros a partir de la conducta.

Este trabajo se propuso investigar el nivel de 
desarrollo de la Teoría de la Mente que se en-
cuentra en un grupo de niños con diagnóstico 
con TDAH, de subtipo combinado e inatento 
con relación a controles sanos. Después que los 
niños han superado la etapa de los precursores 
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de los intercambios conversacionales entre los 
niños y las demás personas (cuidadores o pares 
mayores) demostrando que los niños con me-
jores capacidades verbales también desarrollan 
una mayor competencia socio cognitiva. 

En la prueba de falsas creencias de primer 
orden, solamente los niños con TDAH de 11 
años participantes lograron superar la prueba 
con un porcentaje mayor, este resultado coin-
cide con el encontrado en la investigación reali-
zada por González, Barajas, Linero y Quintana 
(2004), quienes encontraron que la mayoría de 
los sujetos adolescentes respondieron positiva-
mente la prueba (Baron-Cohen et al., 1985). 
Las dificultades en la interacción de los niños 
con el trastorno y sus pares desde edades pre-
coces implican que ellos van presentando alte-
raciones para entender que el otro pueda tener 
pensamientos y creencias que son diferentes a 
los suyos. En el ámbito escolar es común que 
ellos sean catalogados como “egocéntricos” y en 
situaciones de conflicto, en muchas ocasiones 
no son capaces de sentir lo que siente el otro. 

En la prueba de falsas creencias de segundo 
orden, se encontró que los niños con TDAH 
presentan serias dificultades en superar una 
prueba que los niños comunes logran resolver 
entre los 6 y 7 años, en la prueba de falsa creencia 
de segundo orden de tipo auditiva (Historia del 
Heladero). En contraste con la prueba visuover-
bal, se encontró que tanto los niños con TDAH 
como los controles, presentan dificultades en las 
respuestas, siendo menor el desempeño en los 
casos en las pruebas de falsas creencias de pri-
mer y segundo orden. De igual manera, Pineda 
y Puentes (2013) encontraron que los niños con 
TDAH presentaron serias dificultades para atri-
buir falsas creencias tanto de primer como de se-
gundo orden en la población investigada.

Para evaluar el tercer nivel de desarrollo de 
la Teoría de la Mente, se aplicó la Prueba de 

Historias Extrañas de Happé, se pudo cons-
tatar que hay diferencias estadísticamente sig-
nificativas en el desempeño entre el grupo de 
niños con TDAH y el grupo control, siendo 
mejor el rendimiento en este último. Pineda et 
al. (2012) y, Puentes-Rozo, Barceló-Martínez y 
Pineda (2008), en sus investigaciones llegaron 
a concluir que los niños con TDAH presentan 
dificultades en la atribución de pensamientos 
errados a otros, para comprender el sentido im-
plícito del lenguaje y en la comprensión de los 
significados no literales. 

El desempeño en la prueba de Faux Pas (Test 
de Metidas de Pata) y en La prueba de Lectu-
ra de las Miradas o de Expresión Emocional a 
través de la Mirada, fue mejor igualmente en el 
grupo control; en el grupo de casos, los niños 
a partir de los 8 años lograron entender en las 
situaciones presentadas, la metedura de pata y 
el personaje que lo hizo, además de la viven-
cia de la persona afectada y lograron determi-
nar la emoción representada en la expresión de 
los ojos. Brune (2006) citado por De Achaval 
(2010), menciona que las habilidades de en-
tendimiento y reconocimiento de los errores 
(Faux Pas) deben estar desarrolladas entre los 9 
y los 11 años de edad, al igual que la lectura de 
miradas, debido a que a esta edad los niños ya 
han logrado el desarrollo de las representaciones 
mentales de las expresiones de los demás, más la 
capacidad de inferencia para determinar lo que 
sienten los demás (empatía). 

En este trabajo, los resultados en las pruebas de 
ToM dan cuenta que los niños del subtipo ina-
tento tienen mejor desempeño que los niños del 
subtipo combinado en las pruebas de: Expresio-
nes Faciales, Falsas Creencias de Primer Orden, 
Falsas Creencias de Segundo Orden Auditivo y 
en la prueba de metidas de pata. Estos resulta-
dos coinciden con las investigaciones de Asiáin, 
Tirapú-Ustarroz, López y Melero (2013) quie-
nes estudiaron a un grupo de niños con TDAH 
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en cuanto al desempeño en pruebas de Teoría de 
la Mente en los subtipos combinado e inatento 
y el papel que juega la impulsividad en esas dife-
rencias, llegando a concluir que el subtipo com-
binado presenta una capacidad más baja que el 
subtipo inatento y que los controles sanos, para 
inferir acerca de los estados mentales de los demás 
(por dificultades en el control inhibitorio).

Las funciones ejecutivas en los niños con tras-
torno por Déficit de Atención ha sido uno de los 
factores cognitivos de mayor alteración. En esta 
investigación el grupo de niños con el trastor-
no obtuvo menores puntuaciones en la prueba 
de Clasificación de Tarjetas de la ENI, resulta-
dos que indican las dificultades que presentan 
los niños con TDAH en flexibilidad cognitiva, 
organización, conceptualización, atención sos-
tenida, toma de decisiones y velocidad para el 
procesamiento de la información. Estos resul-
tados son similares a los encontrados en otras 
investigaciones. Trujillo y Pineda (2008), Mar-
tel, Nikolas y Nigg (2007), citados por Trujillo 
y Pineda (2008) en sus trabajos sobre niños con 
TDAH y otros trastornos de conducta, evalua-
ron la respuesta de inhibición y ejecución, me-
moria de trabajo, flexibilidad cognitiva y control 
de la interferencia, encontrando diferencias sig-
nificativas entre los casos y los controles. 

Con el fin de verificar la inhibición como una de 
las funciones ejecutivas del lóbulo frontal, en esta 
investigación se utilizó el Stroop, versión de Gol-
den (2001), encontrándose que hay diferencias 
estadísticamente significativas en las tres tareas 
del test (lectura de palabras, lectura de colores y 
conflicto), tanto al compararse casos y controles, 
como al compararse cada subtipo con el grupo 
control, siendo siempre superior el puntaje del 
grupo control. Otras investigaciones corroboran 
estos hallazgos, por ejemplo, Buhler, Bachman, 
Goyert, M-Heinzen y Camp (2011); López-
Villalobos et al. (2010) y, Barkley, Grodzinsky 

y DuPaul (1992) quienes afirman que los niños 
con TDAH presentan dificultades para enfocar 
y ejecutar eficientemente, por bajos puntajes en 
la lectura de interferencia. 

En cuanto a las diferencias entre subtipos en las 
pruebas de FES, se encontró que los niños del 
grupo combinado solamente tuvieron mejor des-
empeño que los del grupo inatento en los puntajes 
del número de respuestas correctas de la prueba 
de las Tarjetas y lectura de palabras y colores del 
Stroop, aclarando que los dos subtipos presentan 
puntuaciones inferiores que los controles. Estos 
hallazgos confirman planteamientos de Abad-
Mas et al. (2011), quienes en sus investigaciones 
han llegado a comprobar con el Test de Clasifica-
ción de Tarjetas de Wisconsin que al menos un 
38% de los niños con TDAH demuestran rigidez 
cognitiva y asocian la flexibilidad cognitiva con la 
discriminación atencional, el control de impul-
sos y el control de interferencia.

La ToM se constituye en una habilidad muy 
importante y necesaria para lograr que las per-
sonas puedan adaptarse a vivir en comunidad 
y para establecer relaciones sociales de amistad, 
para resolver y evitar conflictos en las relaciones 
interpersonales y en resumen, para establecer 
adecuados niveles de comunicación en las re-
laciones con los demás. La maduración de los 
sistemas neuronales relacionados con la empa-
tía y el desarrollo de relaciones adecuadas con 
los demás, depende en gran medida de las in-
teracciones sociales que se establecen desde el 
hogar, las manifestaciones afectivas y el lengua-
je prosódico que obligue al niño, desde edades 
tempranas, a hacer un esfuerzo cognitivo en la 
interpretación de señales no literales gestuales 
y verbales. Más allá del hogar, el colegio tam-
bién juega un importante papel en el desarrollo 
de los factores relacionados con la empatía. La 
reflexión sistemática en momentos de conflicto 
ayuda a que los niños reconozcan sus errores y 
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eviten cometer acciones que afecten la sensibili-
dad de las otras personas. 

Conclusiones

De acuerdo con los resultados de la presente in-
vestigación se puede concluir que, existe una rela-
ción directa entre las dificultades en el desarrollo 
de la ToM y el TDAH. Los sujetos con TDAH 
tienen un mayor riesgo de presentar dificultades 
en el desarrollo de la ToM. Los resultados mues-
tran que, en casi todas las pruebas de Teoría de 
la Mente, el grupo control mostró mejor desem-
peño que el grupo de niños con diagnóstico por 
TDAH. Estos resultados evidencian que los niños 
con TDAH tienen dificultades en el desarrollo de 
las habilidades relacionadas con las cognición so-
cial desde edades tempranas, en procesos de iden-
tificación e interpretación de emociones básicas, 
atribución de deseos, intenciones y creencias a los 
otros y anticipación de su conducta, capacidad 
para explicar aspectos cognitivo-emocionales de 
los demás, reconocimiento del estado emocional 
de otras personas a partir de las observación de 
la mirada y la interpretación de ironías, mentiras 
y sarcasmos como aspectos figurativos no litera-
les del lenguaje oral. Estos hallazgos coinciden 
con los planteamientos de Buhler et al. (2011) 
quienes encontraron en sus investigaciones que 
los sujetos con TDAH presentan mayores difi-
cultades en la ToM y el control inhibitorio que 
los del grupo control participantes y afirman que 
hay una relación entre la ToM y los trastornos 
neurológicos en la infancia. 

Los niños con TDAH presentaron desempeños 
más bajos en las pruebas de Funciones Ejecuti-
vas evaluadas (flexibilidad cognitiva, toma de 
decisiones, conceptualización, atención, inhi-
bición, velocidad de procesamiento y memoria 
operativa) que los del grupo control, lo cual era 
de esperarse debido a las características neuropsi-
cológicas del trastorno. En las pruebas de ToM el 
subtipo inatento obtuvo mejor puntuación que 
el subtipo combinado a excepción de la prueba 
de Lectura de Miradas (aunque las diferencias no 
fueron significativas).

Los niños con TDAH presentaron dificultades 
importantes en la identificación de falsas creen-
cias de primer y segundo orden (relacionado con 
disfunción en el lóbulo frontal), no presentaron 
mayores dificultades para identificar mentiras e 
ironías en el lenguaje hablado, logrando superar 
en parte el sentido literal de las palabras y generar 
un significado diferente a lo que se escucha, para 
anticipar las respuestas de los demás y compren-
der malentendidos y engaños.

Queda como interrogante la posibilidad de ela-
borar los baremos para cada una de las prue-
bas de ToM en América Latina, puesto que la 
aplicabilidad de los conceptos de la Teoría de 
la Mente a nivel clínico cobra relevancia en la 
medida en que todas las personas aprendan a 
identificar los aspectos neurocognitivos y emo-
cionales del comportamiento humano y facto-
res implicados en la disfunción de las estructuras 
corticales relacionadas con la cognición social.
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