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MENTALIZACIÓN MATERNA Y SEÑALES OSTENSIVAS  
EN LA INTERACCIÓN MADRE-BEBÉ
Vernengo, María Pía; Duhalde, Constanza
Universidad de Buenos Aires . Facultad de Psicología . Buenos Aires, Argentina .

RESUMEN
El presente trabajo forma parte del proyecto de una tesis de 
Doctorado de Psicología (UBA) . En esta oportunidad se desa-
rrollarán algunos aspectos de la base conceptual del diseño de 
dicho proyecto de tesis: señales ostensivas, confianza epistémi-
ca y mentalización, que constituyen elementos relevantes en la 
dinámica interpersonal cuidador - infante . El uso de las señales 
ostensivas por parte de las madres en la interacción con sus 
hijos, está ligado al proceso de mentalización materna y opera 
como favorecedor de la confianza epistémica en los infantes, lo 
cual a su vez colaborará en la construcción de la seguridad y de 
los procesos reflexivos en el niño .

Palabras clave
Mentalizacion materna - Señales ostensivas - Confianza episte-
mica - Interaccion madre-bebé 

ABSTRACT
MATERNAL MENTALIZATION AND OSTENSIVE SIGNALS IN MOTHER- 
INFANT INTERACTION
This work is part of a Doctoral thesis project in Psychology at 
de University of Buenos Aires (UBA) . Some conceptual basis of 
the design of the thesis project are developed: ostensive signals, 
epistemic trust and mentalization, which constitute relevant ele-
ments in the caregiver-infant interpersonal dynamics . The use 
of ostensive signals by mothers in the interaction with their 
children is linked to the process of maternal mentalization and 
operates as a promoter of epistemic trust in infants . At the same 
time, this collaborates in the child’s development of a sense of 
security and reflective function .

Keywords
Maternal mentalization - Ostensive signals - Epistemic trust - 
Mother-infant interactions

En la actualidad, la clínica de la primera infancia ha cobrado re-
levancia como una oportunidad de intervenir y acompañar pro-
blemáticas que surgen tanto en el infante, como en los adultos 
cuidadores y en el encuentro entre ambos, que permiten poten-
ciar los aspectos saludables de los vínculos y del desarrollo en 
la infancia .
El presente trabajo forma parte de un proyecto de Tesis de Doc-
torado de Psicología de la UBA, cuyo objetivo consiste en estu-
diar en profundidad la mentalización de las madres tanto en un 
momento del primer año de vida de los infantes, los 6 meses, y 
establecer su relación con la disponibilidad emocional diádica . 
Se busca realizar un estudio pormenorizado de la mentaliza-
ción materna explorando no sólo cómo se da la mentalización 
materna frente al pedido de reflexión acerca de las emociones 
y acciones de su hijo en una entrevista, sino también cómo se 
pone en juego en la relación a través del uso, por parte de las 
madres, de señales ostensivas y de comentarios mentalizantes 
en el contexto de las interacciones con sus hijos . 
En esta oportunidad se desarrollarán algunos aspectos de la 
base conceptual del diseño de dicho proyecto de tesis: señales 
ostensivas, confianza epistémica y mentalización, que constitu-
yen elementos relevantes en la dinámica interpersonal cuida-
dor - infante . El uso de las señales ostensivas por parte de las 
madres en la interacción con sus hijos, está ligado al proceso 
de mentalización materna y opera como favorecedor de la con-
fianza epistémica en los infantes, lo cual a su vez colaboraría 
en la construcción a futuro de la seguridad y de los procesos 
reflexivos en el niño .
Las funciones de los otros significativos en la constitución psí-
quica del infante ha sido trabajada tanto desde el psicoanálisis 
como desde las investigaciones en primera infancia desde hace 
varias décadas (Beebe & Lachman, 1988; Bion 1962; Bowlby, 
1969; 1980; S . Bleichmar, 1993; Brazelton y Cramer, 1993; 
Schejtman et al ., 2006, 2008, 2009, 2014, 2017; Stern, 1985; 
1988; Trevarthen 1980; Tronick, 1989; Winnicott, 1965;) . La ca-
lidad y las vicisitudes de las relaciones tempranas son factores 
determinantes en el desarrollo de la personalidad, ya que el 
modo en que las personas experimentan, interpretan y manejan 
sus relaciones, guarda estrecha relación con sus experiencias 
vinculares previas .
El niño es un ser social desde el inicio de la vida . Las interaccio-
nes diádicas saludables entre cuidadores y niños también cons-
tituyen un soporte para el desarrollo emocional del infante y se 
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caracterizan, entre otras cosas, por el despliegue de la regula-
ción afectiva y la disponibilidad emocional mutua entre adulto y 
niño (Emde, 1999; Tronick, 1998; 2008; Biringen, 2012) .
En el primer año de vida los cuidadores se ven frente al desafío 
de desarrollar la capacidad de entonar y entrar en experien-
cias afectivas con los bebés a través de la simbolización de sus 
propios estados afectivos . Si en los cuidadores predomina una 
actitud de presencia, continencia y reflexividad contribuirá a la 
regulación afectiva y a la integración del infante . Esta atribución 
de significado pone en marcha procesos afectivo-cognitivos 
complejos, basados en las experiencias previas de los padres y 
en su capacidad reflexiva . 
Diferentes autores estudiaron aspectos conscientes, incons-
cientes y preconscientes del funcionamiento psíquico de los 
padres que se relacionan con el funcionamiento reflexivo y con 
el sentido de seguridad que el niño va forjando acerca de sí-
mismo a partir del vínculo parento-filial (Duhalde, 2007; Fonagy 
& Target, 2002; Lebovici, 1983; Stern, 1995) .
Fonagy y colaboradores han profundizado en el estudio de la 
mentalización, a la que consideran como un factor clave en la 
regulación afectiva y en la organización del self (Fonagy et al ., 
2002) . Entender el despliegue afectivo del otro y anticiparse 
adecuadamente a las expectativas y pensamientos de los que 
nos rodean aporta una información crucial para la interacción 
humana . La experiencia del niño de ser acompañado por un 
adulto que tiene estas capacidades puede tener una influencia 
fundamental en el desarrollo saludable (Huerin et al ., 2008) . La 
capacidad del cuidador para reconocer la dinámica de la propia 
experiencia afectiva actuará como reguladora para el infante . 
Una respuesta sensible y adecuada por parte de éste depende 
tanto de la posibilidad de comprender las intenciones y sen-
timientos de su hijo como de sus propias capacidades emo-
cionales (Duhalde et al ., 2008; Zucchi et al ., 2007) . De allí la 
relevancia de profundizar en el estudio de la mentalización del 
cuidador primario en diferentes contextos, en relación al infan-
te y su relación con los modos de las interacciones diádicas 
adulto-infante . 

Mentalización 
La mentalización, o funcionamiento reflexivo se define como la 
capacidad de percibir y comprenderse a sí mismo tanto como 
a los demás en términos de estados mentales, es decir: senti-
mientos, pensamientos, creencias, deseos . Es el proceso por el 
cual damos sentido a los demás y a nosotros mismos implícita 
y explícitamente en términos de estados subjetivos y procesos 
mentales (Bateman & Fonagy, 2016) . Esta capacidad, que hace 
referencia a la aptitud para comprender que tras las conduc-
tas o comportamientos de las personas subyacen intenciones 
y emociones que son inobservables, cambiantes y dinámicas, 
se adquiere y se constituye en las relaciones interpersonales 
tempranas . Incluye un componente auto-reflexivo, permitiendo 
llegar a una percepción compleja del mundo interno, y a su vez 

un componente interpersonal, es decir, incide y se ve influida de 
manera permanente por los procesos de intercambio en el vín-
culo con los otros (Fonagy, Steele, Steele, Moran, Higgitt, 1993) .
Fonagy y colaboradores (Fonagy et al ., 1991) profundizaron el 
estudio sobre el funcionamiento reflexivo poniendo a prueba 
este concepto a partir de las narrativas de la entrevista de Ape-
go para Adultos (Kaplan & Main, 1984) que toma en conside-
ración el estado mental del sujeto con relación a sus vínculos 
primarios y su incidencia sobre la vida afectiva actual . A través 
de sus investigaciones pudieron mostrar la fuerte correlación 
existente entre apego seguro y nivel de mentalización, mostran-
do la relación entre el funcionamiento reflexivo parental y la pro-
babilidad de desarrollo de apego seguro en sus hijos, así como 
la adquisición en éstos de la mentalización (Fonagy, 1999) . 
El desarrollo de la capacidad de mentalizar implica un proceso 
intersubjetivo de experiencia compartida entre el infante y la 
figura parental en el que el infante es tratado como poseedor de 
una entidad psicológica mental propia (agente) . Además, en el 
contexto de las relaciones de apego tempranas, el niño apren-
derá a evaluar si la información transmitida por el cuidador es 
relevante, confiable y generalizable .
La mentalización no constituye un funcionamiento psíquico es-
tático, sino una capacidad dinámica y con diversas dimensiones 
que pueden tener un funcionamiento integrado y flexible, o con 
mayor rigidez, y que en momentos de estrés puede perderse .
La capacidad de mentalización alude a un concepto comple-
jo y multidimensional, y puede entenderse desde distintas di-
mensiones que se ponen en juego en diversos escenarios en un 
interjuego de polaridades . Éstas son: mentalización controlada 
(explícita) / automática (implícita), mentalización sobre otros / 
sobre uno mismo, mentalización de estados internos / estados 
externos, mentalización cognitiva / afectiva (Luyten & Fonagy, 
2009; 2015; Bateman y Fonagy, 2016) . 
La mentalización implícita o automática alude al aspecto no 
consciente y no reflexivo . Es utilizada generalmente en las in-
teracciones habituales, mientras que la controlada o explícita 
alude a un funcionamiento consciente, verbal, deliberado y re-
flexivo, que requiere atención, intención, conciencia y esfuerzo . 
La dimensión de mentalización sobre uno y el otro se refiere a 
una distinción entre reconocer y pensar acerca de los propios 
pensamientos y sentimientos y de los estados mentales de otras 
personas . La mentalización sobre los estados externos se refie-
re a la reflexión sobre características externas, como el aspecto 
físico, el lenguaje no verbal, los cambios fisiológicos, la expre-
sión de emociones, propias o ajenas, mientras que la polaridad 
focalizada en lo interno se refiere a la mentalización sobre las 
experiencias subjetivas . Finalmente, la dimensión afectivo-cog-
nitiva de la mentalización se refiere a la diferenciación entre los 
aspectos emocionales y los aspectos racionales de los estados 
mentales (Luyten et al ., 2009; 2020) . Un funcionamiento salu-
dable se relaciona con la posibilidad de utilizar flexiblemente 
estas polaridades según el contexto, mientras que el predominio 
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rígido de una dimensión y/o polaridad sobre las otras, se asocia 
a disfunciones en el equilibrio psíquico (Fonagy & Luyten, 2009; 
Fonagy et al . 2010) .

Desarrollo de la mentalización en las interacciones tempranas 
y Funcionamiento reflexivo parental
Como se señaló, la capacidad de mentalización se construye 
a partir de la relación con los cuidadores primarios . La expe-
riencia que el bebé tiene de “sí mismo” como un ser dotado de 
una mente, se desarrolla desde los primeros tiempos de vida . 
Su evolución dependerá de la interacción del infante con otras 
mentes reflexivas y benignas (Fonagy & Target, 1998) . La ca-
pacidad reflexiva de los padres ayuda al niño a constituir los 
procesos de mentalización y simbolización . Para el desarrollo y 
adquisición de la capacidad de mentalizar en los infantes, as-
pecto muy relevante en la construcción del self, son centrales 
ciertos componentes: la capacidad de especularización de los 
padres y la parentalización reflexiva, así como el logro de una 
teoría de la mente en los infantes (Fonagy, 1999) . 
Los dos primeros están relacionados con la función de los adul-
tos . La especularización marcada (marked mirroring) consiste 
en el reflejo por parte del cuidador al bebé de lo que este úl-
timo está expresando, de una manera tal en que se registra 
o “marca” al mismo tiempo que el adulto realiza una acción 
complementaria, por ejemplo, calmarlo con voz tierna . En esta 
especularización por parte del rostro del cuidador se articula la 
capacidad del cuidador de interpretar el estado emocional del 
bebé lo más precisamente posible, lo que permitiría en éste una 
sensación de sí mismo como agente activo y que no se encuen-
tra solo . Este proceso alude a la parentalización reflexiva que 
toma en cuenta la perspectiva del desarrollo . Progresivamente, 
en las interacciones de apego, el cuidador pone en palabras, 
las emociones del niño y los propios sentimientos del cuidador 
en respuesta a las emociones del niño (Fonagy et al ., 2002) . En 
este proceso, el ser pensado empáticamente (o mentalizados), 
favorece en los niños la posibilidad de mentalizar sobre sí mis-
mos y los otros (Fonagy, Gergely & Target, 2007) . 

La adquisición de una teoría de la mente se da alrededor de los 
4 años cuando se desarrolla la habilidad para atribuir estados 
mentales intencionales a uno mismo o a los otros . Se produce 
una integración de las modalidades de experimentar la realidad 
interna y externa, hasta ese momento modalidades prementa-
lìsticas (equivalencia psíquica, teleológica y hacer de cuenta), 
transformando hacia una modalidad de experimentar la realidad 
psíquica, reflexiva o mentalizadora . Para lograr la integración 
de estas modalidades de experiencia, el niño necesita que la 
repetición de las experiencias, de sus sentimientos y pensa-
mientos (estados mentales), estén sostenidos y representados 
en la perspectiva del adulto (Fonagy et al ., 1995, 1998; Slade, 
2004, 2005) .

El funcionamiento reflexivo parental (FRP), trabajado por Arietta 
Slade (2005) a partir de los desarrollos de Fonagy, es la capa-
cidad permite a la figura parental tener en cuenta los afectos, 
deseos e intenciones que subyacen a las interacciones diádicas 
y a las expresiones del niño y, sobre todo en los primeros años, 
facilita significativamente la posibilidad de modular el desplie-
gue afectivo del bebé . El reconocimiento del adulto cuidador de 
la dinámica de su propia experiencia afectiva le permite com-
prender la existencia de una relación entre los estados mentales 
y la conducta de su hijo, desarrollando así un modelo mental de 
la experiencia interna de éste .
El funcionamiento reflexivo parental cumple una función central 
en la vida cotidiana de los padres y madres con sus hijos ya 
que influye en la capacidad de los adultos de representarse el 
estado mental del infante . Además de ser uno de los elementos 
que posibilitan sintonizar afectivamente con éste (Stern, 1985), 
le permite al adulto apreciar la perspectiva del bebé, adaptarse 
a la misma y responder .
El adulto es un agente de mediatización de las experiencias 
emocionales del niño, logrando la transformación de sus propios 
afectos en procesos de representación y de reflexión . Esto resul-
ta especialmente relevante en situaciones en las cuales la agre-
sividad y la dificultad de regular impulsos se ponen en juego . La 
experiencia del niño de ser acompañado por un adulto que tiene 
estas capacidades puede tener una influencia fundamental en el 
desarrollo saludable . La capacidad de los padres o cuidadores 
de asumir una instancia reflexiva sobre su propia experiencia 
mental es un aspecto central en el desarrollo de la mentalización 
del niño, así como es favorecedor de la simbolización .

Señales ostensivas, confianza epistémica y mentalización
Los conceptos de señales ostensivas y confianza epistémica 
permiten explorar y comprender el uso de la mentalización en 
el cuidador y la construcción de la capacidad de mentalizar en 
los infantes . 
La confianza epistémica alude a la capacidad de aprender 
acerca del conocimiento culturalmente transmitido y relevan-
te (Russel, 1940 ). Es específica de la especie humana, todos 
estamos predispuestos tanto a enseñar como a aprender de los 
otros, información relevante de nuestra cultura (Csibra y Ger-
gely, 2011) . Hace referencia a la importancia social y emocional 
de la confianza adjudicada a la información que nos brindan 
otros sobre el mundo social que permite considerar ese conoci-
miento nuevo como genuino y relevante . Sin embargo, los bebés 
no nacen con esta disposición activada sino que se vinculan 
a partir de una base de desconfianza o vigilancia epistémica 
frente todo lo nuevo que el nacimiento los enfrenta (Fonagy & 
Allison, 2014) . ¿Cómo se adquiere la confianza epistémica? Es 
a través de una relación de confianza, segura, con el cuidador . 
Es decir, esta barrera se desactiva a partir del contacto con el 
otro humano, da paso a la confianza epistémica que posibilitará 
abrirse a nuevas informaciones y aprendizajes . 
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Csibra y Gergely (2006, 2009, 2011) señalaron la importancia de 
la capacidad que tienen los bebés para aprender de sus cuida-
dores primarios; poseen sensibilidad para recibir esta informa-
ción especialmente si el cuidador utiliza ciertas señales . Estas 
son las señales ostensivas . Son signos utilizados por las perso-
nas, que sirven para preparar al receptor sobre la intención de 
comunicar . Las señales ostensivas incluyen el contacto visual, 
toma de turnos (reactividad) de forma contingente y el uso de 
un tono especial de voz, entre otras; todas disparan un modo 
especial de aprendizaje en el infante . 
Estas señales permiten penetrar la barrera de la desconfianza 
epistémica . Los infantes manifiestan una sensibilidad, en relación 
a señales ostensivas no verbales de comportamiento y responden 
con preferencia a esas señales . La función de estas señales es 
entonces indicar que el cuidador tiene una intención comunica-
tiva dirigida hacia el infante y que busca hacer entender la infor-
mación (nueva y relevante) . Las señales ostensivas, por lo tanto, 
promueven la activación de la confianza epistémica . 
Es decir, la confianza epistémica tiende a activarse mediante in-
teracciones en las que sentimos que el otro reconoce nuestros 
estados mentales, la intencionalidad y la individualidad, median-
te el uso de estas señales ostensivas . Se hipotetiza que esto se 
da porque las señales ostensivas le indicarían al bebé que el cui-
dador lo reconoce como individuo y como agente mentalizador 
que piensa y siente (Bateman & Fonagy, 2016) . El uso de estas 
señales por parte del cuidador facilita y promueve el circuito de 
intercambio entre adulto e infante y la apertura a nuevas ex-
periencias . La activación de la confianza epistémica tiene lugar 
primeramente en el contexto de las relaciones de apego . 
De esta manera, explorar los modos en que los adultos cuida-
dores se dirigen, se comportan y el despliegue afectivo conco-
mitante en la vinculación con los infantes, resulta un aspecto 
importante para determinar las características que está vincu-
lación asume, y si es potenciadora del desarrollo saludable más 
bien obstaculizadora . 
Fonagy y colaboradores vienen profundizando en los últimos 
años sobre las fallas en la construcción de la confianza epis-
témica como un factor interviniente en los trastornos de per-
sonalidad donde suelen predominar la desconfianza o petrifi-
cación epistémica (Fonagy et al, 2016; 2007) y han relacionado 
la sensibilidad materna con el uso de señales ostensivas en los 
intercambios con sus hijos . 
La respuesta sensible por parte del cuidador, fue desarrollada 
como concepto a partir de los trabajos de Bowlby (1969) y de 
Mary Ainsworth . Es entendida como la habilidad del adulto de 
tomar conciencia, interpretar adecuadamente y responder de 
forma apropiada y contingente a las señales y comunicaciones 
del infante (Ainswoth et al ., 1978) . Ésta se relaciona con múl-
tiples factores . Implica por parte del adulto, la articulación de 
dos operaciones: acceder al estado mental del niño y atribuirle 
significado a ese estado mental (Marrone, 2001) . 
Para la Teoría del Apego, los sentidos del sí mismo se adquieren 

a través de la experiencia de sí mismo en la mente de un otro . 
En su construcción influyen factores internos, relacionados por 
la capacidad de la persona de reconocer figuras confiables, y de 
ser capaz de contribuir a que la relación se mantenga, y facto-
res externos o ambientales (sensibilidad y disponibilidad de una 
figura confiable) .
La falta de sensibilidad no siempre se asocia a conducta hostil 
por parte del cuidador, se da cuando hay dificultades para “leer 
“la perspectiva del infante por ejemplo cuando el cuidador no 
puede ser sensible a las señales negativas, alojarlas e inter-
venir, es decir, ayudar en la reparación del afecto negativo, la 
desregulación afectiva (Crittenden 2002; Schejtman et al, 2017; 
Duhalde et al ., 2018) .
Las señales ostensivas implican entonces, una actitud por parte 
del cuidador de observar, de buscar atender a las señales de 
los infantes, a la vez del respeto por el ritmo del infante, en un 
marco de intercambio afectivo . Es decir, darían cuenta de la po-
sibilidad de establecer confianza y apertura con el interlocutor .
De esta manera, responder de manera sensible a las necesida-
des del infante fomenta la confianza general y sirve para abrir 
su mente para recibir nueva información, para poder modificar 
informaciones previas lo que permitirá a su vez, nuevas expe-
riencias . Fomenta entonces, la confianza y la apertura para ex-
perimentar nuevas vivencias (poder aprender y modificar pen-
samientos y conductas) . Estos autores señalan también que el 
uso de estas señales y la respuesta sensible guardan relación 
con el desarrollo de un apego seguro . Los bebés con apego se-
guro creen que su figura de cuidado es una fuente confiable 
de información, pues hay más probabilidad que ésta haya usa-
do señales ostensivas - tonos de voz, muecas, miradas, entre 
otros- en la relación bebé-cuidador . 
De esta forma, ya desde los primeros encuentros adulto - in-
fante, en las interacciones entre ambos, estas señales movili-
zarían la confianza epistémica del bebé al mismo tiempo que 
fomentarían el apego seguro, vencerían la protección dada por 
la innata vigilancia epistémica y permitirían un mutuo intercam-
bio de información entre bebé y cuidador (Fonagy et al ., 2016) . 
Estos intercambios entre infante y cuidador, el desarrollo de la 
confianza epistémica, colaboran en el infante con los diversos 
procesos relacionados con la constitución de un self estable, 
con la construcción de la sensación de ser dotado de una mente 
separada de la de los otros, los procesos de mentalización y 
simbolización . Esto favorece la confianza en uno mismo, en los 
otros, la autonomía y exploración, y el establecimiento de víncu-
los emocionalmente saludables . 

El estudio sobre el uso de estas señales por parte de los cui-
dadores primarios en las interacciones con sus infantes, como 
favorecedoras de la apertura a la experiencia interpersonal de 
éstos, a la vez que da cuenta por parte del cuidador del esta-
blecimiento del bebé como un agente intencional y separado, 
puede aportar al estudio de la mentalización en el ejercicio de 
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la parentalidad . Y así, colaborar en la detección de dificultades y 
consecuentemente en el diseño de intervenciones en la primera 
infancia .
Históricamente, la evaluación de la mentalización ha sido abor-
dada mediante enfoques basados ??en entrevistas en las que 
se establece el nivel de funcionamiento reflexivo, como el tra-
bajo de Fonagy y colaboradores con la Entrevista de Apego del 
Adulto (AAI, George et al ., 1984) para el estudio y evaluación del 
funcionamiento reflexivo (Fonagy et al . 1998), la Entrevista de 
Desarrollo de Parental (PDI, Slade et al ., 2005), que permite eva-
luar la capacidad de mentalización de los padres (PRF) . También 
se ha desarrollado el cuestionario de Funcionamiento Reflexivo 
Parental (FRPQ, Luyten et al ., 2009) para ser aplicado de manera 
más masiva, ya que es autoadministrado .
Más recientemente comenzaron a realizarse estudios sobre la 
mentalización parental examinando no sólo las expresiones ver-
bales de los padres, sino además el comportamiento . Shai Stu-
hrmann y otros, (2022) relevaron estudios acerca de la asocia-
ción entre el PRF y las conductas parentales que denotan cómo 
el PRF se asocia con las conductas de los padres con sus hijos . 
El presente estudio se propone en esa línea entonces, estudiar 
la mentalización de los cuidadores en diferentes contextos (in-
teractivos y a través de entrevistas) de modo de detectar con 
mayor sutileza las características de la mentalización parental 
que colaboren a lo vincular .

Implicancias para la clínica
La función parental conlleva en su despliegue, aspectos con-
ductuales, afectivos y representacionales y presenta diversas 
dimensiones en su andamiaje que se reflejarán en el encuentro 
adulto - infante . En la relación padres - hijos no sólo es im-
portante la presencia y disponibilidad emocional de los adultos, 
sino también el modo en que éstos piensan a sus hijos (Lebovici, 
1983) y sus modos de intervenir e interactuar con éstos . Es in-
teresante tener en cuenta que, según las circunstancias actua-
les e históricas, el mundo representacional de los padres puede 
operar de forma constructiva o problemática (Duhalde, 2007) .
En el contexto de la intervención temprana, es crucial poder 
identificar los modos que asumen los intercambios adulto - in-
fante . La mentalización es en este sentido uno de los soportes 
y vehículos para el sostén y mantenimiento de estos modos que 
moldean las relaciones intersubjetivas . Los estudios sobre la 
mentalización en el contexto de la parentalidad han mostrado 
que es un factor esencial para la regulación afectiva y la progre-
siva adquisición en el niño de la capacidad de modular y simbo-
lizar sus experiencias afectivas (Fonagy et al ., 1993; Huerin et 
al ., 2006, 2008; Schejtman et al, 2006) .
La observación de interacciones lúdicas es una vía para detec-
tar cuestiones ligadas a los patrones vinculares que se estable-
cen en la dinámica adulto -infante, y al despliegue de la función 
parental, a fin de potenciar los aspectos favorecedores para la 
autorregulación, la simbolización, y mentalización en los niños 

(Schejtman et al . 2008; 2014; 2017; Vernengo, 2019) así como 
la disponibilidad emocional, la capacidad de respuesta sensi-
ble y el funcionamiento reflexivo parental (Duhalde et al ., 2018, 
2022) . 
Resulta entonces relevante estudiar la capacidad de mentalizar 
en los adultos cuidadores en el primer año de vida, en sus dife-
rentes dimensiones y complejidad y contextos interpersonales, 
para detectar factores que pueden colaborar o dificultar el ejer-
cicio de la parentalidad . 
Detectar con mayor sutileza las características de la mentaliza-
ción parental puede permitir el diseño de intervenciones tera-
péuticas que colaboren con lo vincular .
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