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El Rol del Apego en el Desarrollo del Lenguaje y la Comunicación a lo Largo de la 
Vida

Dominick Alexandra Rivas Martinez 

Pontificia Universidad Católica de Chile

This study aims to understand the role of infant attachment in language acquisition and the development of 
communicative skills in adulthood. A literature review was conducted in two databases (PubMed, Web of Science), 
compiling studies related to Attachment Theory and the development of communicative skills from infancy to 
adulthood. It was observed that language development requires precursors that optimize the learning process and that, 
subsequently, human interaction is based on the search to meet their needs, define oneself, and form relationships with 
others, mediated by interactions sustained in childhood. The data collected suggest that language development is not a 
static process over time but varies depending on the stage of the life cycle in which it occurs. Additionally, it integrates 
the ability to cope with reflexive processes and the capacity to sustain affective relationships.
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Este estudio tiene como objetivo comprender el papel del apego infantil en la adquisición del lenguaje y el desarrollo de 
las habilidades comunicativas en la adultez. Se realizó una revisión bibliográfica en dos bases de datos (PubMed, Web 
of Science), recopilando estudios relacionados a la Teoría del Apego y el desarrollo de las habilidades comunicativas 
desde la infancia a la adultez. Se observó que el desarrollo del lenguaje requiere precursores como pautas de apego 
seguro para optimizan el aprendizaje del lenguaje y que, posteriormente la evolución de las habilidades comunicativas 
se ven favorecidas por vinculaciones sanas y consistentes en la vida de los individuos, además de otros agentes como la 
calidad educativa, vínculos de pareja, entre otros.  Los datos recopilados sugieren que el desarrollo del lenguaje no es 
un proceso estático en el tiempo, sino que varía en función de la etapa del ciclo vital en la que se manifiesta. Además, 
se integra la habilidad para sobrellevar procesos reflexivos y la capacidad de sostener relaciones afectivas.

Revista de Psicoterapia

RESUMEN

ABSTRACT

Cómo citar: Rivas, D. A. (2025). El rol del apego en el desarrollo del lenguaje y la comunicación a lo largo de la vida. Revista de Psicoterapia, 36(130), 91-98 https://doi org/10.5944/
rdp.v36i130.42054
Autor para dirigir correspondencia: Dominick Alexandra Rivas Martinez, drivas2@alumni.uc.cl
Este artículo está publicado bajo Licencia Creative Commons 4.0 CC-BY-NC

https://orcid.org/0009-0006-3526-5852
https://revistadepsicoterapia.com
https://doi.org/10.5944/rdp.v36i130.42054
https://doi.org/10.5944/rdp.v36i130.42054
mailto:drivas2@alumni.uc.cl


92

Rivas Martinez, D. A. / Revista de Psicoterapia (2025) 36(130) 91-98

La adquisición y el desarrollo del lenguaje han sido estudiados 
en búsqueda de comprender elementos esenciales en el habla como 
la fonética, la prosodia y la sintaxis, así como su vínculo con la 
cognición y la adquisición de conocimientos (Vivas, 2016). Su 
función comunicativa ha sido fundamental para la conformación 
de sociedades, permitiendo la transmisión de ideas, juicios y 
facilitando la cohesión de la comunidad (Guillen-Chavez et al., 
2021). Paralelamente, la Teoría del Apego a través de los postulados 
de Bowlby (1973) ha sido uno de los motores de investigación más 
relevante en el estudio del comportamiento humano (Jethava, 2022). 
Pareciera entonces que ambas corrientes de estudio comparten 
espacios comunes en investigaciones relacionadas con los vínculos 
afectivos. 

El desarrollo del lenguaje es un fenómeno complejo y 
multicausal, que depende de diversos factores, como la madurez 
neuropsicológica, el desarrollo afectivo y cognitivo, y los contextos 
donde se desenvuelve el niño (Silva, 2014). Esto propicia diferencias 
no solo en la adquisición, sino también en la velocidad y calidad 
de este (Carvalho et al., 2016). Específicamente, la familia es el 
primer contexto donde los niños pueden interactuar con otros, 
siendo fundamental para el desarrollo de habilidades comunicativas 
desde la adquisición del lenguaje hasta el ejercitamiento en años 
posteriores. 

En vista de un fenómeno no tiene únicamente orígenes educativos, 
surge el objetivo de recopilar investigaciones que aborden el apego y 
el desarrollo del lenguaje a lo largo del ciclo vital, intentando develar 
la influencia socioemocional en la evolución de la expresividad oral. 
Este proceso investigativo se guía mediante la pregunta ¿cuál es el 
rol del apego infantil en la adquisición del lenguaje y desarrollo de 
habilidades comunicativas en la adultez? 

Metodología

Se realizó una búsqueda bibliográfica a través de dos bases 
de datos principales: PubMed y Web of Science, centrada en 
estudios relacionados con la Teoría del Apego y el Desarrollo de 
las Habilidades Comunicativas desde la infancia hasta la adultez. 
Los criterios de inclusión para esta investigación fueron estudios 
empíricos publicados entre 2015 y 2024, en inglés y español, que 
asociaran al menos dos de los siguientes conceptos: (a) Teoría del 
Apego, (b) Desarrollo del Lenguaje, (c) Comunicación Adulta 
y (d) Habilidades Comunicativas. Se incluyeron solo aquellos 
estudios que abordaran la relación entre estos conceptos y el 
carácter relacional del desarrollo de las habilidades comunicativas, 
es decir, aquellos que exploraron las interacciones tempranas en 
la formación de patrones comunicativos. Además, se consideraron 
artículos interdisciplinarios provenientes de áreas como psicología, 
lingüística y sociología. Para complementar la búsqueda, se 
revisaron artículos y estudios en literatura interdisciplinaria 
que contribuyeran a enriquecer la comprensión de los procesos 
comunicativos en el desarrollo humano. Posteriormente, se realizó 
un examen preliminar de los estudios encontrados, determinando su 
relevancia y ajustándose a los requisitos establecidos. Finalmente, 
se excluyeron aquellos estudios que no se centraron en el análisis 
de la dimensión relacional en el proceso de desarrollo del lenguaje y 
las habilidades comunicativas (Figura 1). El proceso de búsqueda y 
filtrado de artículos se encuentra reflejado en la figura 1.

Teoría del Apego: Consideraciones Generales

La Teoría del Apego es uno de los marcos conceptuales más 
difundidos en el estudio del comportamiento social (Guzmán-
González et al., 2016). Esta teoría describe la necesidad universal 
de los niños de crear relaciones socioemocionales estrechas con sus 
cuidadores, quienes les proveen de protección durante situaciones 
que puedan ser amenazantes o susceptibles de estrés (Bowlby, 
1969). Se comprende que por medio de esta interacción comienza 
a conformarse la habilidad para la regulación emocional y el 
afrontamiento de agentes estresores, así como también, se favorece 
el desarrollo cognitivo y la formación de pautas de comportamiento 
(Zimmer-Gembeck et al., 2017).

Los estilos de apego, seguro e inseguro, manifiestan el modo 
de respuesta de los cuidadores primordiales y su estabilidad en el 
cuidado (Papapetrou et al., 2020; Díaz-Mosquera, 2022). Estos 
estilos abarcan un espectro que va desde conductas que faciliten la 
capacidad de expresar libremente sus sentimientos, pensamientos 
y autonomía en la exploración, hasta la aparición de ansiedad, 
conductas antisociales, depresión y baja autoestima (Coutinho et al., 
2020). 

De acuerdo con la Teoría del Apego, la calidad del vínculo 
generado con las figuras de apego en la infancia repercute tanto 
en las representaciones de sí mismo como de los otros (Guzmán-
González et al., 2016) siendo traducidas en lo que Bowlby (1973a, 
1973b) denominó Modelos Operativos Internos (IWM). Los 
Modelos Operativos Internos son representaciones mentales que los 
niños desarrollan a partir de sus interacciones con los cuidadores, las 
cuales influyen en la forma en que interpretan sus relaciones futuras, 
las emociones y el comportamiento tanto propio como ajeno. 
Estos modelos actúan como “esquemas” que guían la percepción, 
la interpretación y la reacción ante las experiencias emocionales 
y sociales (Speidel et al., 2022). Según Bowlby (1973a, 1973b), 
los IWM son estructuras cognitivas que permiten a los individuos 
predecir y organizar sus interacciones sociales, basándose en 
las experiencias previas de cuidado y apego. La calidad de estos 
modelos, por tanto, está directamente influenciada por la seguridad 
o inseguridad del vínculo afectivo con las figuras de apego. 

Cuando los cuidadores son sensibles y consistentes, el niño 
desarrolla un IWM seguro, lo que favorece una mayor capacidad de 
autorregulación emocional y una visión positiva de sí mismo y de los 
demás. Por otro lado, los niños que experimentan figuras de apego 
inconsistente o indiferente pueden desarrollar IWM inseguros, lo 
que puede derivar en dificultades para formar relaciones saludables 
a lo largo de la vida (Bowlby, 1973a, 1973b). Este proceso emerge 
de la interacción de los cuidadores primordiales con el niño, además 
de los factores ambientales, modelando su punto de vista acerca del 
entorno social y cómo se adapta a este (Bowlby, 1973a, 1973b).

La relación entre el apego y el lenguaje ha sido un fenómeno 
estudiado por distintas disciplinas según sus enfoques y fines 
particulares. Especialmente, la psicología del desarrollo ha sido 
precursora en investigaciones donde se señala el lenguaje como 
resultado de procesos psicológicos de diverso orden (Figura 2). Un 
ejemplo de ello es el estudio del pensamiento en edades tempranas 
(Hernández-Cáceres, 2012). A continuación, se presenta una 
investigación recopilatoria sobre el desarrollo del lenguaje desde el 
nacimiento hacia la adultez, basados en estudios desde 2015 hasta 
el presente.



93

El Apego en el Desarrollo del Lenguaje y la Comunicación

Lenguaje y Teoría del Apego en Infancia

El inicio de la adquisición del lenguaje es un proceso que 
transcurre entre los 6 a 10 meses de vida (Cohen y Billard, 2018), 
periodo en el cual los recién nacidos desarrollan notables habilidades 
de percepción del habla a pesar de tener sistemas auditivos 
inmaduros, independiente de la experiencia prenatal (Eggermont y 
More., 2012 como se citó en Gervain., 2020). La figura 2 grafica la 
interacción entre desarrollo de habilidades y apego.

Inicialmente, los bebés desarrollan interacciones que, en palabras 
de Jiménez (2010) son necesarias para el desarrollo lingüístico 
posterior y sienta las bases para las habilidades comunicativas. 
En estas interacciones se destacan las aptitudes visuales, descritas 
como la necesidad de observación mutua, seguimiento visual y 
observación referencial. Una característica que responde a los 
procesos de imitación y contagio, permitiendo que los bebés puedan 
identificar tempranamente las gesticulaciones capaces de develar los 
estados emocionales de la madre (Stern, 1985; Kuboshita, 2020).

 Las aptitudes auditivas, por otro lado, se manifiestan como la 
capacidad de localizar el sonido y prestar atención (Jiménez, 2010). 
Desde una perspectiva evolutiva, estas aptitudes fueron primordiales 
para la supervivencia inicial y necesarias para el reconocimiento 
temprano que cimenta la relación con el cuidador primordial, 
proporcionando una huella mnémica de los actos comunicativos en 
el cerebro del bebé (Rakison, 2005 citado en Papalia, 2009; Abrams 
et al., 2016).

Las aptitudes motrices, pre orales y pragmáticas explican el 
proceso previo del infante, incluyendo las gesticulaciones, imitación 
verbal y el entendimiento de la secuenciación sonido silencio. Estas 
habilidades reflejan la necesidad de los infantes balbuceantes de 
concretar una meta específica, usualmente ligada a la obtención de 
objetos distantes (Jiménez, 2010). La Teoría del Apego vincula las 
funciones de estas primeras palabras con la habilidad materna de 
una interpretación acertada y respuesta eficiente a estos primeros 
indicios del lenguaje, denotando la sensibilidad parental hacia los 

requerimientos de sus hijos (Ainsworth, 1979). A su vez, se destacan 
los procesos sincrónicos relacionales, como una “danza diádica”, 
que predice la seguridad en el apego en bebés, la capacidad de auto-
regulación, la empatía y las competencias simbólicas primigenias 
(Tronick, 1989 como se citó en Gómez, 2019).

Alrededor de los 17 meses, emerge el juego simbólico y 
la imaginación (Cohen y Billard, 2018), momento en que los 
niños tienden a manipular objetos y establecer funcionalidades o 
significados con categorizaciones que fomentan sus habilidades 
sociocognitivas (Creaghe et al., 2021). Estudios indican que entre 
los 14 a 26 meses, los niños expuestos a un vocabulario más diverso 
por parte sus cuidadores tienden a presentar tasas más altas de 
variabilidad léxica, mostrando distintos patrones de interacción 
con su entorno. Particularmente, concluyen que las interacciones 
generadas con los niños en esta etapa son mejores predictores de 
las habilidades lingüísticas que poseerán entre los 9 a 13 años que 
los factores socioeconómicos y las habilidades del niño (Gilkerson 
et al., 2018).

Paralelamente, investigaciones demuestran que el estado mental 
de la madre juega un rol central en el desarrollo del lenguaje. 
Sugieren que madres quienes utilicen más lenguaje mentalizante, 
es decir, la capacidad para entender y narrar el comportamiento 
de otros en términos de sus estados mentales (Escobar et al., 
2013), tienen hijos con mayor capacidad de transmitir sus deseos, 
pensamientos y creencias. Esto se logra mediante la conformación 
de una destreza metacognitiva que permite distinguir los estados 
mentales propios y ajenos (Becker et al., 2017; Hughes y Devine, 
2020; Zegarra-Valdivia y Chino, 2017, como se citó en Białecka-
Pikul et al., 2021). Este proceso es paulatino y jerarquizado, iniciado 
alrededor de los 3 años y medio e influenciado por aspectos como 
la cultura, el género y las competencias lingüísticas, puesto que, con 
un léxico aumentado y mayor complejidad sintáctica, la Teoría de la 
Mente es más eficiente (Medina et al., 2016).

La Teoría de la Mente (ToM) se refiere a la capacidad de 
comprender y atribuir estados mentales, tanto propios como ajenos, 

Figura 1 
Flujo de Extracción de Publicaciones y Proceso de Filtrado Bibliográfico
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como pensamientos, creencias, deseos y emociones, que influyen 
en las acciones y comportamientos de las personas. Esta habilidad 
es esencial para la interacción social, ya que permite anticipar y 
entender las intenciones de los demás, así como tomar decisiones 
fundamentadas sobre cómo comportarse en diversas situaciones 
sociales (Premack y Woodruff, 1978). Durante la adolescencia, 
la Teoría de la Mente experimenta una mayor complejidad y 
refinamiento debido a los cambios cognitivos, emocionales y 
sociales característicos de esta etapa del desarrollo. A medida 
que los adolescentes comienzan a experimentar un mayor nivel 
de autoreflexión y comprensión de las perspectivas ajenas, se 
observa una mejora en su capacidad para interpretar las emociones 
y los pensamientos de otros, lo que les permite tener interacciones 
sociales más sofisticadas (Blakemore y Mills, 2014). Este proceso, 
aunque implica una mayor habilidad para la empatía y la resolución 
de conflictos, también puede estar marcado por retos en cuanto a 
la identificación de las propias emociones y la comprensión de las 
emociones complejas, lo que requiere de atención específica en este 
período del ciclo vital (Miller et al., 2016).

Existe un aumento en la adquisición de palabras complejas, 
influenciando el desarrollo y capacidad de sus habilidades 
mentalizantes (Białecka-Pikul et al., 2021). Esto destaca el desarrollo 
del pensamiento acerca de sí mismos, siendo capaces de describir 
al mundo mediante narrativas propias para reconstruir el pasado 
desde una perspectiva que cobre sentido (Linde, 1993 como se citó 
en Köber et al., 2018). Además, la habilidad para autorregularse, 
detectando la capacidad de pensarse a sí mismo y de expresión oral 
son predictores lineales del comportamiento externalizante desde la 
niñez hasta la adultez (Roskam, 2019). De acuerdo con Lind et al. 
(2020), la ToM mejora a través de la adolescencia, siendo un fuerte 
predictor de narrativas más coherentes en la adultez.

Apego y Habilidades Comunicativas en la Adultez

Los estilos de apego son dinámicas que permanecen relativamente 
estables a lo largo del tiempo y, la etapa de la adultez, las pautas 
conformadas en la infancia comienzan a influir en las vinculaciones 

estrechas y amorosas (Fraley, 2002; Fraley et al., 2011). Esto 
es especialmente evidente en situaciones que desencadenen 
sentimientos de estrés, donde el sistema de apego probablemente 
se active al reconocer escenarios que puedan implicar separación o 
rechazo (González-Ortega et al., 2021; Julian et al., 2013), siendo 
frecuentemente medido a través de dos dimensiones: ansiedad o 
evitación.

En personas adultas, la interacción entre el apego y el lenguaje 
tiende a manifestarse mediante la mentalización y las habilidades 
comunicativas, facilitando espacios de intimidad en distintas 
subesférases de la vida, tales como la resolución de conflictos, 
conductas de sociabilización, relaciones amorosas y parentalidad, 
entre otros (Figura 3). 

Estudios sobre mentalización y apego adulto destacan el rol 
mediador de la capacidad mentalizante frente a la presencia de 
problemas interpersonales. Determinan que, en presencia de apego 
inseguro y problemas interpersonales, parece no existir efecto 
directo entre uno y otro cuando está presente la función reflexiva 
(Venta y Sharp., 2015, Wei et al., 2005). En ese sentido, se considera 
que el apego aumenta cuando las parejas mejoran su comunicación; 
ejemplo de lo anterior son los esfuerzos que realizan las parejas 
para reducir la angustia mediante conductas que se centren en el 
establecimiento de confianza y fomentan la autoaceptación (Gouveia 
et al., 2016).

Precisamente, en relaciones de pareja, se ha observado que 
quienes presentan pautas de apego evitativo tienden a solicitar menos 
ayuda a sus parejas, mientras que las personas de apego ansioso 
tienden a hipermentalizar las conductas de sus compañeros, en un 
intento de predecir los pensamientos del otro (Simpson y Steven, 
2018). Por su parte, las personas con apego seguro se caracterizan 
por buscar ayuda apropiadamente cuando lo necesitan y enfrentar 
sus dificultades exitosamente al contar con un apoyo (Takano y 
Mogi, 2019; Rueda Mora et al., 2023).

En cuanto a las pautas comunicativas, se ha estudiado que 
tienen diferencias de acuerdo con el estilo de apego. Para Sessa 
et al. (2020) las personas con estilos de apego ansioso tienden a 
transmitir información de una manera mesurada y tienen dificultad 

Figura 2 
Interacción Apego y Desarrollo del Lenguaje en Primera Infancia
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en comunicar contenidos desagradables, intentando reducir la 
ansiedad relacional que puede surgir de esta interacción. Debido a 
esta modulación, tienden a tranquilizar al oyente a diferencia de un 
estilo más directo. 

Las habilidades comunicacionales en cuidadores de hijos adultos 
jóvenes se ven reflejadas en su capacidad de los cuidadores para 
consultar sobre relaciones románticas a sus hijos. Esta habilidad se 
correlaciona con la seguridad del apego y la calidad de la relación, 
sin necesidad de que las consultas sean frecuentes, preservando 
la comodidad y utilidad de estas instancias (Luerssen et al., 2019; 
Sessa et al., 2020).

Crittenden (2017) expone que las pautas de apego se presentan en 
las familias por medio de patrones comunicacionales desarrollados 
a través de esquemas relacionales, permeando en las interacciones 
familiares, el desarrollo de problemas personales, las interacciones 
sociales y las amorosas con otros. La asociación entre apego padre-
hijo se sustenta en los esquemas comunicacionales de las familias, 
influyendo sus interacciones dentro y fuera del grupo familiar (Jiao, 
2021).

Por su parte Whittington y Turner (2022) refieren que existe una 
relación entre los patrones de conversación abiertas y cerradas con 
la presencia de apego seguro, ansioso o evitativo, mencionando 
que las instancias de comunicación abiertas dentro de la familia se 
relacionen con la disminución de índices de ansiedad al transmitir un 
mensaje de valoración y escucha.

En su manifestación clínica, el estudio entre apego y lenguaje 
se ha abordado a través del Inventario de Apego Adulto (AAI por 
sus siglas en inglés), el instrumento más utilizado a nivel global por 
su alta validación de evaluación en estos aspectos. El AAI es una 
entrevista semiestructurada que contiene 20 preguntas relacionadas 
a los sentimientos y memorias de experiencias tempranas de 
los pacientes, categorizando sus tipos de apego como seguro o 
despreocupado, emergentes en la verbalización de los pacientes 
(Cassidy et al., 2012). Según Spinelli et al. (2019) las personas 

con apego despreocupado tienden a separar sus emociones de las 
narrativas acerca de su infancia, verbalizando pocas palabras sobre 
sus sentimientos y presentando inconsistencias entre la narrativa y 
la experiencia vivida, en oposición a las personas con apego seguro. 

Waters et al. (2016) destaca que la coherencia en el AAI está 
relacionada con la sensibilidad paterna en su niñez. En casos del 
apego despreocupado, se desarrolla una estrategia que les ayude a 
sostener la angustia causada por la difícil experiencia de apego con 
sus cuidadores, tendiendo a la negativa emocional, narraciones en 
tiempo presente y reducción en la cantidad de palabras empleadas 
en términos generales.

Discusión

Las habilidades comunicativas se han establecido cotidianamente 
como una cualidad que pareciera ser innata en muchas personas. 
Para algunos lingüistas, las variaciones en la expresión oral 
desempeñan un rol central en la configuración de la sociedad actual 
y la reinvención de nuevas formas de comprender las dinámicas 
cotidianas (Mahecha-Ovalle, 2021). Mientras que, desde el modelo 
biomédico, las dificultades en la oratoria tienden a ser vistas como 
evidencia de algún tipo de trastorno del lenguaje, lo que limita el 
tratamiento a enfoques prácticos para resolver el problema.

Además, a pesar de la abundancia de estudios sobre los orígenes 
del desarrollo del lenguaje oral, no siempre consideran todos los 
factores involucrados en la construcción del sistema que permite 
a los humanos comunicarse entre ellos. A menudo, estos estudios 
se centran en una sola variable, como el entorno psicoafectivo, la 
cultura, la sociedad y la escolarización (Colas et al., 2020), creyendo 
que allí radica el origen del problema.

En ocasiones, la Teoría del Apego no está tan presente cuando 
se habla de habilidades comunicativas en la adultez, a pesar de 
que estos adultos fueron niños que vivieron una multiplicidad de 
interacciones que influyeron en su forma de expresarse hoy en 

Figura 3
Evolución Habilidades Comunicativas en Adultez y Apego
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día. Estudios previos, como el de Di Fini y Veglia (2019), han 
destacado que las relaciones de apego tempranas influyen en cómo 
los individuos narran sus experiencias y el sentido que otorgan a 
sus vivencias a lo largo de su vida. Los hallazgos de este estudio 
coinciden con esta perspectiva, al evidenciar que las figuras de 
apego juegan un rol fundamental en la construcción de modelos 
comunicativos que los adultos emplean en su vida cotidiana. Sin 
embargo, mientras que investigaciones anteriores se han centrado 
más en los factores educacionales o psicoafectivos para explicar 
las dificultades comunicativas (Colas et al., 2020), este estudio 
amplía el análisis al considerar que las dificultades en la expresión 
oral no solo provienen de aspectos educacionales o psicoafectivos, 
sino también de los modelos de apego formados en la infancia. 
De esta manera, se destaca que los adultos pueden experimentar 
dificultades comunicativas debido a la falta de una base segura 
en las interacciones tempranas, lo cual impacta la capacidad para 
expresar pensamientos y emociones de manera libre de prejuicios 
o restricciones.

Por lo tanto, se considera necesario para futuras investigaciones 
posicionar al apego como una variable clave en las dificultades 
comunicativas. Este enfoque subraya que la interacción 
temprana con figuras de apego puede influir en el desarrollo de 
modelos comunicativos más saludables y completos. Ante esto, 
investigaciones como la de Raby y Dozier (2019) subrayan que existe 
una escasa exploración sobre cómo el apego influye directamente en 
las dificultades comunicativas, dado que la mayoría de los estudios 
existentes se enfocan predominantemente en el impacto emocional 
y conductual del apego, sin abordar explícitamente cómo estos 
vínculos tempranos pueden afectar la capacidad de los individuos 
para comunicarse de manera efectiva en su vida adulta.

Conclusiones

Como se ha observado en esta revisión literaria, la adquisición 
y desarrollo del lenguaje no es un proceso estático en el tiempo, 
distinguiendo en cada etapa del ciclo vital una característica 
distintiva y propia de la evolución. En la niñez, cuenta con una serie 
de elementos precursores inmediatamente ligados a la posibilidad 
de comunicarse, siendo esencial el cuidado y la estimulación para 
este proceso. En ese sentido, el entendimiento de la interacción de 
la Teoría del Apego podría ser un factor protector para velar que el 
desarrollo cognitivo de los recién nacidos. 

Si bien, desde la lingüística no existe una corriente clara de cómo 
se instauran los procesos comunicativos, parte de ellas apuntan a la 
relevancia de otro significativo que acompañe este proceso (Salinas-
Quiroz, 2013; Lara, 2016). Particularmente, el rol de los cuidadores 
primordiales en este proceso no solo se ve visibilizado en la fluidez 
verbal o la prosodia del niño, sino que, sirve de andamiaje para 
la conformación del proceso de mentalización (Gálvez y Farkas, 
2017). Posteriormente, en la adultez, las habilidades comunicativas 
propician instancias de sociabilización, así como la capacidad de 
comprender, apoyar y expresar ideas en torno a temas de relevancia 
para la persona. 

Parece fundamental seguir realizando estudios en torno al rol 
del apego en distintos momentos de la vida, para establecer no solo 
intervenciones clínicas más propicias para el trabajo con los pacientes, 
sino también para el diseño de proyectos gubernamentales a favor 
de la salud mental, destinados a personas quienes la dificultad para 

expresarse ha disuadido la búsqueda de ayuda. La presente revisión 
bibliográfica no ha resuelto tales interrogantes, ni tampoco indaga 
en la influencia del género y la cultura en la interacción entre apego 
y lenguaje, además de que presenta un carácter limitado al utilizar 
dos databases en la investigación, instando a seguir desarrollando 
estudios acordes al campo de investigación. 
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