
253

CAPÍTULO 9

Las funciones ejecutivas, 
conceptualización, dificultades, 
maduración y posibilidades de 
intervención40

Executive functions, conceptualization, difficulties, 
maturation and possibilities of intervention

Oscar A. Erazo Santander
Universidad Santiago de Cali, Cali, Colombia

 https://orcid.org/0000-0002-3380-2048
 oscar.erazo01@usc.edu.co

Marcela Rosero Pérez
Universidad Santiago de Cali, Cali, Colombia

 https://orcid.org/0000-0003-4713-9555
 marcelarosero4@hotmail.es

Omar R. Munévar Mesa
Institución Educativa Manuela Beltrán, 
Cali, Colombia

 https://orcid.org/0000-0002-1328-3922
 omarmunevar@cali.edu.co

Resumen

Introducción: Las funciones ejecutivas son un conjunto de procesos 
neuropsicológicos de alta complejidad, intervinientes en procesos 
de adaptabilidad y son determinantes en procesos de tipo cognitivo, 
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afectivo, conductual y social. La productividad ejecutiva y su desem-
peño en las diferentes dimensiones humanas dependen de la recursi-
vidad madurativa y del desarrollo del sistema nervioso central. Estos 
procesos madurativos solo terminan hacia la segunda década de vida 
y se encuentran influenciados de forma impactante por condiciones 
de tipo ambiental.

Los ambientes hostiles y vulnerables, caracterizados por la pobreza 
y la ausencia de recursos económicos, nutricionales y recreativos; 
familias con pautas de crianza maltratante o negligente; así como 
vivencias de experiencias traumáticas en la infancia, como la vio-
lencia y el abuso, junto con una educación deficiente, terminan ge-
nerando retrasos madurativos que se expresan en irregularidades 
del funcionamiento ejecutivo y consecuencias en la adaptabilidad 
del sujeto.

El mejoramiento de las funciones ejecutivas es una necesidad en paí-
ses Latinoamericanos y en especial en Colombia, caracterizada por la 
existencia de ambientes vulnerables para casi el 42% de su población 
y en donde los más afectados son los niños. Este hecho requiere ini-
ciar con la reflexión, en la estructuración de programas de interven-
ción aplicados en ambientes empobrecidos y definir sus capacidades 
de impacto y efecto potencial.

Metodología: El producto académico presenta tres apartados, en el 
primero se referencia las condiciones conceptuales de las funciones 
ejecutivas, tipología, madurez y dificultades, justificando la búsque-
da del mejoramiento de la habilidad neuropsicológica.  El segundo 
describe, con modelo de revisión literaria, las conclusiones generadas 
a través de una búsqueda de artículos centrados en el mejoramiento 
de las funciones ejecutivas, pero en ambientes ecológicos y vulnera-
bles y el tercer apartado, nombra la propuesta hipotética para mejo-
rar las habilidades ejecutivas en instituciones educativas vulnerables 
del municipio de Santiago de Cali.

Resultados: se presenta un producto académico, con el objetivo de 
desarrollar reflexiones sobre las funciones ejecutivas, además de la   
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necesidad para implementar programas de  mejoramiento e inter-
vención en la niñez vulnerable.

Palabras clave: Funciones ejecutivas, problemáticas, intervención.

Abstract

Introduction: Executive functions are a set of highly complex neu-
ropsychological processes, involved in adaptability processes and de-
terminants in cognitive, affective, behavioral, and social processes. 
Executive productivity and its performance in the different human 
dimensions depend on maturational recursion and the development 
of the central nervous system. These maturational processes only 
end towards the second decade of life and are impactingly influenced 
by environmental conditions.

Hostile and vulnerable environments, characterized by poverty and 
lack of economic, nutritional, and recreational resources; families 
with abusive or negligent parenting patterns and experiences of 
traumatic experiences in childhood such as violence and abuse and 
poor education, end up generating maturational delays that are ex-
pressed in irregularities of executive functioning and consequences 
in the subject’s adaptability.

The improvement of executive functions is a necessity in Latin Ame-
rican countries and especially in Colombia, characterized by the exis-
tence of vulnerable environments for almost 42% of its population 
and where the most affected are children. This fact requires starting 
with reflection, in the structuring of intervention programs applied 
in impoverished environments and defining their impact capacities 
and potential effect.

Methodology: The academic product presents three sections, the 
first refers to the conceptual conditions of executive functions, typo-
logy, maturity, and difficulties, justifying the search for the impro-
vement of neuropsychological ability. The second describes with a li-
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terary review model the conclusions generated through a search for 
articles focused on the improvement of executive functions, but in 
ecological and vulnerable environments and the third section names 
the hypothetical proposal to improve executive skills in educational 
institutions. vulnerable in the municipality of Santiago de Cali.

Results: an academic product is presented, with the aim of develo-
ping reflections on executive functions, in addition to their need to 
implement programs for their improvement and intervention in vul-
nerable children.

Keywords: Executive functions, problems, intervention.

Las Funciones Ejecutivas, concepto, tipología 
y dificultades

Las Funciones Ejecutivas

Las funciones ejecutivas (FE)41, son un conjunto de operaciones men-
tales de alta complejidad que suceden después de la percepción y an-
tes de la acción (Aran y López, 2013; Marino, 2010) su funcionalidad 
incluye la ubicación de metas, planificación, elaboración de estrate-
gias, evaluación de secuencias (Tirapu-Ustarroz, Cordero-Andrés, 
Luna-Lario, y Hernaez-Goñi, 2017) y desarrollo de habilidades cogni-
tivas, comportamentales y motivacionales (Robalino, 2013). Su resul-
tado permite tener autonomía, adaptabilidad, consciencia, empatía 
y sensibilidad social (Fernandez-Olaria y Florez, 2017). 

Su estudio inicio en el siglo XIX con el lóbulo frontal (García, 2012), 
pero su apogeo se presenta  en la década de 1960 con la descripción 
funcional del cerebro de Luria, quien, para la década de 1980 describía 
tres unidades, 1) alerta – motivación (sistema límbico y reticular), 2) 
recepción, procesamiento y almacenamiento de información (áreas 

41  FE: Abreviatura para función ejecutiva o funciones ejecutivas.
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corticales, post-rolándicas) y 3) programación, control y verificación 
de actividad (corteza prefrontal). 

Pero solo es hasta 1983 que Lezak define a las FE como procesos cogni-
tivos diferentes a los procesos sensoriales y de percepción y los define 
como un conjunto de habilidades aplicables a diferentes instancias 
humanas. Condición que se profundizaría con los estudios de Badde-
ley en 1986 quien iniciaría una carrera por su definición de tipología 
y caracterización (Ardila y Ostrosky-Solis, 2008). Con la llegada de la 
neuroimagen en la década de 1990 se concluiría que las FE son un pro-
ducto de la corteza prefrontal (CPF)42, pero además se nombra que no 
son propiedad exclusiva de esta área, sino de una compleja red sisté-
mica que compromete a áreas corticales y subcorticales del sistema 
nervioso central43 (García, 2012).

Tipología de las funciones ejecutivas

Las FE son un conjunto de procesos neuropsicológicos que permiten 
el desarrollo del comportamiento intencional y adaptativo. Autores 
como Lezak consideran que los procesos de volición, planificación, 
acción intencional y desempeño eficaz son integrantes de este proce-
dimiento (Florez y Ostrosky-Solis, 2008). Sin embargo, la evidencia 
de las últimas décadas ha perfilado otras funciones como la memo-
ria de trabajo (MT)44, atención - concentración, flexibilidad cogniti-
va, fluidez verbal y motriz, planificación e inhibición (Aran y López, 
2013; Barkley 2012; Stelzer, Cervigni y Martino, 2010) y en las últimas 
décadas algunos autores han referenciado las habilidades de la toma 
de decisiones (TD)45, cognición social y teoría de la mente.

a) Memoria de trabajo (MT)46: es un subtipo de memoria a corto pla-
zo que permite el procesamiento de la información para la genera-

42  CPF: Abreviatura para corteza prefrontal.
43  SNC: Abreviatura para sistema nervioso central.
44  MT: Abreviatura para memoria de trabajo.
45  TD: Abreviatura para toma de decisiones.
46  MT: abreviatura para memoria de trabajo.



Modelos y constructos en la fundamentación del 
paradigma en neurociencias cognitivas aplicadasParte II

258

ción de respuestas rápidas y flexibles ante las necesidades del am-
biente. El procesamiento implica la organización de información 
entre la memoria a largo plazo y corto plazo, pero además genera 
recursos para el sostenimiento y mantenimiento de información, 
lo cual permite procesos de lectura, reconocimiento, aprendizaje, 
solución de problemas y proyección futura.

Para Baddeley (1990 en Tirapu-Ustarroz, García-Molina, Luna-Lario, 
Roig-Rovira, y Pelegrin- Valero; 2008) la MT está compuesta por tres 
estructuras que son el bucle fonológico, encargado del procesamien-
to y administración de información fonológica y semántica. La agen-
da visoespacial con referencia a la información viso construccional y 
el administrador central o también llamado sistema de supervisión 
atencional, el cual define qué recurso utilizar para solventar la nece-
sidad con especificación fonológica o viso construccional (Abad-Mas, 
Ruiz-Andrés, Moreno-Madrid, Sirera-Conca, Cornesse, Delgado-Me-
jia y Etchepareborda, 2011).  

b) Regulación de la atención: centrada en la capacidad de la CPF para 
enfocar, atender y ser consciente en periodos amplios de tiempo 
y los que según Petersen y Posner (2012) se organizan en redes de 
atención tipo orientación y sostenida. La especificación de aten-
ción sostenida se describe como la habilidad para mantener la 
concentración en un estímulo, en periodos de tiempo, su determi-
nación temporal depende de la recursividad consciente e intencio-
nal del sujeto y de la madurez en la CPF.

c) Flexibilidad mental: es una estrategia cognitiva que permite cam-
biar o modificar los esquemas en la resolución de problemas. La 
modificación y generación de programas alternativos para la reso-
lución implica el control automático de programas de respuesta, 
pero además la necesidad de abstracción, organización e inteligen-
cia en la estructuración de nuevos, creativos y emergentes proce-
sos de planificación (Florez- Lázaro, 2016).

d) Fluidez: es la velocidad y rapidez para procesar información, ha-
ciendo uso de habilidades como búsqueda, actualización, produc-
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ción, abstracción, entre otras.  Se activa con la estimulación del 
ambiente y exige habilidades para el procesamiento y organiza-
ción de forma rápida, efectiva y de calidad. La fluidez implica pro-
cesamientos de información fonológica, semántica o visoespacial. 

e) Planeación: capacidad para integrar secuencias y desarrollar pasos 
intermedios para lograr metas a corto, mediano y largo plazo (Tsu-
kiura, Fujii, & Takahashi, 2001 citado en Flores, Ostrosky-Solis & 
Lozano, 2008) su funcionamiento se dirige hacia varias direcciones 
de programación futura, indirecta o inversa (Gonzalez y Morales; 
2017) y en todos los casos es posible anticipar resultados y medir 
las consecuencias (Pappazian, 2006). Su funcionalidad implica la 
complejidad y funcionamiento de la MT, flexibilidad, inhibición, 
atención y TD (Contreras-Osorio, Campos-Jara, Martínez-Salazar, 
Chirosa-Ríos & Martínez García, 2021).

f) Control inhibitorio: es la capacidad para controlar el desarrollo de 
comportamientos automáticos o impulsivos, realizando modifi-
caciones por acciones cognitivas consientes y planificadas (Flores 
y Ostrosky-Solis; 2008), además su funcionalidad impide interfe-
rencias que pudieran afectar el desarrollo de la MT cuando está 
activa, logrando suprimir la información que para el momento es 
inútil (Aydmune y Lipina, 2018; Slachesvsky, 2005 citado en Gon-
zalez y Morales, 2017; Gamboa, Monico y Triana, 2018).

Existen tres tipos de inhibición. La automática que controla las con-
diciones de tipo neurológico y los procesos de información sensorial 
y atención. La motivacional, que actúa en los procesos de acción cog-
nitiva y pensamiento, y se basa en el manejo de incentivos conceptua-
les y lenguaje. La ejecutiva que define los procesos de meta y compor-
tamiento motor en relación con la MT. 

g) Toma de decisiones: es una acción cognitiva y emocional que refiere 
la habilidad para elegir un curso de acción entre un conjunto de op-
ciones disponibles (Michelini, Acuña y Godoy, 2016; Alcazar, Verdejo, 
Bouso y Ortega, 2015), su acción de alta frecuencia marca el impacto y 
posibilidad de adaptabilidad en los sujetos (Cardona y Tamayo, 2015).
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La TD no es un producto completamente racional, sino de sensacio-
nes, emociones y sentimientos que predisponen un comportamiento 
(Damazio, 2009), tomando partido y activando acciones cognitivas y 
neurológicas para realizar una conducta; incluso antes que el sujeto 
sea consiente (García, 2012). Esto no implica que exista una división 
entre procesos marcados en la TD y emociones – sentimiento y la TD 
y FE especializada, por el contrario, los dos son complementarios (Be-
chara y Damásio, 2004).

h) Entre otras habilidades está la abstracción, que es la capacidad de 
percibir un amplio espectro de estimulación física y química para 
el análisis, comprensión y procesamiento de información. Su defi-
ciencia se expresa en pobre imaginación o falta de organización de 
elementos para desarrollar conducta intelectual (Florez y Ostros-
ky-Solis, 2008) y a nivel verbal implica la capacidad para asociar 
elementos de sintaxis y semántica.

i) Según Shimamura (2000) y Stuss y Levine (2002), también es una 
FE la metacognición, que permite el monitoreo y control de otros 
procesos cognitivos. Su estructura implica la organización por ni-
veles (meta nivel) y estructura dural (monitoreo vs. Control).  

j) La mentalización o teoría de la mente: es la capacidad para valorar 
e inferir lo que otra persona pueda estar pensando (Shallice, 2001, 
citado en Flórez y Ostrosky-Solis, 2008). En pacientes con trastor-
nos de espectro autista esta acción es deficiente con desencadena-
miento en déficit para la empatía, interacción social y lenguaje.

k) Cognición social: enfocada en el análisis de los procesos cogniti-
vos y motivacionales para el desarrollo de habilidades sociales, re-
gulación emocional y conductual y adaptabilidad (Stuss y Levine, 
2002).
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Las FE y su transferencia a procesos cognitivos, 
afectivos, conductuales y sociales

Las FE son una habilidad neuropsicológica, que no solamente permi-
ten la funcionalidad de tipo cognitivo, si no que además tienen trans-
ferencia con dimensiones de tipo intelectual, afectiva, conductual y 
social. La positiva o deficiente productividad en la habilidad neurop-
sicológica, marca la recursividad y posibilidad adaptativa del sujeto 
en diferentes ambientes y contextos.

En la actualidad, existen múltiples estudios realizados con diseños 
cuantitativos (análisis correlacional - significativo y predictivo) y de 
revisión literaria (modelo exploratorio o sistemático) que permiten 
concluir: a mayor funcionalidad y productividad del comportamiento 
ejecutivo, mejor es la regulación cognitiva, afectiva, conductual y social 
y en contraposición, el reducido funcionamiento ejecutivo, está asociado 
a deficiencias en el aprendizaje, rendimiento académico e inteligencia; 
con tendencia a problemas en la regulación de las emociones como la de-
presión, ansiedad, ira y problemas de conducta, con tendencia negativis-
ta – desafiante y disocial. 

La relación entre la funcionalidad ejecutiva reducida y las dificultades 
de aprendizaje (lectura, escritura, matemática y rendimiento acadé-
mico -RA-47) se describen en las conclusiones de Rodríguez, Zapata y 
Puentes (2008) en una muestra de 31 sujetos de 8 a 11 años de 43 colegios 
en Barranquilla (Colombia), incluyendo en la conclusión que también 
se asocian a deficiencias de tipo perceptivo y motor. Con respecto al 
RA, se concluye en Ramos – Galarza, Jadan – Guerrero y Gómez – Gar-
cía (2018), realizado en 250 estudiantes, entre 12 a 18 años (M=16,26) de 
instituciones públicas de Quito (Ecuador). En cuanto al rendimiento 
matemático, lo describe, Martínez, Suarez y Valiente (2019) en una 
muestra de 519 alumnos de primaria, de edad promedio 10 años. 

Con diseño de revisión literaria y describiendo la relación con la di-
ficultad de lectura y escritura, lo nombra Restrepo, Calvachi, Cano y 

47  RA:  abreviatura para rendimiento académico.



Modelos y constructos en la fundamentación del 
paradigma en neurociencias cognitivas aplicadasParte II

262

Ruiz (2019); además con deficiencias en inteligencia y RA en García 
(2012), en una muestra de 139 estudiantes, de segundo ciclo de prima-
ria de centros escolares de tipo público, concertado y privado de la 
Comunidad Autónoma de Madrid (España).

Los sujetos con mejor funcionalidad ejecutiva se relacionan con pro-
cesos de cognición e inteligencia de mayor eficacia, así lo describió 
López y Calero (2018) en una muestra de 50 sujetos entre los 7 y los 11 
años, en colegios de educación primaria de la provincia de Granada 
(España), de los cuales 16 eran superdotados, 9 talentosos, 3 con ta-
lento verbal, 6 destacados en razonamiento perceptivo y 25 con inteli-
gencia normal, mostrando que a mayor coeficiente intelectual, mejor 
es el comportamiento ejecutivo.

La variable afectiva se encuentra intervenida por la capacidad recur-
siva de la FE, como lo describe la relación entre dificultades afectivas 
y la reducida habilidad neuropsicológica el estudio de Rebolledo y de 
la Peña (2017), indica la asociacion con deficiencias en la inteligencia 
emocional  (tanto interpersonal como intrapersonal) en una muestra 
de 87 escolares entre 6 y 9 años.  Por otro lado, en un estudio con un 
diseño de revisión de literatura y análisis metaanalítico, los autores, 
Marino, Silva, Luna, Acosta (2014) describen que la menor producti-
vidad en el FE se asocia con la depresión, la ansiedad y un menor vo-
lumen de la corteza orbitofrontal y corteza cingulada anterior.

Muchiut, Dri, Vaccaro y Pietto (2019) encontraron que la mejor pro-
ductividad ejecutiva se relaciona con una mejor regulación de la ale-
gría y control emocional y también identificaron la relación inversa, 
en una muestra de 29 sujetos de 5 años de jardín de infantes públicos 
en la ciudad de Resistencia (Chaco – Argentina).

La identificación de las FE como mediadoras en la regulación de es-
tados emocionales de estrés y su correlación con problemas de aten-
ción y memoria se encontró en una muestra de 743 universitarios con 
una edad media de 22 - 24 años, en las Universidades de Alicante y 
Miguel Hernández de Elche (España), mencionado en Molina – Ro-
driguez, Pellicer – Porcar, Mirete- Fructuoso (2018). En Colombia, se 
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identifica en sujetos con experimentación del conflicto armando, con 
consecuencias de trastorno por estrés postrauma y reducción del FE, 
descrito en 50 niños entre los 9 y 14 años de estratos socioeconómicos 
1 y 2, de los cuales 25 eran experimentales y 25 control, de la zona del 
oriente antioqueño (Barrera – Valencia, Calderon – Delgado y Agui-
rre – Acevedo, 2017).

La asociación con la variable de trastorno límite de personalidad, 
caracterizada por deficiencias afectivas, impulsivas y tendencia sui-
cida, la nombro Piñeiro, Cervantes, Ramírez, Ontiveros y Ostrosky 
(2008), en un estudio con 20 mujeres de una media de edad de 36 años 5 
meses, de las cuales 10 eran pacientes hospitalizadas del Instituto Na-
cional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRF) y 10 contro-
les. Con similar condición, pero integrando la variable de conducta 
suicida, fue referenciada por Suárez (2010) en pacientes entre 2007 y 
2009 de la sala de emergencia del Hospital Universitario Moncaleano 
Hernando Perdomo. En relación con anorexia nerviosa se identificó 
integrado a la teoría de la mente, TD y FE, en 30 sujetos de los cuales 
15 experimentales diagnosticados con tiempo de 3 años y 15 control, 
entre la edad de 15 a 17 años (Zegarra- Valdivia y Chino-Vilca, 2018).

Con la conducta y sus problemas, fue relacionado en estudios que 
describen un peor comportamiento ejecutivo en sujetos con deficien-
cias en la autoregulación, tendencia agresiva y violenta con Romero, 
Benavides, Quesada y Álvarez (2016) en una muestra de 204 alumnos 
de cinco años de tercer curso de educación infantil, de centros con-
certados en la provincia de Granada (España). Con la variable trastor-
no negativista desafiante, conducta agresiva y comportamiento hos-
til; lo muestra el trabajo de Restrepo, Arana, Alvis, Gómez y Hoyos 
(2016) realizado con 9 adolescentes entre 9 y 12 años. 

Con la variable maltrato físico y psicológico hacia la pareja y en una 
muestra de 34 hombres entre 25 a 58 años, de los cuales 17 presenta-
ban el comportamiento y los otros 17 no, en Cáceres-Duran, Salas 
– Picón, Gutiérrez (2015) y con la variable de trastorno de conducta 
disocial, lo describe el estudio de Causadias, Zapata, Sánchez y Bri-
tton (2010),  quienes en una muestra de 84 hombres entre los 22 y 75 
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años, con escolaridad de 2 a 16 años, sentenciados y pertenecientes 
al sistema penitenciario de la ciudad de Panamá y clasificados como 
grupo de feminicidas de pareja intima (n=27), grupo de homicidas no 
relacionales (n=28) y grupo de perpetradores de delitos no violentos 
(n=29), (peculado, narcotráfico y robo), identificando en todos los ca-
sos una correlación con las FE de tipo significativa, siendo mayor la 
deficiencia en el grupo de feminicidas, en comparación con el grupo 
de perpetradores de delitos no violentos. 

Similar condición se referencio en España, en una muestra de 100 suje-
tos de los cuales 26 eran condenados por delito sexual de tipo violación 
con una media de 37,8 años, de nacionalidad Española, Portuguesa y 
Ucraniana, otros 17 con condena de abusadores de niños con una me-
dia de 44 años, la mayoría Españoles y un sujeto Ecuatoriano, 35 de-
lincuentes no sexuales de una media de 34,84 años (homicidio, robo, 
violencia de pareja, agresión, trata de drogas, fraude, y otros) y 32 con-
troles, de dad media de 29 años  (Herrero, Escorial, y Colom,  2018).

También se ha descrito que la reducción de las FE sería predisponen-
te para conductas sociales negativas, como la tendencia al consumo 
de drogas en adolescentes, nombrado en Tapert, Baratta, Abrantes y 
Brown, (2002), que incluyó un diseño longitudinal por 8 años de 66 
adolescentes; también, lo indicó Diaz, Arellanez, Rodríguez y Fer-
nández (2015) relacionando el comportamiento con deficiencias de la 
CPF ventro medial, y con aplicación de instrumentos neuropsicológi-
cos. Erazo (2020) lo describió en una muestra de 84 adolescentes entre 
los 12 y 15 años de un colegio público de Popayán (Colombia), existien-
do una relación entre una mayor intencionalidad para consumir una 
droga con una menor eficacia del comportamiento ejecutivo, a simi-
lar conclusión llegaron Villegas (2014) y Gómez (2014).

En conclusión, existe evidencia que describe la asociación entre las 
FE y su proyección en dimensiones cognitivas, afectivas, conductua-
les y sociales en los sujetos. Evidencia en la que se puede referenciar 
que la forma de la productividad ejecutiva tiene impacto en las ma-
neras en que se estructuran y organizan las dimensiones humanas.
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Neuropsicología de las funciones ejecutivas

Las FE son una proyección de los sistemas que incluyen la región cor-
tical frontal con énfasis en la corteza prefrontal (CPF)48, pero con co-
nexiones en áreas de tipo sensorial, diencefálica y subcortical; siendo 
además un producto de acciones moleculares y neurotransmisores 
que permiten la activación de esta región (Tirapu-Ustarroz, Mu-
ñoz-Céspedes y Pelegrin-Valero, 2002; Tirapu-Ustarroz, García-Mo-
lina, Luna-Lario, Roig-Rovira y Pelegrin-Valero, 2008; Bausela, 2007; 
Florez-Lazaro, 2016; Gómez, 2014). 

La CPF es la región con mayor implicación en el procesamiento de las 
FE (Ardila, 2013), es una región de asociación terciaria y supramodal 
y que según la evidencia no procesa estímulos sensoriales directos, 
sino sus productos expresados en funciones neuropsicológicas y 
mentales. La CPF está dividida en tres estructuras: a) corteza orbito-
frontal (COF)49, b) corteza ventromedial y c) corteza dorsolateral.

Corteza orbitofrontal: ubicada en la porción inferior de las áreas 
25, 24 y 32 y el sector medial 10,11 y 12 de Brodmann. Su activación 
es provocada por la información de la corteza sensorial somática, 
pero además por la información de áreas diencefálicas y subcortica-
les. Sus productos ejecutivos de mayor representación son la TD, la 
regulación emocional, control inhibitorio (Stelzer et al., 2010; Najul 
y Witzke, 2008; Miller y Cummings, 2013), decodificación de recom-
pensas y castigos, cognición social y teoría de la mente (ToM)50 (Mar-
tinez-Selva, Sanchez-Navarro, Bechara y Roman, 2006).

CPF ventromedial (CPFVM)51, permite la integración de redes que ha-
bilitan la funcionalidad neuropsicológica de la COF y la corteza dor-
solateral (CDL)52 logrando la regulación de la motivación y las emo-

48  CPF: Abreviatura para corteza prefrontal.
49  COF: Abreviatura para corteza orbito frontal.
50  ToM: Abreviatura para teoría de la mente.
51  CPFVM: Abreviatura para corteza prefrontal ventromedial.
52  CDL: Abreviatura para corteza prefrontal dorsolateral.
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ciones, con enfoque en procesos de planeación, resolución de proble-
mas y TD (Flores y Ostrosky-Solis, 2008). 

Neuropsicológicamente se considera que el control inhibitorio podría 
tener su centro en la CPFVM (Papazian, Alfonso y Luzondo, 2006), pero 
su funcionalidad es dependiente de la maduración de la CPF dorsal, 
medial, orbital en conjunto con el cíngulo, cuerpo estriado y tálamo 
(González y Morales, 2017; Puentes, Jiménez y Pineda, 2015).

CPF dorsolateral, referenciada en el área anterior de la corteza fron-
tal, su producción se asocia al procesamiento de funciones neurop-
sicológicas de tipo consiente e intencional, y entre las que están la 
planeación, MT y atención sostenida (Tirapu-Ustarruz, et al., 2008; 
Cardona y Tamayo, 2015).

Pero las FE no son un producto exclusivo de la CPF sino de una serie 
de sistemas que permiten su relación, organización y estructuración, 
en la cual se incluyen estructuras corticales y subcorticales y entre los 
que se referencian cinco circuitos: 

1) Circuito motor, originado en el área motora y premotora del cór-
tex frontal y parietal somato sensorial, proyectado hacia el puta-
men, pálido dorsolateral y núcleo ventromedial del tálamo y con 
retorno hacia el córtex frontal.

2) circuito óculo motor con origen en áreas de control ocular del cór-
tex frontal y proyectado hacia el cuerpo del núcleo caudado. Con-
tinúa a través del pálido dorso medial y de ahí al área ventral ante-
rior del tálamo, para luego volver al lóbulo frontal.  

3) circuito frontal dorsolateral, parte del córtex dorsolateral, proyec-
ta hacia la cabeza más dorsolateral del núcleo caudado y de ahí ha-
cia el pálido dorsolateral y núcleo dorsomedial y ventral anterior 
del tálamo, desde donde vuelve a proyectar al córtex dorsolateral. 

4) circuito frontal orbitolateral, se origina en el córtex orbital late-
ral del prefrontal y proyecta hacia el núcleo caudado y el pálido 
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dorsomedial, de ahí a los núcleos ventral anterior y medial dorsal 
del tálamo, para volver al córtex frontal orbital (García, Sánchez, y 
Montoya, 2015) modulando el ajuste personal, social e inhibición.

5) circuito cingular anterior, con origen en el córtex cingular ante-
rior y proyección hacia el estriado ventral (límbico), al tubérculo 
olfatorio y hacia zonas del caudado y putamen ventromedial. El 
retorno se realiza a través del pálido rostro lateral y el núcleo dor-
somedial del tálamo hacia el córtex cingular anterior. (Bausela, 
2007a; Blanco-Meléndez y Vera de la Puente, 2013).  

En el desarrollo de las FE se integra la acción de tipo molecular y neu-
rotransmisores de a) serotonina, b) dopamina y c) noradrenalina, 
trabajando como moduladores de redes neuronales y permitiendo 
la inhibición o excitación de procesos sinápticos y conexión de redes 
corticales y subcorticales (Flórez y Ostrosky, 2012; Fernández-Olaria 
y Flórez, 2017; Miller y Cummings, 2013).  

La serotonina o 5HT es sintetizada por el triptófano hidroxilasa, el 
cual es transportada por la vesícula de la monoamina y se metaboliza 
por el enzima monoamino oxidasa, que cataliza la 5HT no utilizada 
y regula los niveles de 5HT intracelular. Las células encargadas de la 
síntesis de la 5HT se ubican en el núcleo dorsal y central superior del 
rafe el cual tiene proyecciones hacia la CPF (Papazian et al., 2006), 
su acción se asocia con la sensibilidad al reforzador, aprendizaje por 
reforzamiento, extinción, TD, emoción, cognición, función motora, 
ritmo circadiano y endócrino, conducta alimenticia, sexual y sueño, 
su disminución se asocia en alteraciones del control de impulsos y 
conductas de violencia.

La dopamina, activada por el sistema dopaminérgico, que incluye el 
área tegmental ventral (VTA) y sustancia negra con proyección hacia 
el núcleo caudado, putamen del cuerpo estriado, estructuras límbi-
cas y núcleo accumbens, sus neuronas son las nigroestriadas, meso-
corticales y tuberhipofisales y su influencia permite la motivación, 
control emocional y cognición, su deficiencia se expresa en proble-
mas en la MT e inhibición.
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La noradrenalina, sintetizada por la hidroxilación de la dopamina 
y por medio de la enzima dopamina β hidroxilasa, relacionada con 
atención sostenida, desempeño de tareas go-no-go, flexibilidad cog-
nitiva y MT (Orgar y Gorno-Tempini, 2007; Pedrero-Pérez, Ruiz-Sán-
chez de León, Rojo-Mota, Morales-Alonso, Pedrero-Aguilar, Lorenzo 
y Gonzales, 2016). 

La acción de los sistemas de dopamina y serotonina permiten el ba-
lance de los procesos neurofisiológicos excitatorios e inhibitorios, su 
desorganización produce comportamiento impulsivo, desórdenes 
mentales y conductuales y adicciones (Papazian, et al. 2006). 

Deficiencias en las funciones ejecutivas

Las deficiencias en las FE son producto de daños en la CPF y sus sis-
temas, que pueden ser el resultado de lesiones, alteraciones neuro-
lógicas o problemas de maduración. Estos problemas de maduración 
pueden ser  heredados o causadospor acción ambiental (Flórez, Os-
trosky-Solis & Lozano; 2008; Gómez, 2014). Un ejemplo histórico de 
este tipo de lesión es el caso de Phineas Gage, quien sufrió un acci-
dente laboral en el que una varilla atravesó parte de la región orbital 
y ventromedial de la CPF. Este incidente resultó en la transformación 
de su personalidad y comportamiento. Pasó de ser un individuo res-
ponsable, con juicio moral y adaptabilidad a un individuo impulsi-
vo, agresivo y con decisiones desventajosas (Barroso y Leon-Carrion, 
2002; Cardona y Tamayo, 2015).

La funcionalidad y baja productividad de las FE fue identificada, 
inicialmente, en el estudio clínico de pacientes con lesiones neuro-
lógicas (trauma craneoencefálico, aneurismas) y trastornos neuro-
degenerativos (enfermedad de Alzheimer, párkinson, etc.), nom-
brándose, como síndrome disejecutivo (Rodríguez y Vargas, 2018). 
Su avance descriptivo ha permitido, también, identificarlo en sujetos 
con condiciones de dificultad en la conectividad y maduración cere-
bral, como sucede en los trastornos generales del desarrollo (Flórez, 
Ostrosky-Solis & Lozano, 2008).
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En el daño neurológico, Bausela (2014b) y Grafman (2013) mencionan 
que, el lugar de la lesión, tamaño, lateralidad y compromiso de la cor-
teza prefrontal predispone la deficiencia en la habilidad ejecutiva; 
por ejemplo: 

a) El síndrome prefrontal dorso lateral, altera la organización de pro-
gramas motores (planeación - incapacidad para iniciar o terminar 
un comportamiento), conciencia (atención – concentración), reac-
ción y procesamiento de un estímulo (memoria de trabajo), inhibi-
ción (no considera reglas, normas o guía de un plan), dificultad para 
resolver problemas y generación de estrategias (flexibilidad), perse-
veración, fluidez verbal (imitación - ecolalia) y trastornos pseudode-
presivos (Abad-Mas et al., 2011; Gottwald, Achermann, Marciszko, 
Lindskog y Gredebäck, 2016; Lopera, 2008; Vayas y Carrera, 2012). 

b) el síndrome prefrontal ventromedial, compromete sus relaciones 
con el área cingular y el sistema límbico, expresando reducción 
de apatía, pérdida de iniciativa, alexitimia, hipolalia y restricción 
del lenguaje (laconismo, monosilábica) y pérdida de supervisión 
atencional. Además, causa suspensión de la comunicación entre 
las áreas emocionales y el procesamiento cognitivo, cohibiéndo-
las de información emotiva para la realización de metas y distor-
sionando la TD por la insuficiencia en conectar estados somáticos 
de recompensa y castigo, llevando a la incapacidad para prevenir 
beneficios o perjuicios y altera el marcador somático (eje. pierde 
dinero y no tiene sensación de castigo) (Gordillo, Arana, Salvador 
y Mestas, 2011).

En evaluación neuropsicológica no muestra deficiencias, pero sí en la 
expresión emocional y experimentación de sentimientos (Bechara & 
Damasio, 2004; Perales, Nogueira-Cruz, Cruz-Quintana, Laynez-Ru-
bio, Verdejo-García y Pérez-García, 2014) con dificultad social como la 
mentalización, cognición social, metacognición, aprendizaje social 
(comportamiento de riesgo, robo, violencia y adicción) (Flores y Os-
trosky-Solís, 2008), labilidad emocional, malas elecciones de amigos 
y actividades que llevan a pérdidas financieras y sociales, no apren-
diendo de sus errores. 
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c) El síndrome prefrontal orbitofrontal, afecta la zona orbitaria o 
zonas de región polar, mesial y orbital, describiendo trastornos 
pseudopsicopáticos, cambios de personalidad, desinhibición, 
irritabilidad, agresividad, ecopraxia (introducción involunta-
ria de gestos), incapacidad para seguir normas, conducta emo-
cional inadaptada, euforia, hipomanía, síndrome a cinético, 
moría (jocosidad sin motivo aparente), desinhibición social, 
impulsividad (Abad-Mas et al., 2011; Gamboa, Monico y Triana, 
2018; Jiménez, 2013).

Afecta la referencia de valor afectivo en reforzadores primarios, como 
la expresión de la cara, tacto, gusto y textura e impidiendo su asocia-
ción con otros estímulos y no logrando construir representaciones de 
valor, como sucede en las  recompensas esperadas en estímulos abs-
tractos y monetarios e impidiendo respuestas o señales sociales cohe-
rentes al ambiente (Barez y  Fernández, 2007; Broche-Pérez, Herrera, 
y Omar-Martinez, 2016); además, existe desinhibición, conductas in-
apropiadas, labilidad emocional, dependencia ambiental, desorden 
de autoregulación y depresión (Lopera, 2008).

Según la lateralidad, las lesiones de la CPF izquierda proyectan pro-
blemas del pensamiento verbal (receptivo y expresivo), pobre juicio 
moral, perseveración y déficit en procesos cognitivos y en la CPF 
derecha, cambios emocionales, defecto verbal (pobre generación de 
tipo no verbal) hipomanía e hiperreactividad (moría) e irrespeto a las 
normas (Miller y Cummings, 2013; Robalino, 2013). 

En las deficiencias de comunicación y desarrollo del SNC, la Asocia-
ción Psiquiátrica Americana (2014) en su documento DSM-5, integro 
el capítulo denominado “trastornos generales del desarrollo”, inclu-
yendo al trastorno por déficit de atención (hiperactividad – inaten-
ción), trastorno de espectro autista, trastorno de comunicación y len-
guaje, trastorno motor, trastorno específico del aprendizaje, discapa-
cidad intelectual y trastorno general del desarrollo no especificado y 
nombrándolo como un conjunto de trastornos, con origen neurológi-
co y producto de la deficiencia en la maduración y desarrollo de áreas 
y conexiones del SNC, concluyendo en una funcionalidad ejecutiva 
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reducida y de menor adaptabilidad (Ardila y Ostrosky-Solis, 2008; 
Rodríguez y Vargas, 2018).

Las funciones ejecutivas y su productividad, relaciones 
con la maduración del sistema nervioso central

Los avances en instrumentos de medición en la evaluación neurop-
sicológica (Roselli-Cock, Matute- Villaseñor, Ardila – Ardila, Botero 
– Gómez, Tangarige-Salazar, Echeverria-Pulido, Arbeláez- Giraldo, 
Mejía-Quintero, Méndez, Villa – Hurtado, y Ocampo-Agudelo, 2004) 
han permitido identificar la existencia heterogénea del funciona-
miento ejecutivo de sujetos con coeficiente intelectual dentro de los 
rangos normales. Estas diferencias pueden manifestarse en niveles 
de productividad alta, regular o baja. La productividad reducida en 
una medición denominada como normal muestra diferencias en el 
funcionamiento ejecutivo, no tan extremas como sucede en los casos 
de sujetos con lesión neurológica, pero sí, diferencias que afectan la 
optimización de recursos neuropsicológicos. 

Se debe anexar que la baja funcionalidad ejecutiva no implica una 
patología, pero sí la existencia de una habilidad inmadura (Matute, 
Chamorro, Inozemtseva, Barrios, Rosselli y Ardila, 2008; Puentes, Ji-
ménez y Pineda, 2015); un precepto controversial en tanto puede ser 
definido con evaluaciones de tipo cognitivo y neuropsicológico (test 
o listas de observación), pero no con instrumentos de relación causal 
(Moreno y Bonilla, 2013).

La reducción ejecutiva implica bajos desempeños cognitivos, afecti-
vos, conductuales y sociales, como lo expone McCarthy (1974, citado 
en Moreno y Bonilla, 2013) al indicar cien comportamientos, deficien-
tes, sin explicación de daño neurológico y que responden a deficien-
cias madurativas como son: problemas de tipo psicomotor, inestabi-
lidad emocional, problemas de orientación, trastornos de atención, 
impulsividad, trastornos de la memoria y raciocinio, dificultades de 
aprendizaje, etc. O que se nombran, como características en etapas 
del desarrollo, que son frecuentes, pero no generalizables, como su-
cede con las características conflictivas en la niñez, adolescencia y ju-
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ventud (Alcazar, Verdejo, Bouso, y Ortega, 2015; Erazo, 2013; Vayas y 
Carrera, 2012).

La explicación del ¿por qué? el FE de los sujetos es diferente, se ubica 
en el concepto de madurez y desarrollo neuropsicológico, afirmando 
que el SNC para el momento del nacimiento no es un organismo ter-
minado y por el contrario su desarrollo, que inicia en la gestación, 
solamente termina hacia la segunda década de vida y en la cual inter-
vienen procesos genéticos, biológicos y ambientales (Ardila y Ostros-
ky-Solis, 2008; Ardila, 2013).

La madurez es un proceso en el cual se organizan las condiciones de a) 
procesos de mielinización, b) conexión interhemisférica, c) sinapto-
génesis de estructuras frontales, d) crecimiento de áreas anatómicas, 
e) modulación de la actividad metabólica y eléctrica (García; 2012) en-
tre otros. Procesos que se modifican y adaptan de forma progresiva 
como producto de la presión ambiental y la respuesta neurológica, 
y que concluyen en el modelamiento de un SNC único (Ramos, Alba-
rrachin, Arguello, Chavez, Falconi, Jurado y Velez; 2016).

El avance progresivo de la madurez neurológica permite la emer-
gencia de habilidades psicológicas, expresadas de forma muy tem-
prana – temprana – intermedia y tardía (Rosselli, Jurado, y Matute, 
2008). De manera muy temprana emerge el proceso de la inhibi-
ción, tal vez, por su implicación en todas las habilidades ejecutivas 
y que se identifica formalmente, en el primer año, en pruebas de 
A no B o respuesta demorada y se especializa hacia los cuatro años 
con la prueba stroop y con regularidad hacia los nueve y doce años 
(Puentes et al., 2015). 

Esta habilidad se integra con el coeficiente verbal y los procesos de 
automatización de la lectura a los siete años y progresivamente se en-
cuentra integrada en la habilidad de TD y el aprendizaje del marca-
dor somático (Flórez y Ostrosky, 2012). La TD se devela de forma tem-
prana entre los cuatro años con el uso de cartas de Báchara, con un 
máximo de funcionalidad a los ocho y manteniéndose hasta la ado-
lescencia e implicando la madurez de la corteza orbitofrontal, con co-
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nexiones con la corteza cingulada anterior y el sistema límbico, y su 
acción progresiva hacia la corteza ventromedial. 

En la emergencia de la madurez ventromedial y dorsolateral de la 
corteza prefrontal se expresan las habilidades para la planeación, 
evaluada en torres de Hanói y Londres, desde los tres a cinco años, 
inicialmente con movimientos al azar, pero con perfección a los trece 
años y con resultados similares a los del adulto. En pruebas con to-
rres de México se identifica, desde los nueve años, con límites entre 
los diez y doce años, a los doce y dieciséis años se muestra un leve 
descenso por la utilización de estrategias arriesgadas comunes de la 
edad. La medición neuropsicológica de esta habilidad sea descrita de 
forma tardía, hasta casi los veinte y nueve años (Rosselli et al., 2008). 

La flexibilidad y uso de reglas emergen, en una etapa intermedia des-
de los 9 años, acompañado de procesos de autorregulación e impli-
cando la maduración de la corteza orbitofrontal y sus conexiones, 
hacia el área ventromedial y dorsolateral (Flórez y Ostrosky, 2012). 
De ahí su expresión compleja con un mejor procesamiento del ries-
go y beneficio, regulación emocional y TD, siendo progresiva hasta 
los 20 años. La MT con condición viso espacial, verbal-ordenamien-
to y numérica, emerge desde los 6 años, mejorando a los 9 años, con 
manejo de secuencias inversas y mostrando su potencialidad desde 
los 12 hasta los 20 años, indicando la maduración de la corteza dorso 
lateral, en esta misma etapa. Las funciones son complejas y se inte-
gran a la flexibilidad e inhibición, demostrado, por la generación de 
estrategias inteligentes y el desarrollo de conexiones con la corteza 
dorsolateral derecha.

De forma tardía y casi en la segunda década de vida, se muestra la 
fluidez verbal, con un máximo a los dieciséis años y producto de la es-
pecialización de la corteza dorsolateral izquierda, del área de broca y 
producto de la acción escolar (Flórez y Ostrosky, 2012). El pensamien-
to abstracto mejora progresivamente desde los once años hasta llegar 
a un proceso formal en los veinticinco años (Araujo, 2012, citado en 
Blaco-Melendez y Vera de la Puente, 2013) demostrado en acciones de 
clasificación, abstracción, conclusión, sentido figurado y metacogni-
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ción (Flórez y Ostrosky, 2012; Florez-Lazaro, Castillo-Preciado y Ji-
menez-Miramonte, 2014).

La emergencia, no estandarizada y su dependencia de las acciones de 
madurez (interacción genética y ambiental), se manifiestan en el con-
trol inhibitorio. Este proceso comienza desde el primer año de viday 
alcanza su máximo desarrollo en un rango de edades entre los 12 y 
16 años. Sin embargo, en algunos sujetos, su máximo desarrollo solo 
se logra hasta los veintinueve años (Fernández-Olaria y Flórez, 2017; 
Sandoval y Ostrosky 2012).

La reducción de las FE y el comparativo de habilidades entre los su-
jetos, según edad y desarrollo, puede subsanarse a través de la con-
tinuidad temporal y estimulación, sin embargo, se ha identificado el 
mantenimiento de la funcionalidad baja a pesar de la edad, indicando 
la existencia de una habilidad inmadura (Matute et al., 2008; Moreno 
y Bonilla, 2013; Puentes et al., 2015).

La diferencia entre una alta o baja funcionalidad ejecutiva no solo 
representa  la implicación neuropsicológica, sino también, la posibi-
lidad recursiva de una mejor adaptabilidad y generación de respues-
tas coherentes ante las necesidades del ambiente. Las cuales se carac-
terizan, por un proceso inhibitorio con posibilidades de regulación 
emocional - conductual y social, el desarrollo de una planeación, pro-
picia para la estructuración de proyectos de vida funcional, el soste-
nimiento de la concentración, a través de la atención, la positiva de-
finición y reconocimiento de estímulos a través de la MT, la escogen-
cia de decisiones con claridad en las consecuencias y la generación 
flexible de programas de cambio y actualización (Alameda-Bailen, 
Salguero-Alcañiz, Merchan-Clavellino y Paino-Quesada, 2014; Amici 
& Boxer, 2013; Barkley, 2012; Bausela, 2014b; Muchiut, Dri, Vaccaro 
y Pietto, 2019; Piñeiro, Cervantes, Ramirez, Ontiveros y Ostrosky, 
2008;  Rodríguez, Toledo, Díaz, Viñas, 2006; Tirapu-Ustarroz, Corde-
ro-Andres, Luna-Lario y Hernaez-Goñi, 2017).
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El ambiente y su impacto en las funciones ejecutivas

El ambiente y su acción en la productividad ejecutiva es perturbado-
ra, en tanto es de difícil control y tiene un alto impacto en la modeli-
zación del SNC (Bertella, Paz, Dalbosco y Alba- Ferrara, 2018). Los es-
tudios de tipo cuantitativo y con diseños descriptivos, correlacional 
– significativo – predictivo y con análisis de literatura exploratoria y 
sistemática, concluyen que el perfil de las FE con tendencia a la de-
ficiencia y baja productividad está asociada a variables como: a) po-
breza, por la ausencia de recursos para la alimentación, agua potable, 
energía, recreación, cultura, información, tecnología, educación, 
entre otros; b) pautas de crianza con modelos negligentes, abandona-
dores, maltratantes o violentos; c) escolaridad, referenciada en la re-
lación existente entre el número de años escolares realizados, y d) las 
experiencias negativas en el desarrollo de la infancia y adolescencia.

a) Entre los estudios que identifican la relación significativa entre 
la baja productividad ejecutiva y la pobreza está el realizado por  
Musso (2010) en una muestra de 80 sujetos entre 6 y 10 años, de 
los cuales 40 se ubican en pobreza y los otros 40 en nivel socioe-
conómico alto, de la ciudad de Paraná (Entre Ríos – Argentina); 
también,  Korzeniowski, Cupani, Ison, y Difavio (2016), en una 
muestra de 178 sujetos entre los 6 y los 10 años, que cursaban pri-
mer y tercer grado de educación primaria de dos escuelas de ges-
tión pública, marginadas en Mendoza (Argentina), de los cuales, 
en necesidad socioeconómica de nivel  bajo superior  eran el 41%, 
bajo inferior 39% y marginal el 20%, indicando que a mayor ni-
vel de necesidad socioeconómica, mayor deficiencia existe en el 
FE, favoreciendo a estudiantes de mayor edad y mayor número 
de años de escolaridad. 

Similar consideración identifican Bertella et al. (2018), en 18 niños 
entre los 6 y 12 años, agregando que el número de años escolares, 
mejoran el FE, no indicando que sea optima, pero sí con una mejor 
puntuación y llamando la atención de esta variable, en un ambien-
te de vulnerabilidad. También, Levine, Sims, Dearing y Spielvolge. 
(2018), en una muestra de 13.179 jóvenes de una media de 16 años y en 
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72 instituciones educativas de Estados Unidos, nombran la relación, 
pobreza, problemas de aprendizaje, tendencia a la depresión e ira y 
consumo de drogas. 

A nivel comunitario, Najul y Witzke (2008) describen la evaluación 
socioeconómica y psicológica realizada en el 2002 a 931 familias del 
campamento del Guir (represa Raúl Leoni, Estado de Bolívar – Vene-
zuela), quienes al experimentar desplazamiento por un desastre na-
tural y con una nueva acomodación para la generación de una nueva 
comunidad, presentaron resultados negativos, en tanto los sujetos, 
retornaron a su lugar de origen con peligro de nuevos desastres, otros 
se desplazaron hacia las urbes, ampliando la marginalidad y muy 
pocos lograron adaptarse. El autor refiere que la acción fallida es el 
producto de comportamientos grupales, con deficiencia en el FE, ca-
racterizado por consumo de alcohol, robo, violaciones, desacato a las 
normas, indisposición para armonizar, poca disposición para la con-
servación del ambiente y deserción escolar.

En Colombia, las diferencias comparativas entre población pobre y 
no pobre y su rendimiento ejecutivo es dramática, así lo demostró la 
Encuesta Nacional de Salud Mental (Min Salud y Colciencias, 2015) 
realizada en 14.496 sujetos, en edades entre 18 a 44 años; describien-
do que en la medición de series motoras, los sujetos pobres tenían un 
rendimiento del 28.7% y en no pobreza del 69.2%, con pruebas de ins-
trucción conflictiva en pobreza del 48.1% y en no pobreza del 81.6% y 
en control inhibitorio en pobreza del 36.4% y en no pobreza del 76.4% 
(Min Salud y Colciencias, 2015).

En conclusión, la pobreza caracterizada por la falta de recursos econó-
micos, nutritivos, asistencia paterna, afectiva y educativa, son de alto 
impacto en la maduración y desarrollo del SNC y modelizando una FE 
irregular. Este hecho llama la atención, en tanto para Colombia y se-
gún el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
para el 2020, el 42.5% de la población, casi 21 millones de personas, son 
pobres y un 15.1% están en pobreza extrema (DANE informe del 26 de 
abril de 2021, citado en Revista Forbes, 29 de abril de 2021).
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b) En relación a la productividad de las FE y las pautas de crianza, se 
ha observado que la mejor funcionalidad se asocia con modelos de 
apoyo, reforzamiento positivo y afectivo y relaciones de tipo de-
mocrático. Por otro lado, la producción ejecutiva deficiente se aso-
cia a modelos permisivos, maltratadores y negligentes, así lo des-
criben, Cervigni, Stelzer, Mazzoni y Álvarez (2012) en un estudio 
de revisión literaria, en el que también destaca la importancia del 
ambiente hasta antes de los 6 años. Similar condición referencia, 
Cabascango, Pillajo, Bedon y Yepez (2020).

Además, existe un patrón circular, los padres con FE reducidas se 
relacionan con pautas de crianza negativas y coercitivas, y sus hijos 
desarrollan unas FE reducidas y tendencia al consumo de alcohol; así 
lo describe Villegas (2014) en un estudio con 297 sujetos entre 15 y 24 
años de 10 instituciones de bachillerato técnico del área metropolita-
na de Monterrey (Nuevo León – México); similar, pero con hijos con 
comportamiento oposicionista desafiante, lo mostro, Cruz – Alanís,  
Bonillo y Jané (2018), en una muestra de 100 estudiantes entre 3 y 6 
años; 98 madres de edad media de 34,9 años, y 89 padres de edad me-
dia de 37,7 años, de colegios públicos y privados de Bages (Cataluña 
– España).

La relación contraria, entre unas FE de mayor funcionalidad y pautas 
de crianza adecuadas, fue estudiada en una muestra de 310 estudiantes 
de 8 a 12 años, de 22 escuelas en la región del Gran Ámsterdam en los Paí-
ses Bajos(Van Tetering, de Groot, Jolles, 2018). Jódar-Vicente (2004) 
confirma la relación y explica que ambientes familiares estresantes, 
castigantes y violentos generan niveles elevados de catecolaminas 
utilizados para la conducta de evasión – defensa y ataque; su elevada 
síntesis, reduciría la liberación de dopamina y norepinefrina, utili-
zada en el desarrollo de redes en regiones temporales, posteriores y 
subcorticales, mostrando un impacto en la madurez del SNC y redu-
ciendo la funcionalidad de procesos, como la motivación e inteligen-
cia. Abad-Mas et al. (2011) y Jiménez (2013) confirman esta relación 
con el SNC, y nombran a la violencia, con efectos en la corteza orbito 
frontal y expresada en una agnosia moral.
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La relación entre estratos socioeconómicos, familia y pautas de crian-
za al parecer beneficia a familias en condiciones económicas altas. 
Esto debido a que sus padres y, en especial, las madres tienen mayor 
espacio y frecuencias de realización de interacciones de calidad, in-
cluyendo juegos, contacto físico, lenguaje y comunicación, permi-
tiendo plasticidad neurológica y madurez de la corteza prefrontal; 
por otro lado, a diferencia en la pobreza, la madre, que es la principal 
cuidadora y debido a la necesidad de obtener recursos económicos, 
tiene tiempos limitados para realizar interacciones con sus hijos, 
esta ausencia no estimula el SNC y genera retrasos en la maduración 
(González y Morales, 2017; Musso, 2010).

Colombia es un país con deficiencia en interacciones familiares apro-
piadas y con presencia de disfuncionalidad familiar (moderada y seve-
ra). Esta disfunción ha sido denunciada por un 11.2% de sujetos entre 
12 a 18 años, 14.5% en edades de 18 a 44 años y del 16.3% en edades entre 
45 o más. Además, un 18.8% de menores de edad han presenciado ac-
tos de violencia física entre sus padres, y un 51.5% de los niños entre 7 
y 11 años tienen padres ausentes (Min Salud, y Colciencias, 2015). 

C) La relación con las experiencias del desarrollo vital y su influen-
cia en la neuroplasticidad ejecutiva, lo referencian Metsavaht, 
Bianchini , Araújo, Iochpe, Prigol, Santos, Sanvicente-Vieira, 
Grassi-Oliveira, Franco y Buchweitz en 2019, quienes encontra-
ron en una muestra de 37 adolescentes, entre 10 y 14 años de edad, 
de escuelas públicas pobres en América Latina y con exposición 
crónica a la violencia, una reducción del funcionamiento eje-
cutivo y una menor activación de las redes que se conectan con 
la región frontal, circunvolución del cíngulo anterior, corteza 
frontal superior y lóbulo parietal superior. Similares hallazgos 
describen Barrera – Valencia et al. (2017) en sujetos con experien-
cias traumáticas en la infancia, como violencia y desplazamien-
to, con generación de trastorno de estrés postrauma y asociado a 
una FE deficiente, en una muestra de sujetos, entre 9 y 14 años, de 
estratos socioeconómicos 1 y 2 de la zona del oriente Antioqueño 
en Colombia.



279

Alcances en neurociencias cognitivas
Fundamentación línea de investigación en neurociencias y neurodesarrollo. Tomo II

En Colombia existe una relación mezquina con esta variable, en tanto 
el 18.7% de niños entre 7 y 11 años, han tenido experiencias de violen-
cia, desplazamiento y conflicto armando; un 11.7% estuvo expuesto 
a un evento traumático y un 38.6% describe problemas psicológicos 
secundarios con riesgo de trastorno de estrés pos-trauma, presentán-
dose con mayor tendencia en estratos socioeconómicos pobres (Min 
Salud y Colciencias, 2015). 

En medio de las evidencias sobre el impacto del ambiente y sus ca-
racterísticas negativas en la modelización ejecutiva, emerge una 
variable prometedora y es la escolaridad. La variable, muestra una 
relación entre el número de años realizados y la habilidad ejecutiva, 
describiendo, que, a mayor número de años, mejor funcionamien-
to y al contrario. El estudio en Colombia de MinSalud y Colciencias 
(2015), realizado con 14.496 sujetos, encontró que, en pruebas de 
abstracción, los sujetos con educación primaria tenían un resultado 
productivo del 38.5%, a diferencia de los sujetos con educación uni-
versitaria del 64.5%. La medición de MT, con escolaridad primaria 
fue del 24.6% y con formación universitaria del 66%, resultados si-
milares describen, Bertella et al. (2018) y Levine et al. (2018). 

La relación y comportamiento entre las FE y los años de escolari-
dad se mantienen en estratos socioeconómicos pobres, sin embar-
go, en estratos altos, la relación presenta mayor potencia, así lo 
referencian Korzeniowski et al. (2018) y Levine et al. (2018). Para 
Codina (2015) la relación es producto de la acción frecuente de ac-
tividades estimulativas en promoción fonológica, regulación de 
conducta, actividades lúdicas, aprendizaje de matemáticas, artes y 
cultura, promoviendo la madurez en la fluidez verbal, coeficiente 
verbal y coordinación ojo – mano y reestructurando la organiza-
ción neuronal.

El estudio de Van Tetering et al. (2018) realizado en una muestra de 
310 estudiantes de 8 y 12 años de la región de Gran Ámsterdam de los 
Países Bajos, con involucramiento de 22 escuelas, confirmo las ante-
riores conclusiones, pero además, agregó que los estudiantes de mayor 
perfil ejecutivo eran hijos de padres con educación universitaria, a dife-
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rencia de estudiantes con baja funcionalidad, quienes tenían padres de 
escolaridad básica y menor FE.

La variable educación y años de escolaridad en relación con el mejora-
miento ejecutivo y cognitivo es de importancia y según la posición de 
los autores, debería tener una implicancia política, económica y social, 
en tanto sus resultados son prometedores y de impacto en la promo-
ción, prevención e intervención de dificultades sociales.

En conclusión, existe relación entre el ambiente y las categorías de po-
breza, pautas de crianza, experiencias en el ciclo de vida y años de es-
colaridad y la productividad ejecutiva de los sujetos; una variable que 
puede tornarse dramática, en tanto en países como Colombia, la in-
tervención y mejoramiento de esta variable, no está identificada ni en 
el corto ni mediano plazo de una agenda política y económica. Hecho 
que permite justificar la generación de hipótesis interventivas, enfoca-
das en la identificación del mejoramiento de las FE en infantes, que se 
desarrollan en contextos de vulnerabilidad, además de identificar sus 
propiedades transferibles en dimensiones cognitivas, afectivas, con-
ductuales y sociales.

Identificación y descripción de programas para el 
mejoramiento de las funciones ejecutivas en ambientes 
vulnerables

Consideraciones para la identificación de programas de 
intervención en funciones ejecutivas

Las FE son una habilidad neuropsicológica inherente a los seres hu-
manos, su funcionalidad y capacidad productiva permite una mejor 
o peor adaptabilidad expresada en dimensiones cognitivas, afectivas, 
conductuales y sociales. Una de las variables con mayor impacto en 
la posibilidad de productividad ejecutiva es el ambiente, la cual im-
pacta a través de acciones estimulativas al SNC generando respuestas 
que modifican la madurez y el mejor desempeño de diversas áreas y 
circuitos cerebrales (Juárez y Fuentes, 2018).
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Desafortunadamente las condiciones ambientales, de países Latinoa-
mericanos como Colombia, se caracterizan por presentar ambientes 
empobrecidos, con ausencia de padres y recursividad afectiva, ade-
más de presentarse continuas experiencias de violencia, conflictos y 
deficiencias en la educación, y que en interacción con un SNC en la 
etapa de la niñez, no permite una positiva plasticidad y posibilidades 
de estructuración de un FE con óptima funcionalidad.

Por esta razón, el presente apartado tiene el objetivo de identificar, 
caracterizar y definir las posibilidades efectivas de potencia en el me-
joramiento de las FE en niños que se desarrollan en contextos de vul-
nerabilidad; además de describir sus posibilidades de transferencia 
en dimensiones cognitivas, afectivas y conductuales. Para lograr este 
objetivo, se realizó un estudio con metodología de revisión literaria, 
el cual identifica productos científicos y su análisis permite generar 
conceptualización, teoría y enfoques paradigmáticos, para la estruc-
turación de propuestas efectivas en la intervención de las funciones 
ejecutivas en la niñez en ambientes pobres, marginales y vulnerables.

Metodología para la identificación de programas con efectos en 
las funciones ejecutivas de la niñez vulnerable

Se planteó un estudio con metodología de revisión de literatura, el 
cual permite realizar análisis y conclusiones de productos científi-
cos terminados (Arnau y Sala, 2020; Velásquez, 2014); su descripción 
muestra el impacto y efectividad de los programas, producto del aná-
lisis en la confiabilidad y validez de los resultados (Cruz Benito, 2016; 
Grant & Booth, 2009).

El diseño fue estructurado según los planteamientos de Arnau y Sala 
(2020) descrito en cinco fases, 1) diseño de la estrategia de búsqueda, 
(palabras clave, bases de datos y criterios de inclusión); 2) definición 
de resultados de búsqueda, (criterios de selección, exclusión y control 
de calidad); 3) almacenamiento y registro de resultados, (almacena-
miento, registro y resumen de referencias seleccionadas); 4) organi-
zación de resultados de búsqueda, enfocado en el método de índices y 
5) discusión de resultados.
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Fase 1. Diseño y estrategia de búsqueda: la búsqueda de artículos se 
realizó entre los meses de julio y agosto del 2020. mediante la iden-
tificación de palabras claves, que inicialmente se hizo con la estra-
tegia PICOs, describiendo, P: población (niñez en vulnerabilidad); 
I: (intervención FE – intervención control inhibitorio, intervención 
planeación, intervención toma de decisiones); C: control (muestras 
sin intervención); O: resultados (mejora de FE, mejora inhibición - 
planificación - TD).  

Los registros electrónicos utilizados fueron Dialnet, pubmed, Scopus 
y scielo, para Pubmed y Scopus, se utilizaron, términos MeSH:  niñez 
(child), función ejecutiva (executive function, executive functions), 
control inhibitorio (psychologicas inhibition), planificación (plan-
ning techniques) y toma decisiones (decisión making) y para Dialnet 
y scielo, se nombran palabras claves, en la definición, se utilizó ope-
radores booleanos y cuatro filtros, 1) publicaciones entre 2015 - 2020; 
2) acceso abierto; 3) tipo artículo (ensayo clínico, ensayo clínico alea-
torizado, muestra especificadas, articulo, revisión final); 4) revisión 
título (palabra clave: intervención, modelos, programas estrategias 
en FE – planeación - inhibición, TD).

Tabla 1. Productos identificados según operadores booleanos, palabras 
clave y filtros de selección.

Plataforma: Pubmed

Operadores booleanos. T F1 F2 F3 F4

(child) AND (intervention) AND (executive 
function OR executive functions) 3.333 1900 936 138 47

(child) AND (intervention) AND (inhibition, 
psychological OR psychological inhibition) 982 300 141 18 17

(child) AND (intervention) AND (planning OR 
planning techniques). 34446 12179 6251 724 3

(child) AND (intervention) AND (decision 
making) 16584 7690 3566 357 7

(Ingles y español) Total 74
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Scopus

“child” AND “intervention” AND “executive 
function.” 1818 1818 380 210 123

“child” AND “intervention” AND “inhibition” 1142 457 182 179 6

“child” AND “intervention” AND “planning” 10794 3219 1495 1479 13

“child” AND “intervention” AND “decision 
making” 5947 2257 882 864 21

Inglés y español Total 163

Scielo

(intervención) AND (funciones ejecutivas) 30 19 3 - -

(intervención) AND (inhibición) 3 - - - -

(intervención) AND (planeación) 9 3 1 - -

(intervención) AND (toma de decisiones) 16 1 - - .

Inglés y español Total 4

Dialnet
(no se tuvieron datos por búsqueda avanzada, se modificó a búsqueda normal)

Intervención-funciones ejecutivas 541 228 150 147 147

intervención – inhibición 95 95 53 - 53

intervención – planeación 157 137 100 - 100

intervención – toma de decisiones 11 3 - - 3

total 303

Abreviaturas: T: número de productos total identificados con el operador, F1 
(filtro 1- publicados 2015 y 2020), F2: filtro 2 (acceso abierto), F3: filtro 3: (tipo 
de articulo), F4: filtro 4: revisión palabras clave).

Fuente: propia.
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Fase 2: definición de resultados de búsqueda: los artículos escogidos, 
son el resultado de la revisión de los siguientes parámetros, criterios 
de inclusión - exclusión y revisión de calidad.

Los criterios de inclusión asumidos, referencian, artículos reporta-
dos entre el 2015 y 2020 (acceso abierto), especificaciones (interven-
ción, modelo de mejoramiento, programa de intervención para FE o 
énfasis en inhibición, planeación o TD), metodología (experimental, 
cuasi experimental y ecológica), medición (pre y pos con instrumen-
tos de evaluación neuropsicológica), intervención (modelo líneal: 
neuropsicológico, psicológico, social o combinado nutricional y neu-
ropsicológico o farmacológico y neuropsicológico), uso de muestras 
con desarrollo normal (coeficiente intelectual).

Se rechazan artículo con referencia a contenido (editorial, meto-
dología narrativa, sistemática, metaanálisis, reseñas, congresos, 
articulo corto o avance otros y con acceso restringido), con metodo-
logía  (control de variable ambiental -económica, social-), muestra 
(diagnóstico clínico, especificación, lesiones o daño neurológico o 
neurodegenerativo, trastornos generales del desarrollo - trastor-
no por déficit de atención e hiperactividad, trastorno de espectro 
autista, trastornos específicos del aprendizaje, trastornos del len-
guaje y la comunicación, trastornos del movimiento, discapacidad 
intelectual, síndrome de Down, u otros-, psiquiátrica -esquizofre-
nia, trastornos afectivos, conductuales, personalidad, u otros, adic-
ción, consumo de medicación psiquiátrica y enfermedades crónicas 
-VIH, Sida, cáncer, u otras-), con intervención (modelo único, no 
complementario -solo nutricional o farmacológico, o intervención 
a distancia).
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Tabla 2. Productos escogidos con revisión de criterios de 
inclusión y exclusión.

Función 
ejecutiva Planeación Inhibición Toma 

decisiones Total

R E R E R E R E E

Dialnet 132 15 99 1 49 4 3 0 20

Pubmed 36 11 2 1 11 6 7 0 18

Scopus 101 22 11 2 5 1 17 4 29

scielo 2 2 - - - - - - 2

total 263 58 112 4 65 11 27 4 69

Abreviaturas: R: artículos revisados de primera selección; E: artículos escogi-
dos según criterios de inclusión y exclusión.

Fuente: propia.

El criterio de calidad permitió establecer la utilidad de 69 artículos, 
siguiendo las indicaciones de Hernández et al. (2014, p. 67) sobre el 
análisis del “resumen, palabras clave, introducción, metodología, re-
sultados, discusión y referencias”, y se sometió a la valoración de los 
13 criterios de calidad de Cruz (2016 revisado en García, 2017), solo se 
escogieron los artículos que cumplieran, 10 de los 13 ítems de la lista 
de calidad. De esta forma se aceptaron 47 y se excluyeron 22.
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Tabla 3. Clasificación de programas – artículos – autores y numeración.

n Autor Título

Programas de actividad física.

1
Martin - 

Martínez et al. 
(2015)

Efectos de la actividad física sobre las funciones ejecutivas 
en una muestra de adolescentes.

2 Pereira et al. 
(2020)

Efectividad de una intervención preventiva psicológica y 
de surf combinada con niños y adolescentes en cuidado 
residencia: un ensayo controlado aleatorizado.

3 Xuan Xiong et 
al. (2018).

La intervención con ejercicios aeróbicos altera la función 
ejecutiva y la integridad de la materia blanca en niños 
sordos: un estudio controlado aleatorio.

4 Stein et al. 
(2017)

Relaciones entre las funciones motoras y ejecutivas y el 
efecto de una intervención coordinativa aguda sobre las 
funciones ejecutivas en los niños de kindergarten.

5 Xu Wen et al. 
(2018)

Efecto de la actividad física con mini trampolín sobre las 
funciones ejecutivas en niños de edad preescolar.

6 Tottori et al. 
(2019)

Efectos del entrenamiento en intervalos de alta intensidad 
sobre la función ejecutiva en niños de 8 a 12 años.

7 Maureira et al. 
(2016)

Efectos del ejercicio físico sobre la inhibición de respuestas 
automática en estudiantes universitarios.

8 Lind et al. 
(2019 )

Los juegos de fútbol de alta intensidad pueden mejorar 
el control inhibitorio de los niños y las medidas 
neurofisiológicas de atención.

9 Browne et al.  
(2016)

Efecto agudo del ejercicio aeróbico vigoroso sobre el 
control inhibitorio en adolescentes.

10 Moreau et al. 
(2017) 

El entrenamiento de alta intensidad mejora la función 
ejecutiva en niños en un ensayo aleatorio controlado con 
placebo

Programas cognitivo y físico

11 Vidarte et al. 
(2020)

Programa de entrenamiento deportivo sobre variables 
cognitivas en deportistas de selección colombiana de 
gimnasia artística. Serie de casos.
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n Autor Título

Programas cognitivo y físico

12 Gil- Arias et al. 
(2019)

Desarrollo de la experiencia deportiva en el deporte 
juvenil: un programa de entrenamiento de decisiones en 
baloncesto.

13
Reigal y 

Hernández 
(2014) 

Efectos de un programa cognitivo-motriz sobre la función 
ejecutiva en una muestra de personas Mayores.

14 Pesce et al. 
(2016)

El juego deliberado y la preparación benefician 
conjuntamente el desarrollo motor y cognitivo: efectos 
mediados y moderados.

15 Egger et al. 
(2018)

El efecto de las interrupciones agudas de actividad física 
cognitivamente atractiva en las funciones ejecutiva de los 
niños: ¿demasiado bueno?

16 Egger et al. 
(2019)

¡Impulsa tu cerebro mientras te tomas un descanso! Los 
efectos de la actividad física de participación cognitiva 
a largo plazo interrumpen las funciones ejecutivas y el 
rendimiento académico de los niños.

17 De Greeff et al. 
(2016)

Efectos a largo plazo de las lecciones académicas 
físicamente activas sobre la aptitud física y las funciones 
ejecutiva en niños de escuela primaria.

Programas computarizados

18 Ramos y 
Segundo (2018)

Juegos digitales en la escuela: mejorando atención y 
flexibilidad cognitiva.

19 Salvia et al. 
(2019)

Las propiedades locales de las fluctuaciones de señal 
audaces en reposo monitorean el entrenamiento de 
control inhibitorio en adolescentes.

20 Giovannetti et 
al. (2020) 

Impacto de una intervención de entrenamiento cognitivo 
individualizado en preescolares de hogares pobres.

21 Duran et al. 
(2015)

Eficacia de un entrenamiento en funciones ejecutivas 
sobre las habilidades matemáticas básicas y la conciencia 
fonológica de educación infantil.
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n Autor Título

Programas académicos

22 Barcaccia et al. 
(2017)

¿Es la escritura expresiva eficaz para disminuir la 
depresión y aumentar el perdón y el bienestar emocional 
de los preadolescentes?

23 Romero-López 
et al. (2020)

Promoción de la competencia social en preescolar con un 
programa de funciones ejecutivas dirigida por maestros.

24 Aadland et al.  
(2018)

La función ejecutiva, la autorregulación del comporta-
miento y el bienestar relacionado con la escuela no me-
diaron el efecto de la actividad física en la escuela sobre el 
rendimiento académico en aritmética en niños de 10 años. 
El estudio de Active Smarter Kids (ASK).

25 Marder y De 
Mier (2018)

Relaciones entre comprensión oral y funciones ejecutivas 
en niños de nivel preescolar. Impacto de un programa de 
desarrollo integral.

26 Lezama et al. 
(2019)

Desarrollo e implementación de una propuesta didáctica 
para la promoción de la función ejecutiva “planificación y 
organización” en cursos de física de enseñanza media. Un 
estudio de caso realizado en Uruguay

27 Korzeniowski 
et al. (2017)

Intervención cognitiva grupal dirigida al fortalecimiento 
de las funciones ejecutivas en niños en riesgo social.

28 Mayoral et al. 
(2015) 

Mejora de la capacidad de planificación cognitiva del 
alumnado de primer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria

29 Cardoso et al. 
(2019)

Programa para la estimulación neuropsicológica de la 
cognición en estudiantes: efectos de impacto, efectividad 
y transferencia en el desempeño cognitivo del estudiante.

30 Aydmune y 
Lipina (2018)

Tarea de entrenamiento de inhibición de la respuesta para 
niños escolares: diseño, implementación y análisis de 
transferencia. Un estudio piloto

31 Traverso et al. 
(2019)

Eficacia de una formación en función ejecutiva en los 
servicios educativos preescolares italianos y efectos de 
transferencia lejana a las habilidades preacadémicas.

32 Gerholm et al. 
(2019) 

Un ensayo controlado aleatorio para examinar el efecto de 
dos métodos de enseñanza sobre el lenguaje y la comuni-
cación de los niños en edad preescolar, las funciones eje-
cutivas, la comprensión socioemocional y las habilidades 
matemáticas tempranas
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n Autor Título

Programa de juegos

33 Amani et al.  
(2019)

El efecto del fortalecimiento de las funciones ejecutivas 
mediante juegos grupales en las habilidades sociales de los 
niños en edad preescolar.

34 Rosas et al. 
(2019)

Las funciones ejecutivas se pueden mejorar en los 
preescolares mediante el juego sistemático en entornos 
educativos: evidencia de un estudio longitudinal.

35 Muchiut A. 
(2019) 

Juego y función ejecutiva de planificación en niños de 
nivel inicial.

Programas en familia y crianza

36 Tamm et al. 
(2019)

Generación de atención, inhibición y memoria: un ensayo 
piloto aleatorizado para niños en edad preescolar con 
déficit de funcionamiento ejecutivo

37 Rybanska et al. 
(2018 )

Los rituales mejoran la capacidad de los niños para retrasar 
la gratificación

38 Lamm et al. 
(2018)

Impacto de la institucionalización temprana en los 
mecanismos de atención subyacentes a la inhibición de 
una acción planificada.

Programa en entrenamiento musical

39 Guo et al. (2018)
Alcance de dígitos mejorado en niños después de una 
intervención de 6 semanas tocando un instrumento 
música: una prueba exploratoria controlada aleatoria.

40 Shen et al. 
(2019)

Efecto sostenido de la formación musical en la mejora de 
la función ejecutiva en niños en edad preescolar.

41 Bowner et al. 
(2018)

Investigación del impacto de una intervención música en 
la función ejecutiva de los niños en edad preescolar.

Programa en mindfulness y reflexión

42 Janz et al. 
(2019)

El programa basado en la atención plena integrado en 
el plan de estudios existentes mejora el funcionamiento 
ejecutivo y el comportamiento de niños pequeños: una 
prueba controlada por lista de espera.

43 Zelazo et al. 
(2018)

Entrenamiento de mindfulness plus reflexión: efectos 
sobre la función ejecutiva en la primera infancia.
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n Autor Título

Programa en modelos de terapia cognitivo y neuropsicológica

44
Romero-

Martinez et al. 
(2017)

A cognitive-behavioral intervention improves cognition 
in caregivers of people with autism spectrum disorder: A 
pilot estudy

45
Jiménez – 
Jiménez y 

Marques (2018) 

Impacto de la intervención neuropsicológica infantil en el 
desarrollo del sistema ejecutivo. análisis de un caso.

Programa nutricional – cognitivo

46 Vesco et al. 
(2018)

Suplementación de omega-3 asociada con una función 
ejecutiva calificada por los padres mejorada en jóvenes 
con trastornos del estado de ánimo: análisis secundarios 
de los ensayos de terapia y omega 3 (OATS).

Programa en arte

47 Andersen et al. 
(2019)

Arte de aprender: una intervención basada en el arte 
destinada a mejorar las funciones ejecutivas de los niños

Fuente: Propia.

Fase 3: almacenamiento y registro de resultados: el almacenamiento 
de referencias se hizo con carpetas virtuales, denominadas por mo-
tor de búsqueda y fecha de revisión. El contenido incluía, el título del 
artículo, autor, año, revista, numeración de la revista, dirección de 
url o doi.  La fase 4: organización de los resultados de búsqueda: los 
artículos escogidos, fueron analizados y clasificados según el método 
de índices, consistente en clasificar el desarrollo teórico a partir de 
un índice general, que se va afinando con la selección de temas y sub-
temas y el desarrollo de la síntesis del contenido conceptual generado 
(Arnau y Sala, 2020).
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Figura 1. Flujograma de búsqueda, elección y selección 
de artículos científicos.

Fase 5: Redacción y discusión de los resultados: Los resultados se presentan 
por índices, especificando los tipos de programas y en seis subtemas, 1) refe-
renciación de artículos, por programas, 2) caracterización de los programas 3) 
análisis de efecto y 4) conclusiones. 

Fuente: propia.
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Resultados programas de FE – identificación – caracterización

De 47 artículos revisados, se identificaron 11 tipos de programas que 
permiten mejorar las FE en la niñez vulnerable y se denominaron se-
gún las características de la estrategia: a) actividad física (21,5%), b) 
combinado de tipo físico y cognitivo (15%), c) computarizado (8,5%), 
d) académico (21,5%), e) juegos (6,5%), f) familia y crianza (6,5%), g) 
entrenamiento musical (6,5%), h) mindfulness y reflexión (4,6%), j) 
terapias (4,6%), k) nutricional - psicoeducativo (2,3%) y artes (2,3%).

Tabla 4. Clasificación de programas.

Clasificación Nombre del programa n f %

Actividad 
física

actividad física en juegos reducidos 1

10 21,5

ola a ola 2

ejercicio aeróbico 3

ejercicio coordinativo agudo 4

mini trampolín 5

programa de entrenamiento de intervalos de alta 
intensidad 6

sesión ejercicio aeróbico y anaeróbico 7

juego de futbol en espacio reducido 8

ejercicio aeróbico vigoroso 9

programa de entrenamiento de alta intensidad 10

Combinado: 
físico y 

cognitivo

mentality 11

7 15

formación de decisiones 12

actividad física y estimulación cognitiva 13

educación física enriquecida 14

ejercicio físico con entrenamiento cognitivo 15

alto esfuerzo físico y cognitivo, alto esfuerzo 
físico y cognitivo bajo y bajo esfuerzo físico y alto 

cognitivo 
16

lecciones académicas físicamente activas 17
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Clasificación Nombre del programa n f %

Computarizados

juegos digitales 18

4 8,5

entrenamiento de control inhibitorio 
computarizado 19

entrenamiento computarizado cognitivo 20

intervención con tics y lápiz y papel 21

Académicos

escritura expresiva 22

10 21,5

capacitación ejecutiva en preescolar (EFE-P) 23

active smarter kids 24

queremos aprender- klofky y sus amigos exploran 
el mundo 25

planificación y aprendizaje de física 26

intervencion cognitiva grupal con currículo 
escolar 27

PASS 28

PENCE estimulación neuropsicología y cognición 
en escolares 29

entrenamiento inhibición de respuesta 30

entrenamiento para promover FE 32

programa SEMLA y DIL 32

Juegos

 juegos grupales 33 3

6,5 juegos 34

roles sociales 35

Crianza y 
familia

juego con niños y padres 36

3 6,5conducta ritualista 37

crianza institucional y hogar de acogida 38
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Clasificación Nombre del programa n f %

Entrenamiento 
musical

entrenamiento con armónica de teclado 39

3 6,5entrenamiento musical 40

entrenamiento musical para infantes 41

Mindfulness y 
reflexión

Calmspace 42
2 4,6

mindfulness+reflection vs BAU 43

Terapias
intervencion cognitiva conductual  44

2 4,6
intervencion neuropsicológica de actividad escolar 45

Nutricional y 
psicoeduca-

tivo
omega 3 y psicoterapia psicoeducativa 46 1 2,3

artes arte de aprender 47 1 2,3

Total 47 47 99,8

Abreviatura: n= número de código asignados para 
análisis; f=frecuencia; %=porcentaje

 programas de actividad física.

Fuente: propia.

a) La clasificación actividad física, estuvo integrada por 10 publicaciones 
de las revistas “anales de psicología”, “psicología clínica con niños 
y adolescentes”, “neural plastitity”, “frontiers in psychologi”, “bio-
med”, “research international, international journal of environment 
research and public health”, “sportis”, “peer J. Life & environment”, 
“digital de educación física”, “scandinavian journal of medicine & 
science in sports”, “revista paulista de pediatria” y “eLife”.

Los programas incluidos en esta categoría tenían el objetivo de mejo-
rar la MT (1)53(3)(5)(6)(8), inhibición (1)(3)(4)(5)(8)(9), flexibilidad (1)(3)

53  (No): El uso del paréntesis y la numeración, referencia de ahora en adelante la ubicación 
del programa y del titulo del artículo, referenciado en la tabla 3 denominada “clasificación 
de programas – artículos – autores y numeración” y tabla 4 denominado “clasificación de 
programas”.
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(5) y planeación (6)(10) con transferencia en la prevención de la enfer-
medad mental (2) e impacto en la dimensión cognitiva, socioemocio-
nal (6), RA (7).

La estrategia implica la realización frecuente e intensa de actividad 
física de tipo aeróbica como el futbol, baloncesto (1)(6)(9), surf (2), sal-
tar y correr (3), mini trampolín (5); bicicleta estática – escalones (tra-
bajo fuerza) (7), futbol de alta intensidad en espacios reducidos (8), 
actividad intensa aeróbica y fitness (10) el adjetivo intenso, vigoroso, 
fuerte e intenso, se utiliza en la mayoría de los programas.

Las actividades presentaban dos tipos de estructuras la primera, ini-
ciaba con calentamiento – intervención – relajación (1)(3)(4)(6)(7)(10) 
y la segunda incluye, a) revisión tema anterior, b) reflexión social, c) 
surf y d) evaluación grupal (2), con una frecuencia de 32(1), 21(2), 44 
(3), 50(5), 12(6), 1(7), 2(9) y 30(10) sesiones de duración en minutos 60 
y 120(1), 180(2), 45(3), 25(4), 20(5), 30(7) y bloques cada uno de 10m (8). 

En grupos de 20(9), 28(3), 44(7), 60(1), 99(2), 57(5), 56(6), 81(8), 101(4) y 
305(10) sujetos, de edades en 15 y 16(1),  7 a 17(2), 9 y 13(3), 5 a 7(4), 3 a 
5(5), 8 a 12(6), 19 y 34(7), M=11,8(8), 10 a 16 (9), 7 y 13 (10), en España (1) 
Lisboa (2), República Popular de China (3)(5), Alemania (4), Japón (6), 
Santiago de Chile (7), Dinamarca (8), Brasil (9) y Nueva Zelanda (10) 
de escuelas públicas (1)(5)(6)(8)(9) (10), institución de acogida (2)(3), 
universidad pública(7) y escuela socioeconómica- medio y bajo (4).

En la medición pre y pos con evaluación neuropsicológica, se identi-
ficó que en nueve programas (1)(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)(10) hubo mejoras 
en el FE, atención (8), control inhibitorio (8)(6)(3)(1)(4)(5), autorregu-
lación emocional (2), planeación (10), flexibilidad (3)(1)(5), MT (6)(3)
(1)(5) y se lograron habilidades de coordinación y equilibrio (4), con 
ampliación en onda P300 (8), cambios en la producción del BDNF (1) 
interviniente en procesos de aprendizaje y memoria y con modifica-
ciones en la corteza y subcorteza (3). Solo un programa de tipo aeró-
bico y anaeróbico (7) con duración de una sesión no evidenció mejo-
ras e indicando, valores z no significativos.
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b)  Programas combinado - actividad física y actividad cognitiva

La clasificación combinada tipo físico y cognitivo, se revisó en 7 pu-
blicaciones de las revistas, “sportis, “peerJ. Life & environment,” 
“RICYDE revista internacional de ciencias del deporte,” “frontiers 
in psychologi,” “psychology of sports and exercise,” “PLoS ONE” y 
“health education research.” 

Los programas tienen el objetivo de mejorar la atención (11)(13)(14), 
inhibición (11)(13)(14)(15)(16)(17), TD (11)(12), flexibilidad (13), actuali-
zación (15)(16), MT (14)(17), coordinación y regulación emocional (14), 
RA (16) y RA lectura y escritura (16). A través de la acción de dos tipos 
de estrategias, en la primera la actividad física es intensa y frecuen-
te atravesada con actividades cognitivas como el cálculo matemático 
(sumas, restas, multiplicación), español y literatura; y en la segunda 
los sujetos deportistas, al terminar su ejercitación realizan revisión 
de sus prácticas, generando reflexiones y metacognición, permitien-
do generar conciencia de los pro y contra en su ejercitación.

Se aplicó en muestras de 8(11), 11(12), 57(13), 460(14), 216(15), 142(16), 
499(17) sujetos, en edad, M=21,6(11), 12 y 13(12), 65 y 69(13), 5y 6(14), M= 
7,94(15), 7 y 9(16), M=8,01(16), caracterizados por ser, gimnastas  pro-
fesionales (11), jugadores de baloncesto (12), familiares de estudiantes 
de escuela pública (13), niños en riesgo de mala coordinación y cog-
nición (14) de escuela pública (15)(16)(17) en Colombia (11), España (12)
(13), Italia (14), Suiza (15)(16) y países bajos (17).

Las actividades se realizaron en 24 (11), 16(12) y 40(13), 1(15), 200(16) y 
66(17) sesiones. La duración por sesión fue de 30 y 120 minutos (11), 45 
(12), 75(13), 80(15), 10(16) y 30(17), con estrategias dirigidas por docen-
tes (14) de educación física (16)(17).  La evaluación pre y pos identificó 
mejoría en la atención (11), TD de gimnastas (11) y jugadores de balon-
cesto (12), control inhibitorio (13)(14) (15) y flexibilidad (13), además 
transferencia en habilidades motrices finas (14), RA matemático (16), 
condición física cardiovascular (17).
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c) Programas computarizados

La revisión se realizó en cuatro artículos, “educacao & realidades, 
Portoalegre”, “development cognitive neurosciencie”, “internatio-
nal journal of environmental research and publical health” y “revis-
ta e investigación en psicología y educación”, buscando mejorar la 
flexibilidad (18)(19)(20)(21), planificación, (20) y MT, (20)(21).

Según los autores se caracteriza por ser desafiante, lúdico y creativo 
(18), sin embargo, los juegos electrónicos son costosos, y se requiere 
identificar, si los de acceso libre, tienen similar impacto (18) y si es 
posible su integración al currículo (20). La aplicación se realizó en 
muestras de 100(18), 52(19), 82(20), 12(21) sujetos, en edades entre 7 y 9 
años (18), M=16,83(19), M= 5,25(20), M=5 años-8 meses (21) de escuela 
pública (18)(20)(21) y altos ingresos (19) en Brasil (18), Francia (19), Ar-
gentina (20) y España (21).
 
La estrategia es desarrollar juegos electrónicos con programas crea-
dos por los autores como el brain school games (2015) con actividades 
que incluyen, movimientos continuos de animales, cubos, bloques, 
números mixtos y secuencias (18), en otros se aplican juegos con para-
digma stroop de tarea, color y señal stop (19), control inhibitorio con 
manejo stroop con bolas de colores, para MT, activando la planifica-
ción (construcción) y organización (20) y actividad de lectura y escri-
tura con TICs (21). La duración de la actividad es de 15 minutos (18)(19) 
y 50m (21) en un número de sesiones de 30(18), 25(19), 12(20) y 10(21). 
Los resultados identifican mejoras en pre y pos, debido a la posibi-
lidad de repetición y ejercitación con alta frecuencia (18), además es 
adecuado en contextos de pobreza (20) y mejoran múltiples FE y el 
programa de lápiz y papel fue más significativo en MT (21).

d)  Programas de tipo académico

Se revisaron 10 artículos, publicados en “terapia psicología”, “sustai-
nability”, “pensamiento educativo”, “revista de investigación educa-
cional Latinoamérica”, “Latin-American Journal of physics educa-
tion”, “international journal of Psychological research”, “aula abier-
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ta”, “panamerican journal of neuropsychology” y “BMC psychology” 
y “frontier in psychology”. 

Buscando mejorar las FE en general (24)(30)(32), atención (27), pla-
nificación (25)(26)(27)(28)(29), inhibición (23)(27)(29)(30)(31), regula-
ción emocional (24)(25), flexibilidad (23)(25)(27)(29), MT (23)(29)(31), 
memoria verbal (25), metacognición (27) y problemas afectivos - de-
presión (22), afectividad positiva (22), bienestar en la escuela (24), RA 
(28), física (26), aritmética (29)(31), literatura y escritura (29)(31). 

Todos los programas se desarrollan con estrategia ecológica en am-
bientes de pobreza y marginalidad, con profesores formados en la es-
trategia (23)(29)(31) y operacionalizada en materias curriculares (24)
(27)(32)(30). Realizando actividades como escritura de eventos trau-
máticos (22), lectura reflexiva y debate de dilemas sociales (peleas 
entre amigos), enseñanza de  técnicas de control de impulsos (stop, 
tortuga) (23), actividad física con palabras en inglés, verbos, números 
y sumas (24), uso de texto educativo “klofky y sus amigos exploran el 
mundo 1” (25), sesiones juego de estatua (inhibición), receta de coci-
na (planeación) y escritura (programa computarizado)(26), juegos de 
hoja y papel (agrupamiento geométrico, tachado de números pares 
e impares, punteado)(27), historias con metáforas de planificación, 
conciencia, revisión, etc. (28), módulos de videos (29), programa 
computarizado paradigma go – no – go, (30), juegos y roles (arbitro, 
jugador y director)(31), SEMLA (conversación y escucha comentando 
experiencias de vida y escritura) – DIL (programa computarizado the 
magical garden en tabletas digitales) (32).

Las muestras utilizadas fueron 133(22), 100(23), 1115(24), 47 (25), 22(26), 
178(27), 116(28),113(29), 49(30), 126(31), 431(32), sujetos; de edades entre 
11 y 15(22), 5 y 6(23)(31)(32), 10(24), 12,6(25), 16 y 19(26), 6 y 10(27), 12 a 
14(28), 8 a 9(29), 6 y 7(30), de escuelas públicas y pobres (22)(24)(25)(26)
(27)(28)(29)(31), estrato medio (23) y escuelas privada (30)(32) de Italia 
(22)(28)(31), España (23), Noruega (24),  Argentina (25)(27)(30), Uru-
guay (26) y Suecia (32). Con duración de 30 sesiones (22)(21)(23), 120 
(24), 56(25), 12(26), 30(27), 12(28), 38(29), 12(30)(31)(32), en minutos de 
30(23), 135(24), 45(25)(26)(27), 60(28), 10 (30) y 30 (31).
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La medición pre y pos, mostro cambios en nueve programas, solo el 
programa SEMLA y DIL (32) describió resultados negativos. Los pro-
gramas con resultados positivos permitieron mejorar las FE de forma 
integral (23)(24)(31), MT (29), memoria verbal (25), planificación (25) y 
aprendizaje de física (26), inhibición (25)(27)(29)(30), flexibilidad (25)
(27), metacognición (27) y auto regulación (24) y transferencia hacia 
el aprendizaje de matemática, (29)(31)(24); literatura (31)(29), escritu-
ra (31)(29), física (26), competencias sociales (23)(22).

Los programas con mayor impacto, son los que se desarrollan en la in-
fancia y en periodos entre los 7 a  9 años (27) y se reducen las habilidades 
ejecutivas, cuando existe sobreprotección o  exagerado control paterno 
(28), los programas aplicados en ambientes vulnerables y ecológico son 
funcionales (29)(25) y se requiere un análisis a los resultados de SEMLA 
y DIL, los cuales, mostraron cambios reducidos, no significativos y sin 
efecto, posiblemente por la dificultad de controlar, muestras ecológi-
cas grandes y la condición de docente - capacitado (31).

e) Programa juegos

Revisado en tres publicaciones, “games for health journal”, “frontiers 
in psychology” y “cuadernos de neuropsicología”, buscando mejorar 
la inhibición (33)(34), flexibilidad, (33)(34), MT (34), planificación (35) 
y regulación emocional (33) a través de estrategias de juego grupal e 
inclusión de actividades con retos de armar figuras, teatro, olas de fe-
licidad, imagen de espejo (33) o por fases de tipo 1: canto y baile, tipo 
2: juego de FE y fase 3: metacognición con reflexión (34) y juego de 
roles sociales (35).

En muestras de 30(33), 70(34) y 34(35) sujetos, de edad preescolar (33) 
con 5 y 6 años (34)(35), de escuela pública (33)(34)(35) en Irán (33), 
Santiago de chile (34) y Argentina (35). Realizados en 12 sesiones (33), 
60(34) y 20(35) y entre 45 (33) y 60(34)(35) minutos. En los resultados 
todos los programas en medición pre y pos mejoran las FE y se man-
tienen con seguimiento de tres meses con reducción a los ocho (33), 
con transferencia en la regulación de conducta antisocial, agresiva e 
impulsiva (33). 
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f) Programa familia y crianza
  
Revisado en tres publicaciones, “journal of clinica child & adolescen-
te psychologi”, “child development” y “neuropsychologia”, buscando 
mejorar FE en general, (36), atención (36), inhibición, (36)(37), cam-
bio (36), MT (36), planificación (36) y regulación emocional (36). Las 
estrategias incluyen juegos con niños y padres de instituciones educa-
tivas, con uso frecuente de reforzamiento positivo (36) y realización 
de juegos rituales, en donde se da la orden y el estudiante la realiza 
sin cuestionamiento (37), y uno de los programas tuvo el objetivo de 
realizar el seguimiento de niños intervenidos por modelos institucio-
nales de tipo hogar de acogida y no institucionalizados (38).

Las muestras fueron de 68(36), 210(37), 144(38) sujetos, entre 3 y 4 años 
(36), M=7.78(37) y 8 (36), 24(37) sesiones, de duración de 60 (36) y 45 mi-
nutos (37) en escuela pública (36)(37) de Estados Unidos. El programa 
de seguimiento a hogares institucionales y no institucionalizados se 
realizó con niños inicialmente de 6 meses hasta cumplir 12 años en 
Eslovaquia y Vanatu (37) y Rumania (38). 

Los programas de juegos que incluyen a padres tienen efecto positivo 
en la medición pre y post, logrando mantenerse en los niños hasta los 
3 meses y con transferencia en la auto regulación (36) y el programa 
de conductas rituales mejoro las FE y en especial el control inhibito-
rio (37). Pero el programa de seguimiento en FE de hogares de acogi-
da  y no instucionalizados, concluyó que las personas estimuladas e 
intervenidas en los hogares de acogida, presentan un reducción en 
la capacidad ejecutiva, además de presentar problemas moderados 
en la regulación emocional y conductual, siendo trascedentes los re-
sultados en el control inhibitorio de pruebas go-no-go y con modifi-
cación en diversas redes neurológicas, en comparación con los niños 
intervenidos por programas no institucionalizados. (38).

g)  Programa entrenamiento musical

Revisado en tres artículos de “frontiers in psycology” con objetivos de 
intervencion en planificación (41), flexibilidad (40), fluidez (39), MT 
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(39)(40) e inhibición (39)(40)(41) y con uso de estrategia en enseñanza 
de la armónica de teclado (39), artes de tipo musical, baile, arte, tea-
tro, dibujo y otras (40)(41) y en muestras de 40(39), 58(40), 39(41) suje-
tos de edades entre 6 y 8(39), 4 y 6 (40)(41) en escuela pública (39)(41), 
escuela estrato medio (40) de Japón (39), China (40) y Londres (41).

El número de sesiones fue de 12 (39), 60(40) y 16(41), en un tiempo de 
25 minutos (39), 150 por semana (40) y 40(41).  Los resultados fueron 
positivos en medición pre y pos y con mejoras en el FE, siendo de efec-
to bajo para MT y fluidez verbal (39).

h) Programas mindfulness y reflexión

Revisado en dos artículos “frontiers in psychology” y con el objetivo 
de intervenir la atención (42)(43), inhibición (42)(43), metacognición 
(43), regulación emocional (42) y regulación de conducta (42). Entre 
las estrategias se incluye la utilización del libro “mindful monkey y 
happy panda”, durante tres veces al día, enseñando a generar el esta-
do de calma con un goin y realizar actividades en atención plena (co-
mer, pasear u otros) (42), pero además se hacen 14 actividades lúdicas, 
con títeres que enseñan la atención plena con reflexión al inicio y al 
final del ejercicio (43).

Las muestras utilizadas fueron 91(42), 218 sujetos (43), entre M=5 años 
y 7 meses (42) y 5(43) de escuela pública-marginal (42)(43) en Australia 
(42) y Estados unidos (43), expuestos a sesiones tres veces al día (42) 
y 30 en un mes (43) de 30 minutos (42) y 25(43). Entre los resultados 
se identifica que calmspace generó modificaciones en la atención y 
control inhibitorio (42) y si bien los programas de mindfulness + re-
flexión – alfabetización y BAU, en todos los niños mejoraban las FE, 
solo con mindfulness + reflexión, mejoran con mayor impacto, per-
mitiendo mejorar atención y el control inhibitorio (43).

i) Programa de terapia

Revisado en dos artículos “psychosocial intervention” y “avances en 
psicología latinoamericana”, buscan mejorar la fluidez (44), inhibi-
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ción (45), planeación (45), atención (44), memoria (44), aprendizaje 
de lectura y escritura (45) y FE en general (44). Los programas rea-
lizaron dos estrategias, la primera con modelo de terapia cognitivo 
conductual para trastornos afectivos (44) y la segunda con modelo de 
intervención neuropsicológica para problemas de aprendizaje con la 
organización de reglas, planeación, escritura y lectura (45). 

En la terapia cognitiva conductual la muestra fue 17 padres de edad 
M=52,23 de la Asociación Valenciana de padres con autismo en Espa-
ña (44) y la neuropsicológica una mujer de 8 años 6 meses de grado 
segundo de estrato medio en Colombia (45). Los resultados fueron 
positivos en el pre y pos y nombran la necesidad de trabajar en per-
sonas que atienden a pacientes crónicos (44), además, que tienen un 
impacto positivo en la niñez y con transferencia hacia el aprendizaje 
de lectura, escritura y RA (45). 

j) Programas de clasificación nutricional – cognitiva

Publicado en “the journal of child y and psichiatry”, la estrategia 
implica el consumo de dos cápsulas diarias de omega 3 y psicotera-
pia psicoeducativa (46) durante 12 semanas, buscando mejorar la FE 
y regulación emocional (46). La muestra utilizada fueron 95 sujetos 
(46) entre 7 y 14 años (46) de estrato medio (46) en Estados unidos (46), 
se concluyó que el programa permite mejorar las FE y la regulación 
emocional (46).

k) Programa artes

Publicado en “frontiers in psychologi”, buscando mejorar las FE en ge-
neral (47), control inhibitorio y auto regulación (47); la estrategia im-
plico actividades de música, teatro, drama, danza, literatura, poesía, 
artes visuales, fotografía, iniciando la actividad con calentamiento y 
terminando con reflexión (47) en muestras de 103(47) sujetos de edad de 
7 y 8 años de escuela pública en Noruega (47) en 12 sesiones (47) de 240 
minutos por semana (47). La medición concluyo que se mejoran las FE 
en especial el control inhibitorio y la autorregulación (47).
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Análisis de potencia en el efecto del programa, la función 
ejecutiva y transferencias

Para la identificación de la potencia y efecto del programa en las 
funciones ejecutivas y su proyección en las dimensiones cognitivas, 
afectivas, conductuales y sociales, se utilizó el modelo de análisis 
de tamaño de efecto, el cual es una medida estadística, que define la 
magnitud del resultado y ofrece una estimación del alcance en los ha-
llazgos y diferencias, entre el grupo experimental y el control. 

Para este trabajo, solo se identificaron los resultados con reporte de 
efecto positivo según el autor del estudio y nombrándose en efecto de 
tipo pequeño, medio y grande, según los parámetros del modelo de 
Cohen (1999 citado en Avello, 2020).

Tabla 5. Tamaño y dominio de efecto.

Tamaño del efecto pequeño medio grande

r .10 .30 .50

d 0.20 0.50 0.80

η2p .01 .06 .14

f
2 .02 .15 .35

Fuente: Cohen, 1999 citado en Avello, 2020.

Efecto de los programas en las funciones ejecutivas

a) Las FE de forma general pudieron ser mejoradas con efecto bajo en 
siete resultados (cuatro: actividad física, uno: computarizado, jue-
go y arte), efecto medio con cuatro resultados (actividad física) y 
alto dos (actividad física y juegos). En total ocho efectos logran los 
programas de actividad física, uno computarizado, dos en juegos, 
uno en nutrición-psicoeducativo, uno en arte y significativos dos 
(actividad física y nutrición).
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La MT tuvo 19 resultados. Con efecto bajo en resultados (tres:  activi-
dad física, cuatro: académico; uno: terapias), efecto medio en total 
cuatro (tres: actividad física, uno: entrenamiento musical) y alto tres 
(uno: académico y dos: entrenamiento musical) y significativo, cua-
tro (uno: actividad física, uno: computarizado, uno: entrenamiento 
musical y uno terapia). Concluyendo que la MT mostró efectos por 
los programas de actividad física en seis resultados y significativos 
con cinco de programas académicos, cuatro musicales, dos terapias y 
uno combinado y uno computarizado

Tabla 6. Función ejecutiva – tamaño del efecto y programas.

Programa

FE Efecto AF FC Ct A J FC EM MR T NP A t

Función
Ejecutiva

B 8-5-4-3 21 33 47 7

M 9-5-4-3 4

A 9 34 2

S 7 46 2

t 8 1 2 1 1 13

MT

B 3-5-10 25-23-
29-31 44 8

M 10-6 11 40 4

A 23 39-40 3

S 8 21 41 45 4

t 6 1 1 5 4 2

Inhibición

B 13-1416 19 27-28-29 37 8

M 25-27-31 40 4

A 9 23 39-40-41 5

S 8 30 43 3

t 2 3 1 8 1 4 1 20
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Programa

Flexibilidad

B 1 15 29 44 4

M 4 13-16 18 3

A 1 13-15 23-27 40 5

S 42-
43 2

t 3 5 1 3 1 2 1 16

Planeación

B 1 27 2

M 27 1

A 25 1

S 26-28 35 41 4

t 1 5 1 1 8

Fluidez

M 39 1

S 45 1

t 1 1 2

TD

B 29 1

S 11-12 2

t 2 1 3

atención

B 3-10 25 3

M 18 27 36 3

A 44 1

S 8 11 21 3

t 3 1 2 2 1 1 10

Abreviaturas: A: alto; M: medio, B: bajo, S: significativo, t: total, AC: activi-
dad física, FC: físico y cognitivo, Ct: computarizado, A: académicos, J: jue-

gos, FC: familia y crianza; EM: entrenamiento musical, MR: mindufulness y 
reflexión; T: terapia, NP: nutritivo y psicoeducativos, A: artes; t: total.

Fuente: propia.

b) Inhibición, tiene 20 resultados de efecto bajo son ocho identifica-
dos (tres: combinado, uno: computarizado, tres: académicos, uno: 
familia y crianza). Con medio (tres: académico, uno: música y alto, 
(uno: actividad física, uno académico; tres: música) y significativo 
tres (uno: actividad física: uno de mindfulness y reflexión). En to-
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tal, dos programas de actividad física, tres combinados, uno com-
putarizado, ocho académicos, uno de familia y crianza, cuatro mu-
sicales y uno de mindfulness y reflexión.

c) Flexibilidad con 16 resultados, con efecto bajo son cuatro (uno: 
actividad física, uno: combinado, uno: académico y uno: terapia), 
efecto medio en tres (uno: actividad física, dos: combinado, uno: 
computarizado) y en alto, cinco (dos: actividad física, dos: compu-
tarizados, uno: música) y significativo dos (mindfulness). En con-
clusión, la flexibilidad tuvo un efecto con tres programas de activi-
dad física, cinco de combinado, uno computarizado, tres académi-
cos, uno música, dos mindfulnesses y uno de terapia.

d) Atención, con 10 resultados, de bajo son tres (dos: actividad física, 
uno: académico), en medio son tres (uno: computarizado, uno aca-
démico y uno en familia y crianza), en alto (uno: terapia) y signifi-
cativo tres, (uno: actividad física, uno: combinado, uno: computa-
rizado). Tienen efecto con atención, tres programas de actividad 
física, uno combinado, dos computarizados, dos académicos, uno 
de familia y crianza y uno terapias.

d) Planeación con 8 resultados con efecto bajo dos (uno: actividad fí-
sica, uno: académico) con efecto medio uno (académico) y en alto 
uno (académico), en significativo, son cuatro (dos: académico, 
uno: juegos y uno: música). Con planeación tienen efecto, un pro-
grama de actividad física, cinco de académico, uno de juegos y uno 
musical.

e) TD, tres resultados. Uno con efecto bajo (académico) y dos signifi-
cativos (combinado). En TD en total son tres uno académico y dos 
combinados.



307

Alcances en neurociencias cognitivas
Fundamentación línea de investigación en neurociencias y neurodesarrollo. Tomo II

Tabla 7. Análisis de programa – función ejecutiva – efecto y tamaño.

Efecto P Descripción

                                       Memoria de trabajo

Bajo

3
interacción con tiempo (η2p =0,23), grupo (η2p =0,30), tiempo y 

grupo (η2p =0,50)

5 general (η2=0,01) memoria de trabajo baja, (η2=0,024)

10 con prueba de dígitos hacia atrás, baja (η2=0,02)

25 Programas (d=0,56)

23 memoria visoespacial (d=0,21)

29 intervalo digito atrás – adelante (d=0,41)

31 r2 marginal= (0,101) y condicional= (0,708).

44

WMS-III Word List, (η2p = .25) - palabras totales (η2p = .49) - 
memoria a corto plazo (η2p = .58), memoria a largo plazo (η2p 

= .42), memoria viso espacial con figura compleja de Rey – 
Osterreith, en efecto tiempo de tipo bajo, (η2p =. 21) y (η2p = .36)

Medio 

10 efecto de interacción (η2=0,06)

11
test de dígitos (η2=.58), letras y números (η2=.41), memoria de 

trabajo en general (η2=.55), memoria de trabajo en general (η2=.55)

6
dígitos atrás, (η2p =0,074), retroceso dígitos (d=0,549), intervalo 
máximo (d=0,539) en avance de digito (η2p = 0,254) y anillos (η2p 

=0,065)

40
extensión de dígitos hacia atrás, medición de seguimiento de 12 

meses (η2=0,062)

Alto

23 (d=1,35)

39

medición de intervalo de dígitos en la interacción con tiempo (η2p 
=0,136) y con grupo por tiempo, (η2p =0,107), en grupo por tiempo 

en escala de dígitos – atrás (η2p =0,232) y en secuencia de letras y 
números en interacción con el tiempo (η2p =0,125)

40 prueba de dígitos hacia atrás en interacción tiempo (η2=0,233)
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Efecto P Descripción

                                       Memoria de trabajo

Signifi
cativo

8 IC del 95% [21,1, 32,1] (P <0,001)

21
amplitud   de   bloque (z= -2,060, p<.05), puntuación total (z= 
-2,023, p<.05), en el total de correctas (z= -2,041, p<.05), y   en 
amplitud   de   memoria (z=2,041, p<.05)

41
medida con clavijas tuvo efecto significativo (p<0,005) en 
medición pre y pos

45 con IC (50%), en pre (114-129) y pos (111-126)

                                 Control inhibitorio 

Bajo

13 stroop palabras (n2=.39) stroop palabras y colores (n2=.40)

14 En interacción con grupo, (η2p =,03) (η2p =,005)

16 Entre grupos (η2p =,010)

19

medición de ondas de señal fALFF y relación con cool stroop (η2p 
=0.12) y la IFG (η2p =0,15), pero en señal ReHo el núcleo bilateral 
(η2p =0,08), putamen (η2p =0,08) y ACC (η2p =0,12) (19).  -Tanto para 
ReHo y fALFF, en la medición hot stroop, en el putamen (n2p=0,10) 
con mayor interferencia en el izquierdo que el derecho (18), en 
el entrenamiento, hubo cambios en la señal ReHo, en el núcleo 
caudado (n2p=0,13), similar en hemisferio derecho las señales 
ReHo y fALFF, aumentaron después del entrenamiento, y dentro 
del putamen, (n2p=0,11)

27 con interacción entre el control e intervención, bajo (η2=0,05)

28 Programas (d=0,46)

29 errores de omisión (d=0,33)

37
efecto bajo (η2=.24) en tarea de gratificación retrasada (η2=.34) y 
(η2=0,53)
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Efecto P Descripción

                                     Control inhibitorio 

Medio

25 Programas (d=0,67)

27 Programas (η2=0,68)

31
pre y pos con valores z y en correlación r2 marginal = (0,037) y 
condicional = (0,487), en supresión de interferencia r2 marginal 
= (0,101) y condicional = (0,708)

40 medio, stroop día y noche, (η2 =0,096)

Alto

9 medición de etapa dos con interacción tiempo, (η2=0,112)

23 Grupos (d=-1,07)

39
medición de tarea de ir – no- ir, tuvo efectos significativos 
(p<0,005) en pre y pos

40 medición de seguimiento de 12 meses, con stroop (η2=0,146)

41
 baby stroop, interacción significativa, tarea y grupo de 
participantes (η2=0,123)

Signifi
cativo

8
tarea de flanker interacción grupo, tiempo, congruencia [ F (6,277) 
=6.28, P <0.001]

30
control de impulsividad: z=-2.6 (p=.009), índice de control de 
impulsividad puntajes directos, (z=2.628; p=.009)

43  mindfulness + reflexión - que BAU (p <0,05)

                                 Auto regulación emocional

Bajo

2

pre y pos de cuestionario de fortalezas dificultades (d=0,001), 
escala de depresión (d=0,26), ansiedad (d=0,23), escala de 
ansiedad y depresión (-0,13), escala de depresión (d=0,09) 
autoestima de Rosember (d=0,21), regulación emocional (d=0,15)

37
regulación emocional, con medición a tres meses con efecto bajo 
(n2p=0,02)
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Efecto P Descripción

                                 Auto regulación emocional

Signifi
cativo

22
Con escala de depresión y ansiedad, puntuación significativa 
en línea y efecto cuadrático, por tiempo y para ambos grupos [F 
(1,50) = 2025,97; p <0,001), (F (1,50) = 833,62; p <.001]

42
regulación emocional y conductual y medido con SDQ 
(cuestionario de fortalezas y dificultades), (F (1,83) = 4.12, p = 
0.045)

46
[F (1,91) = 13.41, p <0.001], condición de tratamiento [F (3,91) = 
4.73, p = 0.004] y su interacción [F (3,91) = 4,83, p = 0,004]

                              Auto regulación conductual y social

Alto 23 interacción social (d=1,87)

Medio 2
cuestionario de dificultades prosocial (d=-0,62), escala de 
actividad fisca (d=0,66) (2) y alto mundos opuestos (d=0,97)

Bajo
23 en procesos sociales con cooperación social (d=0,209)

36 conducta y problemas menos severos y graves (n2p=0,13)

Signifi
cativo

33

Con conducta antisocial, reportando procesos de 
posintervención con comportamientos adecuados padres (t=5.63, 
p=0.000) y entrenador (z=−4,45, p=0.000), con comportamientos 
antisociales, padres, (t=−3,188, p=0,004) y entrenador, (z=−3,32, 
p=0,002) y comportamientos agresivos-impulsivos, con padres, 
(t=−3,420, p=0,002) y entrenador, (z=−3,14, p=0,003) en el 
programa de juegos grupales

42 la escala de comportamiento prosocial (F (1,83) = 8,25, p = 0,005)

                                     Funcionamiento ejecutivo

Medio

9 Entre grupos (r=0,69) - pre y pos (r=0,43) y (r=0,75)

5 Grupos, (n2=0,04)

4 tiempos de reacción, entre t1 y t2 (d=0,78)- (d=-0,35)

3 interacción con tiempo (n2p=0,009)

Alto
9 etapa tres en interacción con edad (n2=0,252)

34 fue alta T1 y T3 en (n2p=0,090)
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Efecto P Descripción

                                     Funcionamiento ejecutivo

Bajo

8
con test de flanker (n2=0,01)   - (5): stroop (n2=0,02) - precisión 
stroop (n2= 0,03)

4 pruebas go – no – go (n2=0,01)

3 interacción con grupo (n2p=0,003)

21
relación con grupo de bajo rendimiento control (p = 0,007; r = 
0,43), bajo rendimiento intervención, (p = 0,001; r = 0,67) y alto 
rendimiento intervención (p = 0,03; r =0,27) 

33 medición de T1 y T2 (n2p=0,033).

47
BRIEF, identificando significativamente un efecto bajo (η2p = 
0.042) y con tiempo (η2p= 0,228)

Signifi
cativo

7
valores de z, no significativos, para grupo aeróbico 1-2, 
anaeróbico y control. 

46
[F (1,91) = 13.41, p <0.001], condición de tratamiento [F (3,91) = 
4.73, p = 0.004] y su interacción [F (3,91) = 4,83, p = 0,004]

                                    Flexibilidad, actualización y cambio

Alto

1 trail making test A (η2 =.16)

3 trail making test A (η2=.14)

15 actualización - interacción (n2p=,16)

23 Grupos (d=-0,88)

27 Grupos (d=0,85)

40
prueba DCCS (η2=0,113) (40) y con medición después de 12 meses 
(η2=0,882)

Medio

4
trail making test en desplazamiento (d=0,55) actualización, 
(d=0,84)

13
con trail making test B (η2= .53) - (16):    Groups (η2p = ,064)                               
- (18): Grupos (η2=0,73)



Modelos y constructos en la fundamentación del 
paradigma en neurociencias cognitivas aplicadasParte II

312

Efecto P Descripción

                                    Flexibilidad, actualización y cambio

Bajo

1
Programas (η2p =0,001) y en grupo (η2p =0,03), la interacción entre 
tiempo y grupo (η2p =0,25).

15 interacción (η2p =,16) y actualización (η2p =,002), en cambio (η2p =.040)

29
interacción control e intervención (η2=0,09), con prueba de heno 
tiempo A (d=0,53)

44
medición de WCST, de nivel con conceptual, (η2p = .37) prueba 
de la prueba Key Search, con efecto de tiempo significativo para 
tiempo total y puntuación, de tipo bajo (η2p = .24)

Signifi
cativos

42

medida con DCCS, modificación significativa en el post (F (1,83) 
= 8,94, p = 0,004), también sucedió en la atención, con escala de 
atención e hiperactividad, con modificación significativa (F (1,83) 
= 14.59, p <0.001)

43  grupo de mindfulness + reflexión que el de BAU (p <0,05)

                                  Atención

Signifi
cativo

8 IC del 95% [2,43, 6,03] (p<0,001) futbol intenso en espacios 
reducidos, IC del 95% [0,95, 6,13] (p = 0,039)

11 Grupos, (t=-3.528, p<0.01)    - (21): red de alerta disminuyó para el 
grupo de alto rendimiento control (p <0,05; r = 0,33)

Bajo

3

modificación neurológica (WMI), con cruce pontino (η2p =0,31), 
cíngulo derecho del hipocampo (η2p =0,37), geniculado del cuerpo 
calloso (η2p =0,29), fascículo fronto occipital (η2p =0,27) entre 
otros con medición (η2p = 0,25), hasta (η2p =0,36) 

10 con cambios en el polimorfismo BDNF el efecto de interacción 
(η2=0,02).

25 efecto bajo, atención visual (d=0,46), con interacción atención y 
edad (η2=0,25)

Medio
18

D2 y en tiempo de reacción (η2= 0,33), reacción contexto (η2=0,53) 
y con efecto alto en interacción tiempo (η2 =0,14) y en interacción 
tiempo y grupo (η2=0,12)

27 Grupos (η2=0,71)   - (36): con medición después de 3 meses (η2p 
=0,05) hiperactividad – impulsividad (η2p =0,04)

Alto 44 interacción tiempo medida con D2 (η2p = .19) y efectividad (η2p = 
.25) y rendimiento y concentración (η2p = .34).
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Efecto P Descripción

                                       Planeación

Bajo
1 medida con bloques de corsi, hacia atrás (η2=0,01)

27 control e intervención (η2 =0,21)

Medio 27 Grupos (η2=0,79)

Alto 25 medida en laberintos (d=1,05)

Signifi
cativos

26
grupo de estudiantes recursantes y no recursantes, pero 
experimental, se ubican en diferencias significativas entre 
(p=0,01), hasta, (p=0,05)

28
descripción de efecto significativo en el grupo experimental 
(p<0,005).  (35) medicación 1 y 2, 95% IC (-17,435, -5.388), t=-4.016, 
p=.001)

41 pre y post, medido con torre de Londres (p<0,005)

                                    Toma de decisiones

Signific

11
Toma de decisiones (t=-2.966; p<0.021); velocidad reacción (t=-
2.966; p<0.021) 

12
toma de decisiones de tiro total – interior, pases y zona y en 
ejecución de habilidades en general (p<0,005)

bajo 29 efecto bajo (d=0,48)

Abreviatura: numeración: juegos reducidos(1), ola a ola(2), ejercicio aeróbi-
co(3), ejercicio coordinativo agudo(4), mini trampolín(5),  programa de entre-
namiento de intervalos de alta intensidad(6), sesión ejercicio aeróbico y anae-
róbico(7), juego de futbol en espacio reducido(8), ejercicio aeróbico vigoroso(9), 
programa de entrenamiento de alta intensidad(10), mentality(11), programas 
formación de decisiones(12), programa de actividad física y estimulación cog-
nitiva(13), educación física enriquecida(14), ejercicio físico con entrenamiento 
cognitivo-combinado(15), tres grupos, alto esfuerzo físico y cognitivo, alto es-
fuerzo físico y cognitivo bajo y bajo esfuerzo físico y alto cognitivo(16), leccio-
nes académicas físicamente activas(17), juegos digitales (18), entrenamiento 
control inhibitorio computarizado(19), entrenamiento computarizado cogni-
tivo(20), tics - lápiz y papel(21), escritura expresiva(22), capacitación ejecutiva 
en preescolar (EFE-P)(23), active smarter kids (24), queremos aprender, compo-
nente klofky  y sus amigos exploran el mundo(25), planificación y aprendizaje 
de física(26), intervención cognitiva grupal en currículo escolar(27), PASS(28), 
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PENCE(29), tarea entrenamiento inhibición de respuesta, (30), entrenamiento 
para promover FE(31), semla y dil(32), juegos grupales (33), juegos (34), roles 
sociales(35), juego con niños y padres(36), conducta ritualista(37), programa 
crianza institucional y hogar de acogida (38), entrenamiento con armónica de 
teclado(39), entrenamiento musical(40), entrenamiento musical para infantes 
(41), calmspace (42), mindfulness+reflexion vs BAU(43), terapia cognitiva con-
ductual (44), intervención neuropsicológica(45), omega 3 y psicoterapia psicoe-

ducativa (46), arte de aprender (47).

Fuente: propia.

Análisis de tamaño del efecto y su transferencia en dimensiones

Con inteligencia, siete resultados, con efecto bajo (dos: académicos), 
con efecto medio uno (académico), uno (entrenamiento musical) 
y alto uno (música) y significativo uno (terapias), y significativo en 
terapias. Tienen efecto con inteligencia, tres de académico, uno de 
música y uno de terapia. Pero además con fluidez, uno (música) y uno 
(terapias).

Rendimiento académico de tipo matemático, seis resultados, con 
efecto bajo (dos: académico), con efecto medio dos (uno: combinado 
y uno: académico) y significativo, dos (uno: computarizado, uno: te-
rapias). En conclusión, en RA matemático, dos académicos, uno en 
juegos, uno combinado, uno terapias y uno computarizado. 

Rendimiento académico de tipo español, son cuatro, en bajo dos 
(uno: académico, uno: familia), con efecto medio, uno (académico) y 
alto uno (académico) y significativo uno (computarizado). Con efecto 
en RA español dos académicos, uno familia y crianza y uno computa-
rizado.
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Tabla 8. Programa – transferencia a dimensiones y efectos.

programas

Dimensión Efecto AF FC Ct A J FC EM MR PT NP A t

Inteligencia

B 25-29 2
M 27 1
A 40 1
S 45 1
T 4 1 1 1 7

RA 
matemático

B 29 34 2
M 16 31 2
S 21 45 2
t 1 1 2 1 1 6

RA español 

B 29 34 2
M 31 1
A 31 1
T 3 1 4

Regulación 
emocional

B 2 37 2
S 22 42 45 3
t 1 1 1 1 1 5

Regulación 
conductual

B 23 36 2
M 2 1
A 23 1
S 33 42 2
t 1 2 1 1 1 6

Condición 
física y 
motora

M 5 14 2
S 21 1
t 1 1 1 3

Abreviatura: A: alto; M: medio, B: bajo, S: significativo, t: total, AC: actividad 
física, FC: físico y cognitivo, Ct: computarizado, A: académicos, J: juegos, FC: 

familia y crianza; EM: entrenamiento musical, MR: mindufulness y reflexión; 
PT: programa terapias, NP: nutritivo y psicoeducativos, A: artes; t: total, Nu-

meración según programa.

Fuente: propia. 
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a) Regulación emocional, cinco resultados, con efecto bajo, dos (uno: 
actividad física, uno: familia) con resultado significativo, tres 
(uno: académico, uno: mindfulness, uno: terapias). Con efecto 
en regulación emocional, uno de actividad física, uno de familia 
y crianza, uno académico, uno de mindfulness y uno de terapias. 

b) Regulación conductual con 6 efectos, con tamaño bajo, dos (uno: aca-
démico, uno: familia), con efecto medio uno (actividad física) y alto, 
uno (académico) y significativo dos (uno: juegos, uno: mindfulness). 
Con efecto en regulación conductual, tres académicos, uno de familia 
y crianza, dos de actividad física, uno de juegos y uno de mindfulness.

Condición física y motora, en total tres resultados, con medio, dos 
(uno: actividad física, uno: combinado) y significativo, uno (compu-
tarizado).

Tabla 9. Programas – dimensiones – tamaño de efecto y descripción.

Condición física y coordinación motora

medio

5 condición física (η2 =0,40)

14 coordinación motora, con efecto bajo, en destreza manual (η2p = 0,03), 
habilidades con balón (η2p = 0,05) y equilibrio (η2p=0,03),

Signi 21 Tics en motricidad manual (z= -2,032, p<.05)

Rendimiento académico – matemática

Bajo
29 Grupos (d=0,57)

34 Grupos (η2p =0,22)

medio
16 matemática (η2p =.096).

31 efecto medio en (r2=marginal=0,039 y condicional =0,671)  

Signifi
21 habilidad matemática, contar (z=- 2,014, p<.05), lápiz y papel contar (Z= 

-1,992, p<.05)

45 comprensión verbal, con medición significativa, IC (50%), en pre (95-109) y 
pos (99-112), razonamiento verbal IC (50%) = en pre (102-113) y pos (115-131)
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Rendimiento académico español – literatura y escritura

Alto 31  r2 marginal =0,067 y condicional =0, 841

signifi 21 con conciencia fonológica, (z= -2,232, p<.05) en la puntuación directa (z= 
2,201, p <.05)

medio 31 grupos r2 marginal= 0,80 y condicional=0,655,

bajo
29 escritura efecto (d=0,45)

34 lingüístico (η2p =0,025)

Inteligencia y metacognición

bajo
25 medida en matrices (d=0,38)

29 matrices progresivas (d=0,39)

medio 27 Metacognición (η2 =0,79)

alto 40 prueba matriz de puntos (η2=0,99), seguimiento de 12 meses (η2=0,069)

signifi 45 Inteligencia, IC (50%), en pre (101-111) y pos (114-124)

Fluidez verbal

medio 39 procesamiento verbal y tiempo en el RAN, (η2p =0,529)

signifi 45 IC (50%), en pre (73-91) y pos (99-117)

Abreviatura. Indicaciones.54

Fuente: propia. 

54  Abreviaturas: numeración: juegos reducidos(1), ola a ola(2),  aerobico(3), ejercicio coordinativo 
agudo(4), mini trampolín(5),  programa de entrenamiento de intervalos de alta intensidad(6), 
ejercicio aeróbico y anaeróbico(7), juego de futbol en espacio reducido(8), ejercicio aeróbico 
vigoroso(9), programa de entrenamiento de alta intensidad(10), mentality(11), programas 
formación de decisiones(12), programa de actividad física y estimulación cognitiva(13), educación 
física enriquecida(14), ejercicio físico con entrenamiento cognitivo-combinado(15), tres grupos, 
alto esfuerzo físico y cognitivo, alto esfuerzo físico y cognitivo bajo y bajo esfuerzo físico y alto 
cognitivo(16), lecciones académicas físicamente activas(17), juegos digitales (18), entrenamiento 
control inhibitorio computarizado(19), entrenamiento computarizado cognitivo(20), tics - lápiz 
y papel(21), escritura expresiva(22), capacitación ejecutiva en preescolar (EFE-P)(23), active 
smarter kids (24), queremos aprender, componente klofky  y sus amigos exploran el mundo(25), 
planificación y aprendizaje de física(26), intervencion cognitiva grupal en currículo escolar(27), 
PASS(28), PENCE(29), tarea entrenamiento inhibición de respuesta, (30), entrenamiento para 
promover FE(31), semla y dil(32), juegos grupales (33), juegos (34), roles sociales(35), juego con 
niños y padres(36), conducta ritualista(37), programa crianza institucional y hogar de acogida 
(38), entrenamiento con armónica de teclado(39), entrenamiento musical(40), entrenamiento 
musical para infantes (41), calmspace (42), mindfulness+reflexion vs BAU(43), terapia cognitiva 
conductual (44), intervencion neuropsicológica(45), omega 3 y psicoterapia psicoeducativa (46), 
arte de aprender (47).
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Discusión y conclusiones

Las FE son un constructo, explicado desde la neuropsicología, que 
compromete las funciones del SNC (redes corteza prefrontal, dien-
céfalo y tronco encéfalo). Según Takacs y Kassai (2019), tres son ha-
bilidades indisociables, MT, inhibición y flexibilidad, que terminan 
estructurando habilidades para la resolución de problemas, creativi-
dad y planificación. En el presente estudio se identificó una alta fre-
cuencia en la intervención de seis habilidades que son planificación, 
MT, flexibilidad, inhibición y TD. Esto no implica, la negación de 
otras habilidades, sin embargo, los programas muestran mayor rele-
vancia en la intervención de las funciones referenciadas.

El análisis de 47 artículos permitió definir la existencia de 11 tipos 
de programas, los cuales se colocaron a prueba con la aplicación de 
43 metodologías de tipo experimental, cuasi experimental y diseño 
aleatorio, en dos casos la metodología fue mixta y uno con estudio de 
caso, en todos los casos, se hizo medición pre y pos, con instrumentos 
neuropsicológicos y en cinco estudios se realizó evaluación de segui-
miento. 

Las 11 clasificaciones definidas fueron, actividad física (21,27%), físi-
co y cognitivo (14,89%), computarizado (8,5%), académico (23,4%), 
juegos (6,38%), familia y crianza (6,38%), entrenamiento musical 
(6,38%); mindfulness y reflexión (4,25%), terapias (4,25%), nutricio-
nal y psicoeducativo (2,12%) y artes (2,12%). A diferencia de los análi-
sis realizados por Takacs y Kassai (2019), el presente estudio permitió 
identificar la existencia de tres tipos de programas, más que los refe-
renciados por los autores, siendo el de familia y crianza, terapia y nu-
tricional-psicoeducativo, y nueve más, que los nombrados por Bernal 
y Rodríguez (2014) incrementando la variabilidad y las posibilidades 
reflexivas en la organización de propuestas interventivas.

El análisis de 47 programas permitió identificar resultados positivos 
en la medición pre y pos y a diferencia del grupo control en al menos 
44 programas. Entre los tres programas que no describen resultados 
de potencia y efecto en los sujetos intervenidos fueron, uno en la cla-
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sificación académica denominado programa académico tipo SEMLA 
(programa para el español y literatura y DIL (programa para el mejo-
ramiento matemático con recursos tecnológicos); para los autores la 
deficiencia estuvo en la medición y evaluación neuropsicológica, ya 
que la metodología exige la medición pre y pos y la muestra escogida 
incluyo más de 1000 estudiantes y no hubo posibilidad de la revisión 
y verificación en la aplicación de instrumentos, llevando a la genera-
ción de resultados disimiles y con baja confianza y validez. 

El segundo programa que no generó efectos estuvo clasificado en los 
programas de actividad física y centrado en la intervención aeróbica 
en una sola sesión; los autores esperaban identificar modificaciones 
y cambios  en especial en el control inhibitorio con una sola sesión 
de ejercicios, los resultados fueron negativos y definiendo que la 
baja o única frecuencia de actividades, no permite generar cambios 
positivos en las FE, y por último el programa clasificado en familia 
y crianza, y el cual no tenía el objetivo de medir los resultados en la 
aplicación de una estrategia interventiva; sino la medición en las 
habilidades neuropsicológicas de niños huérfanos y abandonados y 
criados en casas de acogida institucional y no institucional. La medi-
ción implicó el seguimiento de niños durante 12 años y en donde los 
resultados concluyen que la crianza en ambientes hostiles, violentos, 
negligentes y abandonadores son negativos para el desarrollo neu-
ropsicológico. 

La revisión de estos programas permite contradecir a Yoldi (2015) en 
tanto infiere que los programas interventivos tienen mayor impacto, 
en sujetos con deficiencias ejecutivas o trastorno general del desarro-
llo. En los programas revisados y en especial en los de modelo ecoló-
gico, los cuales no presentan criterios de exclusión para la identifi-
cación de la muestra y se realiza con todos los sujetos pertenecientes 
a un salón de una institución educativa vulnerable, sin discrimina-
ción. Logran identificar resultados de alto impacto y significativos, 
tanto en muestras con condición “diferencial” o con trastornos gene-
rales del desarrollo, al igual que en sujetos denominados en condi-
ción normal. Siempre y cuando las intervenciones describan carac-
terísticas de alta frecuencia, con múltiples sesiones (al menos 25) y 
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describan intensidad, pero además que no incluyan interacciones 
coercitivas, maltrato y violencia, siendo los reforzamientos positivos 
y el acompañamiento, modelos adecuados y de mayor impacto en el 
mejoramiento de la FE (Karbach, 2015; Lamm et al., 2018).

El análisis permite identificar la existencia de múltiples formas y 
programas para activar, mejorar y permitir una mejor madurez de 
la corteza prefrontal y de las funciones ejecutivas de la niñez ubicada 
en contextos de vulnerabilidad y marginalidad. Siendo relevante que 
la intervención a pesar de que no modifica las condiciones socioeco-
nómicas y culturales de los seres humanos, sí permite a través de la 
acción frecuente, intensa y enfocada, pero además acompañada de 
reforzamiento, afecto y acompañamiento, mejoras en diversos siste-
mas neuropsicológicos y ejecutivos (Takacs y Kassai, 2019). 

A manera de conclusión y en la forma de caracterización de los pro-
gramas, se puede definir que la estrategia de tipo actividad física 
plantea que el mejoramiento de la aptitud física puede transferir re-
cursos de mejoramiento en las FE, a través de la ejercitación tipo lúdi-
ca del baloncesto, futbol, saltos y tendencia aeróbico y de preferencia 
en espacios reducidos. De los 10 programas analizados solo uno, no 
muestra mejoras; en los demás hubo efectos en MT e inhibición. Los 
resultados permiten contradecir a autores como Best (2015), quien en 
sus estudios informaban no encontrar resultados positivos con el uso 
de estas estrategias.

Las de tipo combinado, consiste en la realización de actividad física 
intensa, e integrada con actividad cognitiva (deletreo de palabras, 
operaciones matemáticas, memorización de idiomas, etc.), permi-
tiendo efectos en inhibición, TD y atención, con transferencia en RA 
matemático. Según Bernal y Rodríguez (2014), el mejoramiento es 
posible, en tanto la estimulación impacta en diversas redes y circui-
tos del SNC las cuales afectan a procesos de tipo cognitivo, afectivo y 
motriz.

Los programas académicos, tienen tres objetivos, a) mejorar las FE 
(inhibición, atención, planeación) de estudiantes, para tener trans-
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ferencias hacia el aprendizaje de una materia; b) desarrollar habili-
dades ejecutivas (planeación) como didáctica para aprendizaje y c) el 
aprendizaje de matemática, español con transferencia en las habili-
dades de FE. De los 11 programas, uno, nombró resultados negativos, 
diez, mejoran y 6 nombran efectos en MT, inhibición, flexibilidad, 
planeación, TD y atención, con trasferencia en inteligencia, RA ma-
temático y español, regulación emocional y conductual; similar a lo 
nombrado en Duran, Álvarez, Fernández y González (2015) en proce-
dimientos, realizados en instituciones educativas.

Los computarizados, plantean que el mejoramiento de la habilidad 
lúdica con instrumentos electrónicos mejora las FE, nombrando que 
la estrategia es motivante, desafiante y se puede practicar frecuente-
mente. Los resultados describen mejoras, con efecto en FE, MT, inhi-
bición, flexibilidad, atención y transferencia en el RA matemático. Y 
la clasificación juegos, considera que mejorar las habilidades de in-
teracción y emoción, mejora las FE, a través de la lúdica en espacios 
abiertos y juego de roles, nombrando mejoras y efecto en planeación, 
inteligencia, RA matemático – español y regulación conductual. 

La familia y crianza, tiene el objetivo de mejorar las FE a través de 
juegos que incluyen a padres, otro, sigue secuencias a modo ritual y 
el ultimo describe los efectos, de la negligencia – abandono – maltra-
to y falta de afecto, en las FE de niños en hogares institucionales y 
acogida, durante un proceso de 12 años. Los dos primeros, muestran 
mejoras con efecto en FE, atención, inhibición, planeación y regula-
ción emocional y el último confirma, que la baja calidad de estimula-
ción ambiental genera FE de baja productividad, con mayor impacto 
en inhibición y afectando la regulación de la atención, emociones y 
conductas.

El entrenamiento musical, considera que el desarrollo de habilidades 
musicales, afectan el FE, su propuesta, identificó resultados positi-
vos, con efectos en MT, inhibición, flexibilidad, planeación, fluidez 
e inteligencia. Y la clasificación mindfulness, considera a la reflexión 
y capacidad para controlar los estados internos, como la herramienta 
para mejorar las FE, los resultados son positivos, con efecto en inhi-
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bición, flexibilidad, fluidez, atención, inteligencia y RA matemático, 
regulación emocional y conductual.

En terapia, las estrategias cognitivas conductual para problemas 
afectivos en adultos y neuropsicológica para aprendizaje en una 
niña, muestran resultados positivos, con efecto en MT, flexibilidad, 
planificación, atención, inteligencia y RA, regulación emocional y 
conductual. En nutricional- psicoeducativo, con omega 3, resultó po-
sitiva en la regulación emocional, similar que, en artes, afectando las 
FE integrales.

Los resultados permiten comprender que las FE no son habilidades 
modulares y por el contrario son complejas, al igual que el funciona-
miento del SNC, de esta forma la acción estimulativa, propositiva y 
afectiva del ambiente, a pesar de las condiciones de vulnerabilidad 
permiten la plasticidad y el mejoramiento de las condiciones madu-
rativas y en consecuencia de las FE, pero además de las habilidades 
en dimensiones de tipo cognitiva, afectiva, conductual y social. Re-
sultado similar lo había referenciado en Takacs y Kassai (2019) y que 
según Bernal y Rodríguez (2014), esta condición es posible en tanto 
al afectar un sistema o circuito neuropsicológico, todos los demás se 
encuentran implicados y afectados. 

Si bien el análisis presenta resultados positivos y abre espacios re-
flexivos de alta potencia en la generación y desarrollo de programas 
de intervención, a pesar de las condiciones adversas que se presentan 
en los contextos de vulnerabilidad. Es necesario comprender que to-
dos los programas se realizaron en localidades y contextos específicos 
y en muestras que no fueron representativas, reduciendo su posibili-
dad de confiabilidad y validez y que como lo confirma, Watson, Tim-
perio, Brown, Best y Desketh, (2017), estas condiciones hacen sugerir 
que no existe un principio que permita llegar a conclusiones definiti-
vas y sugiriendo resultados con confiabilidad reservada.

Además, el apartado centrado en el análisis de revisión literaria y 
su estructuración metodológica, análisis y resultados ha sido re-
ferenciada por un solo investigador, reduciendo la objetividad del 
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estudio y es necesario especificar que, para el análisis de efectos, 
solo fueron tomadas las consideraciones reportadas por los auto-
res y no se realizó un proceso critico a la consecución de efectos. 
También la confiabilidad en los resultados, respecto a la identi-
ficación de un número de artículos suficientes para lograr cum-
plir con el objetivo del estudio, es vulnerable. En tanto el autor, no 
incluyó buscados especializados en procesos psicológicos como 
PsycINFO o psico net y no integró productos con acceso restrin-
gido, literatura gris o de idiomas diferentes al español e inglés. 

Pero a pesar de la reserva que se sugiere de los resultados, es nece-
sario recomendar a los científicos sociales y de salud mental de Sur 
América, continuar con el análisis de programas de promoción, pre-
vención e intervención en las FE; en especial, porque, compartimos 
variables adversas (pobreza, violencia, marginalidad, corrupción), y 
según el análisis, de los 47 programas, solo cinco, se realizaron en La-
tinoamérica y uno en Colombia.

Conclusión: El estudio identificó la existencia de 44 programas, con 
resultados positivos para el mejoramiento de FE en población infantil 
con desarrollo típico, y con posibilidades de transferencia, en otras 
dimensiones. Los programas se clasificaron en 11 categorías de activi-
dad física, combinado, computarizado, académico, familia y crianza, 
juegos, música, arte, mindfulness y nutricionales y pueden desarro-
llarse en contextos de pobreza y vulnerabilidad.
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