
Experiencias en formación para la investigación y el pensamiento científico105

Competencias parentales para 
facilitar el desarrollo de funciones 

ejecutivas en la niñez temprana

Melany Hurtado Segura1

María Paula Fierro Cedeño2

Claudia Alejandra Duque Romero3

Diana Ximena Puerta Cortés4

Laura Cupajita Rodríguez5

Recepción: 25/08/2022    Aprobación: 03/11/2022     Publicación: 23/12/2022 

Para citar este artículo

Hurtado, M., Fierro, M. P., Duque Romero, C. A., Puerta Cor-
tés, D. X., Cupajita Rodríguez, L.  (2022). Competencias pa-
rentales para facilitar el desarrollo de funciones ejecutivas en la 
niñez temprana. Indagare, 10, 105-115. https://doi.org/10.35707/
indagare/1011

1  Grupo de investigación gese, Universidad de Ibagué, Ibagué, Colombia. Correo electrónico: 3220181024@estudiantes
unibague.edu.co 
2  Grupo de investigación gese, Universidad de Ibagué, Ibagué, Colombia. Correo electrónico: 3220181066@estudiantes
unibague.edu.co
3 Grupo de investigación gese, Universidad de Ibagué, Ibagué, Colombia. Correo electrónico: alejandra.duque@unibague.
edu.co. orcid: 0000000285962406. 
4  Grupo de investigación gese, Universidad de Ibagué, Ibagué, Colombia. Correo electrónico:  diana.puerta@unibague.
edu.co. orcid: 0000000341342421. 
5  Grupo de investigación gese, Universidad de Ibagué, Ibagué, Colombia. Correo electrónico: laura.cupajita@unibague.
edu.co. orcid: 0000000200322398. 

eISSN: 23575042 · Número 10 (2022) · Universidad de Ibagué · doi: https://doi.org/10.35707/indagare/1011 

https://doi.org/10.35707/indagare/1011
https://doi.org/10.35707/indagare/1011
mailto:3220181024@estudiantesunibague.edu.co
mailto:3220181024@estudiantesunibague.edu.co
mailto:3220181066@estudiantesunibague.edu.co
mailto:3220181066@estudiantesunibague.edu.co
mailto:alejandra.duque@unibague.edu.co
mailto:alejandra.duque@unibague.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-8596-2406
mailto:diana.puerta@unibague.edu.co
mailto:diana.puerta@unibague.edu.co
https://orcid.org/0000-0003-4134-2421
mailto:laura.cupajita@unibague.edu.co
mailto:laura.cupajita@unibague.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-0032-2398
https://doi.org/10.35707/indagare/1011


Experiencias en formación para la investigación y el pensamiento científico106

Resumen 
Se expone una breve reflexión sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas en la niñez 
temprana y su relación fundamental con las competencias parentales. Lo anterior se 
desarrolla a partir de una revisión a la luz de teorías ecológicas y del apego. También 
se presentan algunos avances actuales sobre el tema. Se concluye que es necesario 
continuar generando esfuerzos desde la investigación para fortalecer los procesos 
de atención a la infancia a través de la focalización de intervenciones dirigidas a 
los adultos que están a cargo del cuidado de los niños, a fin de lograr la sostenibilidad 

social y reducir los índices de pobreza en la sociedad.                       
 

Palabras claves
Prácticas parentales, funciones ejecutivas en la niñez, psicología de la 

educación. 

Funciones ejecutivas y parentalidad
Las Funciones Ejecutivas (fe) son un mecanismo cognitivo y cerebral que tienen como 
función el desarrollo de distintas labores mentales, como regular la conducta frente a 
situaciones novedosas, y analizar cuándo, cómo y dónde se desarrollan estrategias para 
lograr un objetivo. También las fe tienen como procesos más destacados la inhibición 
de conducta, la planificación, la memoria de trabajo, la autorregulación y la resolución 
de conflictos (Romero, et al., 2016).

El desarrollo de las fe presenta períodos sensibles, considerados como “venta
nas de tiempo”, porque la plasticidad cerebral se encuentra aumentada; este desarrollo 
presenta momentos de aceleración en tres períodos importantes de la vida: niñez tardía 
(6 a 8 años), preadolescencia (9 a 12 años) y adolescencia (13 a 19 años) (Flores Láza
ro, CastilloPreciado, & JiménezMiramonte, 2014). También, se presenta el proceso 
piramidal, este consiste en que las FE más básicas soportan el desarrollo de las más 
complejas, por ejemplo, el control inhibitorio precede a la memoria de trabajo y a la 
flexibilidad mental; esto supone que a lo largo del desarrollo se produce una integración 
entre las diversas fe (Flores, Castillo & Jiménez, 2014; Korzeniowski, 2011; Matute et 
al., 2008).  
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Las fe participan en el control, la regulación y la planeación eficiente de la 
conducta, permitiendo que los sujetos se involucren con éxito en conductas indepen
dientes, productivas y útiles para sí mismos (Lezak, 1982). Algunas de las funciones 
ejecutivas que están ampliamente relacionadas con el objetivo de este estudio son: 
planificación, control inhibitorio y resolución de problemas. La planeación (pl), defi
nida como una de las capacidades más importantes de la conducta humana, refiere a 
la capacidad para integrar, secuenciar y desarrollar pasos intermedios a fin de lograr 
metas a corto, mediano o largo plazo (Baker et al. 1996). Otra de las funciones más im
portantes de la corteza prefrontal es el control inhibitorio (inh), que se define como la 
capacidad de control sobre los demás procesos neuronales que se llevan a cabo dentro 
y fuera de ella (Baker et al. 1996). Otra función es la resolución de problemas (rp), la 
cual se basa en posibilitar una mejor capacidad de poder relacionar y reorganizar aque
llos elementos propios de una situación problema, de modo que se adquiere una mejor 
comprensión estructural de la situación, conllevando esto a la resolución o solución de 
este (Puig, 1996). 
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Las fe están influenciadas por múltiples factores como el ambiente, aspectos 
socioculturales, socioeconómicos, la estimulación ambiental, el entrenamiento acadé
mico y la calidad de la mediación cognitiva empleada en la enseñanza (Boone, 1999; 
Korzeniowski, 2011; Pineda et al., 1996, citados por Trujillo & Pineda, 2008; Pino & 
Urrego, 2013; Stelzer & Cervigni, 2011; Yoldi, 2015). 

De acuerdo con Bronfenbrenner (1979), la familia es un sistema de interacción 
en el que los individuos coexisten, además, este sistema se relaciona con otros como la 
escuela y el barrio; es decir, no funciona de manera independiente, haciendo que el niño 
tenga una riqueza de posibilidades para su desarrollo gracias a las habilidades que pone 
en funcionamiento para facilitar su adaptación. En el contexto familiar se despliegan for
mas de interacción variadas en las que el niño participa y están sujetas a procesos como la 
crianza y la parentalidad, así, la calidad del cuidado influye sobre el desarrollo integral del 
niño; adicional, la calidad de las interacciones que el adulto establece con el niño también 
se ven afectadas por variables individuales de este último, por ejemplo, las características 
comportamentales, el temperamento, entre otros (Bornstein, 1995). 

En consecuencia con lo expuesto, la evidencia empírica recolectada en el con
texto  científico desde la teoría del apego ha demostrado la importancia de la calidad de 
las  interacciones que los cuidadores proporcionan en el hogar a través de sus prácticas 
de  cuidado con el niño, siendo los primeros años fundamentales para que estos últimos  
experimenten la seguridad que necesitan para explorar el mundo, establecer relaciones  
basadas en la confianza y, en general, para garantizar su bienestar (Bronfenbrenner, 
1987;  Bowlby, 1969).  

En otras palabras, en la medida que los adultos respondan a las necesidades 
sociales, afectivas, físicas y cognitivas de los niños, aumenta la probabilidad de cons
truir un apego seguro. Estos avances teóricos han sido fundamentales para explicar las 
competencias parentales y definirlas como un conjunto de conocimientos, actitudes y 
prácticas cotidianas de parentalidad y crianza para el pleno desarrollo de los niños a 
través de acciones como la estimulación del aprendizaje, brindar una base de seguridad 
emocional, orientación, disciplina positiva y socialización, entre otros (Ruvalcaba Ro
mero, Gallegos Guajardo, Caballo & Villegas Guinea, 2016).  

Así, las vivencias, actitudes, creencias y comportamientos de los padres tienen 
una influencia importante sobre la estructuración de la personalidad, identidad y desa
rrollo socioemocional, pues dependiendo del modo en que se practique la parentalidad, 
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así mismo será el desarrollo del niño (Ruvalcaba Romero, Gallegos Guajardo, Caballo 
& Villegas Guinea, 2016; Hernández, 2017). A partir de lo anterior, se hace evidente la 
influencia de las prácticas parentales en el desarrollo de las funciones ejecutivas.  

Por último, las competencias parentales protectoras se definen como el con
junto de conocimientos, habilidades y prácticas cotidianas de parentalidad y crianza 
dirigidas a cuidar y proteger adecuadamente a los niños, resguardando sus necesidades 
de desarrollo humano, garantizando sus derechos y favoreciendo su integridad física, 
emocional y sexual (Barudy & Dantagnan, 2005; 2010). 

Estado actual sobre el estudio de las funciones ejecutivas y las prácticas parentales
Se realizó una búsqueda de estudios sobre las funciones ejecutivas, prácticas parentales 
e instrumentos que evalúan estas variables. A continuación, se presentan estudios que 
abarcan diferentes países. 

En Estado Unidos se realizó un estudio para evaluar la capacidad de automo
nitoreo y autocorrección, diseño de planes y programas, y resolución eficiente de pro
blemas en un grupo de estudiantes con bajo rendimiento académico. Dichas fe fueron 
seleccionadas debido a su relación significativa con el aprendizaje en la escuela. Los 
resultados confirmaron que los estudiantes con bajo rendimiento académico tienen un 
bajo resultado en pruebas de fe. Otro resultado que surge tras la aplicación de la prueba 
de Wisconsin a los escolares indica que existen varios componentes alterados en los es
tudiantes, entre ellos el automonitoreo y autocontrol; a su vez, la prueba fas fonológico 
permitió identificar una pobre capacidad en los niños para diseñar planes y programas 
(LondoñoOcampo; Becerra García; Arias y Martínez, 2019). 

En México se analizó el efecto del nivel educativo y el tipo de actividad (escolar 
y no escolar) sobre el desempeño académico. La muestra estuvo compuesta por 83 par
ticipantes y se aplicó una amplia batería neuropsicológica de funciones ejecutivas. Los 
hallazgos indican que el tipo de actividad en un contexto educativo formal es tanto o 
más importante que el nivel de escolaridad para el desempeño en las pruebas neuropsi
cológicas de fe. Además, se estableció que las diferencias cognitivas entre personas de 
alta escolaridad y personas con escolaridad media podrían notarse de forma clara a tra
vés del uso de pruebas complejas de rendimiento metacognitivo e intelectual (Tinajero, 
Castro & Flores, 2011). 
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En Colombia se realizó un estudio cuyo objetivo fue describir las trayectorias 
de desarrollo de 163 niños normotípicos de 4 y 6 años de edad en función de variables 
sociodemográficas como la edad, el sexo, tipo de colegio y condición socioeconómica. 
Posteriormente, se aplicaron cinco subpruebas de la Escala de Inteligencia Preescolar 
y Primaria Weschler  wppsi (Wechsler, 2001), cinco subpruebas de la Escala de Inte
ligencia Weschler para Niños  wisciv (Wechsler, 2005) y la batería inicial de Luria 
(Manga & Ramos, 2006). Los resultados iniciales indicaron que el funcionamiento eje
cutivo de los niños se desarrolla con la edad; así las cosas, por grupo de edad se ordena
ron tanto las pruebas ejecutivas de manera diferente, como las pruebas que representan 
la fe (Cadavid, del Río, Egido & Galindo, 2017). Además, con los resultados del estudio 
anterior se determinó que las trayectorias de desarrollo de las fe son ascendentes en 
cada grupo de edades, lo que significa que, con el aumento de la edad y el grado escolar, 
tanto las niñas como los niños con desarrollo normal mejoraron su rendimiento en las 
pruebas psicológicas asociadas con el funcionamiento ejecutivo humano (Cadavid, del 
Río, Egido & Galindo, 2017). 

Otro estudio realizado en Colombia estableció la relación entre las fe y el ren
dimiento académico en cinco asignaturas (matemáticas, geoestadística, inglés, sociales 
y español) en un colegio privado de Tunja. La muestra estuvo compuesta por 139 estu
diantes entre 6 y 12 años, y se utilizó la prueba enfen (Evaluación Neuropsicológica de 
las Funciones Ejecutivas en Niños). Los resultados ratifican que las fe y el rendimiento 
académico varían de acuerdo a la edad, y que a los 10 años de edad hay correlaciones 
significativas en cuanto a la inhibición de conducta, incluso porque en esta edad se 
requiere el aprendizaje de otro idioma. Entre los 7, 8 y 12 años se encontraron corre
laciones moderadas entre procesos de atención, memoria, planificación e inhibición 
de conducta respecto a las diferentes asignaturas que cursan los niños. Por último, los 
investigadores concluyeron que las fe cumplen un papel fundamental sobre los proce
sos de aprendizaje y recomiendan aumentar investigaciones de este tipo con diferentes 
grupos muéstrales (Fonseca, Rodríguez & Parra, 2016).  

Por otro lado, Soprano (2003) desarrolló una investigación a la bibliografía para 
tener un acercamiento y comprensión sobre algunas pruebas o instrumentos que permiten 
evaluar las funciones ejecutivas particularmente de niños y adolescentes. Uno de ellos es el 
inventario brief aplicable para padres y docentes que permite evaluar el funcionamiento 
ejecutivo en el hogar y en la escuela. También, el Test de función ejecutiva de Delis Kaplan 
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(dkefs) creado por Dean Sandwichería, Edith Kaplan y Joel Kramer; el cual está confor
mado por nueve pruebas que evalúan la flexibilidad de pensamiento, la inhibición, la reso
lución de problemas, la planificación, el control de los impulsos, la formación de conceptos, 
el pensamiento abstracto y la creatividad en ambas modalidades, verbal y espacial; aplicable 
a niños y adultos (Soprano, 2003). De esta manera se sugieren pruebas e instrumentos ade
cuados para la correcta evaluación de las funciones ejecutivas. 

En Ecuador se realizó un estudio cuyo objetivo fue validar el cuestionario de 
Funcionamiento Ejecutivo (efeco) en un formato de autoreporte que permite valorar 
algunas funciones ejecutivas desde una perspectiva ecológica. Para analizar la capaci
dad discriminativa del cuestionario, se valoró el funcionamiento ejecutivo en dos gru
pos de estudiantes: con alto y bajo rendimiento académico. Al realizar la comparación 
se encontró que los estudiantes con alto rendimiento académico presentan un mejor 
desempeño en las funciones ejecutivas, a diferencia de los estudiantes con bajo rendi
miento académico, quienes presentan mayores dificultades en su funcionamiento eje
cutivo. En cuanto a la correlación entre las diferentes funciones ejecutivas de la escala 
efeco se encontró que todas son significativas en una magnitud importante (Ramos, 
Bolaños, García, Martínez & Jadán, 2018). 

eISSN: 23575042 · Número 10 (2022) · Universidad de Ibagué · doi: https://doi.org/10.35707/indagare/1011 

https://doi.org/10.35707/indagare/1011


Experiencias en formación para la investigación y el pensamiento científico112

Conclusión
La presente investigación surgió a partir de la revisión previa de estudios que concluyen 
la relación entre las funciones ejecutivas y las habilidades parentales. Estos hallazgos 
permitieron visibilizar que las funciones ejecutivas se encuentran vinculadas al desarro
llo cerebral, que a la vez permite un mejor trabajo cognitivo en el niño, destacando en
tonces que las habilidades parentales son uno de los componentes que influyen en aquel 
desarrollo óptimo. 

De acuerdo con la revisión bibliográfica, tanto empírica como teórica, es 
importante aclarar que en su mayoría los estudios establecen aportes significativos 
e influyentes de las prácticas parentales positivas en el desarrollo cognitivo de los 
niños. Algunas de esas funciones son: la planificación, autonomía, memoria de 
trabajo, regulación e inhibición de conducta, autorregulación y control del compor
tamiento. Estas funciones son las más mencionadas, detallando el interés por foca
lizar esfuerzos para una parentalidad positiva a fin de generar un rol más activo en 
los cuidadores. Igualmente, dentro de esas funciones destacadas se logra optar por 
tres funciones consideradas como las más complejas en su momento del desarrollo, 
estas son la planificación (pl), la resolución de problemas (rp) y la inhibición de 
conducta (inh). 

Por tanto, un estilo parental positivo caracterizado por una buena comunicación, 
autonomía, creación de un apego seguro, sensibilidad ante las necesidades del niño y un 
buen entorno de crianza, hace que aquellas funciones (pl, rp, inh) tengan un desarrollo 
más eficaz. Por otro lado, se encuentran las habilidades parentales negativas como el castigo 
físico, comunicación fuerte y ausencia de un apego seguro, por lo que se suele encontrar un 
entorno poco sensible y apto para el niño, esto resulta en un mal funcionamiento cognitivo y 
provoca que las funciones más complejas no tengan la misma estimulación, con posteriores 
daños y deterioro en la salud mental, desarrollo y adaptación. 

Por lo anterior, se concluye que las funciones ejecutivas pueden optimizar los 
procesos cognitivos, haciendo que este ámbito sea clave en el estudio de la conducta y 
comportamiento humano, especialmente durante el desarrollo en la niñez. En cuanto 
a la psicología comunitaria también ayuda a determinar si dentro de la comunidad se 
presenta alguna insuficiencia o daño funcional que impida el desempeño personal y 
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social de los habitantes. La psicología clínica también necesita tener en cuenta las fun
ciones ejecutivas en los pacientes para determinar qué aspectos neuropsicológicos nece
sitan ser fortalecidos para un bienestar integral del individuo. 

En cuanto a la psicología de la educación desde una perspectiva ecológi
cocontextual y socioafectiva (Bronfenbrenner, 1979; Ainsworth, 1967; Bowlby, 
1969; SalinasQuiroz, F., Mihalfi, V. C., & Cabrera, 2015); es decir, la psicología de 
la educación no se ciñe únicamente a contextos de enseñanza y aprendizaje tradi
cionales, pues invisibiliza saberes de la psicología general y reduce su campo de ac
ción en contextos educativos formales y no formales. En este sentido, la psicología 
de la educación se ha interesado en el desarrollo infantil temprano, lo cual implica 
estudiar diferentes contextos de desarrollo como la familia y la escuela, para com
prender la interdependencia entre el desarrollo socioemocional y cognitivo de los 
niños con la calidad de las interacciones que los adultos establecen con estos a tra
vés de sus prácticas de cuidado (SalinasQuiroz, 2015). 

De acuerdo con Musso (2010), la sensibilidad parental influye sobre un fun
cionamiento metacognitivo más adelantado; esto es ratificado por Carbonell (2013), 
quien refiere que el cuidador juega un papel fundamental como base de seguridad para 
que los niños logren organizar su comportamiento y logren seguridad para explorar y 
aprender en la interacción con el ambiente físico y social. En este sentido, la formación 
para el desarrollo de competencias parentales es objeto de estudio de la psicología de la 
educación, pues implica la posibilidad de que los padres o cuidadores logren analizar 
y reflexionar sobre pensamientos, comportamientos y emociones de la vida real; así 
como promover cambios a nivel cognitivo, emocional y comportamental de los mismos 
(Máiquez, Rodrigo, Capote & Vermaes, 2000). Por lo tanto, el intercambio con padres, 
madres o cuidadores en general, facilitan condiciones para que estos se sientan activos y 
protagonistas en la tarea educativa que aumenta la confianza en las propias capacidades 
para la crianza (Máiquez et al., 2000).

Lo anterior es coherente con los planteamientos de la unicef (2001), de Heck
man (2009) y de Carbonell, Plata, Bermúdez, Suárez, Peña y Villanueva (2015), por la 
necesidad de orientar esfuerzos en la atención de la infancia a través de la focalización 
de intervenciones dirigidas a los adultos que están a cargo del cuidado de los niños, a 
fin de lograr la sostenibilidad social y reducir los índices de pobreza en la sociedad. 
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