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Resumen 
 
 

“FUNCIONES EJECUTIVAS Y SU RELACIÓN CON LA TEORÍA DE LA MENTE, 
EN NIÑOS CON DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE.” 

 
Autora: María Jimena Campos Martínez 

 
La investigación presentada planteó como objetivo general, Identificar la relación entre el 

perfil de Funciones Ejecutivas y el funcionamiento de Teoría de la Mente. 
Así mismo, presenta como objetivos específicos: a) establecer el perfil de funciones 

ejecutivas de niños con dificultades en el aprendizaje; b) evaluar el funcionamiento conductual 
de la Teoría de la Mente en niños con dificultades en el aprendizaje; percibido por los padres; y 
c) establecer la relación entre las funciones ejecutivas y las Teoría de la Mente en niños con 
dificultades en el aprendizaje. 

Se abordó el proyecto desde un enfoque cuantitativo, realizando una investigación de tipo 
correlacional. Se desarrolló a lo largo del 2020, abarcando desde enero hasta septiembre. 

Por medio de muestreo por conveniencia, se abordó como sujetos de investigación, a 21 
niños y niñas que asisten, al programa Pygmalión del Instituto de Servicio e Investigación 
Psicopedagógica “Mayra Vargas Fernández”. 

Como técnicas de recolección de datos se utilizó la observación, la entrevista, la 
evaluación Neuropsicológica y la evaluación del funcionamiento conductual de la Teoría de la 
Mente. 

Se utilizaron como instrumentos las pruebas BANFE, KBIT y el Inventario de Teoría de 
la Mente 2 –ToMI 2-. Así mismo a cada participante y al padre o madre, se le presentó un 
documento de Consentimiento y Asentimiento informado. 

Posteriormente, como técnicas de análisis de datos, se utilizaron pruebas de normalidad, 
estadísticos descriptivos y Coeficientes de correlación de Spearman. 

En tal sentido y como objetivo medular del presente trabajo de investigación, se planteó 
la importancia de establecer la relación entre las Funciones Ejecutivas y la Teoría de la Mente, 
en niños con dificultades en el aprendizaje; ya que esto podría representar una manera eficaz de 
incidir en la reducción de la deserción y repitencia escolar, generando un impacto positivo en el 
niño, constituyéndose como un factor protector o de prevención ante el riesgo latente de que se 
involucre en acciones delictivas o estructuras criminales. 

Los principales hallazgos incluyen déficit severo en Funcionamiento Ejecutivo de la 
población, así como un escaso desarrollo de la Teoría de la Mente; y la correlación positiva entre 
ambos. 

Se comprobó la hipótesis inicial que afirmaba que “El perfil de funciones ejecutivas del 
niño con dificultades en el aprendizaje, se relaciona positivamente con el funcionamiento 
conductual de la Teoría de la Mente, percibido por los padres”. 
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Prólogo 
 

El bajo rendimiento escolar es una constante en el sistema educativo nacional, y son 

escasas las instancias públicas que atienden institucionalmente dicha problemática. El Instituto 

de Servicio e Investigación Psicopedagógica “Mayra Vargas Fernández de la Escuela de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, atiende a población infantil 

referida desde instituciones públicas y privadas, por problemas de aprendizaje. 

Los niños evaluados en la presente investigación, forman parte del Programa Pygmalión, 

pues presentan problemas de aprendizaje y bajo rendimiento académico. Asisten dos veces a la 

semana. La muestra estuvo integrada por un total de 21 niños, 16 hombres y 5 mujeres, la 

totalidad de ellos, son guatemaltecos, hispanohablantes y estudiantes de educación Primaria 

La asistencia semanal constante de los participantes al programa Pygmalión, y la 

ubicación de ISIPs fueron determinantes para la viabilidad del estudio. El mismo cumplió a 

cabalidad con los objetivos de la Universidad de San Carlos, y especialmente con el objetivo de 

ISIPs: “Trabajar por la niñez guatemalteca”. 

Según van Tuylen (2018), el bajo rendimiento académico está más relacionado con un 

perfil neurocognitivo y de funciones ejecutivas, deficiente, que con la capacidad intelectual de 

los niños. Las FE son una serie de habilidades relacionadas con la motivación, la capacidad de 

iniciativa, formulación de metas, planes de acción, así como el auto control de la conducta. Son 

determinantes en el adecuado Funcionamiento Ejecutivo, o integral y eficaz de una persona. 

Además, la Teoría de la Mente es un componente de la Cognición Social que influye en 

la transición de los niños en el ingreso a la escuela y su éxito dentro de esta (Wellman, 2016). 

Cuando la Teoría de la Mente no se desarrolla, no se alcanza un nivel de comprensión y 

empatía hacia los demás, el niño presenta dificultades para construir relaciones efectivas que 
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permitan el logro de una socialización adecuada, lo cual repercutirá en una disfuncionalidad que 

limite su desenvolvimiento adecuado en el entorno en el que se maneja (Tirapu-Ustárroz, 2007). 

En el marco del sustento teórico se planteó entonces como objetivo principal de la 

investigación, identificar la relación entre el perfil de Funciones Ejecutivas y el funcionamiento 

de Teoría de la Mente. Para ello, se buscó también determinar el perfil de Funciones Ejecutivas 

de los participantes, evaluar el funcionamiento conductual de la Teoría de la Mente percibido por 

los padres y entonces establecer la relación entre las funciones ejecutivas y la Teoría de la Mente 

en niños con dificultades en el aprendizaje. 

Es importante mencionar que en la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, son escasas las investigaciones relacionadas a las Funciones 

Ejecutivas y a la Cognición Social. Más relevante aún, es el hecho de que no se ha realizado 

ninguna investigación que aborde la Teoría de la Mente, ni su relación con las Funciones 

Ejecutivas en ninguna institución académica a nivel nacional, por lo que el valor teórico de la 

investigación actual es importante y novedoso. 

Esto se convirtió en un reto muy interesante y de gran valor para el futuro profesional de 

la Psicología, puesto que se abre una brecha al haber establecido la relación positiva entre las 

Funciones Ejecutivas y la Teoría de la Mente. 

Se hace extensivo el agradecimiento al Instituto de Servicio e Investigación Psicopedagógica 

“Mayra Vargas Fernández” –ISIPs especialmente al Programa de Investigación 

Neuropsicológica y su dirigente Nadyezhda van Tuylen Domínguez Msc. por la orientación y 

apoyo brindados en el marco de la formulación y desarrollo de esta investigación. 
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Capítulo I 
 

1. Planteamiento inicial del problema y Marco teórico 
 

1.01 Planteamiento del problema. 
 

Según la Organización de las Naciones Unidas (2016) la mayoría de diagnósticos y 

análisis coinciden en señalar como problema central del país, que la mayor parte de la población 

guatemalteca esté excluida de poder ejercer sus derechos, y que por tanto es calificado como un 

país con bajo desarrollo humano. Así mismo, apoyado en el último censo del Instituto Nacional 

de Estadística (2018), se conoce que el 53% de la población tiene menos de 17 años. 

La marcada deficiencia institucional del Estado, ha favorecido la vulneración de derechos 

humanos básicos, tales como la vida digna, la salud y educación. Los últimos dos sistemas son 

visiblemente insuficientes e ineficaces, para atender adecuadamente al total de la población. 

Actualmente, los índices de deserción y repitencia escolar son alarmantes. En 2019, un 

total de 211 mil 22 estudiantes de los cinco niveles educativos abandonaron los estudios, dentro 

de un total de alumnos inscritos de 4 millones 178 mil 719 estudiantes. El número de alumnos 

repitentes asciende a más de 246,000, de acuerdo la Dirección de Planificación del Ministerio de 

Educación (2019). 

En el contexto nacional, la situación anterior repercute directamente en la situación social 

actual, y en el involucramiento de niños y jóvenes en grupos delictivos. Puede decirse entonces 

que los problemas de aprendizaje, que llevan a la repitencia y deserción escolar tienen un 

impacto directo en la problemática social del país. Y de igual manera el escaso abordaje de los 

mismos, generan un retorno constante a dicha problemática. 

Gracias al avance en los conocimientos de los procesos cognitivos y su impacto en las 

diferentes esferas de la persona, se han logrado identificar funciones esenciales o críticas para el 
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desenvolvimiento adecuado del individuo y dimensionar su importancia en el desarrollo a nivel 

individual y colectivo del mismo. 

En los últimos años, se ha incrementado notoriamente el estudio sobre las Funciones 

Ejecutivas, especialmente en niños de edad escolar. Según Lezak (1982), a quien se le atribuye 

el término FE, estas funciones incluyen las capacidades necesarias para formular objetivos, 

planificar cómo alcanzarlos y ejecutar estos planes de manera eficaz. Son un conjunto de 

habilidades cognitivas y metacognitivas que nos permiten dirigir nuestra conducta hacia un fin e 

incluyen la capacidad para planificar, llevar a cabo y corregir nuestra conducta. (Alderman, et.al., 

1991). 

Según McDavid (1979), la cognición se compone de los diversos medios de asimilar 

experiencias y relacionarlas a otras previas, de darles significado y valor y de ordenarlas en 

patrones organizados de conocimiento y sensación. 

Según Wellman (2016), los humanos son una especie social. Se vive de manera social y 

también se piensa socialmente, con ello se logra una amplia gama de cogniciones sociales sobre 

identidades, roles, acciones sociales e interacciones. Bandura (1989), hacía énfasis en que los 

procesos cognitivos son centrales al desarrollo, y operan a medida que las personas observan 

modelos, aprenden fragmentos de conductas y mentalmente conjuntan los fragmentos en 

complejos patrones nuevos de conducta. 

En la actualidad uno de los campos de investigación más activos de la Psicología es el de 

la Cognición Social. Esta hace referencia al conocimiento que tiene la persona sobre los seres 

humanos y sus actividades, así como a los procesos mediante los cuales se adquiere y utiliza esa 

información. (Enesco, I. 2017) 
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Por otro lado, dentro del campo de la Cognición Social se encuentra un tema que aún no 

ha sido estudiado tan ampliamente como los anteriores: La Teoría de la Mente. Según Wellman 

(2016), es la comprensión cotidiana de las personas como seres que piensan, olvidan, quieren y 

recuerdan. Es la comprensión de sí mismo y de los demás, en términos de los estados internos, 

mentales y psicológicos propios y ajenos. 

Los niños referidos por bajo rendimiento escolar que asisten al programa Pygmalión del 

Instituto de Servicio e Investigación Mayra Vargas Fernández –ISIPs-, han presentado bajo 

funcionamiento de las habilidades cognitivas. Además, las funciones ejecutivas que son 

determinantes en el rendimiento escolar general y en tareas académicas, también presentaron un 

perfil pobre (van Tuylen, 2018). 

Además, los niños y niñas que muestran un rendimiento escolar reducido, también 

muestran algunos déficits sociales y emocionales (van Tuylen 2018). En tal sentido y como 

objetivo medular del presente trabajo de investigación, se plantea la importancia de establecer la 

relación entre las Funciones Ejecutivas y la Teoría de la Mente, en niños con dificultades en el 

aprendizaje. 

De ser comprobado que existe una relación positiva, podría representar una manera eficaz 

de incidir en la reducción de la deserción y repitencia escolar. Esto a su vez, generaría un 

impacto positivo en el niño, constituyéndose como un factor protector o de prevención, ante el 

riesgo latente de que se involucre en acciones delictivas o estructuras criminales. 

Dado lo anterior, se plantearon las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál es la 

relación entre el perfil de Funciones Ejecutivas y el funcionamiento de la Teoría de la Mente?, 

¿Cuál es el perfil de funciones ejecutivas de niños con dificultades en el aprendizaje?, ¿Cuál es 

el funcionamiento conductual de la Teoría de la Mente en niños con dificultades en el 
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aprendizaje, percibido por los padres? y ¿Cómo se relacionan las funciones ejecutivas y la 

Teoría de la Mente  en  niños con dificultades en el aprendizaje?. 

Puesto que se manejó información sensible, durante la realización de la investigación se 

trabajó apegado a aspectos éticos como el adecuado resguardo de los datos, el apropiado manejo 

de la confidencialidad y el anonimato de cada uno de los participantes. 

 
 

1.02 Objetivos. 
 

1.02.01 Objetivo General. 
 

Identificar la relación entre el perfil de Funciones Ejecutivas y el funcionamiento de 

Teoría de la Mente. 

 
 

1.02.02 Objetivos Específicos. 
 

a) Establecer el perfil de funciones ejecutivas de niños con dificultades en el aprendizaje 
 

b) Evaluar el funcionamiento conductual de la Teoría de la Mente en niños con dificultades en 

el aprendizaje, percibido por los padres. 

c) Establecer la relación entre las funciones ejecutivas y la Teoría de la Mente en niños con 

dificultades en el aprendizaje 

 
 

1.03 Marco teórico. 
 

Las Funciones Ejecutivas. 
 

Las Funciones Ejecutivas (EF por sus siglas en inglés “Executive Functions”) son 

aquellos procesos cognitivos necesarios para que las personas completen tareas en la medida 

adecuada, tal es el caso de la capacidad de inhibir una conducta, cambiar patrones cognitivos 
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establecidos, planear cómo resolver un problema, y generar comportamientos con constricciones 

categóricas o fonéticas. 

El concepto de las EF es relativamente nuevo dentro del campo de la Neuropsicología, ya 

que las primeras conceptualizaciones se le atribuyen a Luria (1996) que, sin darles precisamente 

ese nombre, las consideró como una serie de habilidades relacionadas con “la motivación, la 

capacidad de iniciativa, formulación de metas, planes de acción, así como la asociación del auto 

control de la conducta”. 

Las EF comprenden una serie de habilidades para alcanzar una meta. Por tanto, es un 

término general que incluye capacidades como la planificación, el control de los impulsos, la 

memoria de trabajo, la inhibición y la iniciación y seguimiento de acciones (Chan, Hu, Cui, 

Wang & McAlonan, 2011; Hill, 2004). 

Las EF están involucradas en múltiples procesos complejos, básicamente en inferencia 

social, motivación, ejecución de la acción, e incluso lenguaje. Se trata, entonces, del conjunto de 

procesos encargados de la generación, monitorización y control de la acción y el pensamiento 

(Calderón, 2012). 

Algunos de los procesos de control que involucran a las FE son: 
 
• Cambio cognitivo: capacidad de cambiar la atención de un estímulo a otro. 

 
• Planificación: capacidad de monitorear y evaluar las acciones oportunas. 

 
• Memoria de trabajo: capacidad de almacenar y gestionar la información necesaria para llevar 

a cabo tareas cognitivas. 

• Inhibición: capacidad para suprimir información irrelevante o interferir en impulsos. 
 
• Representación mental de actividades creativas y conflictos de interacción social. 
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Estos procesos son necesarios para el desarrollo de la persona, además de ser necesarios, 

para solventar los problemas (internos y externos) de una forma eficaz y aceptable para la 

persona y la sociedad (Papazian et al. 2006). 

Las funciones ejecutivas supervisan y monitorean la ejecución de la conducta, y al mismo 

tiempo establecen comparaciones entre el resultado obtenido y la meta u objetivo que se deseaba 

alcanzar (Oerter, 1975). Es fundamental que estos procesos incluyan un aspecto prospectivo e 

intencional dirigido a metas, es decir, dirigido a un estado o resultado que aún no se ha alcanzado 

(una orientación a futuro) (Schank y Abelson, 1977). 

En términos prácticos, Norman y Shallice (1986) definen las funciones ejecutivas como 

necesidades para optimizar el rendimiento cuando la activación automática del comportamiento 

no es suficiente. Estas son situaciones que involucran lo siguiente: planificación o toma de 

decisiones, corrección de errores o solución de problemas, situaciones donde las respuestas no 

son bien aprendidas o contienen nuevas secuencias de acciones, algunos juzgan como peligrosas 

o técnicamente difíciles y otros que requieren la superación de una fuerte habitual respuesta o 

resistencia a la tentación. Otros autores han postulado la existencia de tres dimensiones de las 

funciones ejecutivas: Memoria de trabajo, Control inhibitorio y Flexibilidad cognitiva o mental. 

En lugar de ser distintos el uno del otro, trabajan juntos para producir el control ejecutivo (Ward, 

2010). 

Según este autor, existen diferentes enfoques para explicar las funciones ejecutivas, pero 

es importante tener en cuenta que todos están de acuerdo con la idea de que estas funciones son 

principalmente necesarias para “pasar de un comportamiento automático a un modo de control 

para negociar la novedad y planificar el futuro” (Ward, 2010). También poseen un conjunto de 

funciones básicas en las que los procesos son flexibles para permitir enfrentar las tareas que no 
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son estáticas, sino cambiantes, y “casi todas suponen que es más probable que las funciones 

ejecutivas contribuyan con la ocurrencia o no de comportamientos en lugar de dirigir 

directamente a las otras regiones del cerebro” (van Tuylen, 2018). 

 
 

Modelos de Funciones Ejecutivas. 
 

A través de la historia del estudio de las Funciones Ejecutivas, se han desarrollado 

diferentes modelos que explican el rol de las mismas, su desarrollo, funcionamiento y las 

estructuras neurales implicadas en los diversos procesos asociados a ellas. 

Baddeley fue pionero en el estudio de las Funciones Ejecutivas tras formular el Modelo 

de Memoria de Trabajo. Posterior al mismo, diversos autores llevaron a cabo estudios que los 

condujeron a desarrollar o profundizar Modelos de FE, basados en diferentes aspectos. 

Gracias a ello, los modelos pueden ser agrupados en diferentes categorías, entre ellas: los que 

apoyan una idea de procesamiento unitaria, los que asumen que las FE pueden ser 

descompuestas en varios procesos modulares de procesamiento, algunos otros se especializan en 

elementos específicos, derivados de su fuente de adquisición de datos: registro singular de célula, 

lesiones humanas y datos imagenológicos. 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Esquema de una propuesta de clasificación de los Modelos de Funciones Ejecutivas. Tomado 
de “Esquema de los modelos neuropsicológicos de las Funciones Ejecutivas” (Cuenca,E. 2018) 
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Para efectos de la investigación en curso, se abordan los principales modelos de forma 

cronológica, iniciando con el Modelo de Memoria de trabajo de Baddeley, hasta culminar con el 

Modelo de Funciones Ejecutivas de Adele Diamond. El esquema a desarrollar, es el siguiente: 

• Modelo de Memoria de trabajo de Baddeley 
 

• Modelo de Memoria de trabajo de Goldman-Rakic 
 

• Modelo del Sistema Supervisor Atencional –SAS-, de Norman y Shallice 
 

• Modelo de mantenimiento contra manipulación de Petrides 
 

• Modelo Integrativo de Miller y Cohen. 
 

• Modelo de Atención de Posner 
 

• Modelo de Análisis factorial de Miyake 
 

• Modelo de Funciones Ejecutivas de Diamond 
 
 

a) Modelo de Memoria de trabajo de Baddeley. 

 
En el siglo pasado la concepción más conocida sobre los fenómenos asociados con la 

memoria es humanos se conocía con el nombre de “Gateway Theory”, esta concepción 

consideraba el proceso de información de una manera lineal, como una sucesión de estadíos a lo 

largo de un continuo temporal(McCarthy & Warrington , 1990)en el modelo de Atkison y 

Shiffring postulaba una secuencia de “almacenes de memoria” que se organizaban de acuerdo 

con la duración de la información y que la retenían en intervalos progresivamente más largos 

(Atkinson & Shiffrin , 1968) 

Baddeley un psicólogo británico conocido por su estudio de la memoria de trabajo (MT), 

modelo que aporto significativamente al tema de las funciones ejecutivas que se responsabiliza 

del control cognitivo y de regular la conducta y del pensamiento. El concepto empírico de 
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funciones ejecutivas se elaboró a partir de la investigación neuropsicológica que se llevaba a 

cabo con pacientes que presentaban lesiones prefrontales en la región dorsolateral (Fuster, 1989; 

Goldman-Rakic, 1997, 1998). “Es un término general que abarca los procesos vinculados a la 

cognición de memoria de trabajo y en el control atencional” (Pennington y Ozonoff, 1996). 

Baddeley y Hitch (1994) definen la memoria de trabajo como un sistema de capacidad 

limitada que brinda una interacción entre los procesos perceptivos, la acción y la memoria a 

largo plazo. “Participando en el mantenimiento temporal y la manipulación de la información, el 

razonamiento y el aprendizaje”. (Reyes & Slachevsky, 2009) 

Para Baddeley (Baddeley, Logie, 1999) la memoria de trabajo constituye un elemento 

importante dentro de las funciones ejecutivas. Siendo para Baddeley el centro de su teoría que 

podemos dividir de manera estructural podemos definir que posee tres componentes principales: 

viso-espacial, fonológico y ejecutivo central. De estos componentes, el ejecutivo central es el 

más importante por su papelcomo coordinador de la agenda visoespacial y el Bucle fonológico, 

aunque es el menos conocido (Miyake y Shah, 1999;Duff, 2000). 

 
 

Sistema ejecutivo central (SEC). 

 
El ejecutivo central es el sistema de control voluntario y toma de decisiones, relacionado 

con la atención y la experiencia consiente. “Está relacionado con el córtex prefrontal dorso 

lateral y medial y con regiones parietales de la corteza cerebral”. (Santiago, Tornay, & Gómez , 

2001). 

Baddeley (1996) propone que la conducta habitual es controlada por esquemas mentales 

aprendidos, pero cuando se presentan situaciones fuera de lo común el sistema atencional 
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superior se sobre pone a lo que el ejecutivo central le indica pues él es responsable de controlar 

la atención en la memoria de trabajo.(Baddeley, Working Memory, 1996). 

El ejecutivo central tiene cuatros funciones específicas en la primera función 

encontramos la coordinación de tareas independientes que son el almacenamiento y 

procesamiento de la información. “Su segunda función es cambiar las tareas y las estrategias de 

recuperación de las operaciones”. La tercera consiste en asistir selectivamente la información 

importante e inhibir la información que no es útil. “La cuarta función es la activación y 

recuperación de la memoria a largo plazo”. (López , 2011) 

 
 

El bucle fonológico. 

 
También puede ser conocido como lazo fonológico que se encarga de mantener activa y 

manipular la información adquirida por medio del lenguaje, el bucle fonológico se relaciona con 

la compresión, la lectoescritura y la conversación (Etchepareborda & Abad-Mas, 2005) La 

función principal del bucle fonológico es básicamente el de almacenar la información de tipo 

lingüístico que proviene de inputs externos como del interior del sistema cognitivo. 

Este bucle está conformado por dos componentes el primero de estos es el almacén 

temporal de información acústica cuyos contenidos solo permanece alrededor de tres segundos, 

al menos que la información sea reforzada por medio de repeticiones. El segundo componente es 

el sistema de mantenimiento de la información acústico-verbal, permite mantener 

indefinidamente la información mediante la reactualización articulatoria respectiva. (López , 

2011). 

Baddeley (1996) demostró que la memoria inmediata no era influenciada por la facilidad 

para recordar palabras sino mas bien para recordar una lista de adjetivos con significados 
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diferentes, esto es una característica que diferencia a la memoria a corto plazo. Sobre la memoria 

a largo plazo Baddeley observó que al presentar listas de 10 palabras donde se requería aprender 

la secuencia por medio de ensayos, la similitud de significado tomaba fuerza mientras que la 

similitud fonética perdía su efecto. 

Baddeley, Papagno y Vallar (1988) refieren que el bucle fonológico es necesario en el 

aprendizaje fonológica nuevo, puede ser para un adulto que está aprendiendo un nuevo idioma o 

de un niño que está adquiriendo el lenguaje. Esta hipótesis se pudo observar en el caso de un 

paciente que presentaba déficit en la memoria fonológica, se le exigió que aprendiera una serie 

de palabras en un idioma desconocido. Un excelente predictor es la capacidad que se tiene, para 

escuchar y repetir, esto respaldado por estudios posteriores realizados sobre la adquisición de un 

nuevo vocabulario en los niños que adquieren la lengua materna. (Gathercole & Baddeley, 

1993). 

 
 

La agenda visoespacial. 

 
Se encarga de elaborar y manipular información espacial, que puede ser útil en la 

manipulación de objetos, en la realización de cálculos aritméticos, estrategias nemotécnicas 

basadas en imágenes y la adquisición de vocabulario ortográfico (Etchepareborda & Abad-Mas, 

2005). 

Para López (2011) este sistema preserva y procesa toda la información de naturaleza 

visual y espacial. Según Baddeley (1996), la agenda visoespacial es el sistema que más demanda 

al ejecutivo central ya que el proceso de imágenes no es tan habitual como lo es la codificación 

fonológica además la información visual y espacial se manejan por separado, pero con una 

integración muy fuerte. El repaso constante ordenado de estímulos no es necesario para la 
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agenda visoespacial pues las imágenes se combinan de forma individual con otras imágenes más 

complejas e integradas como un todo (Santiago, Tornay, & Gómez , 2001). 

Baddeley (2003) plantea que la funcionalidad de este subsistema de la MT es la 

integración espacial, de la información visual y cinestésica de una forma integrada que puede ser 

temporalmente almacenada y manipulada.(Baddeley & Lieberman, 1980) 

 
 

El Búfer episódico. 

 

Baddeley realizó una revisión de su modelo multicomponente de la MT y encontró 

limitaciones en la explicación de la combinación de códigos visuales y verbales, por lo cual 

planteo un sistema que permite la integración de los códigos visuales y verbales donde se 

combinan en varias presentaciones tridimensionales en la memoria a largo plazo. Fue entonces 

que incluyo en su modelo un cuarto componente dominado búfer episódico el cual puede integrar 

los otros dos componentes (bucle fonológico y agenda visoespacial) y la memoria a largo plazo y 

puede temporalmente almacenar esta información en forma de representación episódica. 

(Bahamón , Vásquez, Chadid, & Martínez , 2017). 

Figura 2: Modelo de memoria de trabajo de cuatro componentes (Baddeley, 200, 2017). Tomado 
de “Modelos de la memoria de trabajo de Baddeley y Cowan: una revisión bibliográfica 
comparativa” p. 675, por Cárcamo 2018. Chile; Revista Chilena de Neuropsicología. 
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Baddeley reconoce sus dificultades para definir el concepto de SEC y los procesos 

implicados, por lo cual “opta por el concepto de Sistema atencional supervisor (SAS) de Norman 

y Shallice (1986)”. Este modelo plantea que el SAS se activa cuando una situación sale de los 

estándares y esquemas anteriormente aprendidos, por lo cual los procesos ejecutivos de 

anticipación, selección de objetivos, planificación y monitorización se activan. En dichos 

procesos entran en acción la memoria de trabajo y sistema atencional superior. 

 

b) Modelo de Memoria de trabajo de Goldman-Rakic. 

 

Goldman-Rakic (1984) propone una nueva comprensión de la Memoria de Trabajo de 

Baddeley basada en la neurofisiología funcional de la Corteza Prefrontal (CPF). Para esta autora 

la CPF desempeña un papel importante en el funcionamiento de la MT y sus componentes, que 

los visualiza como una red integral, donde cada área se especializa en un dominio específico. De 

esta manera Goldman-Rakic (1998) asocia cada subsistema de la MT con un área cortical 

específica: 

Las áreas prefrontales están relacionadas con la MT espacial y se conectan con porciones 

del lóbulo parietal posterior, mientras que la MT responsable de las formas de los objetos 

conecta el córtex prefrontal inferior y con el lóbulo temporal. Otras redes se componen de 

áreas de asociación sensorial (temporal y parietal), premotora (cingulado) y límbica. (p. 

675) 
 

Su modelo se basa en el concepto del Sistema Ejecutivo Central (SEC) de Baddeley, con 

la variante que amplió el término en base a estudios experimentales con primates sobre registro 

de célula simple y lesiones cerebrales. Consideró que el Ejecutivo Central coactivas múltiples 

procesadora de dominio específico, los cuales se localizan en la corteza prefrontal, pero están 
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interconectados con las regiones posteriores, además fundamentó que la información que se 

procesa en la región dorsolateral corresponde a la memoria de trabajo espacial y la región 

ventrolateral a la memoria de trabajo de los objetos (Goldman-Rakic, 1987). 

Este modelo plantea que el SEC es el resultado de la interacción de múltiples módulos de 

procesamiento de la información, donde cada uno contiene sus propios sistemas de control 

motor, sensorial y mnésico. Este procesamiento lineal también plantea que existe una red neural 

cortical independiente para cada subsistema de la memoria de trabajo. 

 
 

 

Figura 3: Modelo de Goldman-Rakic (1984). La figura representa el funcionamiento 
del Sistema Ejecutivo Central. Tomado de “Funciones ejecutivas: Necesidad de una 
integración conceptual” p. 675, por J. Tirapu-Ustárroz, J.M. Muñoz-Céspedes, 
Pelegrín-Valero, 2002. España; Revista de Neurología. 

 

 

c) Modelo del Sistema Supervisor Atencional –SAS-, de Norman y Shallice. 

 
Norman y Shallice presentaron en 1982 un modelo teórico de la atención en el contexto 

de la acción, donde: “todo el comportamiento humano se mediatiza por ciertos esquemas 

mentales que especifican la interpretación de las entradas o inputs externos y la subsiguiente 
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acción o respuesta” (p. 677). Estos autores postularon la existencia de dos mecanismos 

adaptativos para definir la relación entre estos esquemas: el Dirimente de Conflictos (DC) (en 

inglés, contention scheduling) y el Sistema Atencional Supervisor (SAS). Este modelo ha servido 

de apoyo para los autores Baddeley y Goldman-Rakic para complementar sus explicaciones 

acerca del funcionamiento del SEC (Tirapu-Ustárroz, 2002). 

Norman y Shallice (citados por Tirapu-Ustárroz et, al. 2002) describen el DC como: “El 

sistema que evalúa la importancia relativa de distintas acciones y ajusta el comportamiento 

rutinario con arreglo a ella, ya que este sistema de bajo nivel puede realizar acciones de rutina 

complejas.” (p. 677). De manera que la conducta comienza a ejecutarse debido a un estímulo 

ambiental y que gracias a una inhibición recíproca, la acción más activada se lleva a cabo 

mientras el resto se suprimen temporalmente. Este sistema requiere de estímulos ambientales 

para activarse, de lo contrario, se mantendrá inactivo. 

El SAS tiene como función modular al DC, pues si bien este sistema es efectivo cuando 

se trata de tareas cotidianas, cuando se presentan nuevos estímulos o cuando la selección 

rutinaria de operaciones no resulta apropiada necesita del SAS para planificar y tomar 

decisiones, o bien inhibir y eliminar respuestas, a manera de generar acciones ante situaciones 

nuevas. Según Shallice (1988): “Las funciones del SAS se afectan cuando existe patología en las 

áreas prefrontales de la corteza cerebral” (p. 678). Por lo que, los estudios de casos que presentan 

disfunciones de este sistema permiten explicar la relevancia del SAS, pues ante conductas con 

rigidez conductual o perseverancia, este autor lo explica como: “Un error en la inhibición de 

esquemas dominantes, un fallo en la inhibición de esquemas parásitos”. 
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Figura 4: Modelo de sistema atencional supervisor (SAS) de Shallice (1982). 
Tomado de “Funciones ejecutivas: Necesidad de una integración conceptual” p. 
677, por J. Tirapu-Ustárroz, J.M. Muñoz-Céspedes, Pelegrín-Valero, 2002. 
España; Revista de Neurología. 

 
 
 
 
 

d) Modelo de mantenimiento contra manipulación de Petrides. 

 

Michael Petrides es un neurocientífico que ha sido pionero en estudios entre especies 

sobre humanos y monos en su investigación. Su trabajo penetra profundamente en la compresión 

estructural de las funciones de los lóbulos frontales del cerebro. Ha producido mapas modernos 

de la corteza frontal que son ampliamente utilizados por otros neurocientíficos. Investiga la 

función de las diferentes áreas de la corteza frontal del cerebro y “la interacción con las áreas 

parietales y temporales en la planificación y la memoria de trabajo”(Petrides , 2012). 

Petrides (2000) en contraste con el modelo de Goldman-Rakic argumenta que los córtex 

ventrolateral y dorsolateral están involucrados en diferentes tipos de procesamiento en lugar de 
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procesar material específico. Petrides sugiere que el área de almacenamiento es el córtex 

posterior, mientras que la región dorsolateral manipula la información, y la región ventrolateral 

participa en la activación, mantenimiento y recuperación de la información contenida en la 

corteza posterior. 

La región prefrontal media lateral está organizada a lo largo de un eje de organización 

dorsal-ventral, con la corteza prefrontal dorsolateral media involucrada en el monitoreo de la 

información en la memoria de trabajo y la región prefrontal ventrolateral media involucrada en 

juicios activos sobre la información contenida en regiones de asociación cortical posterior que 

son necesarias para la recuperación activa y la codificación de información (Petrides, 2005). 

Las aportaciones de Petrides a las Funciones Ejecutivas es muy puntual y concisa por lo 

cual su modelo se considera obsoleto y de muy poca relevancia. 

 
 

e) Modelo Integrativo de Miller y Cohen. 

 

Este modelo contiene modalidades de los diferentes modelos descritos anteriormente y 

sostiene que los inputs sensoriales, los estados internos y los outputs de respuesta son señalados 

y procesados en la corteza prefrontal y que existen algunas posibles diferencias funcionales que 

requieren diferentes mecanismos para operar, ya que la corteza prefrontal en lugar de la 

información en sí misma, mantiene las reglas y los objetivos. Por lo cual, la CPFatiende las 

demandas de la tarea y no a los estímulos específicos proporcionados de la misma (Asaad, 

Rainer& Miller, 1998, 2000). 

La corteza prefrontal es importante cuando el comportamiento debe ser guiado por 

estados o intenciones internas, varios investigadores (Cohen & Servan-Schreiber 1992, 

Passingham 1993, Grafman 1994, Wise et al 1996, Miller 1999) han argumentado que la corteza 



22 
 

 

prefrontal es sustancial en situaciones en las que los mapeos entre las entradas sensoriales, los 

pensamientos y las acciones están escasamente establecidos en relación con otros ya existentes y 

es cuando se utilizan representaciones internas de las metas y los medios para alcanzarlas, las 

cuales proporcionan señales de sesgo en una gran parte del cerebro, afectando diferentes 

modalidades sensoriales al igual que a los sistemas encargados de la ejecución de respuestas, de 

la recuperación de la memoria, la evaluación emocional, con el fin de guiar el flujo de la 

actividad neural a lo largo de las vías que establecen los mapeos adecuados entre las entradas, los 

estados internos y las salidas necesarias para realizar una determinada tarea. 

Introduce también el concepto de memoria prospectiva, que es el proceso por el cual se 

mantiene la intención de alguna acción en la memoria a largo plazo para recuperarla más 

adelante mediante una señal ambiental. En consecuencia, el modelo está más orientado a esta 

memoria prospectiva que al mantenimiento de lo sensorial (Rainer, Rao& Miller, 1999). Una de 

las características más impresionantes de la cognición humana es la capacidad que tiene para 

planificar el futuro, sin embargo, esta información puede no mantenerse activa en la corteza 

prefrontal y ser almacenada en otro lugar y luego activarse en el momento apropiado, esto 

supone interacciones entre la corteza prefrontal y otros sistemas cerebrales como hipocampo 

(Cohen & O'Reilly 1996, O'Reilly & McClelland 1994). 

Se ha reconocido en la psicología cognitiva (Broadbent 1958, Posner &Snyder 1975, 

Shiffrin & Schneider 1977) que el control cognitivo presenta una capacidad severamente 

limitada, debido al número de representaciones que se pueden establecer activamente al mismo 

tiempo y mantenerlas independientes para que ninguna influya en la otra en la misma red de 

atención, y de la capacidad reducida de almacenamiento de información a corto plazo (Miller 

1956, Baddeley 1986) que puede implicar mecanismos y estructuras que no son sustanciales en 
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el control cognitivo y depender o no de la función de la corteza prefrontal. Esto supone 

limitaciones fisiológicas inherentes en el ser humano y proporciona un importante punto de 

referencia para las teorías que tratan de explicar sus mecanismos subyacentes. 

 
 

f) Modelo de Atención de Posner. 

 

La atención es un elemento imprescindible en la vida del ser humano, otorga un orden de 

importancia y prioridad temporal a las ideas, pensamientos e información que se percibe del 

medio ambiente y evita la distracción por estímulos irrelevantes, En este sentido, la atención está 

estrechamente relacionado con la conciencia y es un mecanismo complejo que sirve para elegir 

entre diferentes fuentes particulares de estimulación. Aspectos como la activación, selección y 

control han sido involucrados en la atención, así como con aspectos relacionados con el control 

del comportamiento voluntario desde los primeros modelos teóricos (James 1890) en un intento 

por clarificar y organizar teóricamente el concepto de atención. Posner y Petersen (1990), 

Rothbart, (1991) y Dehaene (1994) defienden que dicha variedad de manifestaciones 

atencionales está producida por sistemas atencionales separados, aunque relacionados entre sí, y 

los mismos, se asocian con la activación de regiones anatómicas y diversos sistemas de 

neuromodulación diversos (Posner, 2007). 

Posner describe la atención de tres formas, cuyos elementos se encuentran asociados a 

redes atencionales que permiten el funcionamiento de la atención: la atención como estado 

asociada a la red de alerta se forma a través de proyecciones norepinefrinérgicas en la corteza 

cerebral originado del locus coeruleus, (Posner y Petersen 1990). La atención como selección 

asociada a la red de orientación está formada por parte de la corteza parietal, por ciertas áreas 

talámicas y partes de los colículos superiores del cerebro medio (Posner y Petersen, 1990) y la 
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atención como control asociada a la red de atención ejecutiva está formada por parte de la 

corteza prefrontal, y parte del giro cingular anterior (Posner y Petersen, 1990). 

 
 
 

Figura 5: Ubicación neuroanatómica de las redes atencionales. (Posner & 

Petersen, 1990) 

 

La red de alerta se encarga de mantener un estado de activación óptimo para poder prestar 

atención adecuada a un estímulo inesperado, durante este periodo se producen una serie de 

cambios funcionales en el sistema atencional que preparan al cerebro para la detección rápida del 

estímulo, procesar la información y responder como mejor corresponda. Estos cambios provocan 

una mayor velocidad en la detección, pero también aumenta el número de errores y de respuestas 

anticipatorias, este intercambio entre velocidad y precisión sugiere que el estado de alerta mejora 

la velocidad de las acciones, pero no la calidad del procesamiento de los diferentes estímulos 

(Posner, 1978). El estado de alerta del individuo puede ser endógeno, debido a un cambio en la 

motivación, o puede ser exógeno, debido a un cambio repentino en el estímulo, como por 

ejemplo el sonido de una alarma. Mantiene una función tónica en tareas de vigilancia en 

actividades diarias, que se refiere a la capacidad de estar alerta durante más tiempo de manera 
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que se pueda prestar atención aquello que está presente sin necesidad de un estímulo que active 

al sistema, quiere decir que la atención en este aspecto es voluntaria, por otro lado, la función de 

alerta fásica se lleva a cabo al enviar señales de aviso de un estímulo, las cuales acondiciona al 

sistema para que este reaccione, por lo que la atención es automática. 

Por su parte, la red de orientación se encarga de los mecanismos selectivos que operan 

sobre el material sensorial, de dirigir la atención a un estímulo que puede ser potencialmente más 

importante para el individuo ya sea por las propiedades únicas del mismo, porque es novedoso o 

porque se presenta de forma inesperada o abrupta en la escena visual (Ruz y Lupiáñez, 2002), 

este estimulo puede ser exógeno o deberse a un plan de búsqueda motivado por los propios 

intereses y motivaciones. La orientación tiene lugar sólo cuando el estímulo genera un nivel de 

activación en el sistema nervioso central suficiente como para que el sujeto necesite dar alguna 

reacción arbitraria en respuesta. Uno de los procesos más utilizados para indagar sobre esta 

función consiste en la presentación de una señal de forma abrupta en alguna de las posiciones del 

estímulo objetivo a considerar, previamente a la presentación de este (Posner, 1980; Posner y 

Cohen, 1984). 

Por último, la red de atención ejecutiva está involucrada en la regulación de 

pensamientos, sentimientos y comportamientos, destaca la capacidad de poder inhibir los 

estímulos externos al momento de focalizar la atención en un objeto, evitando distracciones para 

completar determinada tarea. Es la responsable de ejercer un control voluntario, detectar, hacer 

consciente y monitorizar el objeto estimular ante situaciones que requieran desarrollar 

estrategias, planificar, resolver conflictos o en situaciones en las que sea necesario una respuesta 

novedosa fuera de los esquemas establecidos. 
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Fan y colegas (2002) desarrollaron una tarea experimental para medir las tres redes de 

atención, llamada Attention Network Task (ANT). La finalización de la tarea permite el cálculo 

de tres puntuaciones relacionadas con la eficiencia de las redes de atención. La puntuación de 

alerta se calcula restando el tiempo de reacción (TR) de los ensayos con pistas de preparación del 

TR de los ensayos sin pistas, lo cual proporciona una extensión del beneficio sobre el desempeño 

al tener un estímulo que actúe como una señal e informe sobre la llegada del objetivo y así, poder 

usar esta información para prepararse y responder. La puntuación de orientación proporciona una 

medida del beneficio que se obtiene al responder cuando se da la información sobre la ubicación 

del próximo objetivo, se calcula restando el TR de los objetivos precedidos por pistas que 

informan sobre la ubicación en la que el objetivo está a punto de aparecer, de los ensayos con 

señales inválidas, que desencadenan la atención a una ubicación incorrecta. Finalmente, la 

puntuación de atención ejecutiva indica la cantidad de interferencia experimentada cuando la 

estimulación presentada es conflictiva con el objetivo que se muestra en la tarea a realizar, se 

calcula restando el TR de los ensayos incongruentes al TR de los ensayos congruentes. Las 

puntuaciones más altas indican más interferencia de los distractores, y por lo tanta menos 

eficiencia de los mecanismos de resolución de conflictos. 
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A pesar de la independencia anatómica de las redes de atención, los estudios con la tarea 

de ANT o sus variaciones han revelado que las redes interactúan a nivel funcional (Callejas, 

Lupiáñez, Funes, 2005; Fan, Gu, Guise, 2009), esto es porque las tres funciones de atención 

están implicadas en las actividades más atentas de nuestro comportamiento diario. Usando la 

tarea de ANT con imágenes cerebrales o técnicas electrofisiológicas se puede estudiar el tiempo 

que toma activar cada red cerebral y la neuroanatomía de las funciones de atención. Además, los 

estudios farmacológicos han proporcionado información importante sobre los moduladores 

neuroquímicos de cada función. 

La atención ejecutiva es un proceso fundamental para controlar y autorregular las 

funciones ejecutivas (flexibilidad cognitiva, control inhibitorio y memoria de trabajo), las cuales 

se ven relacionadas tanto en función como en neuroanatomía, por lo cual, alguna alteración en 

los procesos atencionales o limitación en sus recursos se asocia directamente con déficits de las 

FE. 

Existen múltiples estudios que han ido refinando el concepto de las funciones ejecutivas a 

partir del análisis factorial, y permiten tener una mayor claridad tanto del concepto como del la 

red neuronal de funcionamiento de las funciones ejecutivas. El más importante de ellos, es el 

formulado por Akira Miyake. 

g) Modelo de Análisis factorial de Miyake. 

 

Diversos autores han utilizado el análisis factorial para identificar los subcomponentes de 

las funciones ejecutivas. Dicho enfoque plantea que diferentes tareas neuropsicológicas reflejan 

distintas habilidades ejecutivas. (Tirapu Ustárroz, García, Luna, Verdejo y Ríos Lago, 2012). 



29 
 

 
Figura 7: Principales regiones cerebrales asociadas a las FE y estructura básica de los 
circuitos fronto-subcorticales. Tomado de “Executive functions in clinical child 
neuropsychology” (Arán Flipetti, V. 2013) 

 
 
 

Uno de los más reconocidos, fue el propuesto por Akira Miyake. Según dicha autora, las 

funciones ejecutivas pueden ser definidas como “las rutinas responsables de la monitorización y 

regulación de los procesos cognitivos durante la realización de tareas cognitivas complejas” 

(Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, Howerter y Wager, 2000). 

 

 
Figura 8: Regiones cerebrales asociadas a las FE y a las tareas cognitivas complejas. 
Tomado de “Neural basis of executive function development during childhood and 
adolescence.” (Stelzer, F. 2010) 
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Miyake et. al. (2000) describieron tres componentes ejecutivos claramente diferenciados, 

pero no independientes en su totalidad, que contribuyen en el rendimiento en tareas de tipo 

ejecutivo. Dichos componentes fueron definidos como: 

• Actualización: implica la monitorización, la manipulación y la actualización de información 

en línea en la memoria de trabajo. 

• Inhibición: capacidad para inhibir de forma controlada o deliberada, la producción de 

respuestas predominantes automáticas cuando la situación lo requiere. 

• Alternancia: es la capacidad de cambiar de manera flexible, entre diferentes operaciones 

mentales o esquemas. (99-100) 
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Figura 9: Tareas usadas por Miyake et.al. (2000) y dimensiones subyacentes a las mismas. 
Modificado por Campos, (2020).   Obtenido de: Tomado de “Executive function: notions 
of development from a neuropsychologial perspective” (Bausela, 2014) 

 
 
 

Por medio del análisis factorial confirmatorio, Miyake et al. (2000) examinaron la 

independencia de los tres componentes de las Funciones ejecutivas mencionados, y los 

confirmaron a través de dicho análisis. Según los propios autores se centraron en estos tres 
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factores ya que son fácilmente operacionalizados, pueden ser estudiados usando tareas comunes 

y están implicados en el rendimiento de tareas complejas, tales como, Test de Wisconsin y Torre 

de Londres. 

En este mismo estudio, al formular el Modelo jerárquico de las Funciones Ejecutivas 

apuestan, por una estructura formada por tres aspectos: flexibilidad, actualización e inhibición. 

De esta forma, concluyen que aunque son claramente distintos, comparten un aspecto 

común subyacente. Apoyándose en estos resultados se establece que “las funciones ejecutivas 

son independientes, pero hay constructos que se correlacionan moderadamente, esto se inclina 

hacia el paradigma de la unidad y la no unidad de los componentes de las Funciones ejecutivas” 

(Bauselas, 2014). 
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Según Tirapú (2008) “para la evaluación de la capacidad de actualización usaron tareas 

específicas, como la Keep Track Task, la Letter Memory Task y la Tone Monitoring Task; para 

evaluar procesos de inhibición, la Stop-Signal Task, el test de Stroop y tareas anti sacádicas”. Por 

último, las tareas utilizadas para valorar la alternación entre set mentales fueron la Plus-Minus 

Task, la Number-Letter Task y la Local-Global Task. Además de las pruebas señaladas, resulta 

de particular interés que el grupo de Miyake administró otras pruebas consideradas clásicas en la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Representación gráfica de estructuras neuronales involucradas en un modelo jerárquico 
de funciones ejecutivas. Tomado de “Modelos de funciones y control ejecutivo (II)” (Tirapú- 
Ustárroz, 2012) 
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evaluación de las funciones ejecutivas, como la tarea de span atencional, torre de Hanoi, el 

WCST, una prueba de generación de números al azar, y una tarea de ejecución dual. 

Los autores antes mencionados, han encontrado relación entre tareas clásicas y los tres 

elementos que componen el sistema ejecutivo propuesto. Así, la alternancia cognitiva se 

relaciona con el WCST, los procesos de inhibición y actualización desempeñan un importante 

papel en la ejecución de la torre de Hanoi, mientras que la prueba de span atencional 

correlaciona con procesos de actualización en la memoria de trabajo. Sin embargo, la tarea de 

ejecución dual no se relacionó con ninguno de estos tres procesos descritos, lo que indujo a 

pensar que la coordinación de dos tareas realizadas simultáneamente es una habilidad 

diferenciada de los tres procesos de funciones ejecutivas descritos y estudiados. 

Estos hallazgos se interpretaron por Miyake et al, como la evidencia de la unidad y 

diversidad de las funciones ejecutivas. Fisk y Sharp (2004) ratificaron la existencia de los tres 

factores ejecutivos propuestos por Mikaye et al, y a su vez, agregaron un cuarto elemento 

relacionado con el rendimiento en pruebas de fluidez verbal. El mismo fue definido como el 

elemento que facilita el acceso a la información que se encuentra contenida en la memoria a 

largo plazo. 

Otros estudios analizados por Garon, Bryson y Smith (2008), apoyan el modelo propuesto 

por Miyake et al. (2000), y sugirieron que conforme la persona avanza a través de las etapas del 

desarrollo, los niveles de independencia o unidad entre los elementos anteriormente citados, 

cambian. Por tanto, el modelo jerárquico de las Funciones Ejecutivas de Miyake, es por demás 

interesante para los profesionales de la Psicología del Desarrollo, debido a que evalúa los 3 

componentes desde edades muy tempranas. En este modelo, la organización, el razonamiento, la 
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capacidad de planificación no fueron incluídas. Comúnmente las anteriores, son consideradas 
 

funciones ejecutivas. (Bausela, 2014). 
 
 

h) Modelo de Funciones Ejecutivas de Diamond. 

 

Diamond, Kirkham y Amso (2002) se basaron en el modelo de FE de Miyake (et al 2000) 

para definir un modelo donde se distinguen FE básicas y FE superiores. Donde las FE básicas 

son: El Control Inhibitorio, La Memoria de Trabajo (MT) y la Flexibilidad Cognitiva (también 

llamada Set Shifting). Estas tres funciones ejecutivas sirven de base para las FE de alto rango 

como: el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, la abstracción y la 

metacognición. (Collins &Koechlin 2012, Lunt et al. 2012). 

 
 

Control Inhibitorio. 

 
Se refiere a la capacidad de controlar la conducta, ya sea para ejercer un autocontrol 

(autorregulación), para el control de la atención (sostenida y focalizada) y el control de las 

propias emociones para no actuar de una manera inapropiada. Es decir, para impedir, de forma 

deliberada o controlada, la producción de respuestas automáticas o prepotentes; el control 

inhibitorio es esencial para lograr un comportamiento flexible dirigido a objetivos. 

Diamond (2013) define el autocontrol como: “El aspecto del control inhibitorio que 

implica el control sobre el comportamiento y las emociones de uno mismo. El autocontrol es 

resistir las tentaciones y no actuar impulsivamente.” (p.137) 

Esto se ve reflejado cuando se controla la primera acción o deseo que se cruza por nuestra 

mente (por ejemplo, golpear a alguien que ha herido tus sentimientos) o para hacer o tomar lo 
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que quieres sin tener en cuenta las normas sociales (por ejemplo, tomar o robar una pertenencia 

de alguien más). 

Otra función del autocontrol es tener la disciplina para mantenerse en una tarea a pesar de 

las distracciones y completarla. Esto implica obligarse a uno mismo a hacer algo o a mantenerse 

en algo aunque se prefiriera estar haciendo algo más y esto está relacionado con el aspecto final 

del autocontrol: retrasar la satisfacción. (Mischel, 1989). Esto se refiere a que la persona 

renuncie a un placer inmediato (satisfacer el primer impulso que aparezca) para obtener una 

recompensa mayor después (esto a menudo es llamado “delay discounting” por parte de los 

neurocientíficos y los teóricos del aprendizaje) (Louie & Glimcher 2010, Rachlin et al. 1991). 

Para medir la inhibición y el control de interferencia en niños y adultos ha sido 

popularmente conocido el test de colores y palabras de Stroop (1935); dicho paradigma también 

fue utilizado por León-Carrión, García y Pérez, (2004) al analizar el desarrollo de la inhibición 

en niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad. En este mismo orden de ideas, Soprano (2009); 

Diamond, Kirkham y Amso, (2002); Portellano (2007), también han documentado la popularidad 

del paradigma Stroop y variaciones del mismo para la medición y evaluación de los procesos 

inhibitorios. 

Por ejemplo, para evaluar niños menores, Gerstadt, Hong y Diamond (1994) propusieron 

el Stroop día-noche, en el cual se relaciona la noche con la imagen del sol y el día con la imagen 

de la luna, de tal forma después de ensayos habituación se pide a los niños que ante la imagen del 

sol digan en voz alta la palabra luna, y cuando vean la luna digan en voz alta la palabra sol; lo 

anterior permite medir el control de la interferencia en niños que no han alcanzado el acceso a la 

lectoescritura. Gerstadt, Hong y Diamond, (1994), han reportado que a partir de la utilización de 
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esta variación, los niños de 3 y 4 años presentan algunas dificultades, las cuales logran ser 

superadas hacia los 6-7 años. 

 
 

 

 

Figura: 10. Adaptado por Campos (2020) tomado de “Executive Functions.” p. 48-49, por Diamond, A. 
(2012) Department of Psychiatry, University of British Columbia and BC Children’s Hospital, Vancouver, 
BC V6T 2A1 Canadá. La gráfica representa el porcentaje de aciertos en la prueba de Stroop Día-Noche en 
los primeros 4 intentos (imagen de la izquierda) y en los últimos 4 aciertos (imagen de la derecha). 

 
 
 
 

Estos estudios demostraron la capacidad de los niños pequeños para poder mantener dos 

instrucciones y la capacidad de inhibición de una respuesta predominante. Diamond y sus 

colegas utilizaron la tarea de Stroop día-noche, aumentando la dificultad en el transcurso de la 

prueba, pidiéndoles decir “perro-cerdo” en lugar de noche-día, y escuchar una canción cantada 

por el evaluador antes de decir la respuesta. (Salazar Alarcón, 2017). 

Otra de las pruebas que miden el control inhibitorio es el Test de los Cinco Dígitos, 

propuesto por Sedó (2007), la cual corresponde a otra variación del paradigma Stroop, pero en 

lugar de utilizar como estímulo palabras y colores se utilizan cifras o dígitos, lo que permite que 
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se pueda utilizar con personas con bajo nivel cultural, que no dominan el idioma o que no saben 

leer. A partir de estudios basados en la utilización de esta prueba se ha comprobado las 

diferencias por edad en el control inhibitorio, el cual tiene una mejora significativa durante la 

etapa escolar (Sedó, 2007; Rodríguez y Jiménez, 2012; Davidson, Amso, Cruess y Diamond, 

2006). 

La inhibición es un elemento fundamental en el diario vivir del ser humano, es necesaria 

para ejecutar y finalizar acciones y tareas dadas. De la misma manera, la inhibición es funcional 

para poder verificar, planear y anticipar cualquier actividad pedagógica (lectura, escritura, 

cálculo, entre otros). 

 
 

Memoria de trabajo (MT). 

 

Diamond (2013) considera a la MT una función ejecutiva de gran importancia debido a 

las funciones que realiza al momento de ejecutar una acción o realizar una tarea. La define como: 

La monitorización, manipulación y actualización de información en tiempo real. La 

memoria de trabajo se relaciona al sostenimiento de la información en la mente con vistas 

a poder trabajar con ella, es decir, requiere el mantener datos previamente procesados y 

relacionarlos con lo que está sucediendo. También es importante para las actividades 

mentales de reordenamiento (por ejemplo la organización de una agenda de actividades), 

la comprensión de causa y efecto, y detectar nuevas relaciones entre viejas ideas. (…) La 

MT tiene un rol importante en el aprendizaje a largo plazo debido a su implicación en la 

adquisición de nueva información, la comprensión del lenguaje, la resolución de 

problemas y la evocación de viejos recuerdos. (p. 142) 
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Best (2011) añade que: 
 

Es parte de un sistema de actualización que permite al cerebro evaluar acciones, dar 

sentido a la información y organizarla, procesar instrucciones y elaborar planes, 

incorporar nueva información para mejorar el rendimiento, establecer las relaciones entre 

viejas y nuevas ideas, tener metas en mente, conocer las acciones relevantes, irrelevantes, 

apropiadas e inapropiadas para inhibirlas. (p.150). 

La MT está en estrecha relación con el Control Inhibitorio, debido que la MT ejerce 

funciones acerca de que información es relevante o no y brinda la información necesaria para el 

control de comportamiento. De igual manera, la MT necesita del Control Inhibitorio para enfocar 

la atención en información específica y controlar los impulsos provocados por el resto de 

estímulos externos. Cada una de estas funciones se interrelacionan o funcionan con cierta 

independencia según la tarea o situación requerida (Diamond, 2013). 

 
 

Flexibilidad Cognitiva (FC). 

 
Para Diamond (et al 2013) la flexibilidad cognitiva: 

 
Se refiere a la capacidad de poder cambiar de perspectiva (por ejemplo, ver algo desde el 

punto de vista de otra persona), cambiar la forma de pensar respecto a un problema, 

adaptarse a las diferentes demandas del ambiente o admitir que se estaba equivocado ante 

una situación. Es la habilidad para cambiar de forma flexible entre distintas operaciones 

mentales o esquemas cognitivos. Necesaria para hacer frente a desafíos novedosos e 

imprevistos. (p.149) 

Un aspecto de la flexibilidad cognitiva es ser capaz de cambiar de perspectiva 

espacialmente (por ejemplo, "¿Cómo se vería esto si lo viera desde una dirección diferente?") o 
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interpersonalmente (por ejemplo, "Déjame ver si puedo ver esto desde tu punto de vista"). Estos 

cambios de perspectiva implican discurrir por la MT en la búsqueda de nuevas miradas e inhibir 

la propia. Es una función que se centra en la adaptación y asimilación de los cambios, además 

que implica en un análisis reflexivo de prioridades y posibilidades ante las situaciones (Diamond, 

2013). La flexibilidad cognitiva también implica ser lo suficientemente flexible para ajustarse a 

las demandas cambiantes o prioridades, admitir que se equivocó, y tomar ventaja de las 

oportunidades repentinas e inesperadas. 

La flexibilidad cognitiva a menudo se investiga utilizando cualquiera de la amplia gama 

de tareas de cambio (task-switching) y tareas de cambio de set (set-shiftingtasks). La tarea de 

clasificación de cartas de Wisconsin es una de las pruebas clásicas para la evaluación de la 

corteza prefrontal (Milner 1964, Stuss et al. 2000. Cada tarjeta en esta prueba puede ser 

clasificada por color, forma o número. La tarea para el evaluado es deducir el criterio de 

clasificación correcto en base a la retroalimentación dada por el evaluador y cambiar 

flexiblemente los propios criterios según transcurra la prueba. Para evaluar el cambio de tareas, 

las pruebas tratan dos componentes, estos pueden consistir en: a) una letra es una vocal o 

consonante, b) un número es par o impar (Monsell, 2003), c) El estímulo está a la izquierda o a la 

derecha o en la parte superior o inferior (Meiran, 1996), o d) El estímulo es un color u otro o una 

forma u otra (Allport &Wylie, 2000). 

En los estudios realizados acerca de la flexibilidad cognitiva, se ha evidenciado una 

mejoría significativa en niños de 3 a 5 años cuando se trata de pruebas de cambio de tareas (task- 

switching), estas tareas requieren de una inhibición y una manipulación activa de la información, 

por lo que existe una activación de la Corteza Prefrontal Dorsolateral (CPFDL) al momento que 
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la prueba exige al niño cambiar el foco de atención hacia otro estímulo, esto a su vez requiere de 

una mayor concentración para procesar la información nueva (Diamond et al, 2002). 

 
 

Funciones Ejecutivas Frías y Calientes. 
 

Tal como se ha mencionado, las Funciones Ejecutivas (FE) son un conjunto de procesos 

mentales de control que se requieren para estructurar tareas que demandan atención y 

concentración (Diamond, 2013), abarcan las habilidades mentales necesarias para la formular 

objetivos, la planificación para llegar a ellos, y la capacidad de llevar a cabo dichos planes con 

eficacia. Son imprescindibles para realizar una conducta eficaz, creativa, y con utilidad social 

(Lezak, 1982). 

Zelazo y Müller (2002) postularon un sistema de FE que hace una distinción entre dos 

tipos de componentes cognitivos: “fríos y calientes”. Las Funciones Ejecutivas Frías hacen 

referencia a procesos de naturaleza predominantemente cognitiva, que son provocados u 

obtenidos por problemas abstractos y no sujetos a un contexto específico (la memoria de trabajo, 

atención sostenida, control inhibitorio). Por otra parte, las Funciones Ejecutivas Calientes o 

Cálidas se relacionan estrechamente con procesos emocionales y componentes motivaciones (la 

toma de decisiones) (De Brito et al., 2013). 

En 2012, García-Arias acotó el concepto de Sistema ejecutivo dual. En dicha 

terminología, se propone que existen dos tipos de Funciones Ejecutivas estrechamente 

relacionadas, pero diferentes A la primera corresponden entonces la solución de problemas, 

desarrollo e implementación de estrategias, planeación, formación de conceptos, la 

secuenciación, memoria de trabajo, razonamiento verbal, la resistencia a la interferencia, la 
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atención selectiva, la flexibilidad cognitiva y la inhibición de impulsos. Dicha categoría es 

considerada la de  Funciones Ejecutivas Frías. 

La segunda categoría corresponde a las denominadas Funciones Ejecutivas Cálidas y a 

ella pertenecen “la coordinación de la cognición y la emoción y motivación, como la regulación 

del comportamiento social y la toma de decisiones sobre aquellos eventos que tienen una 

consecuencia significativamente emocional” (Ardila & Solís, 2008; Garcia-Arias, 2012; 

Martínez, Sánchez, Bechara, & Román, 2006). 

Neuroanatómicamente, las FE Frías y Calientes han reflejado la activación de regiones 

frontales del cerebro (Roca et al, 2014). Así mismo, se ha observado el funcionamiento en 

conjunto “de sistemas dinámicos integrados por la corteza frontal, distintas regiones corticales 

posteriores, y estructuras paralímbicas (hipocampo, amígdala o ínsula) y basales (ganglios de la 

base y tronco cerebral)” (Verdejo-García & Bechara, 2010; Roca et all., 2014). Las FE Frías son 

asociadas a la región frontal dorsolateral, y las Cálidas, con las regiones ventrales, mediales y 

orbitofrontales (Hongwanishkul, Happaney, Lee, & Zelazo, 2005). 
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Figura 12: Principales procesos en la corteza prefrontal. Adaptado de Badre & 
D´Esposito (2009). Obtenido de: https://www.neuronup.com/es/marcoteorico- 
profesionales-rehabilitacion-estimulacion-cognitiva 

 
 

Por lo tanto, luego de décadas de investigación, se puede considerar también a las FE 

como un constructo diferente e incluso dividido en dos componentes: el Frío debido a que sus 

procesos cognitivos correspondientes tienden a no involucrar emociones, y el Cálido con 

participación emocional, creencias o deseos, tales como la autoregulación y la toma de 

decisiones (Chan, Shum, Toulopoulou, & Chen, 2008). 
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La estructura o configuración de las funciones ejecutivas cambia lo largo del ciclo vital. 
 

De Luca y Leventer (2010) analizan el desarrollo de las funciones ejecutivas en paralelo al 

desarrollo neurológico del sistema nervioso central, y diferencian funciones ejecutivas 

calientes (memoria de trabajo e inhibición, etc) y frías (toma de decisiones afectivas o demora de 

la gratificación). En términos generales, O’Toole et al (2017) concluyen que el rendimiento en 

las tareas ejecutivas frías muestra un incremento significativo en las etapas más tempranas de la 

niñez, pero ese incremento no se produce de igual forma en las tareas ejecutivas cálidas. 

 

 

Edad Desarrollo neurológico Funciones ejecutivas frías 
Funciones ejecutivas

 
cálidas 

 
7-8 

meses 

 
Sinaptogenia 

Mielinización 

 
Primeras señales de memoria 

de trabajo e inhibición 

Es capaz de distinguir 
entre 

objetos animados e 
inanimados 

 

12 
meses 

Sinaptogenia 

Mielinización 

 
– Atención focalizada 

 
14 

meses 

2 años 

 
3 años 

 
 
 

4 años 

Sinaptogenia 

Mielinización 

El cerebro pesa el 80% del 
cerebro adulto 

 
Incremento del volumen 

de la sustancia gris y blanca 

Incremento del metabolismo 

Incremento del volumen 
de la sustancia gris y blanca 

 
Incremento del metabolismo 

 
– 

 
 

Mejoras en la inhibición 
y memoria de trabajo 

 
Mejoras en el control 

inhibitorio 
y en la atención hasta los 5 

años 

 
Mejoras en la flexibilidad 

cognitiva 

 
Referencias sociales 

 
 

Entendimiento de las 
situaciones de 

simulación 
 

Mejoras en la toma de 
decisiones afectivas en 

este año 

 
Desarrolla con éxito las 

tareas de la ‘falsa 
creencia’ 

5 años  Incremento del volumen 
de la sustancia gris y blanca 

Se producen ganancias en la 
memoria 

Tiene conciencia de que 
las creencias pueden 
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Incremento del metabolismo 

de trabajo y en el desarrollo 
de estrategias 

 
Empieza a planificar y a 

dirigir el comportamiento 
hacia un objetivo 

sostenerse sobre otras 
creencias 

 
 

 

6 años Incremento del metabolismo – 

La teoría de la mente es 
tan 

sofisticada como la del 
adulto 

 
 

7 años Incremento del metabolismo – 
Entiende los conflictos

 
de los estados mentales 

 
 
 

8 años 
 
 
 
 
 

9 años 

 
 

Se produce un incremento de 
la sustancia blanca en áreas 

frontales 
 
 
 

Se produce un incremento de 
la sustancia blanca en áreas 

frontales 
 

Se produce un incremento de 

Maduración de las 
habilidades 

de flexibilidad cognitiva 
 

Mejoras en la inhibición, 
vigilancia 

y atención sostenida hasta 
los 11 años 

 
Mejoras en la memoria y en 

las estrategias de 
planificación 

 
 
 

Entiende las metáforas 
y la decepción social 

 
 
 

Entiende las ‘meteduras 
de pata’ 

que se desarrollan hasta 
los 11 años 

10 años 
la sustancia blanca en áreas 

frontales 
– –

 
 

 

 

11 años Segunda oleada de desarrollo 
cortical en las niñas 

 
Segunda oleada de desarrollo 

– – 
 

Incremento significativo de 
la capacidad de dirigir 

12 años cortical en los niños el comportamiento hacia un – 
objetivo 

 
 

 
 

Tabla 1. Desarrollo funcional y estructural de los lóbulos frontales de 0 a 12 años, y la influencia en la 

evolución de las Funciones Ejecutivas Frías y Calientes. Según el modelo propuesto por Zelazo et al 

(2008). 
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Pérez et al (2012) realizaron un análisis de cómo interactúan y cambian durante el 

desarrollo, las relaciones de las tres dimensiones propuestas por Miyake et al (2010) (inhibición, 

flexibilidad y memoria de trabajo), junto con otras dimensiones (planificación y organización), 

afirmando: 

El primer pico de incremento en la actividad prefrontal se produce a los 12 meses. El 

segundo pico se produce a partir de los 4 años, observándose un aumento en el 

metabolismo del lóbulo frontal en este período. El tercer período álgido se produce en 

torno a los 8 años y dura hasta los 11-12 años. Los niños de 12 años ya tienen una 

organización cognitiva muy cercana a la de los adultos; sin embargo, el desarrollo 

completo de la función se alcanzaría entre los 20 y 29 años. (p.175). 

En relación al aspecto frío de la FE existen hallazgos como los de Montero, et.al. 2017, 

que proponen una relación marcada con el constructo de inteligencia. Otras investigaciones 

refieren que la conducta inteligente nace de la capacidad de identificar un objetivo y la 

motivación para llevar a cabo esa conducta. De la misma forma, la persona debe conocer el 

entorno que le permita determinar cuáles son los medios más apropiados y eficaces para alcanzar 

el objetivo marcado (Tirapu- Ustárroz et all., 2003). En esta misma línea, la Hipótesis del 

Marcador Somático de Damasio, plantea que los estados somáticos, innatos o aprendidos, 

marcan emocionalmente una respuesta sobre otras (Damasio, 1994). A esto, los autores lo 

asocian con estados emocionales que amplifican la atención y la memoria de trabajo sobre las 

consecuencias de las respuestas dadas. 

Los cambios estructurales, funcionales y neurológicos que se producen en la corteza 

prefrontal, van acompañados de cambios en las funciones ejecutivas. Ambas dimensiones siguen 

una trayectoria de desarrollo y sus componentes se van diferenciando a través del ciclo vital. 
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Cognición social. 
 

Al conjunto de procesos cognitivos y emocionales mediante los cuales se interpreta, 

analiza, recuerda y emplea la información sobre el mundo social, se le conoce como Cognición 

social. Hace referencia a cómo pensamos acerca de nosotros mismos, de los demás y su 

comportamiento; acerca de las relaciones sociales, y cómo damos sentido a toda esa información, 

para luego emitir comportamientos en base a ella (Quintanilla P., 2013). 

Es decir, la cognición social se refiere a los pensamientos acerca de las relaciones 

sociales que la persona tiene a lo largo de la vida. A medida que va creando relaciones sociales 

almacena información en el cerebro sobre sus propias experiencias. Una vez se cuenta con esa 

información, la interpretación de la misma es la que determinará la futura conducta a nivel social 

de la persona. 

Por tanto, la cognición social “es el estudio de la forma en la que procesamos, 

codificamos, almacenamos y recuperamos la información de situaciones sociales” (Adolphs, 

1999, p.235). 

A través de la cognición social el ser humano es capaz de interpretar las emociones de 

otras personas, determinar las motivaciones para su alegría o tristeza, empatizar con ellas para 

predecir su reacción o conducta frente a determinado estímulo que reciba. 

La cognición social cumple con diversas funciones, entre ellas, es responsable de la 

percepción emocional propia y ajena, llegando a un nivel de comprensión que permita evaluar 

mentalmente esas interacciones interpersonales; y sobre todo, desarrollar acciones sociales 

adecuadas dentro de un entorno determinado. Es por estas características tan ligadas al ser 

humano, que en la actualidad se pone especial atención en este procesamiento, su evaluación y la 
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intervención posible; propiciando investigaciones a futuro, sobre todo en el área de la 

Neuropsicología y la salud mental. 

Figura 13: Ubicación anatómica de las áreas del lóbulo frontal, encargadas del 
funcionamiento ejecutivo, la cognición, motivación y conducta social. Obtenido 
de: Carreño et al. (2015) 

 
 

 

De acuerdo a lo propuesto por Ruiz, García & Fuentes (2006), las áreas y funciones de la 

cognición social son: 

• El procesamiento emocional (cómo percibimos las emociones y las reconocemos, por 

ejemplo las emociones básicas según los rostros que vemos), 

• La teoría de la mente o también llamada la empatía cognitiva (realizar inferencias sobre 

estados mentales), 

• La percepción social (la valoración que hacemos de los estímulos sociales) 
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• El estilo atribucional (capacidad para hacer valoraciones positivas o negativas de 

determinado suceso o situación). 

La cognición social se refiere entonces, al la agrupación de operaciones y procesos 

mentales que subyacen a las interacciones sociales. Mediante estas operaciones se consigue 

percibir, interpretar, analizar, recordar y generar respuestas ante las intenciones, emociones y 

comportamientos de otras personas. Implica una clara referencia a cómo pensamos acerca de 

nosotros mismos y de los demás, y a “cómo la persona le da sentido a dicha información 

generando respuestas en el marco de las relaciones sociales e interpersonales” (Rusu, 2018, 

p.115.). 

Como señala Adolphs (2001), la cognición social “es un proceso complejo en el que 

existen mecanismos para percibir, procesar y evaluar los estímulos, lo que permite una 

representación del entorno social” (p.231). Regiones del lóbulo temporal, como el giro fusiforme 

y el surco temporal superior, trabajan junto a otro grupo de estructuras cerebrales entre las que se 

encuentran la amígdala, el córtex orbitofrontal, la corteza somatosensorial derecha y el cingulado 

anterior y posterior. Este sistema procesa la información para enviarla a un sistema efector 

compuesto de estructuras como la corteza motora, el hipotálamo, y los ganglios basales que 

permiten la emisión de una conducta social (Tirapu-Ustárroz, 2007). 
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Figura 14: Modelo de Cognición Social de Adolphs. Obtenido de: 
Tirapu-Ustárroz, et al. (2007) 

 
 

 
Por medio de la cognición social se gestiona la información social recibida, la cual a su 

vez guía los pensamientos y conductas en las interacciones sociales posteriores. Es un proceso de 

aprendizaje continuo, la información es captada por los sentidos, interpretada y teñida por las 

emociones, y posteriormente almacenada en la memoria. 

 
La Teoría de la Mente. 

 
La habilidad de inferir estados mentales (pensamiento, intenciones, deseos, etc.) en otra 

persona y utilizar la información obtenida, para interpretar y predecir la conducta, así como 

regular y organizar el propio comportamiento; es la base del fundamento de la Teoría de la 

Mente. Se trata de una habilidad cognitiva específica que permite comprender a las demás 

personas como agentes intencionales, es decir, permite interpretar su mente en lo que respecta a 
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sus intenciones, incluyendo las creencias y los deseos. En general, esta teoría ha sido utilizada 

para analizar las explicaciones que las personas dan de su propia conducta en toda interacción 

social, ya que en cierto modo permite interpretar y predecir acciones y estados emocionales tanto 

ajenos, como propios. 

A partir de los estudios pioneros de Premack y Woodruff en 1978, se ha considerado que 

“la persona es capaz de interpretar, explicar y predecir las conductas propias y ajenas gracias a la 

habilidad para atribuir estados mentales a los demás y a sí mismos”. A esta habilidad se le 

atribuyó el nombre de “Teoría de la mente” (ToM, del inglés “Theory of Mind”). Tal concepto se 

introdujo a partir de que estos autores desarrollaron experimentos con chimpancés con el 

objetivo de conocer su capacidad de comprensión e relación a la mente humana. (Calderón et al. 

2012) 

Así mismo establecieron que “la TOM permite predecir los estados mentales de uno 

mismo y de los demás, dando paso a la anticipación y modificación de comportamientos propios 

y ajenos” (Premack y Woodruff, 1978). Por lo tanto, la representación mental que se construye 

acorde a la TOM conduce a desarrollar un enfoque de empatía y un ajuste adecuado de la propia 

conducta ante la situación y contexto en el que se desarrollan los hechos. De igual forma, se 

logra perfilar una proyección más cercana al comportamiento o reacción inmediata de la persona, 

posterior al suceso acontecido. Es precisamente a esta capacidad de conocer los estados mentales 

en otras personas y utilizar dicha información para predecir su conducta, lo que sustenta a la 

Teoría de la Mente (Premack & Woodruff , “Does the chimpanze have a Theory Of Mind?”, 

1978). 



52 
 

 

Zilber (2017), propone que: “las acciones humanas son resultado de una interioridad, que 

permanentemente interpretamos, de manera inconsciente, para darles un sentido a las conductas, 

las que de otra manera nos resultarían opacas y caóticas" (p.5). 

María Inés Susperreguy, (2017), sustenta que: 
 

Se trata de un sistema interconectado de concepciones que dan cuenta sobre estados 

mentales. Tiene que ver con las comprensiones que se tienen sobre las intenciones, 

deseos, expectativas e intereses de otros y da cuenta sobre esa concepción, sobre los 

propios estados metales y de los estados mentales de los demás. Es un hito del desarrollo 

porque la teoría de la mente se genera desde los primeros días de vida y continúa durante 

la infancia y los años posteriores. 

 
 
 

 

 

Figura 15: Estructura funcional de la Teoría de la Mente. Modificado por 
Campos, (2020). Obtenido de: Tirapu-Ustárroz, et al. (2007) 
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Por tanto, la Teoría de la Mente es una habilidad cognitiva específica que permite 

comprender a los otros desde de la predicción de sus estados mentales y conductas esperadas 

ante determinada situación y contexto. Es considerada como una construcción cognitiva y no 

puramente afectiva, cuyo desarrollo ocurre a través de varias etapas de complejidad creciente. 

 
Bases Neurales de la Teoría de la Mente. 

 
El sistema neural implicado en la ToM, es complejo. Según Tirapu-Ustárroz (2007), la 

amígdala cumple un importante papel en el procesamiento emocional de los objetos y de los 

rostros; el lóbulo temporal izquierdo desempeña una relevante función el lenguaje, que, a su vez, 

ejerce un papel importante en el significado de las falsas creencias y en la sintaxis; los lóbulos 

frontales están a cargo del funcionamiento ejecutivo implicado en la resolución de las tareas; y 

las áreas no frontales del hemisferio derecho se encargan del procesamiento de aspectos no 

sintácticos y de los aspectos visuoespaciales de la memoria de trabajo. 

Según Van Tuylen (2015): 
 

La corteza cingulada anterior ha sido asociada con la atención dirigida, pero se cree que 

su parte más anterior se relaciona específicamente con la atención dirigida de estados 

mentales. Baron-Cohen, Ring, et,al. (1999), encontraron que la amígdala se activa, 

mientras se interpretan los estados mentales o emocionales en la expresión ocular. Esta 

activación podría estar relacionada a las respuestas de la amígdala a estímulos sociales 

salientes. 

Aunque no se considera que la amígdala esté involucrada por sí misma en la 

mentalización, desempeña un rol en la interpretación de las percepciones de otros acerca de los 

estados emocionales y mentales, que ayudan a construir el entendimiento de su comportamiento, 

permitiendo dar una respuesta acorde a la situación. “De cualquier manera, la especificidad del 
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papel que desempeña la amígdala en el tema abordado, aún necesita determinarse con más 
 

amplitud” (Van Tuylen, 2015). 
 
 

 

 

Figura 16: Puntos de activación en la Corteza Cingulada Anterior, encontradas 
mientras se ejecutaban tareas específicas. 
Obtenido de: Helen L. Gallagher & Frith, (2003) 

 
 
 
 
 

Para Frith et al (2004), la mentalización revela un sistema con tres componentes 

consistentemente activados durante las tareas de la ToM: El córtex prefrontal medial se encarga 

de diferenciar las representaciones de estados mentales de las representaciones físicas 

(inanimadas), el surco temporal superior, sobre todo, derecho, es la base de la detección del 

movimiento o de la predicción de la conducta del otro, “mientras que el polo temporal está 

implicado en el acceso al conocimiento social de tal manera que se accede a las experiencias 

pasadas para dotar de significado semántico y emocional al material presentado”. De cualquier 

manera, los estudios disponibles hasta el momento, coinciden en señalar la región frontal como 

vital para la ToM. 
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Según Varley et.al. (2001), el córtex frontal desempeña un papel crítico en las tareas de la 

ToM tales como el engaño y, sobre todo, el córtex frontal ventromedial, ya que “sus conexiones 

con la amígdala y otras estructuras límbicas desempeñan una función esencial en las conductas 

mediadas por aspectos emocionales y motivacionales”. Sin embargo, “el córtex frontal 

dorsolateral sólo se vería implicado en tareas que requieren una gran carga para la memoria 

operativa o de trabajo, como las creencias de segundo orden” (Stone, 1998). 

 

 

Estructuras relacionadas con la Teoría de la mente 
 

Reconocimiento facial de emociones Amígdala 
 

Creencias de primer y segundo orden Amígdala y corteza frontal dorsolateral 
 

 

Historia de ironía, mentira y mentira 

piadosa 

Giro frontal medial izquierdo y 

cingulado posterior 
 

Faux pas Frontal dorsolateral y ventromedial 
 

Giro frontal medial, cingulado posterior, 

surco temporal superior, córtex frontal 

Empatía y cognición social orbitofrontal ventromedial, polo 

temporal, amígdala, córtex frontal 

dorsolateral y lóbulo parietal 
 

 

 
Tabla 2: Estructuras Neurológicas relacionadas con la Teoría de la 
Mente. Modificado por Campos, (2020). Obtenido de: Tirapu- 
Ustárroz, et al. (2007) 
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Evolución y desarrollo de la Teoría de la Mente. 
 

Durante el desarrollo cognitivo longitudinal, el niño desarrolla habilidades mentales más 

complejas orientadas a la generación de capacidades y aptitudes necesarias para la interacción 

social positiva, lo cual lo conduce hacia el logro de relaciones interpersonales funcionales. 

El desarrollo de la TOM comienza al año de edad y culmina alrededor de los 9 a 11 años. 
 

Seguir la mirada de otro, participar en juegos de simulación, entender que otra persona puede 

tener una opinión o creencia diferente, comprender bromas, entender la ironía, etc., son 

actividades que evidencian claramente el proceso evolutivo de la TOM en el niño. 

La estructura cognitiva responsable de la Teoría de la Mente, es descrita generalmente 

como un patrón innato, que se activa alrededor de los tres años de edad. Al igual que en el caso 

del lenguaje, “el módulo de TOM es dedicado, específico y automático y su funcionamiento es 

en gran medida independiente de las capacidades generales intelectuales del individuo” (Tirapu- 

Ustárroz, et al., 2007). 

Cuando no se alcanza un nivel de comprensión y empatía hacia los demás, el niño 

presenta dificultades para construir relaciones efectivas que permitan el logro de una 

socialización adecuada, lo cual repercutirá en una disfuncionalidad que limitará su 

desenvolvimiento adecuado en el entorno en el que se maneja (Tirapu-Ustárroz, et al. 2007). 

Algunas de las situaciones posibles que pueden presentarse son las siguientes: 

• Problemas para crear y mantener amistades, lograr buen humor, empatizar, etc. 
 

• Aparición de conductas y comportamientos inadecuados al contexto, al no anticipar el 

pensamiento o sentimiento del otro. 

• Rigidez cognitiva, al tener en cuenta solamente su punto de vista, sus ideas y deseos, más no 

las reacciones ajenas, o bien, aquello que dictan las normas sociales. 
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• Incremento de ansiedad, aislamiento o conflictividad al encontrarse ante un entorno social 

que no comprende en su totalidad (dificultad de comprensión social). 

• Problemas de integración escolar o laboral, como consecuencia de la dificultad para 

relacionarse con los demás. 

Cabe mencionar entonces, que la comprensión cotidiana de los estados mentales como 

esperanzas, sueños, intenciones, pensamientos y deseos, han proporcionado datos cada vez más 

enriquecedores y provocativos que muestran que, desde una temprana edad, los niños y niñas 

desarrollan una teoría de la mente sofisticada y coherente al atribuir dichos deseos, creencias y 

emociones a sí mismos y a otros. 

 
 

Relación entre las Funciones Ejecutivas (FE) y la Teoría de la Mente (TOM). 
 

La relación entre FE-TOM, ha sido explorada en algunos estudios, cuyos resultados han 

sido variables, pero se sabe que ambas se correlacionan positivamente. Las FE y TOM se 

correlacionan positivamente puesto que un mejor desenvolvimiento de la TOM, implica un 

mejor rendimiento y funcionamiento en las FE a través de la empatía, comprensión y seguridad 

que se propicia a través de la capacidad de reconocer y predecir conductas en las demás 

personas, desarrollando procesos cognitivos más fuertes y exactos. Sin embargo, algunos 

estudios longitudinales demostraron que la FE prevé rendimiento de TOM en el tiempo, pero 

TOM no predice EF (Wellman, 2017). 

La Teoría de la Mente ha sido una significativa línea de investigación en el campo de 

estudio del desarrollo y de la cognición desde la década de los 80; de cierta forma se establece 

como un estímulo positivo en la motivación de FE más precisas y seguras. La hipótesis de la 

ToM propone que “un fallo en uno de los muchos componentes del cerebro social puede 
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conducir a una incapacidad para comprender ciertos aspectos básicos de la comunicación” 

(Baron-Cohen, Tager-Flusberg& Cohen citado en Hill, 2004). Además, “las funciones realizan 

una integración global y coherente de las diversas actividades cognitivas y emocionales, 

controlando finalmente la puesta en práctica de la conducta manifiesta” (Miller, Galanter y 

Pribram, 1960). 

Así mismo, su capacidad de selección de la actividad mental es de suma relevancia. 
 

Según Schacter, (2001) este carácter selectivo “afectaría a la información entrante (input), a la 

representacional (o simbólico-cognitiva) y a la respuesta motora (o componente de output), con 

una relación muy estrecha con determinados aspectos de las funciones atencionales” (p.15). A 

través de estos procesos atencionales, inferenciales, de control y de regulación emocional, se 

establecen importantes relaciones con las estructuras y procesos de la memoria, especialmente 

con la memoria de trabajo, a nivel estructural, y con las actividades de recuperación de la 

información, a nivel de procesos (Baddeley, 1976; Schacter, 2001). 

 
 

Relación entre Teoría de la Mente y Funcionamiento Ejecutivo. 
 

Kimhi et al. (2014) concluye que los niños intelectualmente capaces no mostraron 

dificultades en FE (cambio cognitivo y planificación) y en las habilidades de predicción y 

explicación, ambas de la ToM; no así los niños que presentaban cierto déficit cognitivo 

previamente establecido por diferentes causas. 

Dando un paso hacia el estudio de la relación entre ambas, Joseph & Tager Flusberg 

(2004) defienden que los procesos ejecutivos de dominio general, (capacidad de combinación, la 

memoria de trabajo y el control inhibitorio), pueden mediar u ofrecer las condiciones necesarias 

para el éxito en la ToM en las personas. De igual manera, existe una fuerte evidencia de que 
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ToM y FE están estrechamente vinculados en desarrollo típico de los niños que no presentan 

déficit cognitivo (Carlson y Moisés; Hughes citados en Pellicano, 2010). 

Este vínculo puede entenderse desde diferentes marcos teóricos; así, esta relación puede 

significar que tanto ToM como FE comparten estructuras cognitivas, y ambas funciones pueden 

estar mediadas por estructuras adyacentes en la corteza prefrontal (Fisher & Happé, 2005). 

En definitiva, la ToM está consistentemente relacionada con los componentes del 

funcionamiento ejecutivo analizados (Joseph & Tager-Flusberg, 2004; Kimhi et al. 2014; 

Pellicano, 2007). 

Los resultados son consistentes con la idea de que el déficit ejecutivo que se presenta en 

edades tempranas de la vida puede limitar seriamente a un niño en lo referente a la capacidad de 

razonar sobre el estado mental de los demás (Pellicano, 2007). Por tanto, las habilidades 

tempranas en FE influyen en el rendimiento posterior de los niños en tareas de ToM. 

Tomando en cuenta el dato expuesto con anterioridad sobre la posibilidad de entrenar las 

funciones ejecutivas en edades tempranas, se hace casi imprescindible iniciar una intervención 

en las mismas. Además, parece evidente que la ToM está intrínsecamente relacionada con las 

interacciones sociales; por lo tanto, favorecer dicha interacción incrementará su competencia 

social e inherentemente mejorará su desempeño en Teoría de la Mente. 

 
 

1.03.1 Consideraciones éticas. 
 

Generalidades. 

 
Las generalidades del proyecto de investigación se dieron a conocer a padres y 

encargados por medio de una reunión informativa, en la que se abordó el objetivo de la 
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investigación, la metodología y las funciones cognitivas a evaluar. Para dicha actividad se 
 

utilizó el salón de usos múltiples del Instituto, conocido como “Salón de psicomotricidad”. 
 

El proceso de lectura, análisis y aceptación del consentimiento y asentimiento informado, 

se llevó a cabo de forma individual, en diferentes salones del instituto con su respectivo 

mobiliario: sillas y mesas. El documento elaborado para los niños, incluyó apoyo visual por 

medio de ilustraciones, para facilitar y garantizar la comprensión del mismo. 

Toda información sobre la investigación brindada a padres, encargados y niños, fue 

brindada de manera adecuada al nivel de madurez y al ritmo requerido por cada participante. 

 
 

Aspectos éticos aplicados en la investigación. 

 

La ética forma parte del accionar del ser humano, por lo que es ineludible su aplicación 

en el ámbito profesional. Al ser la Psicología una ciencia social y de la salud, su principal objeto 

de estudio es la persona, por ello es importante hacer una revisión de cómo la ética ha incidido 

en la construcción de códigos deontológicos que promueven principios básicos universales para 

la protección de la integridad humana. 

La presente investigación tomó de base los principios, normas y lineamientos éticos 

dictados en el Código de Ética Profesional del Colegio de Psicólogos (2010). El Código está 

sustentado en 4 principios éticos aplicables a toda actividad que desempeñe el psicólogo como 

parte de sus funciones académicas, científicas y profesionales. Estos son (Colegio de Psicólogos 

de Guatemala, 2011, p. 23): 

• Principio I: Respeto por la Dignidad de las Personas y de los Pueblos. 
 
• Principio II: Cuidado Competente del Bienestar de los Otros. 

 
• Principio III: Integridad de las Relaciones. 
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• Principio IV: Responsabilidades Profesionales y Científicas en la Sociedad. 
 
 

Principio I: Respeto por la Dignidad de las Personas y de los Pueblos. 
 

“El respeto por la dignidad reconoce el valor inherente de todos los seres humanos, sin 

importar diferencias aparentes o reales en relación con el estatus social, origen étnico, género, 

preferencia sexual, edad, creencias religiosas, capacidades o cualquier otra característica.” 

(Colegio de Psicólogos de Guatemala, 2011, p. 6) 

 
 

Lineamientos incluidos en este principio aplicados a la investigación. 

 

1.1 Protección para personas vulnerables: En la investigación se asumió la 

responsabilidad de respetar la dignidad, derechos y necesidades de los niños y niñas 

involucrados, y se reconoció la importancia de darles prioridad sobre otras consideraciones. 

1.2 Consentimiento informado/ Asentimiento: Se elaboraron los documentos de 

consentimiento y asentimiento como respaldo y compromiso de la investigación para respetar la 

dignidad y los derechos humanos de los niños que formaron parte de la investigación. Ambos 

documentos tuvieron como objetivo, informar a las partes involucradas (a los padres o 

encargados y a los niños respectivamente) todos los aspectos importantes de la investigación. 

1.3 Confidencialidad: Se mantuvo la confidencialidad de la información obtenida dentro 

de la investigación, a manera de proteger la dignidad y derechos de los participantes. 

1.4 Privacidad: Se protegió la privacidad de las personas o grupos que participaron en la 

investigación, para presentar los resultados, tanto en publicaciones, en situaciones de enseñanza 

o en futuras investigaciones. 
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1.5 Libertad y Autonomía: Se respetó el derecho a la autonomía y la libertad de 

decisión de la muestra establecida, por lo que la participación fue voluntaria, y de haberse 

presentado deserción, no habría represalias o consecuencia alguna. Los sujetos fueron libres de 

retirarse del proceso de investigación en el momento que ellos y/o sus padres lo decidieron sin 

afectar la participación en el proceso terapéutico. 

1.6 Derecho a la información: Se brindó la información completa, clara y relevante 

acerca de la investigación a padres o encargados y a los (as) niños (as), tanto escrita como verbal. 

Además fueron informados sobre los beneficios y riesgos a los que se someterían durante el 

tiempo de investigación. 

 
 

Principio II: Cuidado Competente del Bienestar de los Otros. 
 

“La labor de los psicólogos y psicólogas se fundamenta en la búsqueda del bienestar y 

beneficio de los miembros de la sociedad. Promueve el bienestar del individuo, la familia, el 

grupo y la comunidad e incluye el maximizar los beneficios y minimizar los daños potenciales 

que puedan haber.” (Colegio de Psicólogos de Guatemala, 2011, p. 13) 

 
 

Lineamientos incluidos en este principio aplicados a la investigación. 

 

2.1 Promoción del Bienestar: Se evaluó el daño potencial y los beneficios involucrados 

en las acciones de la investigación, para predecir la posibilidad de ocurrencia, procediendo 

únicamente si los beneficios potenciales fueran mayores que los daños potenciales. 

2.2 Competencia y Autoconocimiento: La investigación realizada se basó en un cuerpo 

de conocimientos válidos y confiables, en el marco del método científico. Se reconocieron los 
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límites de la propia competencia y no se hicieron declaraciones públicas que fueran falsas, 

engañosas, o se prestaran a malas interpretaciones o a acciones fraudulentas. 

2.3 Vulnerabilidad: Se proporcionó cuidado responsable a las personas que estuvieran 

en una posición de desventaja política, social, discapacidad, situación económica, género, entre 

otros. No se usaron estrategias o técnicas adversas. Las intervenciones se hicieron en un contexto 

de mediación positiva. 

 
 

Principio III: Integridad de las Relaciones. 
 

“Tanto los psicólogos como las psicólogas, deben demostrar en su trabajo: precisión y 

honestidad, sinceridad y apertura, mínimo prejuicio o sesgo, alta objetividad, así como evitar 

conflictos de intereses (…) Es importante mantener un balance entre el levantamiento de la 

confidencialidad y comunicación completa de la información…” (Colegio de Psicólogos de 

Guatemala, 2011, p. 21-22) 

 
 

Lineamientos incluidos en este principio aplicados a la investigación. 

 

3.1 Honestidad/Exactitud: Se aseguró que las afirmaciones o conclusiones que conllevó 

la investigación fueran sustentadas por un estándar de evidencia aceptable en la profesión. 

3.2 Objetividad/Falta de Prejuicios: Se cuidó comunicar de manera clara, objetiva y 

balanceada, los hechos, opiniones, teorías, hipótesis e ideas, hallazgos y puntos de vista 

relacionados con la investigación. 

3.3 Conflictos de interés: Se evitó actuar en formas que satisficieran los propios 

intereses personales, políticos, financieros o de negocios, a expensas de los intereses de los 

sujetos de investigación. 
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3.4 Evitar dar información incompleta o resultados imparciales: Se evitó dar 

información incompleta o resultados parciales, que pudieran dar lugar a confusión de los 

objetivos o resultados por parte de los participantes. 

 
 

Principio IV: Responsabilidades Profesionales y Científicas en la Sociedad. 
 

“La Psicología actúa como una disciplina dentro del contexto de la sociedad 

desempeñando funciones como ciencia y como profesión, adquiriendo responsabilidades con la 

misma. Estas responsabilidades incluyen contribuir al conocimiento acerca del comportamiento 

humano y a la comprensión que las personas poseen sobre sí mismas y sobre los demás, 

utilizando este conocimiento en beneficio y mejoramiento de las condiciones de los individuos, 

las familias, los grupos y comunidades.” (Colegio de Psicólogos de Guatemala, 2011, p. 25) 

 
 

Pautas CIOMS. 
 

Las Pautas CIOMS (2016) consideradas para la investigación fueron: 
 
• Pauta 1: Valor social y científico, y Respeto de los derechos. 

 

Para ser éticamente aceptable, la investigación relacionada con la salud con seres 

humanos, debe tener un valor social. El valor social y científico de una investigación se sustenta 

en tres factores: La calidad de la información que ha de producirse, su pertinencia para abordar 

problemas de salud importantes y su contribución a la formulación o evaluación de 

intervenciones, políticas o prácticas que promuevan la salud de la persona o salud pública. 

• Pauta 4: Beneficios individuales y riesgos de una investigación. 
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El conjunto de riesgos de todas las intervenciones o procedimientos de investigación de 

un estudio debe considerarse apropiado respecto de los posibles beneficios individuales para los 

participantes y el valor social y científico de la investigación. 

• Pauta 12: Recolección, almacenamiento y uso de datos en una investigación relacionada con 

la salud. 

Cuando se recolectan y almacenan datos para fines de investigación, debe obtenerse de la 

persona de quien se obtienen los datos originalmente el consentimiento informado específico 

para un uso particular o el consentimiento informado amplio para un uso futuro no especificado. 

• Pauta 17: Investigación con niños y adolescentes. 
 

Antes de emprender una investigación en la que participarán niños y adolescentes, el 

investigador y el comité de ética de la investigación deben asegurarse de que: Uno de los padres 

del niño o el adolescente o un representante legalmente autorizado haya dado permiso para su 

participación; y se haya obtenido el acuerdo (asentimiento) del niño o el adolescente conforme a 

su capacidad para hacerlo, después de haber recibido la debida información sobre la 

investigación adaptada a su nivel de madurez. 
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Capítulo II 
 

2. Técnicas e instrumentos 
 

2.01 Enfoque y modelo de investigación. 
 

Enfoque. 
 

Cuantitativo. 

 

El enfoque Cuantitativo de la Investigación, según Hernández, et al (2010), “usa la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. Es decir, que la 

recolección de datos se fundamentó en la medición y para ello se utilizaron procedimientos 

estandarizados. Debido a ello, dichos datos se representaron mediante cantidades analizadas a 

través de métodos estadísticos. 

“La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos que se 
 

observan y/o miden no deben ser afectados por el investigador”. (Hernández, et al, 2010). 
 
 
 

Modelo de investigación. 
 

Correlacional. 

 
Según Hernández, et al (2010), la investigación correlacional, es un tipo de investigación 

que busca medir el grado de relación existente entre dos o más variables en un contexto en 

particular. Es decir, que en el marco de este tipo de investigación, el investigador mide 2 

variables y establece una relación estadística entre ellas, sin necesidad de recurrir a otras 

variables para llegar a conclusiones relevantes. 

Una correlación puede ser positiva, directamente proporcional, o negativa, inversamente 
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proporcional. Esto indica la forma en que una de las variables afecta a la otra. O cómo se 

relacionan entre ellas. (Hernández, et.al. 2010) 

 
 

Hipótesis. 
 

El perfil de funciones ejecutivas del niño con dificultades en el aprendizaje, se relaciona 

positivamente con el funcionamiento conductual de la Teoría de la Mente, percibido por los 

padres. 

 
 

2.02 Técnicas. 
 

2.02.1 Técnica de muestreo. 
 
• Muestreo por conveniencia 

 

Estas muestras están formadas por los casos disponibles a los cuales se tiene acceso 

(Battaglia, 2008). La intención es tomar ventaja de una situación que favorece la factibilidad del 

estudio. Se trata de individuos que se reúnen por algún motivo, lo que proporciona una 

oportunidad extraordinaria para reclutarlos (Sampieri, 2018). 

Para la investigación en curso, se empleó dicha modalidad de muestreo, debido a que se 

tomó como muestra, a los niños y niñas que asistían dos veces por semana, al programa 

Pygmalión del Instituto de Servicio e Investigación “Mayra Vargas Fernández”. 

 
 

Sujetos. 
 

21 niños y niñas, que asisten al programa Pygmalión, del Instituto de Servicio e 

Investigación Mayra Vargas Fernández –ISIPs-. 
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Criterios de inclusión. 
 

Como parte de los criterios que se observaron en los participantes, como requisito para 

ser incluidos en la investigación, se encuentran que fueran niños o niñas de entre 7 y 11 años de 

edad. Además, debían pertenecer al programa Pygmalión, de ISIPs, y haber sido referidos por 

bajo rendimiento académico y por presentar problemas de aprendizaje de la lectura, escritura y 

aritmética, desde instituciones públicas o privadas. Podían incluirse niños y niñas con y sin 

discapacidad intelectual, con coeficiente intelectual normal y bajo; además se requirió que fueran 

hispanohablantes y presentaran homogeneidad socioeconómica y cultural. 

 
 

Criterios de exclusión. 
 

En cuanto a los criterios de exclusión utilizados en la elección de la muestra, se 

encuentran que los niños no fueran escolarizados, que tuvieran discapacidad sensorial o 

presentaran alguna enfermedad o trastorno neurológico manifiesto o diagnosticado en algún 

momento de la vida que comprometa la capacidad para aprender. También se requirió que no 

presentaran alguna enfermedad física actual, manifiesta o diagnosticada, autismo o sospecha de 

autismo o cualquier otro trastorno que comprometa neurológicamente al niño o niña. Fue 

requerido también que no tuvieran un historial de maltrato o abuso infantil, que no fueran niños 

en situación de calle, o pobreza extrema o deprivación sociocultural y afectiva; ni atravesaran al 

momento de la evaluación por procesos emocionales inhabituales. 

Se observó estrictamente que los no participaran niños que no contaran con la 

autorización de los padres. 
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2.02.2 Técnica de recolección de datos. 
 

• Observación. 

A través de la observación, los investigadores obtuvieron información relevante sobre el 

desempeño de los niños en cada una de las pruebas presentadas, así como de su 

desenvolvimiento con pares y adultos. 

• Entrevista. 

Se realizaron entrevistas a los padres de los niños para obtener datos familiares 

establecidos en los cuestionarios de la batería de evaluación neuropsicológica, y para obtener el 

consentimiento y asentimiento informado para la participación en el programa. 

• Evaluación Neuropsicológica. 

Se realizó una evaluación neuropsicológica con un total de 10 horas por cada sujeto que 

fueron divididas en diferentes sesiones de acuerdo a la capacidad y nivel de rendimiento de los 

niños evaluados. El evaluador presentó los estímulos al niño siguiendo los protocolos ya 

establecidos de las pruebas BANFE, KBITS y habilidades académicas de la ENI 2. 

Posteriormente registró los datos de los resultados en una base de datos que alberga todos los 

ítems evaluados. 

Las sesiones tuvieron una duración de 2 horas cada una. En la primera sesión se aplicó la 

prueba BANFE; en la siguiente, KBIT y habilidades académicas de la ENI 2. 

• Evaluación Teoría de la Mente. 

Se aplicó el Inventario de la Teoría de la Mente 2 –ToMI 2-, al padre o encargado directo 

del niño, siguiendo el protocolo ya establecido para el mismo. Dicha sesión fue individual y tuvo 

una duración de una hora. 



70 
 

 

Dados los protocolos de distanciamiento y seguridad que se implementaron debido a la 

pandemia por SARS-COV 19 (Coronavirus), esta evaluación se realizó vía telefónica con el 

padre o madre encargado directo de cada uno de los niños. Se hizo énfasis en la voluntariedad y 

en la plena comprensión del instrumento y el objetivo del mismo. 

 
 

2.02.3 Técnica de análisis de datos. 
 

• Prueba de normalidad Shapiro-Wilk: para evaluar si la muestra presenta una distribución 

normal 

• Estadísticos descriptivos: para conocer y resumir la distribución media de las variables 
 

• Coeficientes de Correlación de Spearman: para identificar niveles de correlación de las 

variables de funciones ejecutivas y Teoría de la Mente 

 
 

Es importante recalcar que en cada uno de los momentos y espacios en que se tuvo 

contacto con los sujetos participantes, el actuar de las investigadoras estuvo estrictamente 

apegado al proceder ético bajo el que se planteó y desarrolló la investigación. 

Toda la información recabada, así como la identidad y privacidad de los participantes, 

fueron estrictamente resguardadas a lo largo de todo el proceso. 

 
 

2.03 Instrumentos. 
 

• Consentimiento Informado. 

Este documento contiene información detallada y precisa sobre la investigación realizada, 

se explicaron ampliamente los objetivos e importancia del estudio, quiénes eran los 

investigadores, el diseño y procedimiento de las fases de manera clara y extensa. Además se 
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abordaron los beneficios de la participación de los sujetos, la confidencialidad de los datos 

obtenidos y el anonimato de la persona sujeta de investigación y finalmente, el medio por el cual 

se divulgarían los resultados. 

Considerando lo anterior, el padre de familia o encargado tuvo la libertad y voluntariedad 

de decidir si su hijo participaría o no en el estudio descrito, sin obtener ninguna consecuencia 

como represalia, coacción o retiro del programa Pygmalión, dejando como respaldo de su 

decisión su nombre y firma en el documento. 

 
 

• Asentimiento Informado. 

En este documento se señaló la voluntad y libertad del niño para decidir participar en la 

investigación descrita, aunque ya se haya tomado el consentimiento de los padres y hubieran 

dado su permiso, es el niño quien decidió colaborar o no. Contiene información acerca de los 

procedimientos realizados en la investigación, explicados de manera sencilla, con términos 

claros y lenguaje entendible para el niño. Describe en qué consiste el estudio, por qué se 

realizaba, quiénes eran los profesionales encargados, indicó los tiempos, los materiales a utilizar 

y el número de sesiones de la intervención. Igualmente explicaba cómo se cuidaría la 

información que se obtuviera y lo que se haría con los resultados finales. 

Por lo tanto, si el niño decidía participar, debía colocar su nombre completo, así mismo el 

padre de familia o encargado también debía colocar su nombre y firmar el documento, 

constatando así que estaba de acuerdo y aprobaba la participación de su hijo. 
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• BANFE. 

Nombre: Batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales. (BANFE-2) 

Autores: Julio Cesar Flores Lozano, Feggy Ostrosky Shejet, Asucena Lozano Gutiérrez 

Año de publicación: 2014 (segunda edición) 

Objetivo: Evaluar el desarrollo de las Funciones Ejecutivas mediante 15 procesos los cuales se 

agrupan en tres áreas específicas: Orbito medial, Prefrontal Anterior y Dorsolateral. 

Ámbito de aplicación: Neuropsicológico 
 

Tipo de aplicación: Individual 
 

Rango de aplicación: Niños desde los 6 años hasta adultos de 80 años de edad 
 

Duración: 50 minutos aproximadamente 
 

Componentes: Manual de aplicación y calificación, Protocolo de respuestas, Láminas de 

aplicación, Juego de cartas, Tarjetas para clasificación de cartas, Torre de Hanoi y Cuestionario 

para medir daño frontal 

Característica: Es un instrumento que agrupa un número importante de pruebas 

neuropsicológicas de alta confiabilidad y validez para la evaluación de los procesos cognitivos 

que dependen principalmente de la corteza prefrontal. 

La batería permite obtener no sólo un índice global del desempeño en la batería sino 

también un índice del funcionamiento de las tres áreas prefrontales evaluadas: corteza 

orbitomedial, dorsolateral y prefrontal anterior. También cuenta con un perfil de ejecución en el 

que se observa un resumen de las puntuaciones normalizadas correspondientes a cada una de las 

subpruebas. Este perfil señala las habilidades e inhabilidades del sujeto en cada una de las áreas 

cognoscitivas evaluadas. 
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• KBIT. 

Nombre: Test Breve de Inteligencia de Kaufman (K-BIT) 
 

Autores: Alan S. Kaufman / Nadeen L. Kaufman 
 

Año de publicación: 1990 
 

Objetivo: medir la inteligencia verbal y no verbal en niños, adolescentes y adultos 

Inteligencia verbal: Evalúa habilidades verbales relacionadas con el aprendizaje escolar 

apoyándose en el consentimiento de palabras y en la formación de conceptos verbales. Mide 

conocimiento del lenguaje, caudal de información y nivel de conceptualización verbal. 

Inteligencia no verbal: Mide habilidades no verbales y capacidad para resolver nuevos 

problemas a partir de la aptitud del sujeto para percibir relaciones y completar analogías, Es una 

medida de la inteligencia fluida. 

Tipo de aplicación: Individual 
 

Rango de aplicación: Niños de 4 años hasta adultos de 90 años de edad 
 

Duración: Entre 15 y 30 minutos aproximadamente 
 

Componentes: Manual de aplicación, cuaderno de examen (diseñado de forma de caballete), 

hoja de anotación individual 

Características: Consta de dos subtest, vocabulario y matrices. Vocabulario incluye dos partes: 

vocabulario expresivo (consta de 45 elementos) y definiciones (37 elementos). En matrices todos 

los elementos subtest (48) están construidos con dibujos y figuras abstractas, lo que elimina la 

influencia cultural. 

Es una prueba que identifica a niños de alto riesgo que requieren una evaluación posterior 

con profundidad; detecta para un diagnóstico escolar; evalúa a adolescentes o adultos candidatos 

a un puesto de trabajo; estima la inteligencia como parte de una evaluación completa de la 
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personalidad cuando el interés radica en detectar una supuesta perturbación psiquiátrica más que 

en obtener un perfil intelectual. 

• Inventario de Teoría de la Mente 2 –ToMI-2-. 

Nombre: Theory of Mind Inventory 2 
 

Autores: Tiffany L. Hutchins/ Patricia A. Prelock/ Laura Bonazinga-Bouyea 
 

Objetivo: Ser una amplia medida del funcionamiento de la Teoría de la mente, expresada con 

ejemplos del comportamiento en la vida real, que pueden ser precisa y fiablemente identificados 

por quienes conocen mejor al niño: sus cuidadores inmediatos. 

El objetivo principal, es evaluar el nivel de desarrollo de las diferentes dimensiones de la Teoría 

de la Mente del sujeto estudiado. 

Ámbito de aplicación: Neuropsicológico, psiquiátrico y Cognición Social 
 

Tipo de aplicación: Individual 
 

Rango de aplicación: Niños de 2 a 13 años 
 

Duración: 50 minutos aproximadamente 
 

Componentes: El inventario consiste en una serie de 60 preguntas o afirmaciones, diseñadas 

para abarcar y evidenciar un amplio rango de interpretaciones social-cognitivas. 

Características: Cada ítem consiste en una pregunta o declaración, que el padre o encargado del 

niño evaluado debe responder en una escala de 20 centímetros que va desde “Definitivamente 

no”, pasando por “Probablemente no”, “Indeciso”, “Probablemente” hasta “Definitivamente sí”. 

Las respuestas son registradas en el punto de la escala que el encargado del niño indique. El 

lenguaje utilizado es simple, a modo que pueda ser fácilmente comprendido por el encargado del 

niño. 



75 
 

 

Cada ítem fue desarrollado para servir como un indicador válido de una dimensión 

particular de la Teoría de la Mente. 

Los rangos de desarrollo según el Theory of Mind Inventory 2 corresponden a ToM 

Temprana entre los 2 y 3.5 años de edad, Básica entre 3,5 y 6 años de edad y Avanzada entre 6 y 

13 años de edad. Los rangos de puntuación utilizados para categorizar el desempeño de la 

persona en las diferentes dimensiones de la ToM, son: “no desarrollado” calificación 

comprendida entre 0-7. “En proceso de desarrollo” abarca el rango de 8-13; y “Desarrollado” 

corresponde a una puntuación entre 14-20. 

Se utilizó la versión de la prueba original, adaptada al español en Barcelona, España. 
 

El proceso de aplicación de instrumentos estuvo estrictamente apegado a los principios 

éticos bajo los que se formuló el proceso de investigación. 

Al momento de dar a conocer el consentimiento y el asentimiento informado, la 

explicación y lectura de los mismos, se adecuó a las características y necesidades individuales de 

cada uno de los participantes. 

La aplicación y resolución de cada instrumento, fue voluntaria, consensuada, realizada de 

forma responsable y respetuosa a cada uno de los sujetos de investigación. 

Toda la información recabada, así como la identidad y privacidad de los participantes, 

fueron estrictamente resguardadas a lo largo de todo el proceso. 
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2.04 Operacionalización de objetivos, categorías y variables. 
 

 

Objetivos/ hipótesis 
Definición conceptual 

categoría/variable 
Definición operacional 

categorías/variables 
Técnicas/ 

instrumentos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Establecer el perfil 
de funciones 

ejecutivas de niños 
con dificultades en 

el aprendizaje 

Funciones Ejecutivas 
Las EF comprenden 

una serie de 
habilidades para 

alcanzar una meta. Por 
tanto, es un término 
general que incluye 
capacidades como la 

planificación, la 
memoria de trabajo, 

control de los 
impulsos, inhibición y 
conjunto, así como la 

iniciación y 
seguimiento de 

acciones cambiando 
(Chan, Hu, Cui, Wang 
& McAlonan, 2011; 

Hill, 2004). 

 

Rangos 

Normal alto: 
116 – en adelante. 

 
Normal 
85-115 

 
Alteración 

leve-moderada: 
70-84 

 
Alteración severa: 

69 – o menos. 

 
 
 
 
 
 

 
Evaluación 

psicométrica a través 
de test: 

• BANFE 

 
 
 
 

Evaluar el 
funcionamiento de 

la Teoría de la 
Mente de niños con 

dificultades en el 
aprendizaje. 

Teoría de la Mente 
Se trata de un sistema 

interconectado de 
concepciones que dan 
cuenta sobre estados 
mentales. Tiene que 

ver con las 
comprensiones que se 

tienen sobre las 
intenciones, deseos, 

expectativas e 
intereses de otros y da 

cuenta sobre esa 
concepción, sobre los 

propios estados 

Rangos 

Desarrollado: 
14-20 

 
En proceso de 

Desarrollo 
8-13 

 
No Desarrollado: 

0-7 

 
 
 
 
 
 

Inventario de la 
Teoría de la Mente 2 

-ToMI 2- 
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metales y de los 
estados mentales de 

los demás. 
(Susperreguy, M. 

2017) 
 

Establecer la 
relación entre las 

funciones ejecutivas 
y las tareas de 

Teoría de la Mente 
en niños con 

dificultades en el 
aprendizaje 

 

 
Funciones Ejecutivas 

Y 
Teoría de la Mente 

 

 
Coeficiente de 

correlación de rangos 
de ambas variables 

Correlaciones de 
Spearman: para 

identificar niveles de 
correlación de las 

variables de 
funciones ejecutivas 
y Teoría de la Mente 
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Capítulo III 
 

3. Presentación, interpretación y análisis de los resultados 
 

3.01 Características del lugar y de la muestra. 
 

3.01.1 Características del lugar. 
 

Instalaciones Físicas 

 
Las diferentes actividades se desarrollaron en las instalaciones del Instituto de Servicio e 

Investigación Psicopedagógica “Mayra Vargas Fernández”, ubicado en el primer nivel del 

Edificio “A”, del Centro Universitario Metropolitano –CUM-, de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. El mismo, se encuentra ubicado en la 9ª Avenida 9-45, zona 11, Guatemala. 

El instituto cuenta con diferentes ambientes para desarrollar la diversidad de actividades 

que en él se llevan a cabo. Entre ellos pueden mencionarse un salón de usos múltiples, salones 

con mobiliario propio, un área de cocina, área verde, oficinas, recepción y servicios sanitarios 

para el uso de los niños que asisten a los diferentes programas. Adicionalmente, tanto docentes 

como estudiantes, cuentan con la estructura digital adecuada para poder desarrollar actividades 

de forma virtual, por medio de programas, plataformas, y otras herramientas didácticas 

apropiadas para el trabajo enmarcado en la virtualidad. 

 
 

Instituto de Servicio e Investigación Psicopedagógica “Mayra Vargas Fernández”. 
 

• Historia 
 

El Instituto de Servicio e investigación Psicopedagógica “Mayra Vargas Fernández”, es 

un organismo académico de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, encargado de brindar atención a la población guatemalteca, a través de 

actividades de servicio, investigación y docencia en el campo psicopedagógico. 



79 
 

 

Surge como ISIPs según el punto 14º del Acta 29-2008 de la sesión celebrada el 20 de 

noviembre de 2008, en la que el Consejo Directivo acuerda su creación. En el Instituto, el 

estudiante fortalece y desarrolla sus conocimientos en el área de Psicología Educativa, al aplicar 

la Psicopedagogía a diferentes poblaciones: madres, padres, maestros, niñeras, niños y niñas con 

problemas de aprendizaje. 

El servicio de atención psicopedagógica tiene como propósito fundamental apoyar al 

alumno en tres áreas específicas: 

1. Atención de problemas de aprendizaje y conductuales 
 

2. Mejorar el rendimiento escolar y conductual a través de estrategias de aprendizaje 
 

3. El proceso de desarrollo educativo, psicosocial y familiar 
 

Es a través de este servicio que se le proporcionará al alumno un proceso educativo 

integral a través de un enfoque de desarrollo humano, atendiéndolo en la construcción y 

consolidación de su identidad personal y profesional. Todo ello haciendo énfasis en las áreas 

personal-social, escolar y familiar en correspondencia con su entorno. 

• Planes de trabajo. 

 

Pygmalión 

 
Este programa atiende a niños y niñas de entre 6 y 12 años con problemas de aprendizaje, 

así como a padres o encargados. El horario de atención a la población es de 8:00 a 11:00 horas, 

los días martes y jueves. A este plan, asisten los niños participantes de la investigación. 

Plan 24. 

 
Programa que atiende a niños y niñas de 6 a 12 años con problemas de aprendizaje y de 

conducta, así como a los padres de familia o encargados de dichos niños, ambos de forma grupal. 

El horario de atención es de 14:00  a 17:00 horas, cuatro días por semana. 



80 
 

 
 

PAPS. 

 

Plan que se enfoca en la asesoría y atención a docentes referidos al centro. Tiene un 

horario de atención comprendido de 7:00 a 12:00 horas, cuatro días a la semana. 

Admisión, Seguimiento y Evaluación. 

 

Programa dedicado a atender a niños con problemas emocionales que afectan 

negativamente su desempeño escolar; así como a padres o encargados. 

Plan 24C. 
 

Este programa se encarga de la atención de niños con problemas de aprendizaje y 

conducta, comprendidos entre las edades de 6 a 12 años; también atiende a padres o encargados. 

De igual forma, se trabaja con grupos de niñeras certificadas, maestros de pre-primaria y 

primaria del área urbana, así como con un grupo de maestros y directores escolares del área 

rural. 

 
 

3.01.2 Características de la muestra. 
 

La muestra estuvo integrada por un total de 21 niños, 16 hombres y 5 mujeres. La 

totalidad de ellos, son guatemaltecos, hispanohablantes y estudiantes de educación Primaria (1º a 

6º primaria). La condición socioeconómica de los niños oscila entre media baja y baja, además 

predominan las familias extendidas, y se presentan también familias nucleares. 

Los niños forman parte del Programa Pygmalión del Instituto de Servicio e Investigación 

Psicopedagógica “Mayra Vargas Fernández”, pues presentan problemas de aprendizaje y bajo 

rendimiento académico. Asisten dos veces a la semana acompañados de uno de los progenitores, 

generalmente la madre. A su vez, los padres participan en diferentes actividades psicoeducativa 
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3.02 Presentación e interpretación de resultados. 
 

A continuación se presentan los resultados sobre la caracterización de la muestra. Se 

presenta la distribución por sexo, edad y el Coeficiente Intelectual como variable de control. 

 

Sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hombre 

Mujer 

 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 1. Sexo de los integrantes de la muestra 
investigada. Elaboración propia (2020). 

 
 
 
 
 

Es posible observar cómo la población masculina, (76%), es tres veces mayor que la 

femenina (24%). La distribución de la muestra no es equitativa, sin embargo, no infiere en los 

posteriores resultados. 

24% 

76% 
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En referencia a la edad de los participantes de la muestra, se obtuvieron los siguientes 
 

datos: 
 
 
 

Edad de la muestra, en años 
 
 
 

Gráfica 2. Edad en años, de los integrantes de la 
muestra investigada. Elaboración propia (2020). 

 
 
 

La muestra está caracterizada por niños entre 7 y 12 años que cursan entre el primero y 

sexto grado primaria. Predominan los niños de 9 y 10 años, el resto de la muestra se compone 

por niños de 7,8 y 11 años conformando menos del 50% de la muestra. La prevalencia es mayor 

en edades a partir de los 9 años, ya que a dicha edad los niños han cursado al menos dos años de 

primaria, presentándose entonces la repitencia de alguno de ellos y por tanto, la búsqueda de 

apoyo en el programa Pygmalión de ISIPs . 



 

 

El Coeficiente Intelectua
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 3
programa

 

 

El CI fue utilizado como

problemas de aprendizaje. La to

esperado para su edad y escolar

niños presentan un CI muy bajo

bajo, no siendo representativos 

86%

telectual fue utilizado como variable de control en 

fica 3. Coeficiente Intelectual de niños entre 7 y 12 año
grama Pygmalión de ISIPs. Elaboración propia (2020).

 como variable de control, para evaluar si los niños

. La totalidad de la población presentó un resultado

scolarización. Puede observarse que predominante

y bajo. Los 3 niños restantes, oscilan entre la categ

ativos de la muestra. 

5% 
9% 

86% 

83 

 este estudio. 

Medio Bajo 

Bajo 

Muy Bajo 

12 años del 
2020). 

s niños presentaban 

ultado por debajo de lo 

inantemente el 86% de los 

 categoría bajo y medio 
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El primer objetivo planteado en esta investigación fue “Establecer el perfil de 

funciones ejecutivas de niños con dificultades en el aprendizaje”, para ello se realizó el análisis 

por medio de estadísticos descriptivos que se presenta en la Tabla 1. 

 
 

Tabla 1 
 

Estadísticos descriptivos de Funciones Ejecutivas 
 

Estadísticos descriptivos 
Media Clasificación Diagnóstica 

 

Total batería de 
FE 45,97 Alteración Severa 

 

Subtotal 
Orbitomedial 44 Alteración Severa 

 

Subtotal 
Prefrontal 
anterior 

 
71,24 Alteración Leve-Moderada 

 

Subtotal 49 Alteración Severa 
  Dorsolateral  

Tabla 1. Estadísticos descriptivos perfil de funciones Ejecutivas, 

obtenidos de Batería de Funciones ejecutivas y lóbulos frontales 
– BANFE-. N= 21. Elaboración propia (2020). 

 
 
 
 

 
Seguidamente fueron contrastados con los rangos diagnósticos establecidos en la Batería 

de Funciones ejecutivas y lóbulos frontales – BANFE- . 



85 
 

 

Ya que las medias de la muestra se ubican entre 44 y 71, y se espera una media de al 

menos 85 según los rangos diagnósticos establecidos en la BANFE, es posible determinar 

entonces que el perfil de desarrollo y funcionamiento de las Funciones Ejecutivas en la muestra 

estudiada, está por debajo de la norma y denota alteraciones de leves a severas. 

A continuación puede observarse el perfil de Funciones Ejecutivas de la muestra 

estudiada, según la edad, plasmado en la Gráfica 4. 
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80 

Rango 

60 Normal 

 

 

40 
 

 

20 
 

 

0 
6 7 8 9 10 11 12 
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Gráfica 4. Perfil de Funciones Ejecutivas de niños entre 7 y 12 años del programa 

Pygmalión de ISIPs.  Elaboración propia (2020). 
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Es posible observar que la totalidad de niños presentan un perfil de Funcionamiento 

Ejecutivo por debajo de la norma, ubicándose según la edad, en la categoría diagnóstica de 

“alteración severa”. El rango de desarrollo normal (85-115), está representado en el área 

sombreada. 

El segundo objetivo de dicha investigación plantea “Evaluar el funcionamiento 

conductual de la Teoría de la Mente en niños con dificultades en el aprendizaje, percibido por los 

padres”. Se evaluó a través del Theory of Mind Inventory 2, que presenta rangos de desarrollo 

que corresponden a: ToM temprana entre los 2 y 3.5 años de edad, Básica entre 3.5 y 6 años de 

edad y finalmente Avanzada después de los 6 años habiendo alcanzado su pico de máximo 

desarrollo a los 13 años de edad. 

Tomando en cuenta que el 100% de la muestra es mayor de 7 años, se esperaba que el 

mismo porcentaje presentara el desarrollo completo de la categoría Temprana y Básica. 

La Tabla 2 presenta el estado de desarrollo de los 3 estadíos de la Teoría de la Mente en 

los niños de 7 a 12 años del programa Pygmalión de ISIPs. 
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Tabla 2 
 

Estado de desarrollo de la Teoría de la Mente Básica, Temprana y Avanzada 
 

 

 

Rango de desarrollo de ToM 
 

 
 
 
 
 
 

 

de desarrollo 

Desarrollado 

 
 

Tabla 2. Estado del desarrollo de la Teoría de la Mente Básica, Temprana y 
Avanzada 
Elaboración propia (2020). 

 
 
 

En la tabla 2 sobresale que solamente el 14% de la población estudiada, ha alcanzado el 

desarrollo de la Teoría de la Mente Avanzada. Es decir, únicamente 3 niños del total de la 

muestra presentó el desempeño esperado para la edad, en términos de la Teoría de la Mente. 

Temprana Básica Avanzada 

Desarrollado 81% 38% 14% 

En proceso 14% 57%
 

62% 

No 5% 5%
 

24% 

Total 100% 100% 100% 

 



 

 

En la Gráfica 5 se obser
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Gráfica 7. Estado de
Elaboración propia
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manifiesta en el 19% de población, desde la dimensión más elemental de la ToM, lo que supone 

un atraso de al menos 3.5 años en el desarrollo de la misma en ese grupo en particular. 

Del total de la muestra, solamente un 14% se encuentra en el rango de desarrollo 

esperado según la edad. 

Respondiendo al tercer objetivo planteado en la investigación, “Establecer la relación 

entre las Funciones Ejecutivas y la Teoría de la Mente en niños con dificultades en el 

aprendizaje”, en la Tabla 3 se presentan los resultados de las correlaciones de Spearman entre 

ambas variables y se añade también el Subtotal Orbitomedial, dado que es el área asociada a las 

Funciones Ejecutivas Cálidas, encargada de coordinar la cognición, la emoción y motivación, la 

regulación del comportamiento social y la toma de decisiones con implicaciones emocionales. 

 
 

Tabla 3 
 

Coeficiente de Correlación de Spearman 

 

 

Rho de Spearman 

 
 

Total 
batería de 

 
 

Subtotal 

 
 
 
 
 
 
 
 

*. La correlación es significativa en el nivel ,05 (bilateral). 
 

Tabla 3. Correlaciones de Spearman. 
Elaboración propia (2020). 

 
                    FE Orbitomedial 

ToM Temprana ,362 ,283 

ToM Básica ,136 ,288 

ToM Avanzada ,181 
* 

,436 
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Por medio de los coeficientes de correlación de Spearman, se logró establecer de manera 

poco significativa, la existencia de correlación positiva entre el estado actual de desarrollo de las 

Funciones Ejecutivas, y las diferentes dimensiones de la Teoría de la Mente en la población 

evaluada. Se puede observar un nivel de correlación bajo con las variables. 

Sin embargo, se evidencia más específicamente y de manera significativa una correlación 

positiva existente entre el funcionamiento de la corteza Orbitomedial y las diferentes 

dimensiones de la Teoría de la Mente. 

Ambas variables presentaron un desarrollo por debajo del esperado para la edad y sexo de 

la población estudiada. 

Se observó además que la variable “Funcionamientos de la corteza orbitomedial”, 

presenta una media de 44, categorizándose como “alteración severa”. La gráfica 8 presenta el 

perfil de funcionamiento de la Corteza Orbitomedial de la muestra estudiada. 
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Gráfica 8. Perfil de Funcionamiento Ejecutivo de la Corteza Orbitomedial de 
niños entre 7 y 12 años del programa Pygmalión de ISIPs 
Elaboración propia (2020). 

 
 

 

En la gráfica 8 puede observarse que el 81% de la población se ubica en la categoría de 

“Alteración Severa”, dejando solamente a 14% por encima de esa categoría. Tan sólo el 5% de la 

población, alcanzó a ubicarse en la categoría “Normal” en cuanto al desarrollo y funcionamiento 

de la corteza orbitofrontal. 

Se hace evidente entonces, un desarrollo y funcionamiento inadecuado del área cerebral 

encargada de coordinar la cognición, la emoción y la motivación, la regulación del 

comportamiento social y la toma de decisiones con implicaciones emocionales. 
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Para dar respuesta al Objetivo general postulado en la investigación, “Identificar la 

relación entre el perfil de Funciones Ejecutivas y el funcionamiento de Teoría de la Mente”, se 

obtuvo el coeficiente de correlación de Spearman entre el total de la Batería de Funciones 

Ejecutivas y la Teoría de la Mente Avanzada. Por medio del mismo se determinó la calidad de la 

relación encontrada: Relaciones positivas y débiles entre las variables. Esto significa que se 

relacionan entre ellas de forma débil, pero directamente proporcional: cuando una aumenta, la 

otra aumenta también. Mientras que cuando una disminuye, la otra también lo hace. 

Ante la búsqueda de la comprobación de la hipótesis planteada al inicio de la 

investigación, se encontró que el nivel de correlación entre ambas variables es de ,431, 

mostrando una correlación positiva débil, con un nivel de significancia P> ,05. Por tanto, no 

existe suficiente evidencia para aceptar que: “El perfil de FE del niño con dificultades en el 

aprendizaje, se relaciona positivamente con el funcionamiento conductual de la Teoría de la 

Mente, percibido por los padres”. 
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3.03 Análisis general 
 

La literatura ha argumentado que la Teoría de la mente influye en las relaciones de los 

niños en edad escolar con sus pares y profesores y, de este modo, en su adaptación en la escuela. 

También impacta en la motivación académica de los niños en la escuela y en las actividades 

escolares. La teoría de la mente además influye en el desempeño exitoso de los niños y en las 

estrategias que utilizan en tareas académicas, tales como lectura y matemáticas (Wellman, 

2017). Por su parte, Las Funciones Ejecutivas (FE) son un conjunto de procesos mentales de 

control que se requieren para estructurar tareas que demandan atención y concentración 

(Diamond, 2013), por lo que se encuentran estrechamente ligadas al desempeño adecuado de las 

personas. Debido a lo anterior, surge la interrogante sobre cómo se relacionan ambos 

constructos. 

Para este estudio, la muestra fue integrada por un total de 21 niños, todos guatemaltecos, 

hispanohablantes y estudiantes de educación Primaria. Asisten al programa Pygmalión del 

Instituto de Servicio e Investigación Psicopedagógico –ISIPs-, referidos por problemas de 

aprendizaje. Sin embargo al analizar el Coeficiente Intelectual del grupo como variable de 

control, se confirmó que el 100% de la población presenta un déficit significativo en el mismo. 

Por lo que se descartó la existencia de problemas de aprendizaje, ya que para diagnosticarlo, el 

niño debería presentar al menos un CI normal para su edad y escolarización (Schor, Edward L., 

Ed, 2005). 

El primer objetivo planteado fue “Establecer el perfil de funciones ejecutivas de niños 

con dificultades en el aprendizaje”. En cuanto a la evaluación de la corteza prefrontal, la media 

(71), se ubicó en la clasificación “Alteración leve-moderada”. Dicha área se relaciona con la 

necesidad de un control y coordinación más compleja de los procesos cognitivos y conductuales 
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(Fuster, 2002). Además, los lóbulos frontales son considerados el “centro ejecutivo del cerebro” 

debido a que ahí se ubica neuroanatómicamente la capacidad de regular, planear y supervisar los 

procesos psicológicos más complejos del humano (Goldberg, 2001). 

La presencia de una alteración leve-moderada en esta área cerebral es un signo de alerta 

en el desarrollo de los participantes, ya que denota un funcionamiento muy básico, alejado del 

funcionamiento ejecutivo esperado para la edad presentada. 

En la evaluación del área dorsolateral, el resultado se vuelve más complejo, ya que se 

clasifica en la categoría de Alteración severa. Dicha área cerebral se encuentra estrechamente 

relacionada con los procesos de planeación, memoria de trabajo, fluidez verbal, solución de 

problemas complejos, flexibilidad mental, generación de hipótesis, estrategias de trabajo, 

seriación y secuenciación (Stuss & Alexander, 2000). 

Situar a la población estudiada en una afección severa del área dorsolateral indica que 

facultades como el monitoreo, la autoconciencia y la Metacognición se encuentran en un déficit 

de desarrollo significativamente alto. Esto dificulta la supervisión de procesos psicológicos y 

cognitivos, así como la previsión y corrección de errores. 

En cuanto al área orbitomedial, el 81% de la población se sitúa en una categoría de 

Alteración severa y tan solo 4% se situó en la categoría normal. Según Damasio (1998), dicha 

área está estrechamente relacionada con el sistema límbico, y su función principal es el 

procesamiento y regulación de emociones y estados afectivos, así como la regulación y el control 

de la conducta. 

Otra de sus principales atribuciones es la determinación de la relevancia emocional de un 

elemento entre las opciones disponibles para la situación dada (Elliot, Dolan, & Frith, 2000). El 

déficit de desarrollo y funcionamiento de esta área, repercute mediante alteraciones en el control 
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emocional, en la tolerancia a la frustración y la agresividad, en el control conductual y de la 

personalidad. Así mismo se ve manifestado en la afección de los intereses y motivaciones de la 

persona. Todo lo anterior puede derivar o influir en cambios de rasgos personalidad en el sujeto 

que pueden manifestarse en forma de retraimiento o personalidad irónica (Flores, et al. 2014). 

Esto explica parte del déficit en el funcionamiento ejecutivo de la totalidad de la muestra, dado 

que el área en mención, se relaciona directamente con las Funciones Ejecutivas Cálidas. 

Al evaluar las funciones ejecutivas de forma global, se observó que el perfil de desarrollo 

y funcionamiento de las mismas, está por debajo de la norma y se categoriza como “alteración 

severa” en la muestra estudiada, con una media de 46 puntos. Esto explica por qué los niños 

evaluados presentan dificultad en el aprendizaje y en el rendimiento escolar, lo que conduce a los 

padres, a acudir en búsqueda de ayuda profesional para los infantes; o a los maestros a referirlos 

a la institución. 

Los hallazgos expuestos anteriormente, tienen relevancia ya que concuerdan entonces con 

la teoría que sustenta que a menor Funcionamiento Ejecutivo, menor es el rendimiento 

académico de la persona. Esto debido a que el primero, es determinante en el rendimiento escolar 

general y en tareas académicas en este tipo de población (van Tuylen, 2018). 

Los resultados obtenidos tras la evaluación de cada área se pueden relacionar con el daño 

o disfunción de la región estudiada, y con las características provenientes del desarrollo 

inadecuado de las mismas. 

En cuanto a la evaluación de la Teoría de la Mente, y respondiendo al segundo objetivo 

plantea “Evaluar el funcionamiento conductual de la Teoría de la Mente en niños con 

dificultades en el aprendizaje, percibido por los padres”, se utilizó el Inventario de Teoría de la 

Mente 2 -ToMI 2- . Dicho instrumento evalúa el desempeño de los 3 estadíos de la ToM: 
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temprana, básica y avanzada, por medio de ejemplos del comportamiento en la vida real, que 

pueden ser precisa y fiablemente identificados por el cuidador inmediato del niño. Proporciona 

entonces una amplia medida del funcionamiento de la Teoría de la Mente de forma integral. 

Aunque los datos se obtuvieron de los padres, y no directamente de tareas ejecutadas por 

los niños, la metodología y el instrumento aplicados favorecieron el apego de las respuestas, al 

desempeño individual observado durante las sesiones presenciales con los niños. 

A pesar de que toda la población es mayor de 7 años, y eso implica que debieran tener 

plenamente desarrolladas las dimensiones temprana y básica de la Teoría de la Mente, y 

encontrarse al menos en proceso de desarrollo de la dimensión avanzada, únicamente el 14.3 % 

presentó indicadores de desarrollo en esta última. Por tanto, se hizo evidente que el desarrollo de 

la Teoría de la Mente, se encuentra por debajo de la norma esperada para la edad del total de la 

población investigada. 

Estos hallazgos concuerdan con van Tuylen (2018) que afirma que los niños y niñas que 

muestran un rendimiento escolar reducido, también muestran algunos déficits sociales y 

emocionales. 

La Teoría de la Mente es una habilidad cognitiva que permite inferir estados mentales 

(pensamiento, intenciones, deseos, etc.) en otra persona y utilizar la información obtenida, para 

interpretar y predecir la conducta, así como regular y organizar el propio comportamiento 

específica que permite comprender a los otros desde al poder predecir sus estados mentales y 

conductas esperadas ante determinada situación y contexto. Derivado de ello, da paso a la 

anticipación y modificación de comportamientos propios y ajenos” (Premack y Woodruff, 1978). 

El déficit en el desarrollo de la Teoría de la Mente, denota que el niño no alcanza un nivel 

de comprensión y empatía hacia los demás, presenta dificultades para construir relaciones 
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efectivas que permitan el logro de una socialización adecuada, lo cual repercutirá en una 

disfuncionalidad que limitará su desenvolvimiento adecuado en el entorno en el que se maneja 

(Tirapu-Ustárroz, et al. 2007). 

Todo lo anterior se hace evidente por medio de la conducta manifiesta del niño, ya que 

funciones como la Teoría de la Mente, en concordancia con los demás elementos de la Cognición 

social, están involucrados en la integración global y coherente de las diversas actividades 

cognitivas y emocionales (Miller, Galanter y Pribram, 1960). 

El tercer objetivo planteado fue “Establecer la relación entre las funciones ejecutivas y la 

Teoría de la Mente en niños con dificultades en el aprendizaje “. Se estableció que sí existe una 

correlación entre el perfil de Funciones Ejecutivas, y las diferentes dimensiones de la Teoría de 

la Mente en la población evaluada. 

Estrechamente ligado al hallazgo anterior, se encuentra el objetivo general de esta 

investigación: “Identificar la relación entre el perfil de Funciones Ejecutivas y el funcionamiento 

de Teoría de la Mente”. Se estableció una correlación de tipo positiva pero débil entre ambas 

(,431; en el nivel 0,05). 

Teóricamente, existe una fuerte evidencia de que ToM y FE están estrechamente 

vinculados en desarrollo típico de los niños que no presentan déficit cognitivo (Carlson y 

Moisés; Hughes citados en Pellicano, 2010). La diferencia entre lo anterior y los hallazgos de 

este estudio, radican en el hecho de que el 100% de la población estudiada no presentó 

problemas de aprendizaje, sino un déficit en el Coeficiente Intelectual y por lo tanto, un 

desarrollo atípico. Es necesario resaltar también que la evaluación de ToM se realizó por medio 

de un instrumento que recoge la impresión del cuidador inmediato, sobre manifestaciones 

comportamentales de la misma en el niño. 
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A pesar de la debilidad en la correlación, el que sea positiva pone de manifiesto cómo a 

menor control ejecutivo (menor capacidad de inhibir pensamientos y conductas, menor 

flexibilidad cognitiva, y menor desarrollo de la memoria de trabajo); menor es la capacidad del 

niño para inferir y comprender el pensamiento ajeno y menor la capacidad de empatizar con el 

otro. 

Importante es entonces resaltar la correlación significativa encontrada entre la ToM 

Avanzada y el funcionamiento de la corteza orbito frontal. Tal como afirma Tirapu-Ustárroz, et 

al. (2007), es dicha área cerebral la que se especializa neuroanatómicamente en los procesos de 

Cognición Social y Empatía. La corteza orbitomedial cumple como principal función el 

procesamiento y regulación de emociones, estados afectivos, y conducta. Además, está 

estrechamente implicada en la marcación de la relevancia emocional de una acción entre otras 

opciones disponibles (Damasio, 1998) (Elliot, Dolan, & Frith, 2000). Así mismo, las Funciones 

Ejecutivas Cálidas se relacionan estrechamente con la Cognición Social, ya que la primera se 

está implicada en el procesamiento de la información emocionales y en los componentes 

motivaciones (la toma de decisiones) (De Brito et al., 2013) . 

Para el rango de edad presentado por los participantes, es la Teoría de la Mente Avanzada 

la que tiene mayor relevancia en el análisis, ya que se plantea como el estadío que engloba las 

habilidades sociales categorizadas en la Temprana y Básica, y que el 100% de los niños ya 

deberían haber desarrollado. 

Estos hallazgos son respaldados por Miller y Pgalanter (1960), quienes comentan que 

ambas funciones (FE y ToM) integran global y coherentemente las actividades cognitivas y 

emocionales, controlando finalmente la puesta en práctica de la conducta manifiesta. 
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La población presentó un desarrollo deficiente en FE así como en ToM. Con respecto a 

esto, Wellman (2007) y Kimhi et. al., argumentan la existencia de la relación predictiva y causal 

entre las Funciones Ejecutivas y la Teoría de la Mente, ya que esta, es el resultado de las 

primeras. Por lo tanto, los resultados concuerdan con la teoría, afirmando entonces que un déficit 

ejecutivo conlleva a un déficit en el desempeño social de la persona Flusberg (2004). 

En el contexto de la coyuntura nacional actual, es evidente e imperante la necesidad de 

intervenir en el detrimento que sufre la sociedad. Evidenciar la relación positiva entre las 

Funciones Ejecutivas y la Teoría de la Mente, sugiere una línea de acción directa sobre las 

habilidades sociales de los niños, constituyéndose como un factor de protección y prevención de 

la deserción y repitencia escolar, así como del involucramiento en actividades delictivas. 

Al lograr identificar una relación positiva entre las Funciones Ejecutivas y la Teoría de la 

mente, se abre entonces una ventana de oportunidad en la búsqueda de la potenciación de las 

capacidades cognoscitivas y las habilidades sociales. Esto, aunado a esfuerzos que partan de la 

investigación aquí presentada, podría llegar a mejorar la funcionalidad del niño, así como su 

desenvolvimiento social; beneficiándolo a él, a su familia, y a la sociedad guatemalteca. 

Las limitantes presentadas durante la presente investigación, se enmarcan en el contexto 

de la pandemia por Coronavirus. Las restricciones de movilidad y reunión impuestas por el 

Gobierno de Guatemala, imposibilitaron el desarrollo del proyecto como se pensó en un inicio. 

Específicamente debió modificarse la evaluación de Teoría de la Mente. No se evaluó el 

desempeño del niño en tareas de la misma, sino que se evaluó a través de las observaciones y 

experiencias del cuidador directo del niño, con respecto a las conductas manifiestas ligadas a la 

ToM, lo que pudo influir en los resultados obtenidos. Se hace necesario entonces, profundizar en 

este tema, asegurando la evaluación directa de la muestra, para así evaluar la correlación entre el 
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funcionamiento ejecutivo, y la Teoría de la Mente, según el desempeño del niño en las tareas que 

evidencian el funcionamiento de la misma. 
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Capítulo IV 
 

4. Conclusiones y recomendaciones 
 

4.01 Conclusiones. 
 

La población no presentó problemas de aprendizaje, sino un déficit en el Coeficiente 

Intelectual. 

El perfil de desarrollo y funcionamiento de las Funciones Ejecutivas en la muestra 

estudiada, está por debajo de la norma y denota alteraciones severas en la totalidad de la 

población. Existe un déficit en el desarrollo y funcionamiento inadecuado del área orbitomedial, 

encargada de coordinar la cognición, la emoción y motivación, la regulación del comportamiento 

social y la toma de decisiones con implicaciones emocionales. 

Solamente el 14% de la población ha desarrollado la dimensión Avanzada de la ToM. El 

100% de la muestra es mayor de 7 años y ya que se estima el desarrollo de la ToM avanzada a 

los 6 años; toda la población debía ubicarse al menos en categoría de “En proceso de desarrollo”, 

de dicha dimensión. Los déficits se manifestaron, desde la dimensión temprana de la ToM, 

prevista para alcanzarse a los 3.5 años, lo que denota un rezago de al menos 3 años en el 

desarrollo de la misma. 

Se obtuvieron relaciones positivas y débiles entre el perfil de Funciones Ejecutivas y el 

desarrollo de la Teoría de la Mente. Ambas variables se relacionan entre ellas de forma 

directamente proporcional. 
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4.02 Recomendaciones. 
 

Al Programa Pygmalión de ISIPs: ahondar en la evaluación del coeficiente intelectual de 

los niños referidos al mismo, para potencializar los alcances individuales de la intervención. 

A los profesionales de la Psicología: Ante la evidencia del déficit ejecutivo detectado, es 

imperante la necesidad de formarse en el tema de las Funciones Ejecutivas y contribuir a la 

difusión de la relevancia que tienen en el desarrollo y funcionamiento holístico de la persona. 

A la comunidad educativa: padres, maestros y Psicólogos que acompañan: Es necesario 

focalizar esfuerzos y recursos para el desarrollo y entrenamiento de las Funciones Ejecutivas en 

los niños. Esta será una manera de favorecer el desempeño académico y escolar, y 

principalmente, favorecer la adquisición de aprendizajes significativos y de estrategias para el 

desempeño óptimo y funcional del niño. 

A los profesionales de la Psicología: ante la coyuntura nacional, el conocimiento y estudio 

de la Cognición Social y de la Teoría de la Mente, es de mucha importancia. Estudiar dichas 

dimensiones, profundizar el estudio y abordar del déficit en el desarrollo de la ToM evidenciado 

en esta investigación, podría favorecer el funcionamiento personal y social no solo de los niños, 

sino también de jóvenes y adultos. 

La Cognición social y la Teoría de la Mente, son constructos escasamente estudiados en 

Guatemala. Al momento de la realización de este estudio, no se encontró ninguna investigación 

nacional relacionada a ellas, en las bibliotecas de investigaciones universitarias. Por lo que se 

recomienda continuar con el desarrollo de investigación sobre el tema en el país. 

A los profesionales de la Psicología y a la comunidad educativa: dada la relación positiva 

entre Funciones Ejecutivas y Teoría de la Mente encontrada por medio de este estudio, se 

recomienda indagar más a profundidad sobre ella, y desarrollar planes de trabajo que incluyan la 
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estimulación de ambas, para favorecer el desempeño en diversas esferas del desarrollo de la 

persona. 

A la Escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala y al Instituto de 

Servicio e Investigación Psicopedagógica “Mayra Vargas Fernández” –ISIPs-: Se recomienda 

impulsar y favorecer la investigación de las Funciones Ejecutivas, la Cognición Social y la 

Teoría de la Mente en diversidad de poblaciones guatemaltecas, con miras a desarrollar 

propuestas y estrategias de desarrollo, y mejora de déficits en las mismas. Gracias a la revisión 

teórica y a los resultados obtenidos, se infiere que esta estrategia de investigación-acción sería un 

aporte de vital importancia al buscar incidir en la realidad nacional educativa, social y laboral de 

forma asertiva y positiva. 
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Presupuesto de la investigación 
 

A continuación se describen los costos en los que se incurrió en la presente investigación 
 
 

 
RECURSOS COSTO SUBTOTAL TOTAL 

 
 

Humanos 
• Revisor(a) 
• Asesor(a) 

 
• Investigadores (4) 

 

Materiales 
• Pruebas 

psicométricas 
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Suministros 
• Equipo de 

cómputo 

 

• Q4,383*12 meses 
+ prestaciones 

• (Q3,888*12 
meses + 

prestaciones)*4 
 

• Q5,000*3 
 

• Q8,000 
 

• Q4,000*5 

 

• Q95,205.87 
 
• Q344,240.96 

 
 

• Q15,000 
 
• 8,000 

 
• Q20,000 

Q439,419.83 
 
 
 
 
 

Q66,600 

 

Sub-total Q482,419.83 
10% imprevistos Q48,241.98 

 

Total del 
presupuesto 

Q530,661.81 
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