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El Anuario de Proyectos e Informes de Becarios de Investigación es una publicación científica 

periódica de trabajos inéditos (proyectos de investigación, revisiones teóricas y artículos empíricos) de 

los Becarios de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata 

o Becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que tengan 

radicadas sus becas de investigación en esta institución.  

Su objetivo es constituir un medio de divulgación de conocimiento científico y un espacio de 

intercambio de las producciones generadas en el marco del desarrollo de las investigaciones realizadas 

por los diferentes Becarios. Se publica desde el año 2005, y a partir del 2009 cuenta con Comité 

Editorial y paginación continua. 

 

Normas de Publicación 

 

En términos generales todo el trabajo debe seguir los lineamientos propuestos por el Manual de 

Publicación de la American Psychological Association -APA- en su versión en español. Los trabajos 

deberán ser elaborados en formatoWord, tipología Times New Roman 12, interlineado sencillo. 

Tendrán una extensión máxima de 5.000 palabras, (incluyendo título, resumen, referencias, figuras, 

tablas, apéndices e ilustraciones) y estarán escritos con márgenes de 3 cm y sin numeración. En la 

primera página deberá ir el título del trabajo en español, seguido del nombre del autor y luego el título 

del trabajo, filiación institucional y tipo de beca. Deberá incluirse un resumen en todos los casos, 

incluyendo informes técnicos y proyectos de investigación (sólo en español y no ser superior a 200 

palabras). No deberán figurar notas al pie de ningún tipo, exceptuando la dirección de correo 

electrónico y correspondencia postal al pie de la primera página y enlazada al nombre del autor. El 

Anuario sólo acepta trabajos producidos por los becarios; los directores y/o co-directores sólo pueden 

incluirse a continuación de la filiación institucional. 

Las figuras y tablas se incluirán en el manuscrito. Deberán ser compuestas por los autores del modo 

definitivo como deseen que aparezcan en la publicación, estar numeradas correlativamente, 

indicándose su ubicación en el texto. 

Las citas bibliográficas se realizarán de acuerdo con las normas del Manual de Publicación de la 

American Psychological Association -APA- en su versión en español. Toda cita que aparezca en 

el texto debe figurar en el apartado de referencias bibliográficas. 
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1Becaria Doctoral CONICET - CIMEPB -  Facultad de Psicología - UNMDP. 
2Becaria Doctoral CONICET - CIMEPB - Facultad de Psicología - UNMDP. 

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es realizar una revisión bibliográfica que permita sistematizar la 
evidencia empírica disponible respecto de la relación entre las funciones ejecutivas y el 
temperamento en niños. Se efectuó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de Pubmed 
utilizando distintas combinaciones de los términos en español y en inglés temperamento 
(temperament), funciones ejecutivas (executive functions), memoria de trabajo (working 

memory), flexibilidad cognitiva (cognitive flexibility), control inhibitorio (inhibitory control) y 
niños (children). Los resultados de la revisión muestran que si bien en diversos estudios se 
observó una asociación entre la extraversión, la voluntad de control y el control inhibitorio; las 
investigaciones que exploran la asociación entre las tendencias reactivas y de autorregulación del 
temperamento con la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva son limitadas, no siendo 
clara la vinculación entre estas variables. Se concluye señalando algunos aspectos metodológicos 
para el diseño de futuros estudios. 

Palabras claves: temperamento - funciones ejecutivas - niños  

 

Abstract 

The aim of this paper is to make a review about the empirical evidence on the relationship 
between executive functions and temperament in children. A literature search was performed in 
PubMed databases using different combinations of terms in Spanish and English: temperament, 
executive functions, working memory, cognitive flexibility, inhibitory control and children. The 
results show that while several studies found an association between extraversion, effortful 
control and inhibitory control; the association between reactive and self-regulation 
temperamental trends with working memory and cognitive flexibility has been poorly analyzed. 
It concludes by pointing out some methodological aspects for future studies design. 

Key words: temperament- executive functions- children  
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Relaciones entre las funciones ejecutivas y el temperamento en niños. Una revisión de la 
literatura. 

 

El concepto funciones ejecutivas (FE) tiene sus raíces en la neuropsicología clínica 
(Lezak, 1882) y ha sido utilizado para designar a un conjunto de procesos cognitivos que se 
caracterizan por estar involucrados en el control consciente y voluntario del pensamiento, 
comportamiento y afectividad, en pos de alcanzar metas. Las FE actuarían en situaciones 
novedosas en las cuales las respuestas automatizadas de los sujetos no serían apropiadas para 
la adaptación de éstos a su entorno. Existe cierto consenso en la comunidad científica, en 
considerar como FE centrales o básicas al control inhibitorio (CI), la memoria de trabajo (MT) 
y la flexibilidad cognitiva (FC) (Diamond, 2013; Lehto, Juujarvi, Kooistra, & Pulkkinen, 
2003; Miyake et al., 2000). Tales FE centrales serían independientes entre sí, no obstante, 
estarían relacionadas unas con otras. 

El CI operaría en situaciones de conflicto o interferencia en las cuales las tendencias 
de respuesta prepotentes o las representaciones no adecuadas a los objetivos actuales del 
sujeto deben ser suprimidas (Nigg, 2000; Friedman & Miyake, 2004). Ciertos autores han 
distinguido entre tres formas de control inhibitorio, dependiendo del dominio del 
procesamiento (dominio de la percepción, de las representaciones mentales o de la  conducta) 
en el cual se ejerce el control (Hasher & Zacks, 1988; Hasher, Lustig, & Zacks, 2007). La 
primera forma de control inhibitorio ha sido designada por algunos autores inhibición de 

acceso (Zacks & Hasher, 2006; Hasher et al., 2007); mientras que otros investigadores han 
utilizado los términos control atencional, atención ejecutiva o control inhibitorio de la 

atención para referirse a la misma (ver Diamond, 2013). Esta forma de inhibición está 
implicada en el control de las interferencias a nivel de la percepción y permite atender de 
forma selectiva a ciertos estímulos del medio, ignorando o suprimiendo la presencia de otros. 
La inhibición de acceso disminuiría la interferencia que generan los estímulos irrelevantes del 
ambiente para el logro de objetivos.  

La segunda forma de control inhibitorio implica el borrado o cancelación de la 
información que actualmente ya no es relevante para alcanzar una meta. Este tipo de 
inhibición ha sido designada inhibición de borrado (Zacks & Hasher, 1998; Hasher, Lustig, & 
Zacks, 2007) o inhibición cognitiva (Diamond, 2013).  La misma involucra el control en la 
activación de las representaciones mentales en función de las metas del sujeto.  

Por último, la tercera forma de inhibición implica el frenado de respuestas prepotentes 
a nivel de la conducta. Este tipo de inhibición ha sido designada inhibición de restricción o 
inhibición de la conducta. En algunas situaciones, la inhibición de la conducta requeriría del 
control o modulación de las emociones o motivación, mientras que en otras el control ocurre 
en contextos emocionalmente neutros, en los cuales la repuesta a inhibir no presenta una 
elevada carga afectiva. Por ejemplo, la capacidad de postergar la obtención de una 
satisfacción inmediata para obtener mayores beneficios a largo plazo, es considerada un 
ejemplo de inhibición de la conducta que requiere del control emocional. Esta forma de 
inhibición ha sido evaluada en niños principalmente a través del paradigma experimental de 
postergación de la recompensa (Mischel, Ebbesen, & Zeiss, 1972; Mischel & Shoda, 1995; 
Mischel, Shoda, & Rodriguez, 1989). En este procedimiento los infantes deben optar entre la 
obtención de una ganancia inmediata menor (e.g., ganar un dulce) y un beneficio posterior de 
mayor valor (e.g., obtener dos dulces). Por otra parte, la inhibición de la conducta que no 
implica el control de las emociones, ha sido evaluada principalmente a través de los 
paradigmas experimentales go/no go (Cragg & Nation, 2008) y stop signal (Verbruggen & 
Logan 2008). En el primero, el sujeto aprende a presionar una tecla ante la presentación de 
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cierto estímulo (señal go), para luego tener que dejar de emitir esa respuesta facilitada ante la 
presentación de otro estímulo (señal no go). En el paradigma de stop signal, la señal para 
emitir una respuesta (señal go) se encuentra presente en todos los ensayos, mientras que en un 
número limitado de los mismos luego de la presentación de la señal go  (cuando el sujeto está 
a punto de responder) se le presenta una señal de stop que indica que el sujeto debe frenar la 
respuesta. Si bien los paradigmas go/no go y stop signal presentan diferencias en las 
exigencias de inhibición de restricción que implican, la respuesta motriz a inhibir presenta per 

se baja implicancia emocional en ambos. 
La segunda FE central, la MT, constituye un proceso independiente pero 

estrechamente vinculado al CI. La MT puede ser definida como la capacidad de retener en la 
mente, procesar y actualizar información relevante para el logro de una meta. Algunos autores 
consideran que la MT involucra los procesos cognitivos básicos de retención y manipulación 
de la información (e.g., reordenar la información) dentro del espacio mental (Diamond, 2013), 
mientras que otros autores postulan que la característica central del procesamiento de la 
información en la MT es que ocurre en el marco del conflicto o interferencia con otros 
estímulos (ya sea representaciones mentales previamente activadas o estímulos distractores 
del medio) (Conway & Engle 1996; Kane & Engle 2000, 2002; Zacks & Hasher 2006), por lo 
cual, la MT implicaría en diferente medida a los distintos tipos inhibitorios.  

La tercera FE central, la FC, hace referencia a la habilidad de alternar entre diferentes 
pensamientos o acciones dependiendo de las demandas del contexto (Geurts, Corbett, & 
Solomon, 2009). Esta FE se encuentra estrechamente vinculada a la MT y al CI, dado que 
involucra una combinación de los procesos cognitivos básicos implicados en ambas FE. 
Puntualmente, la FC requiere de la retención de la información (e.g., mantener en el espacio 
mental sistemas de reglas de regulación de la conducta y la cognición) y la manipulación de la 
información (e.g., reorganización o cambio de las reglas conforme a las contingencias del 
medio) implicadas en la MT, así como diferentes formas de inhibición (e.g., la inhibición de 
la conducta en los casos donde se debe dejar de emitir una respuesta ante un estímulo para 
responder a otro).  

Ciertos autores han sugerido que el desempeño de los niños en las FE estaría asociado 
a las diferencias constitucionales de base biológica en la reactividad frente a los estímulos del 
ambiente (Davis, Bruce, & Gunnar, 2002; Rothbart, Ellis, Rueda, & Posner, 2003; Wolfe & 
Bell, 2003). Esto es, los niños que presentarían un mayor nivel de reactividad – motriz, 
atencional y afectiva- experimentarían mayores dificultades para controlar su 
comportamiento, pensamiento y afectividad, aspecto central de las FE. Las diferencias 
individuales de origen constitucional en la reactividad frente a los estímulos han sido 
agrupadas bajo el concepto de temperamento. Éste conforma el núcleo de la personalidad y 
presenta una relativa estabilidad a lo largo del desarrollo. Algunos autores han considerado 
que el temperamento implica diferencias biológicamente arraigadas tanto en la reactividad, 
como en la capacidad de auto-regulación de la misma (Rothbart et al., 2003). De este modo, 
una porción del temperamento - aquellos aspectos ligados a la capacidad de auto-regulación- 
se solaparían parcialmente a nivel conceptual con las FE.  

Si bien existen diferencias entre autores respecto de las dimensiones del temperamento 
infantil, el modelo de Rothbart es uno de los más utilizados en la literatura (Rothbart, Ahadi, 
& Evans, 2000). Tal autora distinguió trece dimensiones: (a) enojo/frustración (cantidad de 
afecto negativo relacionado con la interrupción de tareas o la obstaculización de objetivos); 
(b) miedo (monto de afecto negativo, incluyendo inquietud, preocupación o nerviosismo ante 
la anticipación de dolor o malestar y/o situaciones potencialmente amenazantes); (c) tristeza 

(cantidad de afecto negativo, de humor y energía bajos en relación con la exposición al 
sufrimiento, la decepción y la pérdida de objeto); (d) auto-tranquilización (ritmo de 
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recuperación de los niveles máximos de malestar, entusiasmo o excitación en general); (e) 
malestar (cantidad de afecto negativo relacionado con las cualidades sensoriales de la 
estimulación); (f) nivel de actividad (nivel de la actividad motora gruesa incluyendo la 
frecuencia y cantidad de locomoción); (g) placer de alta intensidad (cantidad de placer o 
disfrute en relación con situaciones que implican estímulos de elevada intensidad, rapidez, 
complejidad, y novedad); (h) impulsividad (velocidad de la iniciación de la respuesta); (i) 
timidez (aproximación baja  o inhibida en  situaciones que implican novedad o  
incertidumbre); (j) control inhibitorio (capacidad para planificar y suprimir respuestas bajo 
instrucciones, o en situaciones novedosas o que producen incertidumbre); (k) focalización 

atencional (tendencia a mantener el foco atencional dirigido sobre la tarea); (l) sensibilidad 

perceptiva (capacidad para detectar estímulos de baja o ligera intensidad procedentes del 
ambiente externo) y (m) placer de baja intensidad (cantidad de placer o disfrute en 
situaciones que implican estímulos de baja intensidad, rapidez, complejidad e incongruencia). 
Estas dimensiones del temperamento han sido resumidas en tres grandes factores, designados 
voluntad de control, afectividad negativa y extraversión (Rothbart et al., 2000; Rothbart & 
Posner, 2006). El factor voluntad de control resume las dimensiones del temperamento control 
inhibitorio, focalización atencional, sensibilidad perceptiva y placer de baja intensidad. Este 
factor se encontraría vinculado a la capacidad de autorregulación de la reactividad. El factor 
extraversión agrupa las dimensiones nivel de actividad, placer de alta intensidad, impulsividad 
y timidez (inversa). Este factor consideraría la capacidad de orientación social del niño, 
incluyendo también aspectos relativos a la búsqueda de la novedad y la toma de riesgos. El 
mismo se relacionaría con las emociones positivas (Latzman, 2009). Finalmente, el factor 
afectividad negativa registra la tendencia a experimentar emociones negativas y se caracteriza 
por considerar las magnitudes de malestar, enojo, frustración, tristeza, miedo o distrés frente a 
la novedad (Rothbart et al., 2000; Rothbart & Posner, 2006). En el mismo han sido agrupadas 
las dimensiones enojo/frustración, miedo, tristeza, malestar y auto-tranquilización (inversa). 
En la actualidad, las investigaciones que exploraron las relaciones entre el temperamento de 
los niños y las FE mostraron resultados  dispares entre sí, por lo cual, la asociación entre 
ambos constructos no es claramente comprendida. El objetivo de este trabajo es realizar una 
revisión bibliográfica que permita sistematizar la evidencia empírica disponible sobre dicha 
relación, a fin de contribuir a la literatura existente sobre el vínculo entre tales constructos. 
 

Metodología 
 

Se efectuó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de Pubmed utilizando 
distintas combinaciones de los términos en español y en inglés temperamento (temperament), 
funciones ejecutivas (executive functions), memoria de trabajo (working memory), flexibilidad 
cognitiva (cognitive flexibility), control inhibitorio (inhibitory control) y niños (children). Para 
ser incluidos dentro de esta revisión los trabajos debían cumplir los siguientes requisitos: 
constituir trabajos empíricos, haber sido realizados con niños con un desarrollo típico y 
presentar una fecha de publicación posterior al año 2000. La búsqueda arrojo un total de once 
artículos que se ajustaban a tales requisitos. A continuación se presentan los resultados de los 
mismos. 
 

Resultados 
 

Relaciones entre el temperamento y las FE en niños. 

Diversos autores han hallado una asociación negativa entre la extraversión y el control 
inhibitorio (inhibición de acceso y de restricción) en niños deambuladores y preescolares 
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(Davis et al., 2002; Rothbart et al., 2003; Wolfe & Bell, 2003). No obstante, no se encontró 
una relación entre la inhibición de restricción asociada al control de las emociones (tareas de 
postergación de la recompensa) y la extraversión (Davis et al., 2002). En niños de 7 años de 
edad, González, Fuentes, Carranza y Estevez, (2001) reportaron que los participantes con 
elevadas puntuaciones en las dimensiones del temperamento nivel de actividad, impulsividad 

y aproximación, presentaban un desempeño inferior en control inhibitorio (inhibición de 
restricción y de acceso) respecto de los niños con puntuaciones bajas en tales dimensiones del 
temperamento. De este modo, tanto los estudios realizados con niños preescolares como con 
participantes al inicio de la educación escolar, sugieren que una reactividad elevada frente a 
los estímulos, afectaría negativamente tanto la capacidad de controlar las interferencias de los 
estímulos del medio (inhibición de acceso), como de inhibir las tendencias prepotentes de 
respuesta en contextos en los cuales la carga emocional de la tarea es baja (inhibición de 
restricción). 

Desde otra perspectiva de análisis, Conway y Stifter (2012) reportaron que la 
búsqueda de la novedad implicada en la extraversión, operaría como un moderador de la 
relación entre las conductas de las madres tendientes a guiar la atención de los niños durante 
la realización de tareas de resolución de problemas a los 2 años de edad (construcción de una 
figura con bloques LEGO), y el desempeño posterior de éstos en tareas de control inhibitorio 
a los 4 años de edad (inhibición de restricción). Puntualmente, se observó que las conductas 
maternas orientadas a mantener el foco atencional del niño en la resolución de problemas, se 
asociaban a un mejor desempeño en inhibición (inhibición de restricción) en los niños con un 
mayor nivel de búsqueda de la novedad. Mientras que las conductas maternas tendientes a 
cambiar el foco de la atención durante la realización de tareas, se asociaban a un desempeño 
inferior en control inhibitorio en niños con baja tendencias a la búsqueda de la novedad. Estos 
resultados sugerirían que la influencia de las conductas maternas sobre el desarrollo de las FE 
durante el periodo preescolar, dependerían de las características temperamentales de los niños. 
Respecto de la relación entre la extraversión, la MT y la FC, en nuestra revisión se relevó un 
único trabajo, el cual fue realizado con niños preescolares (Hongwanishkul, Happaney, Lee, 
& Zelazo, 2005). En éste se encontró una asociación negativa entre la MT y la extraversión; 
mientras que la FC y tal aspecto del temperamento se mostraron independientes.  

Por otro lado, estudios longitudinales mostraron que el incremento en la afectividad 
negativa entre los 9 y 27 meses de edad se asociaba a un desempeño bajo en tareas de 
postergación de la recompensa a los 2 años (Leve et al., 2013). Algunas investigaciones de 
corte transversal indicaron que en niños preescolares, las puntuaciones en el factor afectividad 
negativa y las dimensiones asociadas al mismo, se relacionaban negativamente con el 
desempeño en control inhibitorio (inhibición de restricción) (Gerardi-Caulton, 2002; Rothbart 
et al., 2003; Wolfe & Bell, 2003), mientras que en otros trabajos no se verificó una asociación 
entre tales variables (inhibición de restricción asociada al control afectivo) (Hongwanishkul et 
al., 2005). En niños en edad escolar, únicamente se estudiaron las relaciones entre ciertas 
dimensiones del factor afectividad negativa y el control inhibitorio (González et al., 2001), 
hallándose una asociación negativa entre las mismas.  

Respecto de la relación entre la afectividad negativa, la MT y la FC, algunos estudios 
en preescolares no han verificado una relación entre las mismas (Hongwanishkul et al., 2005). 
No obstante, Raver, Blair y Willoughby (2012) observaron que una mayor afectividad 
negativa se asociaba a un peor desempeño en MT, FC y CI, en niños preescolares que habían 
experimentado de forma crónica un mayor número de riesgos asociados a la pobreza. Por el 
contrario, en los niños que habían experimentado situaciones de pobreza de forma aguda, la 
afectividad negativa alta se relacionaba a un mejor desempeño en tales FE.  

Finalmente, en lo referido a la relación entre la voluntad de control y las FE, distintos 
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autores han observado en niños en edad preescolar  y escolar una asociación positiva entre tal 
factor (Prats et al., 2012; Rothbart et al., 2003) y las dimensiones implicadas en el mismo 
(Carlson & Moses, 2001; Davis et al., 2002; Gerardi-Caulton, 2000; González et al., 2001) y 
el desempeño en diferentes formas de control inhibitorio (inhibición de acceso y de 
restricción). No obstante, Hongwanishkul et al. (2005) no encontraron una relación entre la 
voluntad de control y la postergación de la recompensa en niños preescolares.  

La literatura revisada exhibe un único trabajo -el cual fue realizado en niños 
preescolares- sobre la relación entre la voluntad de control, la MT y la FC (Hongwanishkul et 
al., 2005). Los resultados de tal estudio no mostraron asociaciones entre estas variables. 
 

Discusión y Conclusiones 
Los trabajos revisados sugieren que en niños preescolares y al inicio de la educación 

primaria, una mayor reactividad motriz, atencional y afectiva, afectaría negativamente tanto la 
capacidad de controlar las interferencias de los estímulos no relevantes del medio (inhibición 
de acceso), como de inhibir las tendencias prepotentes de respuesta en contextos en los cuales 
la carga emocional es baja (inhibición de restricción) (Davis et al., 2002; Rothbart et al., 2003; 
Wolfe & Bell, 2003; González et al., 2001). Esta relación entre mayores niveles de reactividad 
y la capacidad de control inhibitorio se observaría principalmente en las tendencias reactivas 
asociadas a las emociones positivas, la búsqueda de la novedad y toma de riesgos, mientras 
que la relación entre la reactividad vinculada a las emociones negativas (miedo, tristeza, 
malestar, distrés frente a la novedad) y el control emocional de los impulsos (evaluado a 
través de paradigmas de postergación de la recompensa) no sería clara (Hongwanishkul et al., 
2005; Leve et al., 2013). 

En la literatura revisada son limitados los estudios relevados que exploran la relación 
entre el nivel de reactividad de los sujetos, la MT y la FC (Hongwanishkul et al., 2005; Raver 
et al., 2012). Si bien la evidencia empírica es escasa, la misma sugiere que los patrones de 
reactividad temperamentales operan como una variable mediadora en la relación entre 
variables relativas al ambiente de crianza (cronicidad en la condición de pobreza) y el 
desempeño ejecutivo de los niños en tales FE (Raver et al., 2012). 

Por último, la mayor parte de los estudios relevados señalan una relación entre la 
voluntad de control y sus dimensiones y el control inhibitorio (inhibición de acceso y de 
restricción asociada a actividades de baja carga emocional) (Carlson & Moses, 2001; Davis et 
al., 2002; Gerardi-Caulton, 2000; González et al., 2001; Prats et al., 2012; Rothbart et al., 
2003); mientras que tal aspecto del temperamento, la MT y la FC se mostraron independientes 
(Hongwanishkul et al., 2005). 

En síntesis, diversos estudios señalarían una asociación entre la extraversión, la 
voluntad de control y los tipos de control inhibitorio implicados en el control de las 
interferencias a nivel de la percepción y del comportamiento. En contraste, las investigaciones 
que exploran la relación entre las tendencias reactivas y de autorregulación del temperamento 
con la MT y la FC son limitadas y muestran resultados dispares entre sí. Los paradigmas 
empleados para evaluar la MT y la FC difieren en el grado de CI requerido para su ejecución. 
Tales diferencias podrían explicar parcialmente los resultados dispares entre estudios.   

Por otra parte, en la actualidad son limitados los estudios que exploran el rol del 
temperamento como mediador o modulador del impacto del entorno de crianza sobre el 
desarrollo de las FE. El esclarecimiento de este tipo de relación contribuiría a la literatura 
existente sobre las relaciones entre estos constructos, permitiendo delimitar con mayor 
precisión los grupos de riesgo para el desarrollo de déficits o alteraciones en las FE. Futuras 
investigaciones deberían analizar en mayor profundidad este tipo de vínculo. 
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