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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 
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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. 
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Resumen 

La regulación emocional (RE) es modular la intensidad o duración de un estado emocional. Se ha 
indicado que los procesos ejecutivos estarían en la base de la autorregulación emocional; no 
obstante, el estudio de estas bases se ha realizado desde diferentes aproximaciones, por lo que 
resulta valioso revisar los trabajos que muestran estas asociaciones. Por un lado, se encuentran 
aquellos estudios temperamentales bajo el constructo de control intencional (CI) y por otro lado, 
los neuropsicológicos bajo la noción de funcionamiento ejecutivo (FE). Entre estos dos 
conceptos existe notable solapamiento por lo que puede resultar beneficiosa su comparación. El 
objetivo de este trabajo es comparar conceptualmente los constructos de CI y FE y revisar las 
investigaciones que han abordado sus relaciones con la capacidad de RE. Se concluye que existe 
superposición entre ambos, que las diferencias estarían relacionadas más con la “tradición” de 

cada aproximación que con diferencias “reales” y que se cuenta con evidencia para indicar una 

contribución del CI y el FE a la capacidad de RE. Se espera que este trabajo represente un aporte 
de clarificación conceptual y de revisión de estudios que resulte de valor para los investigadores 
interesados en el estudio empírico de estos procesos. 

Palabras clave: control intencional – funcionamiento ejecutivo – regulación emocional - revisión  

 

Abstract 

Emotion regulation (ER) refers to modulate intensity or duration of an emotional state. It has 
been suggested that executive processes would be based on the ability to regulate emotions; 
however, the study of this bases has been conducted from different perspectives, so it is valuable 
to review the studies that show these associations. There are temperamental studies under the 
effortful control construct (EC) and neuropsychological ones under the notion of executive 
functioning (EF). Between these two concepts exists overlap so can be beneficial compare them. 
The aim of this paper is to compare EC and EF constructs conceptually and review studies that 
have addressed their relations with the ability to ER. We conclude that there is overlap between 
the two constructs, the differences would be related more to the "tradition" of each approach than 
to "real" differences and that is evidence to indicate that EC and EF contribute to the ER 
capacity. We hope this work represents a contribution to conceptual clarification and review of 
studies that prove of value to researchers interested in the empirical study of these processes. 

Key words: effortful control – executive functioning – emotion regulation – review  
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Control Intencional y Funcionamiento Ejecutivo: comparación conceptual y relaciones 
con la Regulación Emocional.  

 

La autorregulación en sentido amplio se describe como la habilidad de regular el 
comportamiento, la emoción y la cognición (Karoly, 1993). La regulación emocional (RE) es 
un aspecto importante de la autorregulación (Bronson, 2000) que se refiere a la capacidad de 
iniciar, inhibir, mantener y/o modular la ocurrencia, intensidad y/o duración de un estado 
emocional; de los estados atencionales, motivacionales, fisiológicos y/o del comportamiento 
concomitante, al servicio de la adaptación biológica o social o del cumplimiento de objetivos 
individuales (Eisegnberg & Spinrad, 2004). La capacidad para regular exitosamente las 
emociones se ha relacionado con consecuencias importantes para la salud mental y física y el 
desempeño académico y laboral (Graziano, Reavis, Keane, & Calkins, 2002; Gross & Muñoz, 
1995; Jacobs & Gross, 2014; Sapolsky, 2007).  

En los últimos años, se ha sugerido que los procesos ejecutivos explican gran parte de 
la capacidad de RE y estarían en la base de la habilidad para autorregular la emoción 
(Hongwanishkul, Happaney, Lee & Zelazo, 2005), por lo que resulta valioso conocer y revisar 
aquellos estudios que muestren en qué medida los procesos ejecutivos pueden estar 
contribuyendo a explicar las diferencias individuales en relación a esta capacidad. 

Ahora bien, el estudio de los procesos ejecutivos vinculados a la autorregulación se ha 
realizado desde diferentes aproximaciones. Los investigadores del desarrollo frecuentemente 
estudian la autorregulación desde el marco del temperamento utilizando para ello medidas de 
control intencional (CI) (effortful control) (Rothbart, Derryberry, & Posner, 1994), mientras 
que los investigadores cognitivos y neurocientíficos frecuentemente estudian la 
autorregulación desde el marco del funcionamiento ejecutivo (FE) (Blair & Ursache, 2011). 
Existe notable solapamiento conceptual entre estos dos conceptos (Bridgett, Oddi, Laake, 
Murdock y Bachmann, 2012) y como afirman Zhou, Chen y Main (2012) identificar las 
comunalidades y diferencias entre éstos puede beneficiar múltiples áreas de investigación 
relacionadas con el desarrollo de la autorregulación en niños y adolescentes.   

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es comparar conceptualmente los constructos 
de CI y FE y revisar los estudios que han abordado sus relaciones con la capacidad de RE.  

 

Control intencional 

El CI es un constructo multidimensional que consiste en “la eficiencia de la atención 

ejecutiva, incluyendo la habilidad de inhibir una respuesta dominante, activar una respuesta 
menos dominante, planificar y detectar errores” (Rothbart & Bates, 2006, p. 129). La atención 

ejecutiva se supone es la base del CI y consiste en aquellos “mecanismos responsable de los 

monitoreo y resolución de conflictos entre pensamientos, sentimientos y respuestas” (Rothbart 

& Posner, 2006, p.11).  

El término CI proviene de la investigación en variables temperamentales. El 
temperamento se define como las diferencias individuales con bases constitucionales en la 
reactividad y autorregulación de la emoción, el comportamiento y la atención. Debido a que la 
habilidad para utilizar los procesos atencionales para manejar la activación emocional, la 
motivación y el comportamiento juega un rol crucial en la RE (Zhou et al., 2012), el CI resulta 
además un componente o correlato crítico de la RE (Eisenberg, Smith, Sadovsky, & Spinrad, 
2004).  
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Funcionamiento Ejecutivo 

Las funciones ejecutivas (FEs) se definen como procesos de control de alto nivel 
asociados a los lóbulos frontales, que ayudan a coordinar y regular otros procesos y cuyo 
principal objetivo consiste en facilitar la adaptación del sujeto a situaciones nuevas y/o 
complejas en las que las rutinas sobreaprendidas resultan insuficientes (Colleteee, Hogge, 
Salmon & Van der Linden, 2006; Hofmann, Schmeichel & Baddeley, 2012). Existe consenso 
en considerar a la memoria de trabajo, la inhibición y la flexibilidad cognitiva como los 
principales componentes ejecutivos (Diamond, 2013, Best & Miller, 2010, Miyake et al., 
2000). A su vez, estos componentes han sido referenciados como los más implicados en la RE 
(Shmeichel & Tang, 2013; Zelazo & Cunningham, 2007). 

 

Aspectos comunes  

Según Brigett et al. (2013) y Zhou et al. (2012) es posible trazar similitudes entre 

ambos constructos. Estos autores enuncian las siguientes; en primer lugar, ambos constructos 
comparten un componente común que es la inhibición. De hecho, varios investigadores han 
utilizado las mismas tareas para su medición como el paradigma Go/No Go y tareas tipo 
Stroop (e.g., Carlson, 2005; Kochanska & Knaack, 2003;).  

En segundo lugar, comparten el proceso de atención ejecutiva. La atención ejecutiva se 
ha considerado un proceso subyacente al CI (Rothbart, Sheese, & Posner, 2007) y un sistema 
clave en la base del desarrollo de las FE (Fan, McCandliss, Sommer, Raz & Posner, 2002). 
No obstante, Blair y Ursache (2011) argumentan que la atención ejecutiva –como mecanismo 
subyacente al control intencional- involucra procesos rápidos y automáticos mientras que las 
FE implican procesos más lentos, controlados y deliberados. 

En cuanto a sus bases neuroanatómicas, se ha indicado que el CI y el FE comparten el 
gyrus cingulado anterior y al cortex prefrontal (Koechlin & Summerfield, 2007; Lenartowicz, 
& McIntosh, 2005). Y en cuanto a las bases genéticas, se ha mostrado que ciertos haplotipos 
(o genes) se asocian a un desempeño particular   tanto para el FE como el CI (Lemery-
Chalfant, Doelger, & Goldsmith, 2008). Por ejemplo, las investigaciones genético 
moleculares han identificado bases genéticas similares como el receptor de dopamina D4 que 
contribuye al CI (e.g., Fan, Fossella, Sommer & Posner, 2003) como al desempeño en tareas 
de FE que requieren inhibición (e.g., Barnes, Dean, Nandam, O’Connell & Bellgrove, 2011). 
Otros estudios han indicado que el gen catecol-o-metil transferasa contribuye al 
funcionamiento de las redes de atención ejecutiva que subyacen al CI (e.g., Blasi et al., 2005) 
y al desempeño durante tareas que requieren memoria de trabajo (e.g., Krug et al., 2009). 
Tomados en su conjunto, la evidencia genética sugiere notables similitudes entre el CI y las 
FEs.  

En cuanto a los aspectos vinculados al desarrollo, las redes de atención ejecutiva  
advienen al final del primer año de vida (Rothbart, Sheese, Rueda & Posner, 2011) con los 
procesos atencionales tempranos en la base de la emergencia del CI (e.g., Bridgett et al., 
2011). A partir de los 18 a 24 meses de edad, el CI se incrementa linealmente entre los años 
preescolares (e.g., Chang & Burns, 2005) y continúa durante los años escolares (e.g., Lengua, 
2006). De forma similar, las FEs parecen poseer un curso de desarrollo extendido que 
comienza temprano en la infancia y se extiende hasta la adultez  (Best, Miller & Jones, 2009; 
Bridgett & Mayes, 2011; Prencipe, Kesek, Cohen, Lamm, Lewis & Zelazo, 2011). De modo 
que las FEs y el CI comparten trayectorias de desarrollo similares. 
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Diferencias 

Como indican Zhoe et al. (2012) también es posible trazar algunas diferencias entre 
ambos conceptos. Una diferencia consiste en que mientras los investigadores del CI se 
focalizan en contextos emocionales, los investigadores de FE apuntan a su estudio en 
contextos emocionalmente neutrales.  

Una segunda diferencia es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es 
considerada un componente central de las FE pero la mayoría de la investigación en CI no la 
incluye. Sin embargo, como sostienen Zhou et al. (2012) es posible que esta diferencia se 
deba más bien a decisiones arbitrarias de los investigadores en la selección de los 
componentes y medidas más que a diferencias reales entre CI y FE como constructos del 
desarrollo. De hecho, Wolfe y Bell (2004, 2007) indicaron similitudes y conexiones en la 
conceptualización de la memoria de trabajo y el CI, y mostraron asociaciones positivas entre 
las medidas de memoria de trabajo y los informes parentales sobre CI.  

 

Relaciones con la Regulación Emocional 

Como dicen Bridgett et al. (2013) el CI y las FE son importantes para la RE efectiva.  

En cuanto al CI se ha registrado que los individuos con mayor CI poseen más 
capacidad de RE. Por ejemplo, Kochanska, Murray y Harlan (2000) encontraron que los niños 
con mayor capacidad de CI a los 22 meses demostraron mayor RE en situaciones que 
generaban enojo como en situaciones que generaban alegría a los 33 meses. Kieras, Tobin, 
Graziano y Rothbart (2005) hallaron en niños de 3 a 5 años de edad que el CI los ayudaba a 
regular las reacciones emocionales negativas. Christensen (2008) mostró en participantes 
adultos una asociación entre el CI y la tolerancia al distrés. Tortella-Feliu et al. (2013) 
encontraron asociaciones entre el CI y el uso de estrategias adaptativas de RE en participantes 
adultos. 

En cuanto a las FE, existe evidencia que muestra que las diferentes FEs se asocian a la 
capacidad de RE (Schmeichel & Tang, 2013). Específicamente, algunos trabajos indican que 
los participantes con mayor capacidad de memoria de trabajo mostraron  reacciones 
emocionales menos intensas debido a su habilidad de reevaluar los estímulos en una manera 
no emocional (Pe, Raes & Kuppens, 2013; Schmeichel & Demaree, 2010; Schmeichel, 
Volokhov & Demaree, 2008).  

La evidencia también sugiere que la inhibición contribuye a la regulación de la 
emoción. Carlson y Wang (2007) registraron que los niños pequeños con mejor inhibición 
tuvieron menos cantidad e intensidad de expresiones de afecto negativo en respuesta a recibir 
un regalo decepcionante. En adultos, von Hippel y Gonsalkorale (2005) hallaron que aquellos 
adultos con mejor inhibición fueron mejores para suprimir el despliegue de emociones 
negativas. Otros estudios mostraron asociaciones entre el control inhibitorio y la reevaluación 
de estímulos emocionales negativos y la mayor tolerancia al distrés (Bardeen, Tull, Dixon, 
Stevens & Gratz, 2014; Tabibnia et al., 2011).  

Finalmente algunos estudios mostraron asociaciones entre la flexibilidad cognitiva y la 
RE; en cuanto a la capacidad para suprimir o enfatizar la expresión emocional (e.g. Bonanno, 
Papa, Lalande, Westphal & Coifman, 2004), en el uso de la reevaluación cognitiva (Malooly, 
Genet & Siemer, 2013) y en la capacidad de alternar el uso de diferentes estrategias de RE 
(Cheng, 2001). 

En síntesis, la evidencia revisada muestra la existencia de asociaciones entre las FEs y 
la RE. Sin embargo, otros trabajos que analizaron la contribución diferencial de varias FEs a 
la capacidad de RE en un mismo estudio han encontrado resultados que requieren mayor 
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exploración para su confirmación. Por ejemplo, McRae, Jacobs, Ray, John y Gross (2012) no 
hallaron que la inhibición presentara asociaciones significativas con la reevaluación cognitiva; 
Gyurak et al. (2009) y  Goodkind, Kramer, Miller y Levenson (2012) tampoco encontraron 
asociaciones entre la MT, el control inhibitorio y la flexibilidad con la capacidad de supresión 
de expresiones emocionales.  

 

Discusión y Conclusiones 

Como indican Zhou et al. (2012) las diferencias entre CI y FE parecen reflejar 
mayormente diferencias debidas a las tradiciones de investigación dentro de cada 
aproximación más que diferencias reales entre ambos constructos del desarrollo. Por otro 
lado, como afirman Bridgett et al. (2013) mientras que el CI es un aspecto del temperamento 
(Rothbart et al., 1994), las FE no son referidas típicamente como una característica del mismo. 
Sin embargo, si consideramos que las FE emergen temprano en la vida (Kalkut et al., 2009), 
poseen bases constitucionales biológicas y hereditarias (Lenroot et al., 2009) y cambian a lo 
largo del tiempo como una función de la madurez y el ambiente (e.g., Bridgett & Mayes, 
2011) -atributos todos estos incluidos dentro del concepto de temperamento con base en el 
modelo psicobiológico (Rothbart et al., 1994)- las FE podrían ser consideradas como aspectos 
del temperamento (Bridget et al., 2013).  

En cuanto a sus relaciones con la RE, la evidencia revisada sugiere fuertes 
implicaciones del CI y las FEs en la capacidad de regular exitosamente las mismas, tanto en 
sus aspectos experienciales como expresivos. No obstante se requieren más estudios que 
permitan confirmar estas asociaciones ya que serían de impacto en el diseño de programas de 
promoción de la RE. Por ejemplo, Schweizer, Grahn, Hampshire, Mobbs y Dalgleish (2013) 
mostraron que el entrenamiento mediante un protocolo de MT con estímulos emocionales 
mejoró la capacidad de control afectivo y RE en participantes adultos. 

En síntesis, la evidencia disponible sugiere que procesos diferentes de autorregulación, pero 
sustancialmente relacionados, juegan un rol clave en la regulación de la emoción (Bridgett et 
al., 2013).  
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