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Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo general identificar las contribuciones de las funciones ejecutivas 
sobre los procesos emocionales, aportados en las investigaciones científicas empíricas publicadas en las 
diferentes bases de datos entre los años 2017 y 2022. Se llevó a cabo un estudio documental siguiendo 
las directrices de la declaración PRISMA guía 2020, con una muestra de 43 artículos seleccionados 
en las bases de datos ScienceDirect, Scopus, EbscoHost, Proquest, Oxford Academic, PudMed, APA 
PsycInfo, APA PsycArticles, APA PsycNet, SciElo, Redalyc, Dialnet y Web of Science, con un resumen 
de términos “funciones ejecutivas AND emociones”, “executive functions AND emotions”, “executive 
functions AND emotional processing”. Como resultados se encontraron las siguientes categorías de 
análisis: control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva. En conjunto se concluye que varios 
aspectos de las funciones ejecutivas tienen asociación directa sobre varios dominios de los procesos 
emocionales, lo que deja claro que el procesamiento de las emociones depende del funcionamiento eje-
cutivo en más de un aspecto; no obstante, al parecer tres habilidades básicas de las funciones ejecutivas 
(control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva) son claves en aspectos de los procesos 
emocionales como la regulación emocional.

Palabras clave: funciones ejecutivas, control inhibitorio, procesos emocionales, regulación emocional, 
memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva.
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Abstract

The general objective of this study was to identify the contributions of executive functions on emotio-
nal processes, provided in empirical scientific research published in different databases between 2017 
and 2022. A documentary study was carried out following the PRISMA declaration guidelines, with a 
sample of 43 articles selected from the ScienceDirect, Scopus, EbscoHost, Proquest, Oxford Acade-
mic, PudMed, APA PsycInfo, APA PsycArticles, APA PsycNet, SciElo, Redalyc, Dialnet and Web of 
Science databases, with a summary of terms “executive functions AND emotions”, “executive functions 
AND emotions”, “executive functions AND emotional processing”. As results, the following catego-
ries of analysis were found: inhibitory control, working memory and cognitive flexibility. Overall, it is 
concluded that several aspects of executive functions have a direct association with several domains of 
emotional processes, which makes it clear that the processing of emotions depends on executive func-
tioning in more than one aspect, however, it seems that three skills basic executive functions (Inhibitory 
Control, Working Memory and Cognitive flexibility), are key in aspects of emotional processes such as 
emotional regulation.

Key words: Executive functions, inhibitory control, emotional processes, emotional regulation, working 
memory, cognitive flexibility.

Introducción

El estudio de los procesos emocionales ha 
sido uno de los grandes intereses de los exper-
tos en neurociencia a lo largo de las últimas 
décadas. El creciente auge por la compresión 
de este proceso ha dado como resultado el 
desarrollo de diversos modelos explicativos 
que tratan de resolver interrogantes sobre 
sistemas neuronales que están implicados 
en una respuesta emocional determinada, 
emociones universales e innatas en el ser 
humano, emociones que operan por sí solas 
o que dependen de mecanismos cognitivos 
subyacentes, regulación o gestión emocional, 
entre otros, dándole un valor fundamental a 
la cultura y la actividad social como ejes que 
permiten la construcción de las emociones 
(Feldman Barrett, 2017; Burkitt, 2019).

Según Ardila (2013) en etapas de de-
sarrollo como la infancia, las funciones 
ejecutivas (fe) se encuentran altamente rela-
cionadas con el procesamiento emocional, por 
ejemplo, las fe “frías” llamadas metacogniti-
vas o intelectuales responsables de funciones 
como resolución de problemas, abstracción, 
pensamiento lógico, anticipación de conse-
cuencias, planeación y memorias de trabajo 

interfieren en los procesos de las fe calientes 
(emocionales o motivacionales), sobre todo 
en aspectos como el control inhibitorio que 
media la capacidad de coordinar la cognición 
y la emoción.

Esta capacidad de modulación inten-
cional de las reacciones emocionales es 
denominada regulación o gestión emocional, 
la cual depende del trabajo conjunto en-
tre las funciones ejecutivas frías y calientes, 
gracias a la activación de las áreas corticales 
subyacentes; áreas prefrontales en regiones 
dorsolaterales para fe frías y regiones del cór-
tex ventral y medial para fe calientes (Zelazo 
& Carlson, 2020; Pesce et al., 2021). De 
modo que se pueden entender a las funciones 
ejecutivas como un mecanismo de control 
cognitivo-emocional que dirige y coordina 
la conducta de manera adaptada cuando no 
existe un esquema mental preestablecido 
(Broche-Pérez et al., 2015; Donovan, 2021). 
Otros autores como Schmeichel y Tang 
(2014), en sus estudios con resonancia mag-
nética funcional (rmf), encuentran en sujetos 
que realizaron tareas de reevaluación cogniti-
va de estímulo emocional, activación de áreas 
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del control ejecutivo como el dorsolateral y 
ventrolateral del córtex prefrontal, mientras 
que las áreas de la respuesta emocional como 
la amígdala y el estriado ventral presentaron 
menor activación, lo que explica una rela-
ción poco clara de la función ejecutiva y el 
procesamiento emocional; no obstante, los 
lóbulos frontales juegan un valor importante 
para ambos procesos.

Al respecto, Zelazo y Carlson (2020) 
determinan que la función central del ló-
bulo prefrontal es encontrar justificaciones 
aceptables para los impulsos y las emocio-
nes, y adaptarlas al medio social. Lo que 
coincide con lo explicado por Schmeichel 
y Tang (2015), en cuanto a que el papel de 
las funciones ejecutivas sobre los procesos 
emocionales y motivacionales sigue siendo 
poco estudiando; sin embargo, revelan que 
la capacidad cognitiva juega un valor impor-
tante para darle forma y significado a la vida 
emocional humana. En este sentido, la pre-
sente investigación documental tiene como 
objetivo identificar las contribuciones de las 
funciones ejecutivas sobre los procesos emo-
cionales, aportados en las investigaciones 
científicas empíricas publicadas en las dife-
rentes bases de datos entre los años 2017 y 
2022, es decir en los últimos 6 años.

Funciones ejecutivas

Las funciones ejecutivas son un término que 
se utiliza para agrupar diferentes procesos 
cognitivos que son el resultado observado de 
la función de los lóbulos frontales en el córtex 
prefrontal, en el que se involucran la regula-
ción de comportamientos, la resolución de 
problemas, el autocontrol, la inhibición de 
respuestas o impulsos, el desarrollo e imple-
mentación de estrategias, la planificación y 
la memoria de trabajo (Zelazo & Carlson, 
2020). Luria (s.f citado en Portellano et al., 
2005; Zelazo & Carlson, 2020) caracterizó 
el funcionamiento ejecutivo por niveles je-

rárquicos en la corteza cerebral, en el que 
los niveles más altos ubicados en la corteza 
prefrontal están ejerciendo control sobre las 
funciones de estructuras cerebrales como el 
tallo cerebral. Estas funciones ejecutivas tie-
nen como objetivo facilitar la adaptación del 
sujeto a situaciones nuevas o complejas en 
ausencia de aprendizajes previos, respuestas 
automáticas o sobreaprendidas (Andrés et 
al., 2016), que a su vez sustentan el rendi-
miento de numerosos desafíos cognitivos, 
como pueden ser el razonamiento lógico, las 
tareas duales, el mantenimiento de objeti-
vos y la planificación de tareas (Schmeichel 
& Tang, 2015). En general existe un con-
senso en la literatura científica sobre los 
componentes más influyentes de las funcio-
nes ejecutivas, a saber: memoria de trabajo, 
flexibilidad cognitiva y control inhibitorio 
(Davidson, 1998; Diamond, 2006; Davidson 
& Sharon, 2012; Fuster, 2015; Andrés et al., 
2016; Donovan, 2021).

Procesos emocionales

El término procesos emocionales al igual que el 
término funciones ejecutivas hace referencia 
a una categoría de elementos que involucran 
aspectos como regulación o gestión de emo-
ciones, consciencia emocional (Donovan, 
2021), estado emocional, sentimientos (Fox, 
2018), reconocimiento de expresiones facia-
les emocionales (Ekman, 2003), competencia 
emocional, valencia emocional (Dubois & 
Adolphs, 2015), evaluación cognitiva de las 
emociones, percepción emocional (Damasio, 
2000; 2005), entre otros. Comparativamente, 
no existe un consenso sobre la comprensión 
en la literatura de las emociones y sus pro-
cesos, por la falta objetividad en la forma de 
medir las emociones, por las posiciones diver-
sas frente a la naturaleza de las emociones y 
a la multidisciplinariedad que abarca el estu-
dio de las emociones; aun así, las emociones 
son elementos de común interés en el estudio  
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de la neurociencia cognitiva y afectiva (Fox, 
2018). Las líneas de investigación se centran 
en diferentes aspectos, entre los que se des-
taca la tendencia en la compresión de las 
funciones ejecutivas como un mecanismo 
de control cognitivo-emocional que dirige y 
coordina la conducta de las personas (Bro-
che-Pérez et al., 2015), siendo elementos 
claves la relación entre control inhibitorio 
y regulación emocional (Donovan, 2021), 
flexibilidad cognitiva, reevaluación cogni-
tiva y memoria de trabajo con la regulación 
emocional (Andrés et al., 2016). Así pues, 
la regulación emocional se refiere al esfuer-
zo intencional de las personas para reducir la 
duración e intensidad de las respuestas emo-
cionales evitativas (ira y miedo), la cual se 
sirve del control inhibitorio para reducir la 
expresión externa de la emoción que favore-
ce la reevaluación cognitiva de la experiencia 
emocional, así como la supresión de expre-
siones emocionales socialmente inapropiadas 
(Schmeichel & Tang, 2015). De manera que 
la regulación emocional comprende cinco 
estrategias de gestión: selección de situacio-
nes, modificación de situaciones, despliegue 
atencional (distracción: desviar la atención 
del estímulo emocional; o concentración: 
centrarse en la experiencia emocional), cam-
bio cognitivo (reevaluación: reinterpretar 
la situación emocional) y modulación de 
la respuesta (supresión: modificación de la 
respuesta emocional conductual-fisiológica) 
(Berboth & Morawetz, 2021, p.1).

Al respecto, en la revisión sistemática 
realizada por Cibralic et al. (2019) se exploró 
la regulación emocional en estudios científi-
cos que vincularon a niños con trastorno del 
espectro autista (tea), encontrando que los 
problemas en la gestión emocional se refieren 
a la capacidad del funcionamiento ejecutivo, 
sumados a factores como el nivel de cocien-
te intelectual (IQ)-cociente de desarrollo 
(DQ), problemas de externalización-interna-
lización, habilidades de lenguaje y gravedad 

de la sintomatología del tea. Por esta vía, 
los estudios realizados por Caes et al. (2021) 
destacan que un adecuado funcionamiento 
ejecutivo constituye la base de procesos im-
portantes como la regulación emocional y el 
automanejo o autocontrol. En particular, el 
modelo cíclico de las fe y la salud expone que 
la relativa inmadurez en el proceso ejecutivo 
durante la adolescencia presenta un impacto 
negativo sobre la autogestión de las emocio-
nes, dejando a los individuos más propensos 
a la falta de control sobre aspectos como el 
dolor emocional y el dolor físico agudo o cró-
nico (Caes et al., 2021).

Por su lado, Berboth y Morawetz (2021) 
establecen que la regulación emocional sostie-
ne a gran escala una interacción con múltiples 
redes neuronales: dos redes corticales impli-
cadas en la regulación de la emoción y una 
red subcortical involucrada en la percepción 
y generación de emociones, y otra red subcor-
tical asociada a procesos como la reactividad 
emocional (LeDoux, 1996; 2002; Morawetz et 
al., 2020). Asimismo, el metaanálisis realiza-
do por Berboth y Morawetz (2021) determina 
que las bases neuronales de la regulación emo-
cional, independientemente de la estrategia, 
son la conectividad entre la amígdala y la 
corteza prefrontal ventrolateral izquierda, y 
mediante la estrategia de reevaluación cog-
nitiva (aspecto altamente relacionado con el 
control inhibitorio) se encontró “conectividad 
convergente entre la amígdala y la corteza 
prefrontal dorsolateral derecha, la corteza 
prefrontal ventrolateral izquierda y la corteza 
prefrontal dorsomedial” (p. 1).

En otra vía, Ching y Chan (2020) ma-
nifiestan que los procesos emocionales así 
como las funciones ejecutivas se relacionan 
en la medida en que las personas realizan va-
loraciones del entorno que les rodea. Es decir, 
las emociones tanto negativas como positivas 
son una construcción compleja que asocia 
aspectos como la felicidad, el optimismo y el 
bienestar subjetivo; por tanto, las emociones 
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no solo incluyen los aspectos placenteros, 
como alegría, contexto, interés y amor, sino 
también la cognición, es decir, la interpre-
tación de los eventos y las circunstancias de 
la vida que desencadenan la reacción emo-
cional y la respuesta conductual. Esa acción 
de interpretación es la comúnmente llamada 
reevaluación cognitiva que depende en gran 
parte del control inhibitorio perteneciente a 
las fe frías. Si bien el control inhibitorio en 
relación con la regulación emocional es clave 
en la investigación científica, otros artículos 
plantean dominios importantes en la aso-
ciación como es el caso de la actualización 
que ejerce un rol de monitoreo y actuali-
zación en la memoria de trabajo, la cual 
ayuda a mantener la intención de suprimir 
emociones en situaciones inapropiadas, y a 
generar y mantener valoraciones emociona-
les de eventos no emocionales (Schmeichel 
& Tang, 2015). En ese sentido, la memoria 
de trabajo es fundamental para el éxito de 
dos formas de regulación emocional, para la 
supresión expresiva y la reevaluación cogni-
tiva (Schmeichel et al., 2008). Al parecer, las 
personas con una gran capacidad de memoria 
de trabajo suelen presentar menores emocio-
nes negativas gracias a la gran eficiencia en 
la regulación emocional espontanea o no ins-
truida (Schmeichel & Demaree, 2010).

Otro sustrato cognitivo poco estudiado 
ha sido el control cognitivo y la flexibilidad 
de regulación emocional, así como las tres 
estrategias de regulación, a saber: detener o 
cambiar la estrategia, mantener la estrategia 
y monitorear, que dependen en gran medida 
de las fe en relación con el cambio de objeti-
vos y el comportamiento dirigido a objetivos 
en varios contextos emocionales (Pruessner 
et al., 2020). Así, la actualización describe 
la capacidad de monitorear, almacenar y 
manipular la información en la memoria de 
trabajo, para ajustarla a los contextos rele-
vantes de la respuesta emocional y mantener 
los objetivos actualizados. Por otro lado, la 

flexibilidad de la estrategia de regulación 
es la capacidad de alternar entre múltiples 
tareas o conjunto mentales, para ajustar el 
comportamiento y la respuesta emocional a 
contextos o estímulos emocionales que cam-
bian constantemente. Según la literatura, 
una mayor capacidad de flexibilidad cogniti-
va o cambio se asocia con menos rumiación y 
una reevaluación cognitiva exitosa ajustada 
a los objetivos explícitos (Canet-Juric et al., 
2016; Pruessner et al., 2020). Seguidamente, 
Gross y Jazaieri (2014) indican que esa capa-
cidad adaptativa de la regulación emocional 
está sujeta a tres factores dependientes del 
funcionamiento ejecutivo: 1) consciencia de 
la emoción, encargada de activar y actuali-
zar las estrategias de la regulación o gestión 
emocional; 2) conocimiento de los objetivos 
de la regulación emocional que permiten la 
implementación de las estrategias de gestión 
de las emociones, y 3) la habilidad de cam-
biar y elegir estrategias para pasar al estado 
emocional deseado (Gross & Jazaieri, 2014).

Desde otra perspectiva, la evidencia 
aportada por estudios científicos sugiere que 
las alteraciones conductuales demuestran 
claramente alteraciones de base en las fe frías 
y calientes, por lo que personas con marca-
da tendencia al comportamiento violento e 
impulsivo, y falta de regulación emocional 
suelen presentar a la vez bajo desempeño 
en las pruebas neuropsicológicas que típica-
mente evalúan los componentes cognitivos 
fríos como resolución de problemas, control 
inhibitorio, planeación, abstracción, en-
tre otros (Broche-Pérez et al., 2015). Así, 
la presencia de síndromes disejecutivos en 
pacientes con patología prefrontal con anoma-
lías intelectuales se asocian a la vez a cambios 
emocionales y conductuales, con marcada 
impulsividad, desinhibición, agresividad y 
trastornos de la personalidad, y, en presen-
cia de daño orbitofrontal y frontal medial se 
dan síntomas como comportamientos ina-
propiados, irritabilidad, cambios en el estado  
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de ánimo, falta de tacto, distracción y des-
atención de eventos importantes (Fuster, 
2015; Ardila, 2013).

Según Ardila (2013), las lesiones en 
los dos sistemas anatómicos principales del 
lóbulo frontal (dorsolateral y orbitomedial) 
presentan síntomas neuropsicológicos dife-
rentes pero, a la vez, revelan la asociación 
entre las funciones ejecutivas y los procesos 
emocionales; por ejemplo, la lesión en el 
córtex dorsolateral se caracteriza por “alte-
raciones en la organización temporal de la 
conducta, dificultades en la resolución de 
problemas, alteraciones en la abstracción 
y planificación y defectos de la memoria de 
trabajo (síndrome de disfunción ejecutiva 
metacognitiva)” (Ardila, 2013, p. 3), mien-
tras que en la lesión en el córtex orbitomedial 
predominan los síntomas como: “defectos en 
el control inhibitorio (síndrome de disfun-
ción ejecutiva emocional/motivacional)” (p. 
3), que finalmente afectan de forma negativa 
el procesamiento emocional y las respuestas 
conductuales de los individuos.

En relación con el desarrollo de las 
funciones ejecutivas en la niñez y la adoles-
cencia, se cree que las perturbaciones en el 
desarrollo del cerebro, así como las experien-
cias traumáticas y el estrés en estas edades, 
interrumpen el desarrollo y la maduración 
de los sistemas neuronales de las funciones 
ejecutivas tantos frías como calientes con 
secuelas sociales y emocionales como neu-
roticismo, baja amabilidad, desesperanza y 
dificultades en la regulación motivacional y 
emocional (Butman & Allegri, 2001; Dia-
mond, 2006; Singer, 2006; Castellanos-Ryan 
et al., 2016; Zelazo & Carlson, 2020).

Finalmente, teniendo en cuenta la evi-
dencia planteada se pretende dar respuesta 
a la siguiente pregunta de investigación: 
¿cuáles han sido las contribuciones de las 
funciones ejecutivas sobre los procesos emo-
cionales en la literatura científica publicada 
entre los años 2017 y 2022?

Método

Protocolo de búsqueda

Este estudio de revisión documental se realizó 
con base en los estamentos de la declaración 
PRISMA guía 2020, la cual oriento a través 
de sus 27 elementos de verificación los mé-
todos para identificar, seleccionar, evaluar 
y sintetizar la información de los artículos 
científicos reportados (Page et al., 2021), con 
el propósito de mejorar la calidad científica 
de la presente revisión sistemática. Para el 
rastreo de los artículos se utilizaron las bases 
de datos: ScienceDirect, Scopus, EbscoHost, 
Proquest, Oxford Academic, PudMed, APA 
PsycInfo, APA PsycArticles, APA PsycNet, 
SciElo, Redalyc, Dialnet y Web of Science. 
Se utilizó el siguiente resumen de términos: 
“funciones ejecutivas AND emociones”, 
“executive functions AND emotions”, 
“executive functions AND emotional pro-
cessing”. El proceso de búsqueda de los 
artículos científicos se realizó desde octubre 
de 2021 hasta marzo de 2022. Los criterios 
de inclusión de los artículos fueron: a) inves-
tigaciones publicadas en los últimos 6 años, 
es decir, entre el 2017 y 2022; b) artículos 
empíricos; c) artículos científicos que asocia-
ron algún aspecto de las funciones ejecutivas 
y el procesamiento emocional; d) artículos 
publicados en español, inglés y portugués, sin 
discriminación geográfica. Los criterios de 
exclusión utilizados fueron: a) investigacio-
nes desarrolladas en animales.

Proceso de elegibilidad y registro

El proceso de elegibilidad se realizó ini-
cialmente por título, con todos aquellos 
artículos que relacionaran las funciones eje-
cutivas con algún aspecto del procesamiento 
emocional en seres humanos. Posteriormen-
te a la selección por título, el investigador 
vació en una base de datos del programa 



7       

ContribuCiones de las funCiones ejeCutivas sobre los proCesos emoCionales: una revisión sistemátiCa

PsicoesPacios / vol. 17 n. 31 / julio-diCiembre / issn-e: 2145-2776

Excel características importantes como títu-
lo, cita en APA, palabras claves, resumen, 
método, población, fuente, conclusiones y 
referencia bibliográfica en APA.

Procedimiento

Una vez realizadas las búsquedas de los artí-
culos en las bases de datos y la identificación 
de las características importantes, los investi-
gadores sometieron cada artículo a análisis de 
calidad con el propósito de evitar los sesgos 
en la selección de la muestra, por medio de 
la Escala Para Evaluar Artículos Científicos 
en Ciencias Sociales y Humanas (eacsh) de 
López-López et al., (2019), la cual permitió 
otorgarle una puntuación promedio a cada 
artículo con base en los criterios de esta, 
siendo el número 3 la puntuación estándar 
de inclusión de un artículo de la muestra del 
presente estudio documental.

Síntesis y método de análisis

El método de análisis utilizado fue por ca-
tegorías de análisis que emergen a partir 
de la similitud de la información recolec-
tada. Es un método de análisis base de las 
investigaciones cualitativas que ha sido am-
pliamente utilizado en estudios cuyos datos 
son de características heterogéneas (Hernán-
dez Sampieri et al., 2014; Castaño-Pulgarín 
et al., 2021). De tal modo que las categorías 
de análisis que se establecieron a través del 
proceso de codificación de los resultados y 

discusiones de cada artículo de la muestra 
fueron: control inhibitorio con un récord de 21 
estudios, memoria de trabajo con 11, y flexibili-
dad cognitiva con 11 investigaciones. Para un 
total de 43 artículos analizados.

Consideraciones éticas

Este estudio se construyó respetando los 
principios éticos establecidos en la Ley 1090 
(Congreso de la República de Colombia, 
2006), que declara el Código deontológico 
del psicólogo en el territorio colombiano, en 
el capítulo VII donde se establece la inves-
tigación con seres humanos y la protección 
de los derechos de autor, así como los prin-
cipios éticos del código de conducta de la 
Asociación Americana de Psicología (2010), 
Enmiendas 2010, para la correcta citación de 
las investigaciones aportadas en este artículo.

Resultados

Se identificaron 1167 registros en las bases 
de datos que vinculaban las dos variables 
de estudio (funciones ejecutivas y procesos 
emocionales). Luego de la revisión de cada 
registro por título se seleccionaron 154, que 
posteriormente al proceso de inspección de 
contenido y valoración por la escala de ca-
lidad EACSH permitió la inclusión de una 
muestra final de 43 investigaciones (figura 
1), las cuales fueron sometidas a análisis 
cualitativo bajo la metodología de catego-
rías de análisis.
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Figura 1 
Diagrama de flujo, proceso se selección de la muestra.
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Fuente: elaboración propia siguiendo la estructura del flujograma PRISMA de Page et al. (2020).

Memoria de trabajo (mt)

Las funciones ejecutivas complejas son mejo-
res predictores de las habilidades regulatorias. 
Por ejemplo, utilizar una tarea de regula-
ción emocional implícita puede mostrar un 
vínculo directo con el rendimiento de la me-
moria de trabajo que, según los estudios, se 
puede ver reflejado en medidas importantes 
de las estrategias de regulación emocional 
(re), como la actualización afectiva, la cual 
requiere de la capacidad para controlar el 
procesamiento de la información emocional 
(Sperduti et al., 2017; Marceau et al., 2018; 
Rowlands et al., 2020; Mohammed & Lyusin, 
2020). No obstante, un estudio realizado por 

Marceau et al. (2018) determinó que las fe de 
cambio de tareas en comparación con otras 
fe básicas (memoria de trabajo e inhibición) 
se asociaron únicamente con dificultades en 
la re. En ese sentido, la re se puede manifes-
tar de dos formas (implícita y explicita), las 
cuales son elementos importantes en la vida 
diaria, que dependen parcialmente de estruc-
turas cerebrales, vinculadas típicamente con 
las habilidades de control cognitivo (Sperdu-
ti et al., 2017). Otro elemento importante 
de la mt es el control atencional, el cual es  
necesario para la activación y el manteni-
miento de la representación emocional; al 
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parecer, un efecto sobre la reacción emocio-
nal hacia las imágenes o los elementos de la 
vida diaria dependen de estos factores (Sper-
duti et al., 2017; Sivaratnam et al., 2018).

Estudios realizados con niños con tdah 
sugieren que los problemas en la regulación 
de las emociones se dan en al menos tres vías: 
1) la desregulación de las emociones se refleja 
en la expresión conductual de la mt subde-
sarrollada; 2) la desregulación emocional es 
secundaria a aspectos adicionales del síndro-
me de tdah no relacionados con los déficits 
subyacentes del funcionamiento ejecutivo, 
(3) la desregulación emocional representa 
aproximadamente el 16 % de la variación 
en la regulación emocional. En conclusión, 
una mt más desarrollada en comparación 
con el control inhibitorio o el cambio de 
configuración predice menos síntomas de 
tdah y mejores habilidades de regulación 
emocional (Radakovic et al., 2017; Poenitz 
& Román, 2020; Groves et al., 2021).

Otro aspecto de la memoria de traba-
jo asociado con el factor emocional hace 
referencia al reconocimiento de emociones 
faciales. Los problemas en la precisión del 
reconocimiento emocional pueden deberse 
a déficits en las funciones cognitivas supe-
riores que alteran notoriamente la conexión 
y la comunicación cerebral encargada del 
procesamiento emocional, lo cual tiene un 
impacto negativo sobre las relaciones y el 
bienestar social. Consecuentemente, para 
este proceso se involucran diferentes fases 
de la mt como la codificación de informa-
ción visual, que requiere principalmente de 
habilidades básicas de percepción y atención. 
Por ejemplo, la información codificada de 
una expresión facial se integra con el conoci-
miento semántico y afectivo preexistente, lo 
que permite identificar una emoción en par-
ticular, luego la información de la cara vista 
y la información recuperada de la memoria a 
largo plazo deben mantenerse y monitorear-
se en la memoria de trabajo (Correro et al., 

2019; Operto et al., 2020; Muñoz Ladrón de 
Guevara et al., 2021).

En otro orden de ideas, en trastornos 
como la alexitimia se puede presentar un peor 
funcionamiento en la memoria de trabajo, 
que radica en la dificultad para la percepción 
de las emociones (identificar sentimientos), 
el cual tiene de base la disfunción ejecutiva 
(Correro et al., 2019).

Por último, algunos estudios reco-
miendan que las intervenciones de control 
de emociones se basen en dos mecanismos 
neurocientíficos propuestos: a) reorientar los 
sesgos hacia la acción impulsiva (es decir, un 
enfoque de abajo hacia arriba) y b) fortalecer 
las fe (es decir, un enfoque de arriba hacia 
abajo), lo cual puede ser potencialmente 
efectivo en los problemas de control emocio-
nal (Marceau et al., 2018).

Control inhibitorio

Los sistemas de control cognitivo y, en parti-
cular, el control inhibitorio juegan un papel 
importante en la supervisión de la conducta, 
ya que comparten interacciones complejas y 
reciprocas con el procesamiento de emocio-
nes, las cuales son necesarias para el control 
de comportamientos dirigidos a objetivos 
(Yep et al., 2018). En algunas investigaciones 
se reportan participantes con menor uso de 
estrategias de la regulación emocional como 
la reevaluación cognitiva, en la que se en-
cuentra de base la disfunción ejecutiva y fallas 
en el cambio atencional, lo que sugiere que la 
disfunción ejecutiva juega un papel transdiag-
nóstico en la psicopatología. Así pues, podría 
entenderse la reevaluación cognitiva como 
la tendencia a participar activa y cognitiva-
mente en el control emocional, lo que implica 
cambiar la interpretación de la situación para 
cambiar la experiencia emocional (Li et al., 
2018; Waring et al., 2019; Moreno-Manso et 
al., 2020; Quinn & Joormann, 2020; Beau-
lieu-Pelletier et al., 2021; Shakehnia et al., 



10       

Leidy ALejAndrA Sánchez cebALLoS

PsicoesPacios / VoL. 17 n. 31 / juLio-diciembre, 2023 / iSSn-e: 2145-2776

2021; Gong et al., 2022). En ese sentido, los 
cambios atencionales como estrategias de 
regulación resultan ser efectivos; por ejem-
plo, el cambio de atención hacia aspectos no 
afectivos de la información positiva ayuda a 
regular mejor la atención y, a la vez, a activar 
el sistema inhibitorio que apoya la regulación 
adaptativa, reduciendo la reactividad emo-
cional negativa, lo que favorece la valoración 
cognitiva del reconocimiento del contexto 
emocional y la conciencia emocional (Yep et 
al., 2018; Aguirre-Loaiza et al., 2019; Jahromi 
et al., 2019).

En otro orden ideas, la presencia 
de déficits en la inhibición de respuesta 
emocional dependiente del circuito fron-
to-estrial y del circuito del sistema límbico 
desregulan a la vez la función de la amígdala 
cerebral (Eckland et al., 2021; Grol & De 
Raedt, 2021). En complemento, estudios 
en rmf lograron hallar que una vía cerebral 
emocional general comparte nodos neuro-
nales involucrados en el afecto general, el 
lenguaje, la percepción de las emociones, 
el control ejecutivo y la conceptualización 
(Crouch et al., 2018; Huang et al., 2018; 
Zinchenko et al., 2019). Esta vía general 
parece ser la encargada de procesar emo-
ciones básicas como la alegría, la tristeza, la 
ira y el miedo; no obstante, otras emociones 
parecen depender de la construcción social 
afectiva que predicen la valencia emocional 
y las características interpersonales (King, 
2020; Khosravi et al., 2020; Molavi et al., 
2020; Hoorelbeke et al., 2022). Otro as-
pecto relevante menciona que la capacidad 
de regulación emocional, aparte de estar 
mediada por el control inhibitorio, se ve 
afectada por factores como la edad, la cual 
permite el desarrollo de una capacidad más 
fina de distinguir y comprender las respues-
tas emocionales (elementos claves de las 
competencias sociales) (Cabello Cuenca et 
al., 2019; Malagoli et al., 2020).

Flexibilidad cognitiva

Según Álvarez Valbuena et al. (2021), la 
flexibilidad cognitiva hace referencia a la ca-
pacidad de cambiar de respuesta cognitiva, 
empleando diferentes estrategias mentales, 
lo que implica analizar las consecuencias de 
la conducta y el aprendizaje de errores. Con 
respecto a su asociación con los procesos 
emocionales, algunos estudios plantean que 
la flexibilidad cognitiva tiene gran impacto 
sobre la regulación emocional, debido a que 
se requiere para estrategias de regulación 
como la reevaluación cognitiva; sin embargo, 
para las estrategias como la supresión expre-
siva de la emoción no se encuentra relación 
significativa, pero esta última sí depende al 
parecer de la capacidad visoconstructiva que 
facilita la supresión de emociones inapropia-
das (Ramsook et al., 2020; Kahl et al., 2021).

Es importante resaltar que el proceso 
de regulación emocional está mediado por 
el vínculo entre inhibición y flexibilidad 
cognitiva, lo que indica que los sujetos con 
estas capacidades desarrolladas tienen mejor 
habilidad para suprimir, reevaluar, regular 
sus pensamientos desadaptativos y conducta 
impulsiva, así como la reactividad e intensi-
dad emocional (Segura et al., 2017; Stanciu 
et al., 2019; Fatima & Shahid, 2020; Álvarez 
Valbuena et al., 2021; Cuvillier & Bayard, 
2021). Otro elemento mencionado en los 
estudios es que la flexibilidad cognitiva su-
pone un vínculo directo en el desarrollo de 
la capacidad verbal en los niños, que mejora 
la compresión de las emociones, permite la 
identificación de sentimiento y sus causas, lo 
que les facilita adaptar rápidamente sus pen-
samientos y comportamientos a las demandas 
y objetivos ambientales cambiantes (Maire et 
al., 2017; Lessing et al., 2019; Cioffi et al., 
2021; Wang et al., 2021). En la tabla 1 se 
muestran aspectos de las funciones ejecutivas 
que contribuyen en los procesos emocionales.
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Discusiones y conclusiones

El presente trabajo tuvo como objetivo iden-
tificar las contribuciones de las funciones 
ejecutivas sobre los procesos emocionales, 
aportados en las investigaciones científicas 
empíricas publicadas en las bases de datos 
entre los años 2017 y 2022. Para lo cual, 
los resultados de la presente revisión docu-
mental y el análisis cualitativo arrojaron lo 
siguiente: se evidencia que varios aspectos 
de las funciones ejecutivas tienen asociación 
directa sobre varios dominios de los pro-
cesos emocionales, lo que deja claro que el 
procesamiento de las emociones depende 
del funcionamiento ejecutivo en más de un 
aspecto. Por ejemplo, Dickey et al. (2021) 
develan que el procesamiento de las emocio-
nes es dinámico y en él existen interacciones 
de las regiones corticales como las dorsolate-
ral, ventrolateral y lateral, implicadas en las 
regulaciones emocionales y el control cogni-
tivo, lo que es congruente con lo planteado 
por Caes et al. (2021), que argumentan una 
relación cíclica entre el funcionamiento eje-
cutivo y los procesos emocionales. De este 
modo, se cree que una relativa inmadurez 
en las funciones ejecutivas durante la infan-

cia y la adolescencia genera dificultades en 
el procesamiento emocional, sobre todo en 
áreas como la capacidad de autogestión emo-
cional, autocontrol y bienestar, motivo por el 
que resulta evidente que los procesos emo-
cionales y ejecutivos comparten relaciones 
mucho más profundas que una simple asocia-
ción entre dominios. Esto está relacionado 
con el modelo de funciones ejecutivas frías 
y calientes, en las que la fe operan de modo 
conjunto constituyendo un mecanismo cog-
nitivo-emocional que adapta la conducta al 
medio ambiental y a los objetivos (Zelazo & 
Carlson, 2020; Pesce et al., 2021).

Dado que las funciones ejecutivas 
abarcan tanto aspectos intelectuales como 
emocionales, el desarrollo adecuado de las 
fe en la niñez y la adolescencia tiene un 
efecto beneficioso en áreas como el rendi-
miento académico, la salud física y mental, 
el desempeño profesional y las habilidades 
sociales (De Greeff et al., 2018; Hillman et 
al., 2019; Berboth & Morawetz, 2021; Caes 
et al., 2021). Por lo anterior, las interven-
ciones tempranas en las funciones ejecutivas 
pueden convertirse en aspectos centrales de 

Tabla 1. 
Resumen: aspectos de las funciones ejecutivas que contribuyen en los procesos emocionales

Funciones ejecutivas-control ejecutivo Procesos emocionales

1. Control inhibitorio 1. Capacidad de regulación emocional (re)

     -Reevaluación cognitiva     -Supresión expresiva 

2. Memoria de trabajo     -Flexibilidad afectiva 

     -Actualización
     -Mantenimiento de estrategia
     -Generación de objetivos

    -Cambio atencional al estímulo emocional

3. Flexibilidad cognitiva 2. Conciencia y compresión emocional

      -Cambio de estrategia 3. Estado de ánimo 

      -Adaptabilidad de la re 4. Valencia emocional 

      -Control ejecutivo de la atención 5. Reconocimiento de expresiones faciales emocionales

Fuente: elaboración propia.
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escenarios tanto pedagógicos como clínicos, 
lo que puede contribuir a la salud cerebral y 
a la salud mental, al ser espacios de estimu-
lación para la gestión de las emociones y la 
resiliencia (Daly-Smith et al., 2018; Ratcliff 
et al., 2019).

En otro orden de ideas, un gran número 
de estudios aportados demuestran la impor-
tancia de tres funciones ejecutivas básicas 
que contribuyen en el procesamiento emo-
cional, a saber: flexibilidad cognitiva, control 
inhibitorio y memoria de trabajo, lo que es 
consecuente con los resultados de la crecien-
te literatura sobre el control ejecutivo y sus 
subconjuntos de operaciones como la auto-
rregulación emocional, dirigidas a objetivos 
y a la adaptación de las conductas involu-
cradas en la selección, programación y la 
coordinación subyacente a la percepción, la 
memoria y la acción (Pruessner et al., 2020). 
De modo que la inhibición (llamada control 
inhibitorio o control atencional) se refiere a 
la capacidad de anular la atracción interna 
y externa para actuar adaptadamente a los 
estímulos ambientales y sociales; por su lado, 
la memoria de trabajo (llamada también ac-
tualización o capacidad de la memoria de 
trabajo) es la habilidad de mantener la in-
formación en la mente para manipularla y 
actualizarla contantemente, y por último, la 
flexibilidad cognitiva (conocida como cam-
bio de configuración o flexibilidad mental) 
facilita el cambio de perspectiva o pensa-
miento de forma rápida y flexible, así como el 
cambio de atención (Ardila, 2013; Hillman 
et al., 2019). Estas tres capacidades son fun-
damentales para el procesamiento emocional, 
sobre todo para la regulación o gestión emo-
cional, en estrategias como la reevaluación 
cognitiva y la supresión expresiva emocional; 
no obstante, los estudios no dan una eviden-
cia contundente sobre la asociación exitosa 
entre estos constructos, ya que la regulación 
emocional necesita de una compresión más 

profunda sobre los requisitos cognitivos que 
varían de las diferencias individuales en el 
funcionamiento ejecutivo.

La supresión expresiva puede depen-
der de la habilidad para prestar atención a 
un estímulo emocional y al mismo tiempo 
monitorear la reactividad emocional, así 
como la capacidad de focalizar la respues-
ta emocional que surja. Adicionalmente, 
tanto el control inhibitorio como la actua-
lización son importantes, sin desconocer 
la mediación de la flexibilidad cognitiva, 
como la habilidad de alternar la atención 
al estimulo emocional y prestar atención 
a la reacción emocional con su respectiva 
intensidad. Otras estrategias de regulación 
también dependen de ello, particularmente 
la reevaluación cognitiva, la distracción, la 
automejora y la selección de situaciones, 
que develan la presencia de múltiples pro-
cesos cognitivos involucrados en aspectos 
emocionales. Contrariamente a lo que se 
creía; las fe solo tienen inferencia sobre los 
procesos de la regulación emocional, pero 
un pequeño número de artículos encon-
trados en este estudio demuestran que las 
fe están asociadas también con aspectos 
como conciencia y compresión emocional, 
reconocimiento de expresiones faciales 
emocionales, valencia emocional y estado 
de ánimo (ver tabla 1) (Trujillo & Pineda, 
2008; Schmeichel & Tang, 2015; Ching & 
Chan, 2020; Pruessner et al., 2020; Caes et 
al., 2021; Donovan, 2021).

Lo anterior es congruente con los ha-
llazgos de las presente investigación, en los 
que al parecer no se puede atribuir una re-
lación binaria entre un solo constructo del 
procesamiento ejecutivo y el procesamien-
to emocional, ya que ambos comparten 
relaciones dependientes entre múltiples 
dominios, por lo que el estudio de estos 
procesos requiere mayor profundización en 
investigaciones empíricas.
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Limitaciones

La literatura aportada demuestra que el es-
tudio de la dependencia de estos procesos se 
hace complejo debido a la gran variedad de 
modelos teóricos explicativos de las fe, lo que 
hace difícil su operatividad en los estudios 
empíricos y documentales.
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