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RESUMEN 

Los estilos de crianza desarrollan potencialidades sociales, cognitivas y afectivas 

mediante competencias vinculares, formativas, reflexivas y protectoras que poseen las 
figuras de apego. Las funciones ejecutivas se desarrollan en la primera infancia y son 

actividades mentales complejas, necesarias para el desenvolvimiento social. El objetivo 
de la presente investigación es identificar la relación entre los estilos de crianza y 

desarrollo de las funciones ejecutivas a través del último estudio en el Ecuador en 
niños menores a cinco años. La metodología empleada es inducción incompleta por 

simple enumeración o concusión probable, presentando características exploratorias 

definidas en base a la literatura, finalidad pura y enfoque cualitativo. Luego de 
relacionar las competencias parentales, estilos de crianza y su relación con las 

funciones ejecutivas se encontró que la flexibilidad tiene estrecha relación con el área 
formativa y su decadencia se relaciona con el estilo de crianza permisivo, monitoreo 

con el área reflexiva y estilo de crianza autoritario, la inhibición con competencias 
vinculares y estilo autoritario. Por otro lado, se halló el vínculo entre las competencias 

protectoras y el estilo democrático y su influencia en todas las funciones ejecutivas. 
Por su parte, la parentalidad es el núcleo del desarrollo de funciones ejecutivas, donde 

el infante aprende herramientas intra e interpersonales. Se observa las implicaciones 

                                                 
1
 Egresada de la Carrera de Ciencias de la Educación, mención Educación Infantil. Universidad de las Fuerzas 

Armadas – ESPE. Ecuador.                           
2
 Egresada de la Carrera de Ciencias de la Educación, mención Educación Infantil. Universidad de las Fuerzas 

Armadas – ESPE. Ecuador. E-mail: angiepillajoim@hotmail.com 
3
 Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Licenciada en Educación. Licenciada en Educación Primaria. 

Diplomado Internacional en Competencias Docentes. Coordinadora del Grupo de Investigación “Innovación 

Educativa” y Coordinadora de Investigación del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad de 

las Fuerzas Armadas – ESPE. Ecuador. E- mail: anbedon@espe.edu.ec 
4
 Doctor en Psicología. PhD. En Psicología Educativa. Docente en la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE. 

Ecuador. E- mail: eryepez@espe.edu.ec  

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Portal de Revistas Científicas de la Universidad Técnica de Manabí

https://core.ac.uk/display/288292943?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
mailto:katherine-natha1@hotmail.com
mailto:angiepillajoim@hotmail.com
mailto:anbedon@espe.edu.ec
mailto:eryepez@espe.edu.ec


Katherine N. Cabascango Delgado, Angie I. Pillajo Morillo, Aida N. Bedón Bedón, Emerson R.Yépez Herrera 

62  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Universidad Técnica de Manabí. ECUADOR. 

 

cognitivas, neurobiológicas y sociales de los estilos de crianza y se recalca la 

importancia de la crianza positiva para el desarrollo integral apropiado. 

PALABRAS CLAVE: competencias parentales; estilos de crianza; funciones 
ejecutivas; primera infancia. 

FIRST CHILDHOOD: RELATIONAL STUDY OF STYLES OF AGING AND 

EXECUTIVE FUNCTIONS 

ABSTRACT  

Parenting styles develops social, cognitive and affective potentials through 
bonding, training, reflexive and protective competencies that attachment figures 

possess. Executive functions are developed in early childhood, and they are 
complex mental activities, necessary for social development. The objective of 
this research is to identify the relationship between parenting styles and 

development of executive functions through the last study in Ecuador in 
children under five years old. The methodology applied is incomplete induction 

by simple enumeration or probable concussion. It presents exploratory 
characteristics defined based on the literature, pure purpose and qualitative 

approach. After relating parental competencies, parenting styles and their 
relationship to executive functions. It was found that flexibility is closely related 
to the training area and their decline is related to the permissive parenting 

style, monitoring with the reflective area and parenting style authoritarian, the 
inhibition with related competencies and authoritarian style. On the other 

hand, the link between protective competencies and democratic style and its 
influence on all executive functions was found. In this side, parenting is the 

core of the development of executive functions, where the infant learns intra 
and interpersonal tools. The cognitive, neurobiological and social implications 

of parenting styles are noted and the importance of positive parenting for 
proper integral development is stressed. 

KEYWORDS: parental competencies; parenting styles; executive functions; early 

childhood. 
INTRODUCCIÓN 

La infancia comprende un cúmulo de saberes ligados a valores, normas, 
costumbres y más, la manera en cómo la familia brinde estos conocimientos 

influirá a la adquisición de habilidades tales como la resolución de problemas, 
conductas prosociales, regulación emocional, entre otros (Cuervo, 2010).   

“Los padres pretenden modular y encauzar las conductas de los hijos en la 

dirección que ellos valoran y desean, de acuerdo a su personalidad” (Ramírez, 
2005, pp.167-177). Este aprendizaje se encuentra marcado por los estilos de 

crianza, mismos que influyen en el desarrollo evolutivo del menor (Franco, 
Pérez & Pérez, 2014).  

Los estilos de crianza derivan de la tipología propuesta por Baumrind (Herrera, 
2015), quién asegura que existen tres estilos (autoritario, permisivo y 
democrático) con sus respectivas características (ver tabla 1). 
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Por otro lado, los niños a edades iniciales incrementan de forma innata 

habilidades que posteriormente serán de gran utilidad para la vida adulta. Las 
funciones ejecutivas forman parte de dichas habilidades, mismas que se 

evidencian en la capacidad de controlar pensamientos, acciones y regular 
conductas (Bausela, 2014). 

Las funciones ejecutivas pueden ser entendidas como mecanismos que 
armonizan los procesos cognitivos (Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, & 

Howerter, 2000). La literatura muestra que existen diversas funciones 
ejecutivas que se efectúan a lo largo de la infancia, entre ellas se encuentran; la 
autorregulación, el control de impulsos, la memoria de trabajo, la flexibilidad, 

la planificación, la búsqueda organizada y toma de decisiones (Welsh, 
Pennington, & Groisser , 1991) (Verdejo & Bechara, 2010). 

Existen diversos postulados que pretenden explicar la operatividad de las 
funciones ejecutivas, entre ellos se encuentra; Baddeley (1986) quién afirma la 

existencia de un “central ejecutivo” encargado de supervisar y controlar la 
oleada información y dirigirla a sistemas específicos. De igual forma, Norman y 
Shallice (1986) mencionan la existencia de un mecanismo regulador que es 

activado ante la presencia de actividades  que implica planificar y tomar 
decisiones. A pesar de aquellas investigaciones, se ha determinado una 

simpleza en su fundamentación debido a que no se han tratado varias 
habilidades cognitivas (Bausela, 2014). 

Miyake et al. (2000) a diferencia de los autores mencionados, considera a la 
memoria de trabajo como la habilidad cognitiva central que pone en 
movimiento a las funciones ejecutivas básicas tales como: la inhibición, la 

flexibilidad y actualización de la información, para posteriormente desarrollar 
aquellas funciones más complejas como son la planificación o toma de 

decisiones. Además, Anderson (2002), considera que las funciones ejecutivas 
más complejas dependen ciegamente de aquellas consideradas de bajo nivel o 

básicas.  

Por otra parte, las competencias parentales hacen referencia a la capacidad que 
muestran los adultos responsables hacia los menores para cuidarlos y 

educarlos (Masten & Curtis, 2000). España es el país que impulsó la crianza 
integral y propone el instrumento de Escala de Parentalidad Positiva e2p 

(Federación Española de Municipios y Provincias, 2015), el cual consta de 
cuatro áreas a evaluar: vincular, formativa, protectora y reflexiva (Gómez & 

Muñóz, 2015). 

Como se ha mencionado en líneas anteriores, el contexto en el que se 
desenvuelve un niño influye en su desarrollo integral (Franco et al., 2014), por 

cuanto estudios demuestran que las relaciones de afecto, protección y 
estimulación adquiridas en un vínculo parental fomentan al correcto desarrollo 

cerebral infantil (Badury & Dantagnan, 2010)(Siegel & Jasone, 2007).  
Afirmando así la profunda relación de las prácticas de crianza con las funciones 

ejecutivas de los niños (Vargas & Arán, 2014). 
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Schroeder & Kelley (2010), investigaron sobre las asociaciones entre el entorno 

familiar, las prácticas de crianza y las funciones ejecutivas en padres de niños 
de 5  y 12 años de edad, evidenciando que la planificación, organización, 

memoria de trabajo, inhibición, flexibildad, monitoreo y control se desarrollan 
correcta o incorrectamente gracias a la organización familiar, el apoyo parental 

y el ajuste de límites parentales. Por otro lado,  Samuelson, Krueger & Wilson 
(2012), mencionan en su investigación  que las prácticas parentales positivas 

mantienen una concordancia con las actividades de planificación y resolución 
de conflictos.  

DESARROLLO 

La familia es considerada el primer contexto educativo donde surgen 
experiencias para el desarrollo personal y socioemocional aplicado a lo largo de 

la vida del infante (Berlinsky & Schady, 2015). Las interacciones establecidas 
durante los primeros años entre padres e hijos se encuentran marcados por los 

estilos de crianza, influenciados por las normas culturales, el contexto, el 
género y edad de los padres e hijos. “Los estilos de crianza pueden tener efectos 
tanto inmediatos como duraderos en el funcionamiento sociales de los niños en 

áreas que van desde el desarrollo moral, juegos entre pares, hasta el 
desempeño académico” (Bornstein & Bornstein, 2014).  

Para identificar el estilo de crianza aplicado por los padres de familia se tomó 
los estilos propuestos por Baumrind (Herrera, 2015), quien asegura que existen 

tres estilos con sus respectivas características:  

Tabla 1. Características de los estilos de crianza 

   

AUTORITARIO 

 Normas minuciosas y 
rígidas 

 Recurren a los castigos y 
muy poco a las alabanzas 

 No responsabilidad 

paterna 

 Comunicación 
unidireccional (ausencia 

de diálogo) 

 Afirmación de poder 

 Clima en hogar 
autocrático 

 Baja autonomía y 
autoconfianza 

 Baja autonomía personal 
y creatividad 

 Escasa competencia 

social, agresividad e 
impulsividad 

 Moral heterónoma 

(evitación de castigos) 

 Menos alegres y 
espontáneos 

PERMISIVO 

 No implicación afectiva en 
los asuntos de los hijos 

 Dimisión en la tarea 
educativa, invierten el 

menor tiempo en los hijos 

 Escasa motivación y 
capacidad de esfuerzo 

 Escasa competencia 
social 

 Bajo control de impulsos 
y agresividad 

 Escasa motivación y 
capacidad de esfuerzo  

 Inmadurez 
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 Inmadurez  

 Alegres y vitales 

 Alegres y vitales 

DEMOCRÁTICO 

 Afecto manifiesto 

 Sensibilidad ante las 
necesidades del niño: 

responsabilidad 

 Explicaciones 

 Promoción de la conducta 
deseable 

 Disciplina inductiva o 
técnicas punitivas 
razonadas (privaciones 

reprimendas) 

 Promueven el intercambio 
y la comunicación abierta 

 Hogar con calor afectivo y 
clima democrático 

 Competencia social 

 Autocontrol 

 Motivación 

 Iniciativa 

 Moral autónoma 

 Alta autoestima 

 Alegres y espontáneos  

 Autoconcepto realista 

 Responsabilidad y 
fidelidad a compromisos 

personales 

 Pro-sociabilidad dentro y 
fuera de la casa 

(altruismo, solidaridad) 

 Elevado motivo de logro  

 Disminución en 

frecuencia e intensidad 
de conflictos padres-hijos 

Fuente: (Torío López, Peña Calvo, & Rodríguez Menéndez, 2008)   Editado: Elaboración propia. 

España impulsó la crianza integral y propone el instrumento de Escala de 

Parentalidad Positiva (Federación Española de Municipios y Provincias, 2015) el 
cual busca identificar las competencias parentales que los padres de familia 

emplean en las relaciones con sus hijos, valora la percepción del adulto 
respecto a sus competencias parentales y tiene como base teórica las siguientes 

teorías: teoría ecosistémica del desarrollo, teoría del apego y teoría de la 
resiliencia humana, como se observa en la figura 1. 

Datos del informe de la Fundación Botín (Fundación Botín, 2015) revelan que 

en países como Dinamarca se da mayor énfasis al aprendizaje emocional y 
social mejorando la relación entre adulto-niño. En Finlandia y Alemania han 

empleado estrategias como la disciplina positiva, críticas constructivas, 
independencia, libertad y aprender el autocontrol, lo que ha permitido que los 

niños tengan un desarrollo socioemocional adecuado (Héctor, 2016).  

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia - UNICEF, 2016) a través del informe “Niñez y 

adolescencia desde la intergeneracionalidad Ecuador 2016” asegura que: 
“alrededor del 40% de los niños, niñas y adolescentes dialogan con sus padres 

como una forma de resolver conflictos, y es alarmante que más del 60% 
considere que se merecía tratos violentos por haber cometido una falta.” 

Por su parte, las funciones ejecutivas tienen características fundamentales que 
son cimentadas en la primera infancia y aplicadas en la vida adulta. Ayudan a 

desarrollar competencias cognitivas – sociales que benefician a un 
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desenvolvimiento integral. Se encontró que tienen una relación directa con los 

estilos de crianza que los padres de familia o figuras de apego aplican desde la 
primera infancia (Bernal, Ruiz, Rodríguez, Vera, & González, Campos, 2017). La 

familia es la responsable de proporcionar un ambiente de afectividad que 
favorezca la adquisición de herramientas y conocimientos necesarios para 

responder a la sociedad moderna de manera efectiva y afectiva (Ramirez, Lucas, 
Fernando, & Sáinz, Gómez, 2015). 

 

Figura 1. Escala de parentalidad positiva 

Fuente: Elaboración propia 

En Estados Unidos se realizó un estudio a 100 padres de hijos entre 5 y 12 

años se halló que la organización familiar, apoyo parental y límites establecidos 
ayudan a mejorar la planificación, memoria de trabajo, inhibición, flexibilidad, 

monitoreo y organización dentro de las funciones ejecutivas de los niños 
(Schroeder & Kelley, 2010). Una investigación longitudinal a niños canadienses 
encuentra que cuando la familia provee de autonomía y existe apoyo materno 

los niños logran el desarrollo de la función ejecutiva de control de impulsos 
(Bernier, 2010). Finalmente, una indagación con 82 niños alemanes entre 4 y 6 

años asegura que el apego seguro que les brindan sus padres tiene un impacto 
significativo en el desarrollo de la inhibición (Heikamp, 2013).  

En su contraste, el estrés a edad temprana causado por el maltrato infantil 
(físico, psicológico, negligencia, sobre protección) tiene cambios neurobiológicos 
estructurales que influyen en el desarrollo a corto y largo plazo, se desatacan 

las alteraciones en: el hipocampo, la amígdala, estructuras cerebrales, el 
cuerpo calloso y el córtex cerebral. En un nivel funcional muestran secuelas 
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cognitivas representados en altos niveles de estrés psicosocial, dificultades 

conductuales y problemas sociales (Mesa, 2011). 

Según investigaciones se encontraron las zonas cerebrales específicas que 

están vinculadas con las funciones ejecutivas, dichos estudios ayudan a 
comprender sus características como resultado en el comportamiento humano. 

Es importante reconocer que el producto final del trabajo conjunto de las 
neurofunciones está constituido en el razonamiento, misma que es comandada 

por la corteza prefontal o neocórtex. Sin embargo, cada una de ellas se 
desarrolla en zonas específicas dentro de esta estructura cerebral. Para la 
función de flexibilidad se reconoce que se encuentra ubicada en la zona 

ventromedial, la monitorización o actualización (ligada con la memoria de 
trabajo) está gestionada por la zona dorsolateral y finalmente, la inhibición está 

ligada con la zona orbitofrontal, como se indica en la figura 2.  
 

 
 

Figura 2. Zonas de corteza pre frontal 

Fuente: (Crow, 2017) 

Inicialmente, la monitorización o actualización brinda la capacidad de 
supervisar lo que la persona realiza para cumplir con una actividad 
determinada, mientras se ejecuta una tarea, de esta manera confirma que se lo 

realice bien. Este proceso es posible gracias a la memoria de corto plazo, debido 
a que ayuda a repetir secuencias, mantener, actualizar y manipular la 

información. Para su desarrollo investigaciones han encontrado características 
o patrones específicos de conducta parental que ayudan a incrementarla, 

dentro de ella se encuentra el soporte parental.  

Esta característica contiene la práctica de rutinas, roles establecidos, 
comportamientos buenos (dentro de casa) y orden en la apariencia de la casa, 

en esta área se entiende el soporte parental que tienen los padres tanto 
emocional como práctico, en ese sentido se mejora la cantidad de tiempo que 

comparten con sus hijos y tienen la posibilidad de enseñarles comportamientos 
adecuados. Igualmente, los padres reciben soporte de otros padres o amigos, 

buscan recursos de ayuda para tener más tiempo y mantener un ambiente 
familiar organizado. Por su parte, el establecimiento de límites y organización 
familiar tienen relación con el desarrollo el desarrollo de la función analizada, 

entendidos como las guías que dan los padres para sus hijos alcancen buenas 
conductas. 
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Por otro lado, el control de impulsos (inhibición) concierne al autocontrol, tiene 

relación estrecha con la autorregulación debido a su interrelación con la 
internalización de reglas de conducta, entre ellas la confesión (de haber 

realizado una conducta errónea), reparación del daño y sensibilidad a la 
violación de reglas cometidos por otros. Dentro del proceso lecto escritor esta 

función ayuda a evitar los movimientos sacádicos. Una vez más se halla 
relación con el soporte parental, organización y límites; sin embargo, se 

introduce el término de min-mindness, el cual se entiende como la capacidad 
de la figura de apego de atender las necesidades de sus hijos, le ayuda a 
entender sus emociones utilizando la palabra para expresar el estado mental en 

el que se encuentran, de esta manera ofrecen herramientas emocionales 
externas que son la base para la autorregulación.  

Finalmente, la flexibilidad, mantiene características que permiten al individuo: 
pasar a nuevas actividades, cambios en las rutinas, aprender de los errores, 

elaborar estrategias y alternativas, brindar soluciones a situaciones novedosas, 
organizar ideas. En el ámbito escolar permite pasar de la suma a la resta y 
aprender la diferencia entre números y letras. Este proceso sucede luego de la 

monitorización, una vez detenida la conducta mediante la inhibición, la 
flexibilidad permite crear una nueva conducta mejorada y adaptativa. 

En definitiva, las funciones ejecutivas desarrolladas de manera acertada en 
edades tempranas portan beneficios de gran realce, entre ellos se encuentra el 

dominio en la matemática y aritmética (Blair & Razza, 2007), la capacidad de 
lectura  (Clark, Prior, & Kinsella, 2002), el razonamiento verbal y no verbal  
(Carlson, Moses, & Breton, 2002), la comunicación y habilidades  (Clark, Prior, 

& Kinsella, 2002), competencias sociales y morales (Kochanska, Murray, 
Jacques, Koenig, & Vandegeest, 1996) y regulación emocional (Carlson & Wang, 

2007). 

MÉTODO  

La investigación muestra características exploratorias, reconociendo su uso 
“Cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso” 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.91), es considerado de tal forma 

debido a la escasa información a nivel nacional referente al tema. Es necesario 
mencionar que su definición denota en base a la literatura, puesto que la 

información se obtiene de libros, artículos o notas para aportar al tema 
(Namakforoosh, 2005). 

Por su parte, se ha empleado el método inducción incompleta por simple 
enumeración o conclusión probable, que según Maldonado (2018) consiste en 
“Inferir una conclusión universal observando que un mismo carácter se repite 

en una serie de elementos homogéneos, pertenecientes al objeto de 
investigación, sin que se presente ningún caso que entre en contradicción” 

(p.65). 

Ante esta particularidad, la investigación se torna pura en consideración a la 

afirmación de Cegarra (2004) “Comprende cualquier tipo que consista en una 



Revista Cognosis. Revista de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación                                          ISSN 2588-0578 

PRIMERA INFANCIA: ESTUDIO RELACIONAL DE ESTILOS DE CRIANZA Y LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 

Vol. V. Año 2020. Número 1, Enero-Marzo 69 

 

investigación original cuya finalidad es el progreso del conocimiento científico” 

(p.42) 

Población  

Se trabajó con una muestra no probabilística o dirigida, entendida esta como 
“La población en la que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de las características de la investigación” (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014). Por cuanto se considera el criterio de las 

investigadoras para acceder a cualquier tipo de información:   

• Publicaciones internacionales referentes a funciones ejecutivas que 
se desarrollan a partir de los primeros 6 años de vida.  

• Publicaciones basadas en la tipificación de estilos de crianza 
propuestos por Diana Baumrind.  

• Investigaciones que cuenten con las características anteriormente 
mencionadas y cuya publicación tenga como máximo 10 años de 

vigencia. 

Procedimiento  

Reconocer las características y actitudes parentales más representativas de 

cada estilo de crianza a través del cuestionario de parentalidad positiva e2p y 
los resultados de la investigación base.   

Definir el alcance de desarrollo de funciones ejecutivas correspondientes a la 
edad investigada.  

Identificar acciones escolares y familiares que permiten el desarrollo de 
funciones ejecutivas en edades tempranas a través de estudios estadísticos 
internacionales.   

Correlacionar variables descriptivas para identificar cualidades vinculativas 
entre estilos de crianza y funciones ejecutivas.   

RESULTADOS  

En consideración de los datos obtenidos de la investigación Estilos de crianza y 

la educación emocional en niños de preparatoria de la escuela de educación 
América y España- Ecuador se extraen lo siguiente:  

La Tabla 2 muestra la frecuencia de indicadores pertenecientes a los estilos de 

crianza, el indicador que destaca es el Democrático con el 83% de importancia 
para los encuestados, seguido del Permisivo con el 28% y finalmente el 

Autoritario con el 25%. Con la información obtenida se deduce que los padres 
de familia aplican los tres estilos de crianza indistintamente, pese a la 

preferencia del estilo democrático. 



Katherine N. Cabascango Delgado, Angie I. Pillajo Morillo, Aida N. Bedón Bedón, Emerson R.Yépez Herrera 

70  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Universidad Técnica de Manabí. ECUADOR. 

 

Tabla 2. Resultados Estilos de crianza 

Indicador 

Importante Irrelevante 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Autoritario  9 25% 27 75% 

Permisivo 10 28% 26 72% 

Democrático  30 83% 6 17% 

Fuente: (Pinta & Pozo, 2018)  

Respecto a los estilos de crianza, se destacó la importancia de aplicación del 
indicador democrático el 83%, por lo cual se puede aseverar que los padres de 

familia en su mayoría brindan importancia a la manifestación de afecto, 
responsabilidad ante la atención de necesidades, disciplina inductiva con 

pautas razonadas, comunicación abierta y promoción de la conducta deseable.   

Por otro lado, se destaca la diferencia mínima de 3% entre los padres que 

consideran más importante al estilo permisivo que al autoritario. En estos 
últimos estilos se destaca la escasa implicación afectiva y la baja 
responsabilidad paterna, así como el deficiente diálogo bidireccional. Es 

importante recalcar que dentro del autoritario son muy recurrentes los castigos 
y la afirmación de poder. Síntoma de este estilo se refleja en estadísticas 

nacionales en las cuales más del 60% de niños que consideran justo haber 
recibido un castigo físico por alguna falta (UNICEF, 2016). Por su parte, el 

permisivo elimina todo tipo de reglas y fomenta el descuido del niño, lo cual se 
podría calificar como negligencia. Ambos son considerados como formas de 
maltrato (Mesa & Moya, 2011). 

Se identificó que existe un 28% y un 25% de padres de familia que consideran 
el estilo de crianza aplicado en casa como autoritario y permisivo, 

respectivamente. Dicho reconocimiento permite establecer criterios de 
comportamiento en los niños debido a que ambos estilos de crianza se 

caracterizan porque sus hijos poseen baja autonomía y autoconfianza, escasa 
conciencia social y baja motivación. Las cuales permiten integrarse y adquirir el 
impulso para mantener una relación social o empezar con ella (Torío, Peña , & 

Rodríguez, 2008).  

La figura 3 muestra la distribución de frecuencias de los indicadores de la 

Escala de Parentalidad e2p. La competencia Reflexiva se encuentra liderando 
en la zona óptima con el 64% de padres de familia, a continuación, se 

encuentra la competencia Formativa con el 61 %, posteriormente se observa la 
competencia Protectora donde se ubica el 47% de los padres de familia y 
finalmente la competencia vincular con el 39%. Con los datos arrojados en las 

competencias formativa y reflexiva se deduce que los encuestados han 
concientizado la forma de educar a sus hijos, a través del empleo de prácticas 

positivas de crianza; sin embargo, se encontró que la competencia vincular se 
posiciona en zona de riesgo, lo que indica que existen aspectos 



Revista Cognosis. Revista de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación                                          ISSN 2588-0578 

PRIMERA INFANCIA: ESTUDIO RELACIONAL DE ESTILOS DE CRIANZA Y LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 

Vol. V. Año 2020. Número 1, Enero-Marzo 71 

 

socioemocionales que se encuentran vulnerados tales como la promoción de un 

apego seguro y se entiende que existe escaso involucramiento parental. 
 

 
Figura 3. Resultados escala de parentalidad e2p 

Fuente: (Pinta & Pozo , 2018) 

Escala de Parentalidad e2p la competencia Reflexiva se encuentra liderando en 

la zona óptima con el 64% de padres de familia, con lo cual se interpreta que 
los padres de familia se han cuestionado acerca de la influencia y trayectoria de 

la parentalidad, existe una reflexión sobre la práctica parental. El 61% de 
padres de familia se encuentra en la zona óptima en competencias formativas, 
es decir, promueve un apego seguro y un adecuado desarrollo socioemocional, 

existe atención y participación de experiencias cotidianas, lo cual está ligado al 
estilo de parentalidad democrático (Herrera, 2015). La competencia protectora 

tiene menos de la mitad de padres de familia y está íntimamente ligada con el 
estilo de parentalidad permisivo caracterizado por la escasa garantía de 

seguridad (Torío López, Peña Calvo, & Rodríguez Menéndez, 2008). 

Finalmente, la competencia vincular con el 42% se presenta en zona de riesgo, 
este dato es alarmante debido a que los padres de familia se cuestionan, se 

forman y actúan; sin embargo, las prácticas cotidianas no demuestran ni 
fomentan un apego seguro y tampoco muestra sensibilidad parental.  

Es importante analizar la relación existente entre los resultados encontrados y 
la influencia en el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños. Gracias a ello 

se puede comprender cómo el comportamiento parental influye cognitivamente 
en los menores de 5 años. Para lo cual, las autoras exponen características 
parentales que promueve el desarrollo de las diferentes y específicas funciones 

ejecutivas, una vez determinada esta fase se halló la relación entre ambas, para 
finalmente encontrar el estilo de crianza al que corresponden estas 

competencias y que a su vez perjudica o beneficia el desenvolvimiento de la 
función ejecutiva estudiada. Este resultado puede ser sintetizado en la 

siguiente tabla.  



Katherine N. Cabascango Delgado, Angie I. Pillajo Morillo, Aida N. Bedón Bedón, Emerson R.Yépez Herrera 

72  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Universidad Técnica de Manabí. ECUADOR. 

 

Tabla 3. Síntesis de resultados obtenidos 

Funciones 

ejecutivas 

Característica parental Varianza  Área del 

e2p 

Estilo de 

crianza 

Flexibilidad Soporte parental  
Organización  

Límites  
El ambiente familiar  

Educación maternal  

23% Formativas 
Protectoras  

Permisivo  
Democrático 

Actualización o 
monitorización 

Soporte parental  
Los límites 
Organización  

Soporte en autonomía  

22,5% Reflexiva  
protectoras 

Autoritario  
Democrático  

Inhibición Soporte parental 
límites  

Organización  
Explicación de 
emociones o 

pensamientos a través 
del habla (mind – 

mindness o mind-
mind) 

Apego seguro  
Regulación de 
comportamiento  

Confesión (de actos 
malos)  

21% Vinculares 
Protectoras  

Autoritario y 
Permisivo  

Democrático  

Fuente: Elaboración propia 

CONCLUSIONES 

Las investigaciones que responden a la necesidad e importancia de hallar la 

correlación entre las funciones ejecutivas y los estilos de crianza son escasas a 
nivel nacional, se hallaron mínimas publicaciones a nivel latinoamericano 
respondiendo a la temática; sin embargo, en Europa y E.E.U.U se hallaron 

numerosas investigaciones que aportaron inductiva y deductivamente hacia el 
desarrollo del presente trabajo investigativo.  

Se pudo concluir que el estilo de crianza democrático se vincula de manera 
positiva para el desarrollo de las tres funciones ejecutivas estudiadas. Por su 

parte existen otros estilos de crianza que afectan de manera positiva o negativa 
a ciertas funciones. La flexibilidad cognitiva se encuentra afectada si el estilo de 
crianza aplicado es el permisivo, debido a la escasa motivación y capacidad de 

esfuerzo y falta de iniciativa. Lo que tiene repercusiones en la rigidez mental 
estructuradas en los pre escolares. Como fue mencionado, esta función 

ejecutiva tiene repercusión directa en el desarrollo cerebral de la zona 
ventromedial. Es decir, al existir un estilo de crianza permisivo se afecta 
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directamente a esta estructura. La relación entre ambas variables tiene una 

probabilidad de ocurrencia de un 77%. 

Por otro lado, se concluye que la actualización o monitorización tiene 

repercusiones negativas al estar involucrada con el estilo de crianza autoritario, 
gracias a la cohibición de nuevos pensamientos por imposición de los del 

adulto. Coartando el razonamiento, el escaso soporte a la autonomía y 
ofrecimiento de problemas para resueltos por ellos mismos. La aplicación de 

este estilo de crianza tiene un impacto negativo en el desarrollo de la estructura 
cerebral dorsolateral, debido a su influencia en el desarrollo de la función 
ejecutiva en dicha zona. Con la probabilidad de ocurrencia de un 77,5%.  

Finalmente, el vínculo relacional entre la neurofunción de la inhibición se ve 
afectada ante la aplicación de los estilos de crianza autoritario y permisivo, 

debido al fomento de la alta agresividad e impulsividad en los niños menores a 
5 años. Las características parentales que más afectan al estancamiento de 

dicha función es el apego de la figura parental hacia los niños, el mind-mind, 
regulación de comportamiento por parte de madres y padres. La zona cerebral 
afectada es la orbitofrontal. La probabilidad de ocurrencia de que esta relación 

ocurra es del 79%. 

Según la investigación base tomada a nivel nacional se comprende que el 83% 

de los padres encuestados responden a un estilo de crianza democrático. Por lo 
tanto, y por los argumentos anteriormente expuestos se argumenta que en su 

mayoría el grupo poblacional infantil encuestado presenta un desarrollo 
positivo de sus neurofunciones, sin omitir que en correspondencia a existe un 
42% de padres de familia a quienes se halló en zona de riesgo dentro de la 

competencia vincular, gracias a los cuales pueden encontrarse afectaciones en 
la función ejecutiva de la inhibición. Dato que se corrobora al evidenciar en el 

comportamiento infantil agresivo dentro y fuera del plantel educativo.  

En este sentido se concluye que para un buen desarrollo de las funciones 

ejecutivas es necesario un equilibrio entre las competencias parentales que 
responden a la individualidad de cada estilo de crianza. Razón por la cual es 
imperante que los padres de familia se formen desde el conocimiento y la 

sensibilidad para alcanzar el desenvolvimiento cognitivo, social y emocional de 
sus hijos.  
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