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RESUMEN

La presente revisión tuvo como objetivo analizar el constructo de autorregu-
lación de comportamiento y su contribución en la construcción del concepto 
de	ciudadanía	saludable.	Dicha	autorregulación	es	definida	como	el	conjunto	
de	habilidades	que	se	relacionan	con	la	autonomía,	activación,	monitorización	
de	comportamiento	y	el	juicio	social,	que	además	son	producto	de	las	funciones	
ejecutivas.	La	inmadurez	en	dichas	habilidades	se	ha	asociado	con	trastornos	de	
conducta	y	otros	consecuentes	problemas	como	la	violencia,	los	problemas	de	
salud	y	la	corrupción,	entre	otros.	Para	responder	a	este	interés,	se	realizó	una	
revisión	bibliográfica	de	artículos	científicos	publicados	en	los	últimos	10	años,	
en	bases	de	datos	Science	Direct,	Scopus,	APAP	sycNET	y	Proquest,	utilizando	los	
descriptores:	autorregulación	de	comportamiento,	funciones	ejecutivas,	trastornos	
de	conducta,	competencias	ciudadanas,	ciudadanía,	corrupción	y	violencia.	Como	
resultado se propuso un modelo práctico que implica unos antecedentes bioló-
gicos,	socioculturales,	parentales	y	de	hábitos	que	impactan	la	autorregulación	
de	comportamiento,	que	a	su	vez	se	asocia	de	manera	positiva	con	la	cooperación	
social,	el	ajuste	a	las	normas,	las	competencias	ciudadanas,	la	salud	y	el	éxito	en	
el aprendizaje. 

Palabras clave:	autorregulación	de	comportamiento,	función	ejecutiva,	compe-
tencias	ciudadanas,	trastornos	de	conducta,	ciudadanía.

ABSTRACT

The	present	review	aimed	to	analyze	the	construct	of	self-regulation	of	behavior	
and	its	contribution	to	the	construction	of	the	concept	of	healthy	citizenship.	
Said	self-regulation	is	defined	as	the	set	of	skills	that	are	related	to	autonomy,	
activation,	behavior	monitoring	and	social	judgment,	which	are	also	the	product	of	
executive	functions.	Immaturity	in	these	skills	has	been	associated	with	conduct	
disorders	and	other	consequent	problems	such	as	violence,	health	problems	and	
corruption,	among	others.	To	respond	to	this	interest,	a	bibliographic	review	of	
scientific	articles	published	in	the	last	10	years	was	carried	out,	in	Science	Direct,	
Scopus,	APA	PsycNET	and	Proquest	databases,	using	the	following	descriptors:	
behavioral	self-regulation,	executive	functions,	behavior	disorders,	competences	
citizens,	citizenship,	corruption	and	violence.	As	a	result,	a	practical	model	was	
proposed	that	implies	biological,	socio-cultural,	parental	and	habit	antecedents	
that	impact	self-regulation	of	behavior,	which	in	turn	is	positively	associated	
with	social	cooperation,	adjustment	to	norms,	competences	citizens,	health	and	
success in learning.

Keywords:	self-regulation,	executive	function,	citizenship	skills,	conduct	disorders,	
citizenship.
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1.	 INTRODUCCIÓN

La	ciudadanía,	relacionada	con	la	vida	urbana	y	las	prácticas	ciuda-
danas,	implica	formas	diferentes	de	convivencia	y	conflicto,	entre	otras	
características	cuyos	efectos	permean	la	sociedad,	la	política,	la	cultura	
y	la	economía	de	las	ciudades	(Ramírez,	2007);	en	este	marco,	la	cultura	
ciudadana lleva implícito el cumplimiento de normas sociales derivadas 
de la capacidad de autorregulación de las personas así como de la 
regulación	interpersonal	(Mockus,	2003),	donde	los	ciudadanos	deben	
controlar	responsablemente	su	propio	comportamiento	(Buckingham	
&	Rodríguez,	2013).	A	partir	de	estas	nociones	generales	sobre	la	ciuda-
danía,	es	posible	inferir	dos	acepciones	psicológicas:	La	autorregulación	
de	comportamiento	y	la	cognición	social,	cuyo	desarrollo	sobresaliente,	
parece	ser	característico	de	una	“ciudadanía	saludable”,	que	en	un	sentido	
práctico podrá ser entendida como las prácticas de convivencia basada 
en	el	cumplimiento	de	las	normas	sociales	(incluso	implícitas),	evitando	
el perjuicio a otros y contribuyendo a la regulación y crecimiento integral 
de sus comunidades; esta se puede comprender en oposición a otras 
formas	de	“ciudadanía	perjudicial”	que	suele	expresarse	por	medio	de	
la	violencia,	la	corrupción	y	la	inequidad	social.	

En	este	orden	de	ideas,	la	noción	de	Ciudadanía	Saludable	se	propone	
como	las	prácticas,	comportamiento	en	sociedad	y	convivencia	que	
favorece	el	consecuente	bienestar	físico,	mental	y	social	propio	y	de	
su	comunidad,	integrando	el	componente	saludable	propuesto	por	la	
Organización	Mundial	de	la	Salud	(Callahan,	1973;	World	Health	Organi-
zation,	2018),	advirtiendo	que	de	dicha	definición	recoge	de	manera	
utópica lo deseable por cada individuo y cada comunidad.

Siguiendo	en	esta	misma	línea	de	pensamiento,	las	primeras	aproxima-
ciones	hacia	el	bienestar	se	han	construido	analizando	el	malestar,	que	
para el caso particular se entendería como las consecuencias negativas 
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de interacción que involucren el daño a otras personas de una misma 
comunidad lo que puede obedecer a decisiones asociadas a capacidades 
ejecutivas	(Hoyos	De	Los	Ríos,	Olmos-Solís,	&	De	Los	Reyes-Aragón,	2013;	
Salas	Picón	&	Cáceres	Durán,	2017)	e	inter-reguladas	por	el	seguimiento	
de	instrucciones	de	terceros	(Grzyb,	Doliński,	Trojanowski,	&	Bar-Tal,	
2018;	Milgram,	1963;	Sebastian,	Buttino,	Burzynski,	&	Moore,	1981).	

En	este	sentido,	las	prácticas	ciudadanas	perjudiciales,	se	han	vinculado	
desde	la	niñez	con	baja	regulación	del	comportamiento,	que	en	distintos	
estudios	han	mostrado	relación	con	la	violencia	(Rangel	Araiza,	2014),	el	
homicidio	(Acero-González,	Escobar-Córdoba,	&	Castellanos-Castañeda,	
2007),	las	adicciones	conductuales	(Cía,	2017).	Así	mismo,	existen	aproxi-
maciones al fenómeno de la corrupción pública que puede asociarse 
con	procesos	neurocognitivos	como	la	teoría	de	la	mente-TOM	(Salce-
do-Albarán,	Zuleta,	Rubio,	&	Beltrán,	2006)	y	la	Inteligencia	(Potrafke,	
2012)	y	que	desde	la	función	ejecutiva	también	se	han	relacionado	con	
el	juicio	moral	(Canales,	Velarde,	Lingán,	&	Echavarría,	2017).

Particularmente,	dichas	prácticas	se	han	relacionado	con	bajo	desarrollo	
de	funciones	ejecutivas,	que	a	nivel	clínico	y	de	salud	parecen	depender	
de	aspectos	como:	1).	Variables	sociofamiliares	como	la	relación	parental,	
la	crianza	y	el	historial	de	maltrato;	2).	Condiciones	biológicas	como	
las	complicaciones	perinatales	y	factores	hereditarios	y	3).	Psicológicas	
especialmente	la	disfunción	ejecutiva	(Minsalud-Colciencias,	2015).	

Partiendo	de	lo	mencionado	anteriormente,	el	propósito	de	la	presente	
reflexión	es	la	exploración,	la	posible	contribución	de	la	autorregulación	
de comportamiento en la construcción de ciudadanía saludable tomando 
como punto de partida los antecedentes que sugieren una relación 
positiva	entre	la	autorregulación	de	comportamiento,	la	cognición	social	
y el comportamiento prosocial. 

240

Autorregulación del comportamiento en la construcción de ciudadanía saludable

Universidad Simón BolívarAproximaciones epistemológicas y teóricas 
de las acciones investigativas en el doctorado 
en Psicología

Manuel Riaño-Garzón • Johana Margarita Escudero Cabarcas • Valmore Bermúdez-Pirela  
Lizeth Reyes-Ruiz • Farid Carmona-Alvarado • Karen Mildred Pacheco Rodríguez



2.	 MÉTODOS

Se	realizó	una	revisión	bibliográfica	siguiendo	criterios	de	búsqueda,	
organización	y	análisis	de	la	información	(Gomez-Luna,	Fernando-Navas,	
Aponte-Mayor,	Luis,	&	Betancourt-Buitrago,	2014).	Se	incluyó	literatura	
científica publicada entre los años 2009-2019 en bases de datos Science 
Direct,	Scopus,	APAP	sycNET	y	Proquest,	utilizando	los	descriptores:	
autorregulación	de	comportamiento,	funciones	ejecutivas,	trastornos	de	
conducta,	violencia,	corrupción,	competencias	ciudadanas,	ciudadanía.	
Fueron	excluidos	publicaciones	tipo	cartas	al	editor,	reseñas	y	noticias.	

3.	 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para responder a la pregunta sobre la contribución de la autorregulación 
de	comportamiento	sobre	la	ciudadanía	saludable,	en	primer	lugar,	se	
analizarán	formas,	comportamiento	desde	la	psicología,	dando	paso	a	
una revisión de estudios en relación con la regulación de comporta-
mientos desde la mirada desde las funciones ejecutivas.

3.1.	 El comportamiento social y la ciudadanía saludable

El	comportamiento	social	en	psicología	se	ha	entendido	desde	la	
interacción	de	dos	o	más	individuos	que	hacen	parte	de	un	grupo-con-
texto y que conviven bajo principios más allá de la simple supervi-
vencia	biológica	(Ribes-Iñesta,	Rangel,	&	López-Valadez,	2008).	Si	bien,	
esta mirada permite inferir que el comportamiento social responde a 
contingencias	del	ambiente,	también	cabe	precisar	que	las	formas	de	
comportarse dependen de características psicológicas individuales como 
la	madurez	neuropsicológica	(Deza-Navarrete,	2016),	las	funciones	ejecu-
tivas,	la	regulación	emocional	(Canet-Juric,	Introzzi,	Andrés,	&Stelzer,	
2016),	el	lenguaje	(Christiani	et al.,	2019)	y	elementos	de	la	cognición	
social	como	la	empatía,	el	contagio	emocional,	la	mimetización	y	la	
compasión	entre	otras	(Ruggieri,	2013),	que	permiten	comprender	estados	
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emocionales,	mentales	y	afectivos	de	los	demás,	facilitando	la	voluntad	
para	iniciar	o	inhibir	una	conducta.

El	proceso	de	socialización	humana	se	da	desde	los	vínculos	entre	las	
personas que durante los primeros años requiere importantes apren-
dizajes que permiten al individuo dominar los impulsos y manejar la 
hostilidad,	permitiendo	a	su	vez	la	emergencia	de	comportamientos	
solidarios	hacia	los	demás	(Aguirre-Dávila,	2015)	que	se	orientan	hacia	
la	ciudadanía	saludable.	Desde	esta	mirada,	es	posible	remitirse	a	una	
clasificación práctica de las conductas como prosociales con intención 
de	beneficiar	voluntariamente	a	los	demás	(Hernández-Serrano,	Espada,	
&	Guillén-Riquelme,	2016)	más	vinculada	a	la	ciudadanía	y	las	conductas	
antisociales que implican una infracción a las normas sociales o una 
acción	que	afecta	negativamente	a	los	demás	(Garaigordobil	&	Maganto,	
2016).

Bajo	esta	línea	de	pensamiento,	la	conducta	antisocial	se	considera	un	
problema	en	tanto	contribuye	a	fenómenos	como	la	violencia,	agresión,	
transgresión	de	las	normas,	desafíos	a	la	autoridad	entre	otras	(Garai-
gordobil	&	Maganto,	2016),	y	que	dentro	de	la	clasificación	internación	
DSM-V	se	han	descrito	como	trastornos	disruptivos,	del	control	de	los	
impulsos	y	de	la	conducta	(American	Psychiatric	Association,	2017);	lo	que	
remite nuevamente a una amenaza a la ciudadanía saludable advirtiendo 
antecedentes	que	asocian	dichos	trastornos	con	fenómenos	de	naturaleza	
antisocial,	cuya	explicación	desde	la	mirada	neuropsicológica	se	ha	dado	
especialmente	desde	las	deficitarias	funciones	ejecutivas	(Abad-Mas,	
Caloca-Catala,	Mulas,	&	Ruiz-Andres,	2017;	Acosta	et al.,	2010;	Hwang,	
White,	Nolan,	Sinclair,	&	Blair,	2014;	Ruiz	Pérez	&	Sicachá	Espinosa,	2015;	
Torales et al.,	2014;	Vélez-van-Meerbeke	et al.,	2013)	en	asociación	con	
la	disminuida	cognición	social	(Pineda-Alhucema,	Escudero,	y	Vásquez,	
2015;	Restrepo	Botero,	Arana	Medina,	Alvis	Rizzo,	Gómez	Aristizabal,	
&	Hoyos	Zuluaga,	2016).
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3.2.	 La autorregulación de comportamiento y sus antecedentes

La autorregulación puede entenderse como un mecanismo que permite 
el	control	de	las	acciones,	pensamientos	y	emociones	(Canet-Juric	et 
al.,	2016)	específicamente	en	situaciones	donde	además	se	controlan	
respuestas automáticas siguiendo normas sociales (Baumeister & 
Heatherton,	1996).	Este	constructo,	como	se	ha	revisado,	implica	las	
funciones	ejecutivas,	así	como	los	procesos	psicológicos	que	permean	
el	pensamiento,	la	emoción	y	el	comportamiento,	permitiendo	el	logro	
de	objetivos	y	metas	individuales	(Canet-Juric	et al.,	2016).

Esta	habilidad	de	“manejo”	del	comportamiento,	cognición	y	emoción	
(Karoly,	1993)	se	ha	reconocido	como	base	para	el	desarrollo	académico	
y	social,	en	tanto	su	maduración	ha	mostrado	relación	positiva	con	el	
fortalecimiento de competencias académicas tempranas (Cadima et al.,	
2018;	Cadima,	Verschueren,	Leal,	&	Guedes,	2016).	Por	el	contrario,	la	
pobre	autorregulación,	se	ha	asociado	con	comportamientos	de	riesgo	
y	trastornos	de	conducta,	especialmente	por	la	baja	autonomía	que	
consolida	hábitos	que	pueden	generar	un	deterioro	en	la	salud	física-
mental (Miller et al.,	2018).

De	manera	más	específicas,	uno	de	los	importantes	procesos	que	
permitan	dicha	autorregulación	son	las	funciones	ejecutivas	que	se	han	
definido como un conjunto de operaciones cognitivas que se relacionan 
con actividad de los lóbulos frontales del cerebro y que permiten 
programar,	establecer	metas	y	monitorizar	actividades	mentales	(Pineda,	
2000).	Al	respecto,	Stuss	(2011)	agrega	que	las	regiones	cerebrales	frontales	
son	responsables	de	diferentes	funciones	destacando:	1).	Atención-su-
pervisión:	proceso	que	implica	en	principio	la	“energización”	y	que	
permite	la	iniciativa,	así	como	el	mantenimiento	en	las	tareas;	2).	Las	
funciones	ejecutivas,	que	para	el	autor	se	conforman	por	la	monito-
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rización	y	organización	de	las	tareas;	3).	La	autorregulación	emocio-
nal-conductual;	y	4).	La	metacognición/integración.

El	modelo	propuesto	por	Stuss,	así	como	diferentes	estudios,	han	
concluido una relación entre las funciones ejecutivas y las emociones 
advirtiendo	que	anatómica	y	fisiológicamente,	los	lóbulos	frontales	se	
interconectan con estructuras subcorticales incluyendo también el 
sistema	límbico	(Flores	Lázaro	y	Ostrosky	Solís,	2008;	Kissinger,	2016;	
Saavedra	Torres,	Díaz	Córdoba,	Zúñiga	Cerón,	Navia	Amézquita,	y	Zamora	
Bastidas,	2015;	Stuss,	2011)	el	cual	se	encuentra	estrechamente	vinculado	
con las emociones.

Si	bien,	hay	un	consenso	en	la	base	cerebral	de	las	funciones	ejecutivas	y	
la	autorregulación	de	comportamiento,	se	hace	necesario	revisar	antece-
dentes	de	tipo	psicosocial	como	los	hábitos	y	la	heterorregulación	que	
pudieran estar involucrados en la formación de este complejo proceso 
dirigido a la organización del comportamiento social.

3.3.	 Hábitos y heterorregulación en la formación de 
comportamientos de ciudadanía saludable 

Los	hábitos	entendidos	como	prácticas	cotidianas	de	los	niños,	parten	
de	una	heterorregulación	que	inicialmente	se	ejerce	por	los	padres	y	que	
en la medida que el niño crece se consolidan estableciendo patrones 
de	comportamiento	social.	En	este	sentido,	se	han	identificado	hábitos	
específicos	como	el	tiempo	dedicado	al	sueño,	las	horas	de	tiempo	libre,	
el	acompañamiento	extraescolar	mediante	asesoría,	el	tiempo	de	perma-
nencia	de	los	niños	solos	en	casa,	entre	otras	características	que	han	
mostrado	relación	con	habilidades	asociadas	a	la	autorregulación	de	
conducta (Riaño-Garzón et al.,	2017).	
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Frente	a	los	hábitos	de	sueño,	se	ha	reportado	que	menos	del	50	%	de	los	
niños	duermen	solos	en	su	propia	cama	(	Riaño-Garzón,	Díaz-Camargo,	
Torrado-Rodríguez,	Bautista	Sandoval,	&	Chacón	Lizarazo,	2016)	lo	cual	
resulta relevante advirtiendo reportes previos que señalan una relación 
entre	el	dormir	acompañado	de	los	padres	y	respuestas	de	inseguridad,	
ansiedad	y	agresividad	(Korbman	De	Shein	&	De	La	Vega,	2006).	En	este	
orden	de	ideas,	también	es	relevante	analizar	las	horas	de	sueño	que	
de	acuerdo	con	la	clasificación	de	Masalán,	Sequeida,	&	Ortiz	(2013)	se	
estima para niños del grupo de edad 5 a 9 años igual o superior a 10 
horas.	En	ambos	caso	se	encontró	por	debajo	de	lo	esperado	advirtiendo	
que	solo	un	42	%	de	los	niños	evaluados	duerme	más	de	10	horas,	y	solo	
un	12	%	duerme	las	11	horas	necesarias	(Sánchez-Carpintero,	2008).

Esta necesidad de descanso es relevante en tanto influye sobre el 
bienestar futuro del niño (Masalán et al.,	2013),	incluso	algunos	autores	
señalan su relación con trastornos clínicos como el trastorno por déficit 
de	atención	(Idiazábal-Aletxa	&	Aliagas-Martínez,	2009).

Por su parte Riaño-Garzón et al.,	(2017)	reportaron	que	únicamente	
el	12	%	de	los	niños	duermen	las	11	horas	estimadas.	Estos	hallazgos	
resultan	de	interés	en	tanto	reportes	previos	señalan	que	a	menor	horas	
de	sueño	en	los	niños	de	6	y	7	años,	peor	rendimiento	escolar	y	compe-
tencias	comunicativas	(Cladellas,	Chamarro,	Del	Mar	Badia,	Oberst,	&	
Carbonell,	2011)	así	mismo,	el	bajo	número	de	horas	mostró	impacto	en	
el	desarrollo	cognoscitivo	(Convertini,	2006)	y	los	niños	con	mayores	
horas	de	sueño	mostraron	mejores	desempeños	en	control	de	impulsos	
(Riaño-Garzón et al.,	2016).

A	nivel	de	heterorregulación,	se	han	abordado	estudios	desde	las	
prácticas	parentales	donde	se	han	tenido	en	cuenta	aspectos	como	el	
nivel	de	formación	de	los	padres,	que	de	acuerdo	con	Arán-Filippetti	
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(2011)	se	relacionan	el	funcionamiento	ejecutivo	de	los	hijos,	así	mismo	
(Riaño-Garzón,	Diaz-Camargo,	Torrado	Rodríguez,	Bautista	Sandoval,	y	
Chacón	Lizarazo,	2017)	encontraron	esta	misma	relación	entre	la	escola-
ridad de los padres con el desempeño en atención y fluidez verbal en 
niños en inicio de edad escolar.

El	contexto	sociocultural,	también	ha	sido	estudiado	encontrando	
disminuidos	resultados	en	pruebas	de	atención,	planeación	y	fluidez	
verbal en el grupo de niños de menor nivel socioeconómico (Arán-Fi-
lippetti,	2011).	Este	hallazgo	puede	ser	explicado	por	múltiples	factores	
presentes	en	los	niveles	socioeconómicos	inferiores,	entre	ellos	las	
condiciones	de	vivienda,	nivel	de	instrucción	de	los	padres	que	puede	
permear	la	crianza,	la	estimulación	cognoscitiva	deficitaria	(Arán-Fili-
ppetti	&	Richaud	De	Minzi,	2012;	Guo	&	Harris,	2000;	Matute,	Sanz,	Gumá,	
Rosselli,	y	Ardila,	2009).	Por	su	parte	Orozco-Hormaza,	Sánchez-Ríos,	
&	Cerchiaro-Ceballos	(2012),	han	explicado	las	diferencias	desde	las	
prácticas	particulares	de	formación,	cuidado	y	regulación	de	compor-
tamiento en los niños.

Adicional	a	lo	anterior,	se	han	reportado	diferentes	factores	modula-
dores	de	la	función	ejecutiva	que	responden	a	los	hábitos	individuales	
y	sociales;	uno	de	ellos	es	la	nutrición,	que	cuando	se	da	de	manera	
deficitaria puede impactar negativamente sobre el desarrollo cognitivo y 
la	función	ejecutiva	(Chacón	et al.,	2018;	Ocampo	&	Zapata,	2011;	Stelzer,	
Cervigni,	&	Martino,	2011;	Zapata-Zabala,	Álvarez-Uribe,	Aguirre-
Acevedo,	&	Cadavid-Castro,	2012).	La	actividad	deportiva	también	
ha	mostrado	un	papel	importante	a	partir	de	diferentes	estudios	que	
argumentan una relación entre prácticas deportivas y menor funcio-
namiento	ejecutivo,	entre	ellos	se	han	mencionado	deportes	en	equipo	
(Bonilla	Cruz,	Ramírez	Casas,	Rozo	Celis,	&	Alarcón	Carvajal,	2018)	e	
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individuales que involucran la estrategia y planeación como el ajedrez 
(Ramos,	Arán	Filippetti,	&	Krumm,	2017).

Como	se	puede	inferir,	las	funciones	ejecutivas	ocupan	un	lugar	especial	
en	la	explicación	de	los	trastornos	de	conducta,	así	como	también	explica	
la contraparte entendida como comportamientos prosociales ya mencio-
nados y su consecuente construcción de ciudadanía saludable. 

3.4.	 Un modelo tentativo de ciudadanía saludable

En	contraste	con	la	mirada	centrada	en	los	problemas	y	trastornos,	
el fortalecimiento de las funciones ejecutivas y la autorregulación de 
comportamiento	se	ha	relacionado	de	manera	positiva	con	compor-
tamientos	saludables	(Stautz,	Pechey,	Couturier,	Deary,	&	Marteau,	
2016),	competencias	ciudadanas	(Deza-Navarrete,	2016;	Pino	Melgarejo	&	
Urrego	Betancourt,	2013),	inteligencia	(Brydges,	Reid,	Fox,	&	Anderson,	
2012;	Ferreira,	Zanini,	&	Seabra,	2015;	Ropovik	et al.,	2016),	rendimiento	
escolar	(Gordon,	Smith-Spark,	Newton,	&	Henry,	2018;	Kirk,	Gray,	Ellis,	
Taffe,	&	Cornish,	2017;	St.	John,	Dawson,	&	Estes,	2018),	cognición	social	
(Restrepo Botero et al.,	2016)	y	características	de	personalidad	como	
extraversión,	franqueza	y	conciencia	(Kumar,	Yadava,	&Sharma,	2016);	
aspectos que en conjunto contribuyen en la formación de ciudadanía tal 
como se detalla en la figura 1 propuesta desde diferentes antecedentes 
(Aguirre	Forero,	2014;	Cadima	et al.,	2016;	Kadzikowska-Wrzosek,	2018;	
Lin,	Liew,	&Perez,	2019;	Nijsse,	Spikman,	Ma	Visser-Meily,	De	Kort,	&	
Van	Heugten,	2019;	Oeri,	Voelke,	&	Roebers,	2018;	Pineda-Alhucema	et 
al.,	2015;	Puranik	et al.,	2018;	Restrepo	Botero	et al.,	2016;	Riaño-Garzón	
et al.,	2017;	Riaño-Garzón	et al.,	2016;	Rodríguez,	Acosta,	&	Rodríguez	del	
Rosario,	2011;	Slot	et al.,	2017;	Vargas-Rubilar	&	Arán-Filippetti,	2014).
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Figura 1.  Modelo propuesto de Ciudadanía Saludable basado en la autorregulación de 
comportamiento.

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión de antecedentes.

Siguiendo	esta	propuesta,	es	posible	inferir	que	la	autorregulación	del	
comportamiento contribuye en beneficio de procesos psicológicos que 
a	su	vez	favorecen	la	ciudadanía	saludable,	a	continuación,	se	analizarán	
algunos de ellos:

En	el	marco	de	la	salud	y	bienestar,	Miller	et al.,	(2018)	reportaron	la	
disminución de conductas de riesgo para la salud y la promoción de 
conductas de salud positivas a partir de protocolos de intervención 
para	mejorar	las	habilidades	de	autorregulación	conductual,	emocional	
y	pensamiento	orientado	al	futuro.	Estos	hallazgos	fueron	obtenidos	
en	niños	de	9	a	12	años,	donde	concluyeron	en	un	modelo	conceptual	
que	integra	cuatro	componentes	a	saber:	1).	Las	funciones	ejecutivas,	
2).	La	regulación	emocional,	3).	Orientación	al	futuro	y	4).	Sesgo	de	
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aproximación. Estos componentes resultan de importancia como modelo 
predictivo	hacia	los	hábitos	saludables.

En	relación	con	los	hábitos	saludables,	se	han	analizado	los	efectos	
de	las	funciones	ejecutivas	como	parte	de	la	autorregulación,	encon-
trando	que	a	mayor	control	inhibitorio	se	da	una	mejor	regulación	de	
la	conducta	alimentaria,	consolidándose	como	factor	protector	(Dohle,	
Diel,	&	Hofmann,	2018).	

Desde	una	mirada	clinica,	se	analizó	la	autorregulación	y	su	relación	
con	las	adicciones	(Roos	&	Witkiewitz,	2017),	encontrando	evidencias	
de	la	autorregulación	como	mecanismo	de	cambio	de	comportamiento,	
de lo cual generaron un modelo contextual que favorezca el trata-
miento	clínico	de	adicciones,	tomando	como	base	las	implicaciones	
de la autorregulación. 

Bajo	la	misma	línea,	también	se	han	reportado	asociaciones	entre	las	
funciones	ejecutivas	y	bajos	hábitos	perjudiciales	para	la	salud	como	el	
consecuente	consumo	de	alcohol	y	otras	sustancias	(Hernández-Serrano	
et al.,	2016;	Levy	et al.,	2014).	Sumando	también	las	consecuencias	del	
bajo desarrollo ejecutivo sobre la organización del tiempo de descanso 
advirtiendo que las personas con menor autorregulación tienden a 
postergar	la	hora	de	acostarse	a	dormir	(Kadzikowska-Wrzosek,	2018).	

Por	otra	parte,	se	reportan	contribuciones	en	el	marco	del	éxito	en	el	
aprendizaje,	de	las	cuales	se	destaca	el	trabajo	de	Cadima	et al.	(2018),	
quienes	estudiaron	niños	con	edad	promedio	de	4	años	11	meses,	encon-
trando	que	la	autorregulación	al	comienzo	del	preescolar	predice	habili-
dades	de	vocabulario,	donde	la	autonomía	del	maestro	también	cumple	
un	rol	predictivo	importante.	Así	mismo,	se	han	reportado	beneficios	de	
dicha	autorregulación	sobre	las	habilidades	de	la	comprensión	lectora	
(Arán-Filippetti&	López,	2016)	y	en	general	una	relación	positiva	con	el	
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rendimiento	académico	(Fonseca,	Rodríguez,	&	Parra,	2016;	López,	2013;	
Romero	López,	Benavides	Nieto,	Quesada	Conde,	&	Álvarez	Bernardo,	
2016).	Wyatt	(2013)	por	su	parte,	agregó	que	las	funciones	ejecutivas	se	
asocian positivamente con el mantenimiento de los niños en las tareas.

Desde	este	enfoque,	Puranik,	Boss,	&	Wanless	(2018)	también	conclu-
yeron que la autorregulación mostró una relación directamente propor-
cional	con	la	escritura	temprana,	lo	cual	a	su	vez	muestra	una	importante	
asociación	con	otras	habilidades	académicas,	advirtiendo	los	efectos	
de	la	escritura	sobre	el	aprendizaje	(Montoya,	Varela,	&	Dussan,	2012).

En una revisión sobre el desarrollo temprano de la autorregulación 
en	niños	preescolares	 (Whitebread&	Basilio,	2012),	 se	reconoce	la	
importancia	de	los	primeros	seis	años	de	vida	del	niño,	donde	se	da	un	
desarrollo	del	funcionamiento	ejecutivo,	el	control	cognitivo,	la	regulación	
social	y	la	emocional.	De	los	hallazgos	revisados,	los	autores	retoman	
la influencia de la autorregulación como predictor de la adaptación 
a	la	escuela	y	el	desarrollo	de	habilidades	escolares,	mientras	que	la	
autorregulación	emocional	se	ha	relacionado	con	el	seguimiento	de	
isntrucciones y cooperación con el contexto.

Desde	la	visión	prospectiva	de	vida,	Conklin	(2013),	entrenó	habili-
dades	de	autorregulación,	bajo	una	metodología	experimental	con	grupo	
control.	El	grupo	entrenado	mostró	mejor	adherencia	a	los	objetivos/
metas,	en	comparación	con	el	grupo	control,	lo	que	implica	procesos	
de	funcionamiento	ejecutivo,	especialmente	de	planeación.

Específicamente,	se	ha	reportado	contribución	de	las	funciones	ejecu-
tivas	en	la	formación	de	competencias	ciudadanas,	en	tanto	las	habili-
dades	para	planear,	evaluar	y	autorregular	el	comportamiento	facilitan	
la formación de un ciudadano que tome decisiones más adaptativas no 
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solo para él mismo sino también para quienes le rodean (Pino Melgarejo 
&	Urrego	Betancourt,	2013).

Finalmente cabe destacar la contribución de la autorregulación de 
comportamiento sobre la disminución de fenómenos sociales negativos. 
Un ejemplo de ello son las consecuencias de la disfunción ejecutiva con 
fenómenos conductuales de tipo antisocial como la conducta delictiva 
(Gil-Fenoy,	García-García,	Carmona-Samper,	&	Ortega-Campos,	2018);	
así	mismo,	reportes	indican	que	los	bajos	desempeños	en	funciones	
ejecutivas	como	la	planificación,	atención	sostenida-selectiva,	toma	
de	decisiones	e	inhibición,	se	asociaron	con	conductas	de	maltrato	a	la	
pareja	(Salas	Picón	&	Cáceres	Durán,	2017)	mientras	que	otros	autores	
asocian estos procesos deficitarios con un marco más amplio de violencia 
(Arias	&	Ostrosky-Solis,	2008;	Negrete	&	Vite,	2011).	Desde	el	fenómeno	
de	la	corrupción,	se	han	hecho	atribuciones	al	juicio	moral	que	también	
ha	sido	resultado	de	disminuidos	desarrollos	en	la	función	ejecutiva	
(Canales et al.,	2017)	y	otros	procesos	estrechamente	relacionados	como	
la teoría de la mente (Salcedo-Albarán et al.,	2006).

4.	 CONCLUSIONES

Los constructos de función ejecutiva/autorregulación de comporta-
miento,	han	sido	estudiados	desde	diferentes	paradigmas	y	en	diferentes	
momentos	históricos	de	la	psicología.	Sin	embargo,	de	la	revisión	cabe	
precisar una tendencia al abordaje de los constructos desde la neuro 
psicología y más específicamente desde la función ejecutiva. 

Como	variables	relacionadas,	se	han	reportado	características	sociales	
como	el	nivel	socioeconómico,	prácticas	parentales,	nivel	de	formación	de	
los	padres,	el	sueño,	el	cuidador	principal	entre	otras;	que	han	mostrado	
relación directa con la autorregulación y la función ejecutiva.
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Del	desarrollo	de	los	constructos	en	estudio,	es	posible	inferir	su	
importancia en la formación de la ciudadanía y constructos relacionados 
como	la	conducta	prosocial,	cooperación	social	y	hábitos	saludables.	Por	
el	contrario,	ha	mostrado	relación	inversa	con	trastornos	de	comporta-
miento	y	fenómenos	sociales	negativos	como	la	violencia,	el	homicidio	
y la corrupción.

De	los	estudios	revisados,	se	encuentra	como	limitaciones	los	tipos	de	
muestreo	que	en	su	mayoría	no	han	sido	aleatorizados,	así	mismo	en	
algunos casos muestreos por conveniencia con bajo tamaño y la mayor 
parte de estudios correlaciónales con coeficientes de correlación en su 
mayoría	moderados-bajos,	sumado	a	que	no	se	han	propuesto	modelos	
integrales que permitan conocer el peso que variables independientes 
e interrelacionadas tiene sobre la formación del comportamiento social 
y las consecuentes competencias ciudadanas.
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