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Resumen: Nowadays there is a consensus regarding the influence of 
socioeconomic-status on academic performance. This relation seems to be 
mediated by both family context and cognitive abilities such as self-regulation. The 
aim of this study was to analyse the interaction of these factors in 174 students 
from diverse socioeconomic-status families ranging from 8 to 15 years old. 
Participants completed a battery of cognitive tests and questionnaires. Our results 
using structural equations modelling allow us to demonstrate that relations between 
family context, self-regulation skills, and academic achievement, can be integrated 
into a single explanatory model. Cognitive performance was the main mediator of 
SES effects on academic performance. Ours is one of the first studies to validate 
this model in children and adolescents. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 

El presente trabajo de investigación representa un esfuerzo por ampliar los 

conocimientos existentes en el campo de la psicología cognitivo-evolutiva en 

relación a las influencias del contexto socioeconómico familiar sobre el 

desarrollo de las funciones de autorregulación de niños y adolescentes y su 

posterior reflejo en el rendimiento escolar en las etapas de educación primaria y 

secundaria.  

 

En este se han planteado los siguientes objetivos e hipótesis de investigación: 

 

1. Analizar la influencia del estatus socioeconómico familiar sobre el 

desarrollo del control ejecutivo frío y cálido en edad escolar. 
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2. Analizar la contribución relativa de variables familiares, cognitivas y 

conductuales al rendimiento escolar de acuerdo con el modelo teórico 

propuesto más arriba.  

2. Marco teórico:  

 

Las diferentes investigaciones que han explorado el desarrollo de las funciones 

cognitivas de autorregulación (integradas conceptualmente en este proyecto 

como control ejecutivo) han encontrado que su maduración funcional continúa 

hasta finales de la adolescencia (p.ej., Boelema et al., 2014; Huizinga, Dolan, & 

van der Molen, 2006; Lambek & Shevlin, 2011). Estas funciones ejecutivas (FE) 

tradicionalmente se han evaluado en contextos emocionalmente neutros. Sin 

embargo, existe una nueva corriente que aboga por su estudio en presencia de 

estímulos reforzantes, acercándolas más a lo que sucede en situaciones 

naturales. La inclusión de componentes emocionales a la conceptualización de 

las funciones ejecutivas ha propiciado la consideración de la dimensión 

fría/cálida en el estudio de la autorregulación. De este modo, las funciones de 

control ejecutivo, en su dimensión fría, se relacionarían con situaciones neutras 

emocionalmente en las que no habría consecuencias directas asociadas al 

rendimiento. Mientras que la dimensión cálida se relacionaría con la expresión 

de estas funciones cuando concurren aspectos afectivos y motivacionales, que 

pueden ser generados experimentalmente con la inclusión de reforzadores en 

las tareas ejecutivas (Allan & Lonigan, 2011; Zelazo & Müller, 2011). Aunque 

diversos estudios encuentran más plausible la existencia de un único factor para 

explicar el rendimiento en tareas ejecutivas frías y cálidas en edad preescolar, 

existen evidencias a favor de la estructura de dos factores en edades más 

avanzadas (p.ej., Brock, Rimm-Kaufman, Nathanson, & Grimm, 2009; 

Hongwanishkul, Happaney, Lee, & Zelazo, 2005; Li-Grining, 2007; Zelazo & 

Müller, 2011). Esta estructura bifactorial, por tanto, podría hacerse más evidente 

a medida que los participantes creciesen y se enfrentasen a contextos escolares y 

sociales más exigentes y complejos como los que suponen la educación primaria 

y secundaria, lo cual estaría en consonancia con el aparente desarrollo tardío de 

las funciones de autorregulación cálidas en comparación con las frías (p.ej, 

Hooper, Luciana, Conklin, & Yarger, 2004; Prencipe et al., 2011).  
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Por otra parte, hoy en día contamos con multitud de evidencias que sostienen la 

influencia que el contexto socioeconómico familiar tiene sobre el desarrollo de 

las funciones cognitivas en general y de autorregulación en particular (p.ej., 

Boelema et al., 2014; Farah et al., 2006, 2008; Lipina et al., 2013; Mezzacappa, 

2004; Musso, 2010; Noble, McCandliss, & Farah, 2007; Noble, Norman, & Farah, 

2005; Raver, McCoy, Lowenstein, & Pess, 2013). Sin embargo, estas influencias 

apenas han sido abordadas considerando la dimensión fría-cálida del control 

ejecutivo. Los precedentes que existen al respecto generalmente solo han 

evaluado la dimensión cálida en preescolares a través de tareas de demora de 

reforzamiento (p.ej., Lengua et al., 2014; Li-Grining, 2007; Noble et al., 2005; 

Sulik et al., 2010), quedando insuficientemente explorado el impacto del estatus 

socioeconómico (ESE) sobre el desarrollo de las funciones de control ejecutivo 

frío/cálido durante la etapa final de la infancia y la adolescencia utilizando 

diversas medidas cálidas.  

 

Finalmente, diversos estudios también han demostrado la influencia 

significativa del contexto socioeconómico familiar sobre el rendimiento escolar 

(p.ej., Buckingham, Wheldall, & Beaman-Wheldall, 2013; Jordan & Levine, 2009; 

Noble, Farah, & McCandliss, 2006; Noble, Wolmetz, Ochs, Farah, & 

McCandliss, 2006; Sirin, 2005; White, 1982). Esta relación parece estar mediada 

tanto por las prácticas de crianza y la estimulación ambiental (p.ej., Farah et al., 

2008; Korat, Arafat, Aram, & Klein, 2013; Mistry, Benner, Biesanz, Clark, & 

Howes, 2010; Spera, 2005), como por las habilidades ejecutivas y de 

autorregulación (p.ej., Dilworth-Bart, 2012; Evans & Rosenbaum, 2008; 

Fitzpatrick, McKinnon, Blair, & Willoughby, 2014; Nesbitt, Baker-Ward, & 

Willoughby, 2013; Sektnan, McClelland, Acock, & Morrison, 2010). A su vez, 

estos mediadores han demostrado ser fundamentales para la adquisición de las 

competencias académicas y el ajuste socioemocional necesarios para un óptimo 

desarrollo escolar (p.ej., Eisenberg, Valiente, & Eggum, 2010; Rueda, Checa, & 

Rothbart, 2010). No obstante, los diferentes estudios que han abordado estas 

relaciones se han centrado solo en algunas de ellas utilizando diferentes 

enfoques metodológicos, sin existir aún estudio alguno que haya analizado la 

interacción de todos los factores involucrados en la ecuación que integra ESE 

familiar y prácticas de crianza, desarrollo del control ejecutivo frío/cálido, ajuste 

conductual y rendimiento escolar en su conjunto.  
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3. Metodología:  

 

Para la consecución de estos objetivos se contó con una muestra intencional de 

174 participantes, hombres y mujeres, de entre 8 y 15 años de edad, de origen 

español, y desarrollo neuropsicológico y educativo normalizado. Los 

participantes, sus cuidadores principales, y sus tutores académicos, 

completaron una exhaustiva batería de tareas compuesta por pruebas 

cognitivo-conductuales y cuestionarios en los que se recopiló información 

individual, escolar y familiar. Toda la información fue recogida durante más de 

14 meses de evaluaciones en 9 centros educativos públicos y privados de la 

ciudad de Sevilla. 

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales  

 

[Insertar texto] 

 

5. Resultados y/o conclusiones  

 

Como resultado principal, tras analizar la influencia del ESE en las diferentes 

medidas cognitivas y socioemocionales mediantes ANOVAs y agrupar las 

mismas mediante análisis factoriales, se ofrece una mirada de conjunto sobre 

todas las áreas evaluadas y sus posibles interrelaciones a través de un modelo 

estructural construido mediante el procedimiento de análisis de senderos. Para 

ello se partió de un modelo teórico inicial que establecía que las influencias del 

contexto socioeconómico familiar sobre el rendimiento escolar de niños y 

adolescentes estarían mediadas por el contexto de crianza. Las influencias del 

contexto familiar se reflejarían en el desarrollo de las funciones de 

autorregulación cognitiva y conductual, las cuales mediarían a su vez los 

efectos del contexto familiar sobre las habilidades de regulación del 

comportamiento y las competencias académicas, que finalmente ejercerían una 

influencia directa sobre el rendimiento escolar de los menores. El modelo 

empírico obtenido finalmente mostró valores de ajuste adecuados (χ2 = 28.80, gl 

= 21, p = .119; RMSEA = .046; SRMR = .058; CFI = .985), coincidiendo las 

relaciones halladas en este modelo con los planteamientos teóricos iniciales. Se 

observaron relaciones positivas entre las variables familiares y el desarrollo 
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cognitivo y socioemocional, dominios que a su vez mostraron relaciones 

positivas con el rendimiento escolar. 

 

Si se observan las influencias del ESE familiar sobre el rendimiento escolar, 

puede apreciarse cómo su efecto quedó mediado inicialmente por relaciones 

positivas con el Contexto Familiar Potenciador ( = .241, p < .001), el cual a su 

vez se relacionó positivamente con la medida de Motivación ( = .308, p < .001) 

y de manera marginal con la medida de Demora de Reforzamiento ( = .137, p < 

.069). Sin embargo, contrariamente a lo esperado, el contexto familiar de crianza 

no medió las relaciones entre el ESE y las medidas cognitivas más generales en 

las que se integraron los factores de control ejecutivo Inhibición y Toma de 

Decisiones. De este modo, se obtuvieron relaciones positivas directas entre el 

ESE y las medidas cognitivas de Funciones Ejecutivas Básicas ( = .330, p < .001) 

y Rendimiento Cognitivo General ( = .306, p < .001), las cuales a su vez 

mediaron las influencias del ESE familiar sobre las Competencias Académicas, 

( = .413, p < .001) y ( = .415, p < .001), respectivamente.  

 

Finalmente, en relación a las influencias directas sobre el Rendimiento Escolar, 

la medida de Rendimiento Cognitivo General fue la que mostró un mayor 

efecto positivo sobre ella ( = .465, p < .001). También tuvieron un efecto 

positivo directo sobre el Rendimiento Escolar las medidas de Comportamiento 

( = .275, p < .001), y Competencias Académicas ( = .197, p < .001), así como la 

única medida de autorregulación que se mantuvo en el modelo tras introducir 

las medidas cognitivas y conductuales más generales: Demora de 

Reforzamiento ( = .095, p < .036). Esta medida de autorregulación cálida mostró 

una relación positiva directa con el Rendimiento Escolar, realizando una 

aportación adicional más allá de lo que explicarían el funcionamiento ejecutivo 

e intelectual, el ajuste conductual o las competencias académicas. En su 

conjunto, estas medidas explicaron el 65% de la varianza total en Rendimiento 

Escolar de los niños y adolescentes participantes en el presente estudio. 

 

Los análisis realizados sobre el conjunto de variables nos han permitido 

observar que las relaciones entre el contexto familiar, las habilidades de 

autorregulación, y el rendimiento académico, pueden integrarse en un único 

modelo explicativo. Respecto a las dimensiones fría y cálida del control 

ejecutivo, nuestros datos parecen apoyar la existencia de diferentes habilidades 

de control ejecutivo (inhibición, demora de reforzamiento y toma de decisiones) 
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en las que coexisten componentes fríos y cálidos no fácilmente separables. Estas 

habilidades se integrarían con el resto de funciones ejecutivas e intelectuales 

para la autorregulación efectiva del comportamiento en situaciones normales. 

No obstante, la habilidad de autorregulación cálida demora de reforzamiento se 

mantuvo como predictor significativo del rendimiento escolar incluso cuando 

se controlaron los efectos asociados a las funciones ejecutivas, el rendimiento 

intelectual y el ajuste conductual. Esto nos hace pensar que aun siendo 

habilidades altamente interrelacionadas, algunas funciones frías y cálidas 

pueden tener efectos independientes. 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 

Estudios previos habían constatado la significatividad de estas relaciones de 

manera separada, estando la mayoría de ellos realizados con muestras 

preescolares. Sin embargo, los resultados obtenidos nos permiten mostrar de 

una manera comprehensiva cómo se articulan estas interacciones, siendo este 

uno de los primeros estudios en validar dicho modelo en niños y adolescentes 

de educación primaria y secundaria. 
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