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Resumen
Los entornos de alta adversidad social como fue la “Zona del Bronx” en Bogotá (Colombia), se 

han relacionado con déficits ejecutivos y problemas comportamentales en niños y adolescentes. El 
objetivo de este estudio fue comparar las funciones ejecutivas (FFEE), conductas externalizantes e 
internalizantes entre niñas y adolescentes de 8 a 15 años que vivían en dicha zona, con niñas y 
adolescentes de las mismas edades y estratos socioeconómicos, mediante un diseño comparativo-
transversal. Se utilizaron las pruebas BANFE 2, BRIEF y CBCL. Los resultados señalan menos 
estrategias para controlar la impulsividad y más conductas de rompimiento de normas entre las 
participantes que habitaban dicha zona, aunque éstas presentaron puntuaciones significativamente 
más altas en las FFEE: cambio, monitoreo, iniciativa, planificación/organización y memoria de trabajo 
visoespacial, resultados que indican que la supervivencia en este tipo de entornos podría promover el 
desarrollo de estas funciones.

10 Para citar este artículo: Ocampo, E., J., Saravia, S. & Rey, C.  (2020). Funciones Ejecutivas, Conductas Externalizantes 
e Internalizantes en Niñas y Adolescentes Expuestas y no Expuestas a un Entorno de Alta Adversidad Social. Informes 
Psicológicos, 20(1), pp.  147-166. http://dx.doi.org/10.18566/infpsic.v20n1a010

*  Este estudio se realizó dentro de la línea de investigación sobre trastornos del comportamiento de la Maestría en 
Neuropsicología Clínica de la Universidad de San Buenaventura Bogotá.
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Funções executivas, comportamentos de 
externalização e internalização em meninas e 
adolescentes expostas e não expostas a um 

ambiente de alta adversidade social

Executive functions, externalizing 
and internalizing behaviors in girls and 

adolescents exposed and not exposed to an 
environment of high social adversity

Resumo
Os ambientes de alta adversidade social, como a “Zona do Bronx” em Bogotá (Colômbia), têm sido 

relacionados a déficits executivos e problemas comportamentais em crianças e adolescentes. O objetivo 
deste estudo foi comparar funções executivas (FFEE), comportamentos externalizantes e internalizantes 
entre meninas e adolescentes de 8 a 15 anos residentes nessa área, com meninas e adolescentes da 
mesma idade e estratos socioeconômicos, por meio de um desenho comparativo-transversal. Foram 
utilizados os testes BANFE 2, BREVE e CBCL. Os resultados indicam menos estratégias para controlar 
a impulsividade e mais comportamento de quebra de regras entre os participantes que habitaram essa 
área, embora estes tenham apresentado escores significativamente mais altos na FFEE: mudança, 
monitoramento, iniciativa, planejamento / organização e memória do trabalho visuoespacial, resultados que 
indicam que a sobrevivência nesses tipos de ambientes pode promover o desenvolvimento dessas funções.

Palavras chave 
Unções executivas, comportamentos de externalização, 

comportamentos de internalização, meninas, adolescentes.

Abstract
Environments of high social adversity such as the “Bronx Zone” in Bogotá (Colombia) have been related 

to executive deficits and behavioral problems in children and adolescents. The objective of this study 
was to compare the executive functions (FFEE) and the externalizing and internalizing behaviors among 
girls and adolescents aged 8 to 15 living in that area, with girls and adolescents of the same ages and 
socioeconomic strata, through a cross-comparative design. The BANFE 2, BRIEF and CBCL tests were 
used. The results indicate less strategies to control the impulsivity and more rule breaking behaviors among 
the participants that inhabited this area, although these presented significantly higher scores in the FFEE: 
change, monitoring, initiative, planning/organization and visospatial work memory, results that indicate that 
survival in these types of environments could promote the development of these functions.

Keywords
Xecutive functions, externalizing behaviors, 

internalizing behaviors, girls, adolescents.



149

Funciones Ejecutivas, Conductas Externalizantes e Internalizantes en Niñas y Adolescentes Expuestas y no Expuestas a 
un Entorno de Alta Adversidad Social pp • 147-166

Informes Psicológicos 
Vol. 20 No. 1 • Enero-Junio • 2020

ISSN – e: 2422-3271

Introducción
Las funciones ejecutivas (FFEE) ha-

cen referencia a una serie de procesos 
orientados hacia la resolución de situacio-
nes complejas, mediante la formulación 
de metas, la planificación de los procesos 
y la regulación de la conducta, la motiva-
ción y las emociones (Cabas, González & 
Mendoza, 2018; Flores-Lázaro, Castillo-
Preciado & Jiménez-Miramonte, 2014; Ti-
rapu-Ustárroz, García-Molina, Luna-Lario, 
Roig-Rovira & Pelegrín-Valero, 2008; Tira-
pu, García, Luna, Verdejo & Ríos, 2012). 
Se considera que el funcionamiento eje-
cutivo depende fundamentalmente de la 
corteza prefrontal, por lo que las altera-
ciones en el desarrollo de esta estructura 
desde temprana edad pueden influir en el 
desarrollo de las FFEE (Flores & Ostrosky-
Shejet, 2012). 

La evidencia disponible señala que las 
personas que crecen en ambientes al-
tamente estresantes, como los entornos 
de adversidad social por situaciones de 
pobreza, violencia intrafamiliar y delin-
cuencia, tienden a puntuar más bajo en 
pruebas de funciones ejecutivas, de inteli-
gencia, lenguaje, memoria y otras habilida-
des cognitivas, alterando su rendimiento 
académico y fomentando los problemas 
de comportamiento (Barrasso-Catanzaro 
& Eslinger, 2016; Dike, 2017; Hostinar, Ste-
llern, Schaefer, Carlson & Gunnar, 2012; 
Mani, Mullainathan, Shafir & Zhao, 2013). 
La deprivación en edades tempranas 
también se ha relacionado con déficits 
en funciones ejecutivas y problemas de 
comportamiento infantil (Barrasso-Catan-
zaro & Eslinger, 2016; Troller, Nelson, Zea-
nah & Fox, 2016). Madhushanthi, Wima-
lasekera, Goonewardena, Amarasekara y 
Lenora (2018), por ejemplo, encontraron 

puntuaciones más bajas en memoria de 
trabajo e inhibición en las participantes 
de estrato socioeconómico bajo, compa-
radas con las de estrato medio, en una 
muestra de 200 adolescentes mujeres de 
11 a 14 años de Sri Lanka.

En relación con los problemas de 
comportamiento infantil, Achenbach y 
Edelbrock (1992) identificaron una serie 
de síndromes que podrían categorizarse 
conforme a dos dimensiones básicas: 
internalizantes y externalizantes. Las con-
ductas “internalizantes”, incluyen sínto-
mas de ansiedad, depresión, retraimien-
to, aislamiento, temor y quejas somáticas 
y tienen que ver con aquellas dificultades 
que afectan directamente al mismo indi-
viduo,  mientras que las conductas “ex-
ternalizantes”, involucran los síntomas 
propios de los trastornos de conducta 
y otros relacionados, como agresividad, 
desobediencia, crueldad hacia los anima-
les, destructividad, abuso de sustancias 
e hiperactividad, y se caracterizan porque 
suelen crear problemas a las personas 
que los rodean, siendo más visibles en  
el contexto  familiar y escolar (Moreno & 
Utria, 2011) . 

La evidencia indica que las conductas 
de tipo internalizante son más comunes 
entre las niñas y las adolescentes, mien-
tras que las externalizantes son más fre-
cuentes entre los varones (Hewitt, 2015). 
En un estudio en el que se compararon 
por sexo las conductas internalizantes y 
externalizantes reportadas por 298 es-
tudiantes peruanos de 12 a 18 años de 
edad, por ejemplo, se encontró que las 
mujeres puntuaban significativamente más 
alto en ansiedad, depresión, quejas somá-
ticas, problemas atencionales y conduc-
tas internalizantes, en general, mientras 
que los hombres puntuaron más alto en 
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rompimiento de reglas y conductas exter-
nalizantes (Alarcón & Bárrig, 2015). 

Los déficits en FFEE se han relaciona-
do con problemas de comportamiento 
externalizante e internalizante desde la 
primera infancia (Hatoum, Rhee, Corley, 
Hewitt & Friedman, 2018). Quistberg y 
Mueller (2019), por ejemplo, encontraron 
que los errores en el control inhibitorio se 
relacionaban con las conductas externa-
lizantes, mientras que los errores en la 
memoria de trabajo se asociaban con las 
conductas internalizantes entre 69 niños 
de 5 y 6 años de edad. 

Según Lezama (2015), los déficits en 
FFEE podrían relacionarse con las con-
ductas externalizantes en la infancia, ya 
que estas funciones le permiten al indi-
viduo regular su comportamiento y sus 
emociones, reduciendo la impulsividad, 
mientras que los niños con un desarrollo 
normal en este tipo de funciones tienden 
a comportarse de una forma más proso-
cial, son más competentes socialmente y 
presentan menos problemas de conduc-
ta. Andrés et al. (2010), en ese sentido, 
encontraron un desempeño más bajo 
en FFEE entre los niños que asistían a 
escuelas públicas y que obtuvieron una 
puntuación alta en conductas antisocia-
les conforme a la Lista de Verificación de 
Conducta Infantil (CBCL; Achenbach & 
Edelbrock, 1992), en una muestra confor-
mada por 65 niños argentinos de 6 a 8 
años de edad. 

Woltering, Lishak, Hodgson, Granic y 
Zelazo (2016), por su parte, compararon a 
un grupo de 93 niños y niñas entre los 7 
y 12 años de edad, que puntuaron alto en 
el índice de conductas externalizantes y/o 
internalizantes de la CBCL (Achenbach, 
1991), con un grupo de 63 niños y niñas 

sin dificultades en el desarrollo, en varias 
medidas de FFEE frías y calientes. Los 
niños(as) del primer grupo puntuaron sig-
nificativamente más bajo en las pruebas 
de FFEE calientes, mas no en las frías, 
comparados con los niños(as) del otro 
grupo. Además, presentaron una mayor 
reactividad emocional ante estímulos con 
matiz emocional, particularmente los par-
ticipantes que tenían tanto síntomas in-
ternalizantes como externalizantes, com-
parados con los que solo presentaban 
síntomas externalizantes.

Otros estudios muestran que las con-
diciones de vida adversas pueden relacio-
narse con problemas de comportamiento 
externalizante e internalizante. Boutwell, 
Helton, Vaughn y Kavish (2017), por ejem-
plo, examinaron la relación entre los pro-
blemas de comportamiento internalizante 
y externalizante y el coeficiente intelectual 
(CI) entre 2591 niños estadounidenses 
cuyas familias estaban siendo investiga-
das por denuncias de maltrato, encon-
trando una relación estadísticamente 
significativa entre un bajo CI y puntajes 
más altos en problemas de conducta de 
los dos tipos, lo que sugiere que la situa-
ción de maltrato podría asociarse con un 
bajo CI, incrementando los problemas de 
comportamiento de los dos tipos. Kers-
ten et al. (2017) por su parte, encontraron 
en una muestra de 1178 niños y adoles-
centes estadounidenses de 9 a 18 años, 
una asociación estadísticamente signi-
ficativa entre ser testigo de violencia en 
la comunidad y problemas de conducta, 
tanto en los individuos normales de dicha 
muestra como en aquellos que presen-
taban trastorno de conducta, relación 
que se mantuvo estable independien-
temente del género, la edad y el estrato 
socioeconómico. 
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En conjunto, esta evidencia señala 
que los niños y adolescentes que cre-
cen en condiciones de adversidad social, 
debido a la pobreza, el abandono, la ne-
gligencia, el descuido o los malos tratos 
físicos, psicológicos y sexuales, están en 
un riesgo mayor de presentar alteracio-
nes en su desarrollo cognitivo y ejecutivo, 
promoviendo la aparición de problemas 
de comportamiento internalizante y exter-
nalizante, al afectar la capacidad de regu-
lación conductual y emocional.

No obstante, otros autores plantean 
una perspectiva diametralmente opues-
ta con respecto a los posibles efectos de 
este tipo de entornos, señalando que la 
exposición crónica a los mismos podría 
promover el desarrollo de algunas fun-
ciones cognitivas y ejecutivas, necesa-
rias para sobrevivir en los mismos (Del 
Giudice, Hinnant, Ellis & El-Sheikh, 2012; 
Ellis & Del Giudice, 2014; Ellis et al., 2012; 
Frankenhuis & Del Giudice, 2012; Neder-
hof & Schmidt, 2012). Mittal, Griskevi-
cius, Simpson, Sung y Young (2015), por 
ejemplo, encontraron puntuaciones más 
altas en la función ejecutiva de cambio, 
entre adultos que crecieron en entornos 
violentos e impredecibles comparados 
con adultos que no crecieron en este tipo 
de ambientes, aunque presentaron una 
menor capacidad de inhibición que es-
tos últimos, resaltando que este tipo de 
entornos exige que los niños desarrollen 
la habilidad para cambiar rápidamente el 
foco atencional para sobrevivir en tales 
entornos.

En Colombia, miles de niños, niñas y 
adolescentes viven en entornos de alta 
adversidad social por situaciones de po-
breza, violencia social, violencia intrafami-
liar y delincuencia, haciéndolos proclives 
a presentar déficits en su funcionamiento 

ejecutivo y problemas de comportamien-
to externalizante e internalizante. Sin em-
bargo, no se cuenta con estudios sobre 
el funcionamiento ejecutivo y este tipo de 
conductas en esta población. Moreno, 
Echavarría, Pardo y Quiñones (2014) en-
contraron entre 63 adolescentes varones 
y mujeres de 12 a 16 años de edad, de 
un colegio público de Bogotá (Colombia), 
que el 19.56% presentaba conductas in-
ternalizantes, mientras que Hewitt (2015) 
halló una frecuencia significativamente 
mayor de conductas internalizantes y ex-
ternalizantes, medidas con la CBCL, en-
tre 452 niños y niñas de 8 a 12 años de 
edad de colegios de estratos bajos, com-
parados con 452 niños y niñas del mismo 
rango de edades, vinculados a colegios 
de estratos medios, de la misma ciudad. 
Sin embargo, estos estudios se llevaron 
a cabo con muestras escolarizadas, sin 
tener en cuenta si estos participantes es-
taban expuestos o no a condiciones de 
alta adversidad social, analizándose so-
lamente las conductas externalizantes e 
internalizantes.

En el centro de Bogotá (Colombia) re-
cientemente se allanó un sector de alta 
peligrosidad conocido como la “Zona del 
Bronx”, caracterizado por la venta y con-
sumo de sustancias psicoactivas, la de-
lincuencia, la indigencia, la prostitución y 
la pobreza entre muchos de sus residen-
tes. Según Orozco (2016), muchos me-
nores de edad asistían a ese lugar para 
consumir estas sustancias o para esca-
par de situaciones de violencia intrafami-
liar, relacionándose así con la deserción 
escolar y las fugas del hogar. Este lugar 
se identificaba como una zona de miedo, 
símbolo de contradicciones y contrastes 
sociales y el principal expendio de drogas 
de la ciudad (Bravo, 2015). 
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Teniendo en cuenta las considera-
ciones teóricas y empíricas expuestas 
anteriormente, es posible que las niñas 
y adolescentes que vivían en ese lugar, 
presentasen déficits en FFEE, así como 
un número mayor de comportamien-
tos internalizantes y externalizantes, por 
lo que su estudio podría representar un 
punto de partida para incrementar el co-
nocimiento sobre este tema en Colombia, 
generando alternativas basadas en la evi-
dencia para la evaluación y tratamiento de 
esta población. 

 Con base en lo anterior, este trabajo se 
formuló como pregunta de investigación: 
¿Existen diferencias en el funcionamien-
to ejecutivo, conductas externalizantes e 
internalizantes entre niñas y adolescen-
tes de 8 a 15 años de edad, que vivían 
en la “Zona del Bronx”, comparadas con 
niñas y adolescentes con características 
sociodemográficas similares de la mis-
ma ciudad?, planteándose como objeti-
vo comparar el funcionamiento ejecutivo, 
las conductas externalizantes e interna-
lizantes entre ambos grupos de niñas y 
adolescentes.

Método

Diseño
El estudio se realizó desde un enfoque 

empírico analítico, mediante un diseño no 
experimental, descriptivo, transversal y 
comparativo. Descriptivo porque se efec-
tuó una medición de un conjunto de va-
riables sin modificarlas intencionalmente. 
Transversal porque solamente se realizó 
una medición de estas variables y com-
parativo porque se pretendía contraponer 

los datos arrojados por dos grupos de 
participantes (Rodríguez-Sabiote, 2016).

Participantes
En total participaron 27 niñas y ado-

lescentes entre 8 y 15 años de edad (X = 
12.85; DX = 2.49), de estratos socioeconó-
micos uno y dos, que vivían en la ciudad 
de Bogotá. Las niñas y adolescentes que 
vivían en un entorno de alta adversidad 
social (n = 16) tenían entre 10 y 15 años 
de edad (X = 14.19; DX = 1.72) y fueron 
seleccionadas de manera no aleatoria, 
según su disponibilidad, entre los niños, 
niñas y adolescentes que se encontraban 
internadas en el marco de un proceso de 
restablecimiento de derechos, por parte 
del Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar (ICBF), Regional Bogotá, debido a 
que fueron rescatados después del alla-
namiento policial del sector de tráfico de 
drogas conocido como “Zona del Bronx”, 
en mayo de 2016. Estas niñas y adoles-
centes habían cursado una media de 
5.31 grados escolares (DX = 1.35).

La niñas y adolescentes del grupo de 
comparación (n = 16), tenían entre 8 y 
15 años de edad (X = 10.91; DX = 2.17) 
y también fueron seleccionadas de for-
ma no aleatoria, según su disponibilidad, 
en un colegio distrital del sur de Bogo-
tá, cuyos estudiantes habitan barrios de 
estratos bajos (uno y dos). Estas niñas y 
adolescentes habían cursado un prome-
dio de 5.09 grados escolares (DX = 1.51).

Los criterios de inclusión y exclusión 
de los dos grupos fueron: (a) tener una 
edad ubicada en los años escolares o 
la adolescencia, (b) no tener discapaci-
dad cognitiva, conforme a los resultados 
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obtenidos en el Test breve de Inteligencia 
de Kaufman (Kaufman & Kaufman, 2000) 
y (c) no presentar antecedentes de pato-
logías neurológicas o físicas graves según 
los registros que tenía de cada participan-
te en la institución correspondiente.

Instrumentos
Test breve de Inteligencia de Kau-

fman (K-BIT; Kaufman & Kaufman, 2000). 
Es un test de “screening” que permite lle-
gar a una rápida apreciación de la inte-
ligencia general del niño o adolescente 
mediante dos subtest: (a) Vocabulario, 
que a su vez consta de dos pruebas: 
vocabulario expresivo y definiciones, las 
cuales miden las habilidades verbales 
relacionadas con el aprendizaje escolar 
y (b) subtest de Matrices, que evalúa la 
capacidad para resolver problemas de 
razonamiento. Suministra un C.I. verbal, 
un C.I. no verbal y un C.I. compuesto que 
resume el rendimiento total en el test. Los 
autores reportan coeficientes de fiabilidad 
que varían según el rango de edad, supe-
riores a .76. El C.I. compuesto presentó 
una alta correlación (.63) con las puntua-
ciones de la prueba K-ABC y el C.I. com-
puesto de la prueba WAIS-R (.75), datos a 
favor de la validez del instrumento (Kauf-
man & Kaufman, 2000). Este test no ha 
sido validado con muestras colombianas.

Batería Neuropsicológica de Fun-
ciones Ejecutivas y Lóbulos Fronta-
les (BANFE 2; Flores, Ostrosky & Loza-
no, 2014). Esta batería agrupa un número 
importante de pruebas neuropsicológicas 
reconocidas internacionalmente en la eva-
luación de las funciones que dependen 
principalmente de la corteza prefrontal. 
Estas pruebas presentan una alta especi-
ficidad de área, determinada por estudios 

en individuos con daño cerebral y estu-
dios de neuroimagen funcional, las cuales 
se seleccionaron y dividieron principal-
mente con base en el criterio anatómico-
funcional, evaluando funciones que de-
penden de la corteza orbito-frontal (COF), 
la corteza prefrontal medial (CPFM), la 
corteza prefrontal dorsolateral (CPFDL) y 
la corteza prefrontal anterior (CPFA). Ade-
más de las pruebas específicas, la batería 
permite obtener un índice del funciona-
miento de las tres áreas prefrontales eva-
luadas (COF-CPFM, CPFDL y CPFA) y un 
índice de desempeño global. Requiere de 
un tiempo aproximado de aplicación de 
50 minutos, el cual depende de la edad, 
la escolaridad y/o el trastorno neurológico 
o psicológico por el cual la persona so-
licita la evaluación. En algunas tareas se 
toma el tiempo de ejecución y en otras 
no hay un tiempo límite para concluirlas. 
Este test no ha sido validado con mues-
tras colombianas.

Evaluación Conductual de la Fun-
ción Ejecutiva (BRIEF; Gioia, Isquith, 
Guy & Kenworthy, 2000). Es una prueba 
de referencia a nivel internacional para 
la evaluación de los aspectos más coti-
dianos y conductuales de las FFEE por 
parte de padres y profesores de niños y 
adolescentes entre 5 y 18 años de edad. 
Dispone de dos formas (BRIEF-Familia 
y BRIEF-Escuela) que pueden aplicarse 
por separado o conjuntamente, cuyos 
86 ítems preguntan por la frecuencia con 
que aparecen una serie de conductas a 
través de una escala Likert de tres opcio-
nes de respuesta (“Nunca”: 0; “Algunas 
veces”: 1 y “Siempre”: 2). La aplicación de 
la prueba puede ser individual o colecti-
va, en un tiempo entre 10 y 15 minutos 
aproximadamente. 
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Este instrumento presenta los siguien-
tes índices: (a) Índice de Regulación del 
Comportamiento, que incluye las esca-
las de Inhibición, Cambio y Control Emo-
cional; (b) Índice de Metacognición, que 
abarca las escalas de Iniciativa, Memoria 
de Trabajo, Organización/Planificación, 
Organización de Materiales y Monitoreo 
y (c) el Índice Global de Función Ejecuti-
va, que consiste en la sumatoria de los 
dos índices anteriores. Los autores re-
portan índices de consistencia interna 
que varían entre .85 y .96 para las es-
calas, .93 para el Índice de Regulación 
del Comportamiento y el Índice de Me-
tacognición y .96 para el Índice Global. 
La fiabilidad test-retest que obtuvieron 
fue .82, encontrando correlaciones esta-
dísticamente significativas con medidas 
de inatención, impulsividad y de apren-
dizaje, lo que indica una buena validez 
convergente (Gioia et al., 2000). Este test 
no ha sido validado con muestras co-
lombianas. En este estudio, la consisten-
cia interna obtenida a través de la prueba 
Alfa de Cronbach fue de .98. 

Lista de Verificación de Conducta In-
fantil (CBCL; Achenbach & Edelbrock, 
1992). Es una lista de conductas que 
ofrece un perfil de los problemas indivi-
duales de los niños y adolescentes entre 
6 y 18 años, a partir del reporte de los 
padres/cuidadores y/o de los maestros, 
los cuales se incluyen en seis síndromes 
clasificados de acuerdo con su carácter 
internalizante o externalizante, así: (a) in-
ternalizantes: ansioso depresivo, retraído 
depresivo y quejas somáticas, (b) mixtos: 
problemas sociales, problemas de pen-
samiento y problemas de atención y (c) 
externalizantes: rompimiento de normas y 
conducta agresiva. Fue validada con una 
muestra de 1531 padres de niños y ado-
lescentes colombianos de 6 a 18 años, 

encontrándose una consistencia interna 
de .94. El análisis factorial confirmatorio 
demostró un buen ajuste de los datos y 
una estructura factorial acorde con las 
dimensiones teóricas propuestas y plan-
teadas por los autores del instrumento 
(Hewitt, Jaimes, Vera & Villa, 2012). En 
esta investigación, la consistencia inter-
na obtenida a través de la prueba Alfa de 
Cronbach fue de .96. 

Procedimiento
Inicialmente se obtuvieron los permi-

sos institucionales para contactar a los 
cuidadores del grupo de niñas y niñas 
resguardadas por el ICBF (Vg., super-
visores de contrato y defensores de fa-
milia), así como a los padres de familia 
del grupo de comparación, seleccio-
nándose aquellas niñas y adolescen-
tes que estuvieron dentro del rango de 
edades deseado y que no presentaran 
patologías neurológicas o físicas graves 
según los registros de cada institución. 
Posteriormente se aplicó la CBCL a di-
chos padres o cuidadores, leyendo los 
ítems a los padres que no supieran leer 
y escribir, la BRIEF a los profesores de 
las niñas y adolescentes seleccionadas 
y las pruebas K-BIT y BANFE 2 a estas 
últimas. La aplicación de estas dos úl-
timas pruebas duró aproximadamente 
hora y media, efectuándose de manera 
individual en un lugar con adecuadas 
condiciones ambientales, verificando 
previamente que cada niña o adolescen-
te estuviera en adecuadas condiciones 
físicas y anímicas. Se descartó la parti-
cipación de ocho menores de edad de-
bido a que obtuvieron una puntuación 
igual o inferior a 70 o en el K-BIT.
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Los datos obtenidos se incorporaron 
en una base de datos de programa SPSS 
versión 22.0, calculando inicialmente 
las medias y las desviaciones estándar,  
aplicándose posteriormente la prueba 
de normalidad Shapiro-Wilk, debido al 
número de observaciones (menos de 
50), encontrándose que la mayoría de 
las variables no se distribuía de manera 
normal, por lo que se decidió aplicar la 
prueba U de Mann Whitney, para  com-
parar los grupos y la prueba no paramé-
trica del tamaño del efecto para dicha 
prueba (r=Z/√N), para lo cual se tuvo en 
cuenta la clasificación de los tamaños 
del efecto propuestos por Cohen: (a) ba-
jos: entre .1 y .3, (b) moderados: entre .4 
y .7 y (c) altos: a partir de .8. No se calcu-
laron los subtotales y la puntuación total 
de la BANFE 2, debido a que se contaba 
con baremos colombianos.

Consideraciones 
éticas 

Los procedimientos de este estudio 
tuvieron en cuenta lo establecido en la 
Resolución 8430 de 1993 del Ministerio 
de Salud (“Normas científicas, técnicas 
y administrativas para la investigación en 
salud”), que establece en sus títulos I y 
II capítulos I y III, los aspectos éticos de 
la investigación en seres humanos y en 
los menores de edad o discapacidad, en 
particular. Con base en esta reglamen-
tación, esta investigación se consideró 
de riesgo mínimo, categoría correspon-
diente a estudios prospectivos que em-
plean el registro de datos a través de 
procedimientos comunes consistentes 
en exámenes físicos o psicológicos de 

diagnóstico o tratamientos rutinarios. 
Los padres de familia y/o cuidadores y 
los defensores de familias y supervisores 
de contrato, según correspondiera, brin-
daron su consentimiento informado por 
escrito para la participación de las niñas 
y adolescentes en el estudio, así como 
para la publicación y divulgación de sus 
resultados con fines académicos, ase-
gurando la debida confidencialidad de 
la información para proteger la identidad 
de los menores de edad. Este estudio 
también tuvo en cuenta los parámetros 
éticos establecidos en el código deon-
tológico del psicólogo, establecido en la 
Ley 1090 de 2006, referentes a la inves-
tigación con seres humanos, el principio 
de confidencialidad y la administración 
de pruebas psicológicas.

Resultados
 

A continuación, se presentan 
los resultados de las comparaciones rea-
lizadas entre los dos grupos en las esca-
las y los índices de las pruebas utilizadas. 
En la Tabla 1 se presentan los resultados 
de las comparaciones realizadas con las 
escalas de la BRIEF, que muestran que el 
grupo que vivía en un entorno de alta ad-
versidad social (GA) presentó rangos de 
puntuaciones significativamente más ba-
jos en Planificación/Organización, aunque 
con un tamaño del efecto bajo (entre .1 y 
.3), así como en las escalas de Cambio, 
Iniciativa y Monitoreo y el Índice Global de 
Función Ejecutiva, con tamaños del efec-
to moderados (entre .4 y .7), que el grupo 
de comparación (GC).
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Tabla 1
Resultados de las comparaciones entre los grupos en las escalas e índices del BRIEF. 

Variable Grupo n Rango U p r

Inhibición ICBF 16 11.75

52.000 .074

-.34

Colegio 11 17.27

Cambio
ICBF 16 11.34

45.500 .035* -.41
Colegio 11 17.86

Control emocional
ICBF 16 11.91

54.500 .097 -.32
Colegio 11 17.05

Iniciativa
ICBF 16 11.00

40.000 .017* -.46
Colegio 11 18.36

Memoria de trabajo
ICBF 16 12.13

58.000 .138 -.29
Colegio 11 16.73

Planificación/ organización
ICBF 16 11.16

42.500 .024* .024
Colegio 11 18.14

Organización de materiales
ICBF 16 12.78

68.500 .333 -.19
Colegio 11 15.77

Monitoreo
ICBF 16 11.34

45.500 .035* -.40
Colegio 11 17.86

Índice de regulación del comportamiento 
ICBF 16 11.69

51.000 .068 -.35
Colegio 11 17.36

Índice de metacognición
ICBF 16 11.56

49.000 .054 -.37
Colegio 16 17.55

Índice global de función ejecutiva
ICBF 11 11.50

48.000 .048* -.38
Colegio 16 17.64

Nota. n: Número de participantes; U: Resultado de la U de Mann Whitney; p: Probabilidad; r: Tamaño del efecto no paramétrico; *p ≤ .05

En la Tabla 2 se presentan los resul-
tados de las comparaciones efectuadas 
con la BANFE 2, que indican que el GA 
presentó rangos de puntuaciones signif-
icativamente más altas en “Clasificación 
semántica Categorías Abstractas”, 
“Resta consecutiva A Tiempo”, “Orden 
alfabético Ensayo 3”, “Memoria de tra-
bajo Visoespacial”, “Clasificación de car-
tas Perseveraciones”, “Clasificación de 
cartas Perseveraciones diferidas”, “Cla-
sificación semántica Total categorías” y 

“Clasificación semántica Puntaje total”, 
con tamaños del efecto moderados, así 
como en “Laberintos Tiempo”, con un 
tamaño del efecto alto. Por su parte, el 
GC obtuvo un rango promedio de pun-
tuaciones significativamente más altas 
en “Stroop forma A errores tipo Stroop”, 
“Clasificación de cartas errores de man-
tenimiento”, “Resta consecutiva A Ti-
empo”, “Suma consecutiva Tiempo” y 
“Laberintos Planeación”, con tamaños del 
efecto moderados. 
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Tabla 2
Resultados de las comparaciones entre los grupos en las pruebas de la BANFE.

Variable Grupo n Rango U p r

Laberintos Atravesar
ICBF 16 14.44

81.000 .633 -.09
Colegio 11 13.36

Juego de cartas porcentaje cartas de riesgo  
ICBF 16 15.50

64.000 .234 -.23
Colegio 11 11.82

Juego de cartas Puntuación total
ICBF 16 14.47

80.500 .711 -.07
Colegio 11 13.32

Stroop forma A errores tipo stroop
ICBF 16 11.22

43.500 .026* -.43
Colegio 11 18.05

Stroop forma A Tiempo
ICBF 16 12.31

61.000 .183 -.26
Colegio 11 16.45

Stroop forma A Aciertos
ICBF 16 15.06

71.000 .396 -.16
Colegio 11 12.45

Stroop forma B errores tipo stroop
ICBF 16 12.13

58.000 .128 -.29
Colegio 11 16.73

Stroop forma B Tiempo 
ICBF 16 12.16

58.500 .145 -.28
Colegio 11 16.68

Stroop forma B Aciertos
ICBF 16 15.41

65.500 .259 -.22
Colegio 11 11.95

Clasificación de cartas  errores de mantenimiento
ICBF 16 10.13

26.000 .001** -.62
Colegio 11 19.64

Clasificación semántica Categorías Abstractas
ICBF 16 16.47

48.500 .047* -.38
Colegio 11 10.41

Selección de refranes Tiempo
ICBF 16 11.81

53.000 .084 -.33
Colegio 11 17.18

Selección de refranes Aciertos
ICBF 16 14.13

86.000 .919 -.02
Colegio 11 13.82

Metamemoria errores negativos
ICBF 16 15.44

65.000 .253 -.22
Colegio 11 11.91

Metamemoria errores positivos
ICBF 16 14.16

85.500 .900 -.02
Colegio 11 13.77

Señalamiento Autodirigido Perseveración
ICBF 16 12.06

57.000 .117 -.30
Colegio 11 16.82

Señalamiento Autodirigido Tiempo
ICBF 16 12.69

67.000 .300 -.20
Colegio 11 15.91

Señalamiento Autodirigido Aciertos
ICBF 16 14.06

87.000 .960 -.01
Colegio 11 13.91

Continúa
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Variable Grupo n Rango U p r

Resta consecutiva A Tiempo
ICBF 16 9.81

21.000 .001** -.64
Colegio 11 20.09

Resta consecutiva A Aciertos
ICBF 16 18.38

18.000 .000*** -.72
Colegio 11 7.64

Resta consecutiva B Tiempo
ICBF 16 10.69

35.000 .070 -.37
Colegio 8 16.13

Resta consecutiva B Aciertos
ICBF 16 14.59

30.500 .025* -.46
Colegio 8 8.31

Suma consecutiva Tiempo
ICBF 16 11.47

47.500 .046* -.38
Colegio 11 17.68

Suma consecutiva Aciertos
ICBF 16 15.56

63.000 .126 -.29
Colegio 11 11.73

Orden alfabético Ensayo 1
ICBF 16 14.00

88.000 1.000 .00
Colegio 11 14.00

Orden alfabético Ensayo 2
ICBF 16 16.13

54.000 .084 -.33
Colegio 11 10.91

Orden alfabético Ensayo 3
ICBF 16 17.16

37.500 .010** -.49
Colegio 11 9.41

Memoria de trabajo Visoespacial  Secuencia máxima
ICBF 16 18.72

12.500 .000*** -.78
Colegio 11 7.14

Memoria de trabajo Visoespacial Perseveraciones
ICBF 16 13.88

86.000 .828 -.04
Colegio 11 14.18

Memoria de trabajo Visoespacial Errores de orden
ICBF 16 13.06

73.000 .456 -.14
Colegio 11 15.36

Laberintos Planeación
ICBF 16 11.56

49.000 .050* -.38
Colegio 11 17.55

Laberintos Tiempo
ICBF 16 19.25

4.000 .000*** -.80
Colegio 11 6.36

Clasifica de cartas Aciertos
ICBF 16 12.44

63.000 .216 -.24
Colegio 11 16.27

Clasifica de cartas Perseveraciones
ICBF 16 18.00

24.000 .002** -.61
Colegio 11 8.18

Clasifica de cartas Perseveraciones diferidas
ICBF 16 18.19

21.000 .001** -.65
Colegio 11 7.91

Clasifica de cartas Tiempo
ICBF 16 15.16

69.500 .361 -.18
Colegio 11 12.32

Continuación

Continúa
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Variable Grupo n Rango U p r

Clasifica semántica Total categorías
ICBF 16 17.44

33.000 .006** -.53
Colegio 11 9.00

Clasifica semántica Promedio total animales
ICBF 16 15.00

72.000 .421 -.15
Colegio 11 12.55

Clasifica semántica Puntaje total
ICBF 16 17.28

35.500 .009** -.50
Colegio 11 9.23

Fluidez verbal Aciertos
ICBF 16 16.38

50.000 .060 -.36
Colegio 11 10.55

Fluidez verbal Perseveraciones
ICBF 16 15.03

71.500 .136 -.29
Colegio 11 12.50

Torre de Hanoi 3 discos Movimientos
ICBF 16 12.78

68.500 .333 -.19
Colegio 11 15.77

Torre de Hanoi 3 discos Tiempo
ICBF 16 13.22

75.500 .537 -.12
Colegio 11 15.14

Torre de Hanoi 4 discos Movimientos
ICBF 16 11.75

52.000 .460 -.15
Colegio 8 14.00

Torre de Hanoi 4 discos Tiempo
ICBF 16 12.06

57.000 .668 -.09
Colegio 8 23.38

Nota. n: Número de participantes; U: Resultado de la U de Mann Whitney; p: Probabili-
dad; r: Tamaño del efecto no paramétrico; *p ≤ .05; **p ≤ .01; ***p ≤ .001

moderado, mientras que las participantes 
del GA presentaron un rango de puntu-
aciones significativamente más alto en 
Rompimiento de Normas, con un tamaño 
del efecto moderado también. 

Continuación

Finalmente, en la Tabla 3 se relacionan 
los resultados de las comparaciones efec-
tuadas con la CBCL, que muestran que el 
GC obtuvo rangos de puntuaciones sig-
nificativamente más altas en Problemas 
de Atención, con un tamaño del efecto 
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Tabla 3
Resultados de las comparaciones entre los grupos en las escalas de la CBCL.

Variable Grupo n Rango U p r

Ansioso depresivo
ICBF 16 13.13

74.000 .488 -.13
Colegio 11 15.27

Retraído depresivo
ICBF 16 13.44

79.000 .656 -.09
Colegio 11 14.82

Quejas somáticas
ICBF 16 12.09

57.500 .130 -.29
Colegio 11 16.77

Problemas sociales
ICBF 16 12.50

64.000 .234 -.23
Colegio 11 16.18

Problemas de pensamiento
ICBF 16 13.53

80.500 .709 -.07
Colegio 11 14.68

Problemas de atención
ICBF 16 11.16

42.500 .024* -.43
Colegio 11 18.14

Rompimiento de normas
ICBF 16 16.50

48.000 .047* -.38
Colegio 11 10.36

Conducta agresiva
ICBF 16 13.19

75.000 .520 -.12
Colegio 11 15.18

Otros problemas
ICBF 16 13.28

76.500 .567 -.11
Colegio 11 15.05

Nota. n: Número de participantes; U: Resultado de la U de Mann Whitney; p: Probabilidad; r: Tamaño del efecto no paramétrico; *p ≤ .05

Los resultados sugieren que las parti-
cipantes que habitaban dicha zona (GA) 
tenían menos estrategias para controlar la 
impulsividad y más conductas de rompi-
miento de normas, que las participantes 
del grupo de comparación, aunque pre-
sentaron rangos de puntuaciones más 
altos en FFEE como cambio, monitoreo, 
iniciativa, planificación/organización y 
memoria de trabajo visoespacial y en el 
índice global de función ejecutiva, como 
lo indican sus puntuaciones en las esca-
las de la BRIEF y las subpruebas de la 
BANFE 2. Las participantes del grupo de 
comparación, por su parte, presentaron 
puntuaciones más altas en problemas de 
atención.

D iscusión
El objetivo general de esta 

investigación fue comparar el 
funcionamiento ejecutivo, conductas ex-
ternalizantes e internalizantes de niñas y 
adolescentes entre los 8 y 15 años que 
vivían en un sector urbano de alta adver-
sidad social en Bogotá, conocido como 
la “Zona del Bronx”, con un grupo niñas 
y adolescentes con características socio-
demográficas similares, vinculadas a un 
colegio distrital de la misma ciudad. 
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Estos resultados son coherentes con 
los de los estudios que muestran que las 
condiciones de adversidad social, por 
factores como la pobreza y la violencia, 
podrían favorecer el desarrollo de proble-
mas de comportamiento infantil y ado-
lescente (Barrasso-Catanzaro & Eslinger, 
2016; Troller et al., 2016), tales como los 
del estudio de Boutwell et al. (2017), en el 
que se encontró una relación entre pro-
blemas de comportamiento internalizante 
y externalizante y el CI, entre 2591 niños 
estadounidenses cuyas familias estaban 
siendo investigadas por denuncias de 
maltrato y la investigación de Kersten et 
al. (2017), en la que se evidenció una re-
lación estadísticamente significativa entre 
problemas de comportamiento y ser tes-
tigo de violencia en la comunidad, entre 
1176 niños y adolescentes estadouni-
denses. También son consistentes con 
los resultados de los estudios realizados 
en Bogotá (Colombia), con niños, niñas y 
adolescentes que vivían en barrios eco-
nómicamente desfavorecidos, quienes 
evidenciaron más problemas de conduc-
ta internalizante y/o externalizante (Hewitt, 
2015; Moreno et al., 2014). Los actos de 
ilegalidad y la situación de desventaja 
social, comunes en la “Zona del Bronx”, 
así como la falta de un control parental 
constante, según refiere Orozco (2016), 
podrían explicar el mayor número de ac-
tos de rompimiento de normas entre las 
participantes del GA. 

No obstante, las participantes del co-
legio puntuaron más alto en problemas de 
atención que las que vivían en el Bronx, lo 
que sugiere que estas últimas requerían 
una mayor capacidad atencional. Es po-
sible que ello se deba a la necesidad de 
estar alerta en un ambiente peligroso y 
estresante como lo fue la Zona del Bronx, 

aunque se requieren más estudios que 
examinen esta relación. 

Los resultados también señalan que 
las conductas de rompimiento de nor-
mas, consideradas de tipo externalizante, 
también podrían presentarse frecuente-
mente entre las mujeres en entornos de 
alta adversidad social, en contraposición 
con los resultados de los estudios que 
indican que las mujeres presentan más 
conductas internalizantes y los hombres 
más conductas externalizantes, como el 
de Alarcón y Bárrig (2015).

Por otra parte, los resultados obte-
nidos con las pruebas de FFEE son in-
consistentes, en general, con los de es-
tudios que indican que los niños, niñas 
y adolescentes que crecen en entornos 
adversos, presentan puntajes más bajos 
en medidas de funcionamiento ejecutivo 
(Barrasso-Catanzaro & Eslinger, 2016; 
Dike, 2017; Hostinar et al., 2012; Mani et 
al., 2013), como el estudio de Andrés et 
al. (2010), quienes encontraron un des-
empeño más bajo en FFEE entre los ni-
ños que asistían a escuelas públicas y 
obtuvieron una puntuación alta en con-
ductas antisociales. En nuestra investi-
gación, las participantes que vivían en la 
“Zona del Bronx”, puntuaron más alto en 
cambio, monitoreo, iniciativa, planifica-
ción/organización, memoria de trabajo vi-
soespacial y en el índice global de función 
ejecutiva de la BRIEF, resultados que son 
consistentes con los de aquellos estudios 
que sugieren que las exigencias sociales 
y ambientales de los entornos de alta ad-
versidad social, como lo fue la zona del 
Bronx, exigen el desarrollo de este tipo de 
capacidades para sobrevivir, tales como 
los resultados del estudio de Mittal et al. 
(2015), quienes encontraron que los adul-
tos que crecieron en ambientes violentos 



162

Eliana Ocampo Rojas, Saby Saravia Santamaría y César Rey Anaconapp • 147-166

Informes Psicológicos 
Vol. 20 No. 1 • Enero-Junio • 2020
ISSN – e: 2422-3271

e impredecibles se desempeñaban mejor 
en la función ejecutiva de cambio, posi-
blemente porque este tipo de ambientes 
estimulan el desarrollo de esta habilidad 
para adaptarse rápidamente a los cam-
bios imprevistos propios de este tipo de 
entornos.

No obstante, los resultados obtenidos 
en la prueba de ordenamiento alfabético 
de palabras de la BANFE 2, en el Ensa-
yo 3, señala que las participantes del GA 
presentaban una capacidad menor para 
manipular y ordenar mentalmente la infor-
mación verbal contenida en la memoria 
de trabajo. Es posible que ello se deba a 
una menor estimulación y a una exigen-
cia menor de la memoria de trabajo de 
material verbal entre las participantes que 
vivían en un entorno de alta adversidad 
social, comparadas con las del otro gru-
po, conformado por niñas y adolescen-
tes que se encontraban escolarizadas. 
En similitud, Fernald, Weber, Galasso y 
Ratsifandrihamanana (2011) encontraron 
que los niños cuyas madres tenían edu-
cación secundaria se desempeñaron 
mejor en casi todas las medidas de de-
sarrollo cognitivo y del lenguaje evaluadas 
y tuvieron un mejor crecimiento lineal, en 
comparación con los hijos de mujeres sin 
educación. 

Por el contrario, en la subprueba de 
memoria de trabajo visoespacial, que 
estima la capacidad para retener y pro-
ducir activamente el orden secuencial 
visoespacial de una serie de figuras, las 
participantes que vivían en el Bronx evi-
denciaron mejores puntuaciones, lo cual 
se puede explicar si se tiene en cuen-
ta que un entorno como éste exige una 
gran habilidad para retener información 
de esa naturaleza, siendo ello coheren-
te con la idea de que los entornos de 

alta adversidad social podrían moldear 
de manera adaptativa el funcionamien-
to ejecutivo y cognitivo desde temprana 
edad (Mittal et al., 2015). No obstante, se 
recomienda la realización de estudios si-
milares que examinen el desempeño en 
pruebas de memoria de trabajo visoes-
pacial entre niños, niñas y adolescentes 
expuestos a este tipo de entornos.

En la prueba de laberintos de la BANFE 
2, por otra parte, las participantes que ha-
bitaban en el Bronx presentaron un mejor 
desempeño al resolver los laberintos con 
menos errores de planeación, aunque uti-
lizaron un tiempo menor, lo que indica una 
mejor capacidad de planificación, como 
se encontró con el BRIEF, pero también 
una mayor tendencia a la impulsividad en-
tre las participantes del Bronx, compara-
das con las niñas y adolescentes del co-
legio. Este resultado es coherente con los 
del estudio de Quistberg y Mueller (2019), 
quienes encontraron que los errores en 
control inhibitorio se relacionaban con las 
conductas externalizantes en niños de 5 
y 6 años de edad y el estudio de Mad-
hushanthi et al. (2018), quienes informa-
ron puntuaciones más bajas en memoria 
de trabajo e inhibición entre adolescentes 
mujeres de nivel socioeconómico bajo. 

Es posible que esta impulsividad sea 
adaptativa en ambientes de alta adver-
sidad social como el Bronx, ya que las 
recompensas futuras son más inciertas 
en este tipo de entornos que las recom-
pensas inmediatas (Fawcett, McNamara 
& Houston, 2012), pero se requieren más 
investigaciones sobre FFEE como el con-
trol inhibitorio, en niños, niñas y adoles-
centes expuestos a estos entornos.

Los resultados obtenidos con la sub-
prueba de clasificaciones semánticas, 
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señalan una mejor capacidad de abstrac-
ción, iniciativa y flexibilidad mental entre 
las participantes que vivían en el Bronx, 
ya que esta prueba evalúa la capacidad 
para analizar y agrupar en categorías 
semánticas una serie de figuras de ani-
males con el mayor número posible de 
categorías. Estos resultados también son 
coherentes con los de algunas investiga-
ciones que indican que los ambientes de 
alta adversidad social no necesariamen-
te deterioran el funcionamiento ejecutivo, 
sino que lo moldean de manera adapta-
tiva para responder a entornos altamen-
te estresantes (Del Giudice et al., 2012; 
Ellis & Del Giudice, 2014; Ellis et al., 2012; 
Frankenhuis & Del Giudice, 2012; Neder-
hof & Schmidt, 2012), pues este tipo de 
habilidades podrían ser adaptativas en 
contextos sociales adversos como lo fue 
la zona del Bronx, en donde era necesa-
rio interactuar con diferentes tipos de per-
sonas, en circunstancias impredecibles y 
cambiantes.

En conclusión, los resultados obte-
nidos en esta investigación indican que 
las niñas y adolescentes que vivían en el 
Bronx no necesariamente presentaban 
déficits en FFEE e, incluso, podrían pre-
sentar un desarrollo más alto en algunas 
funciones claves para la supervivencia en 
este tipo de entornos, como la capacidad 
de cambio, planificación e iniciativa. En 
contraposición a los resultados de estu-
dios como el de Andrés et al. (2015), los 
resultados de la presente investigación 
sugieren que la exposición a este tipo de 
entornos podría moldear el funcionamien-
to mental en la infancia y adolescencia de 
maneras adaptativas. Por lo tanto, la ex-
periencia de vida en este tipo de entornos 
es un conocimiento que podría resultar 
útil al atender a niñas y adolescentes por 
parte de especialistas en áreas como la 

neuropsicología, la psicología clínica in-
fantil y la neuropediatría. 

Como fortalezas de esta investigación 
se puede resaltar el uso de pruebas neu-
ropsicológicas válidas para la evaluación 
de las FFEE y las conductas externalizan-
tes e internalizantes, así como la posibili-
dad de realizar una evaluación completa 
de dichas funciones, contrastando los 
resultados obtenidos, en una muestra 
de difícil acceso como lo eran las parti-
cipantes que vivían en el Bronx. Entre las 
limitaciones de este estudio se pueden 
destacar el tamaño de la muestra y su se-
lección no aleatoria, lo cual podría haber 
generado sesgos de selección, así como 
el hecho de que la mayoría de los instru-
mentos utilizados no han sido validados 
con muestras colombianas. Además, los 
resultados fueron obtenidos con partici-
pantes mujeres, por lo que se hace nece-
saria la inclusión de hombres en futuras 
investigaciones y la realización de com-
paraciones por sexo. Se sugiere también, 
en futuros estudios, examinar otras varia-
bles neuropsicológicas como la atención, 
la memoria y el lenguaje. 
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