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RESUMEN 
La metacognición se considera como un proceso de nivel superior 
que depende de la evolución biológica de estructuras cerebrales 
como el lóbulo frontal que también se ha documentado como parte 
fundamental para desarrollo de las funciones ejecutivas que son 
base para muchos procesos en la vida del ser humano. Pensar en 
metacognición en niños en edad preescolar cuando 
biológicamente no están preparados tienen diferentes 
consecuencias a nivel teórico, la practica educativa y la clínica, en 
esta reflexión se presenta el sustento biológico las funciones 
ejecutivas y la metacognición en preescolares, la pregunta final 
que se plantea para futuros investigadores es si estamos 
observando lo correcto o lo estamos haciendo de manera 
adecuada. 
Palabras claves:  Funciones Ejecutivas, Preescolar, 
Metacognición, Neuropsicología.  
 

METACOGNITION AND EXECUTIVE FUNCTIONS IN 
PRESCHOOLERS AN UNFINISHED ISSUE 

ABSTRACT 
Metacognition is considered a higher-level process that 
depends on the biological evolution of brain structures such 
as the frontal lobe, which has also been documented as a 
fundamental part of the development of executive functions 
that are the basis for many processes in human life. Thinking 
about metacognition in preschool-age children when they are 
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biologically unprepared have different consequences at a 
theoretical, educational, and clinical level, in this reflection 
the biological support of executive functions and 
metacognition in preschoolers is presented, the final 
question that arises for future researchers it is whether we 
are looking at the right thing or doing it the right way. 
KEYWORDS: Executive Functions, Preschool, 
Metacognition, Neuropsychology. 

 

A lo largo de la historia el hombre ha buscado darle explicación a la realidad y los 

fenómenos que lo rodea, para esto primero ha denominado lo que observa, por 

ejemplo: carro, moto, atención, funciones ejecutivas; posteriormente, comienza 

intentar explicar ese fenómeno nombrado previamente, en el caso de carro se 

pregunta por qué acelera a cierta velocidad y por-qué su movimiento puede ser 

mejor en determinadas condiciones, en el caso de la atención intenta explicar la 

necesidad del ser humano de enfocarse en un solo estímulo y salen una cantidad 

de teorías que buscan explicar estos fenómenos. En el caso de algunas disciplinas 

como las ciencias biomédicas, la medicina, la psicología basada en la evidencia y 

en la neuropsicología se da un paso para crear instrumentos que permitan, 

verificar la observación previamente realizada, los modelos más ambiciosos 

buscan crear formas de intervenir la variable en cuestión, actualmente hoy con el 

establecimiento de puentes entre diferentes disciplinas (Delgado, 2018) permite 

una comprensión multidisciplinar de diferentes aspectos propios del desarrollo 

infantil  

En la psicología y neuropsicología se han creado diferentes modelos para 

comprender el funcionamiento de nuestra conducta, uno de los conceptos más 

estudiados en las últimas décadas son las funciones ejecutivas que ha ganado la 

atención de los neuropsicólogos clínicos y especialmente de los neuropsicólogos 

infantiles y del desarrollo. Al abordar el concepto según Tirapu et al. (2018a) nos 

podemos encontrar con dos grandes posturas contrapuestas y con seguidores que 

las defienden, la primera es la que considera la “función ejecutiva” como un 

concepto unitario, en contraposición tenemos la otra postura que aborda las 

“funciones ejecutivas” ya que consideran que un solo concepto no puede explicar 

lo complejo de la conducta humana y por ende este está conformado por 
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diferentes procesos que dependiendo de la edad, instrumentos usados y análisis 

factorial implementado va cambiar la estructura de los procesos que conformarían 

las funciones ejecutivas (Tirapu et al. 2018b). 

Independientemente de la definición adoptada la mayoría parte de la propuesta de 

Lezak (1982), quien considera que son procesos cognitivos complejos que 

permiten la ejecución, verificación y evaluación de diferentes planes cognitivos y 

comportamentales, así mismo esta autora establece la diferencias entre los 

procesos cognitivos y las funciones ejecutivas, las primeras suelen implicar 

funciones o áreas funcionales específicas (atención, memoria, senso percepción); 

las deficiencias en las funciones ejecutivas tienden a manifestarse globalmente, 

afectando todos los aspectos del comportamiento, las preguntas sobre funciones 

cognitivas generalmente se formulan en términos de qué o cuánto (por ejemplo, 

¿cuánto sabes? ¿Qué puedes hacer?) y se evalúan a partir de pruebas de 

desempeño o de destrezas, conocimientos y habilidades.  

  Así mismo a lo largo de la historia se ha evidenciado que las funciones 

cognitivas se desarrollan con el paso del tiempo como producto de la maduración 

cerebral, por eso presentan una correlación positiva con la edad, autores como 

Luria (1979) ya postulaban que las funciones ejecutivas maduraban alrededor de 

los 29 años y que dependían de una estructura cerebral básica como es el córtex 

prefrontal, que anatómicamente se ubica en la parte más anterior del lóbulo 

frontal. Actualmente diferentes estudios como los de Diamond y Ling (2019), 

Diamond et al., (2005), González (2015) evidencia que el funcionamiento ejecutivo 

esta presente desde la edad preescolar con conductas básicas pero que dan 

cuenta de procesos de planificación y inhibición entre otros, igualmente varios 

estudios con neuroimagen observan la activación prefrontal y mayor consumo de 

glucosa ante diferentes tareas de evaluación (Carter,2019).  

El lóbulo frontal ha sido divido en tres grandes áreas orbitofrontal vinculada con la 

conducta social, ventromedial relacionada con la motivación y dorsolateral que se 

considera como la base biológica de las funciones ejecutivas (Imagen 1), 

siguiendo los patrones clásicos del desarrollo cerebral en donde los ejes van de 

abajo-arriba y atrás- adelante nos indicaría que el lóbulo frontal sería una de las 
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ultimas estructuras en terminar su mielinización completamente de forma más 

tardía (imagen, 2). En los niños preescolares los estudios de Diamond et al., 

(2005), González (2015) y recientemente de Delgado et al., (2022) evidencian 

como los niños presentan un desarrollo incipiente pero existente de las funciones 

ejecutivas dependiente del desarrollo de otros procesos base de la cognición 

como la inhibición y la memoria de trabajo. 

 

 

Imagen 1.  Divisiones principales de la corteza frontal. Nota: Adaptado de Tirapu (2005) 
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Imagen 2. Patrones del desarrollo Cerebral. Nota: Tomado de Rosselli et al. (2010) 

Uno de los modelos más aceptados a nivel clínico y de investigación en los países 

de habla hispana es la propuesta realizada por Flores y Ostrosky (2012) debido a 

la batería de evaluación para las funciones ejecutivas denominada BANFE-2. 

Estos autores describen como el funcionamiento ejecutivo se va tornando más 

complejo a lo largo del paso del tiempo donde el último proceso en desarrollarse 

es la metacognición, esta última es la función ejecutiva superior por naturaleza y 

que depende del polo frontal (Imagen 3.), por lo anterior es necesario tener en 

cuenta que el desarrollo de las habilidades metacognitivas no es un proceso 

automático que dependa únicamente de la maduración cerebral, sino que es la 

relación de factores biológicos y socio culturales, por lo que la meta cognición se 

enseña y se aprende como cualquier otro conocimiento, siendo los espacios 

educativos el contexto donde se deben crear espacios para ejercitar 

fehacientemente la Metacognición (Chávez, 2006). 

Metacognición  

Definir conceptualmente la metacognición no es proceso fácil porque como es 

común en las ciencias cognitivas aún no se logra consenso conceptual para 

muchos termino puntuales, para el caso de la metacognición según Gutiérrez de 

Blume, et al. (2022), a lo largo de la historia se ha visualizado como una categoría 

de estudio, desdibujada, por la aparente dificultad que ha representado para los 

estudiosos del tema, de igual manera en la práctica cotidiana se ha tornado 

complicado establecer la diferencia entre lo cognitivo de lo metacognitivo, lo que 

implica el desarrollo de procesos como la conciencia metacognitiva en donde el 

sujeto como tal es consciente de sus propios procesos cognitivos y de su 

capacidad de aprendizaje,  otro componente como la regulación metacognitiva 

incluye los mecanismo de regulación de la actividad cognitiva propiamente dicha 

(Tamayo Alzate et al., 2019). 
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Imagen 3. Desarrollo progresivo del funcionamiento ejecutivo. Nota: tomado de Flores y 

Ostrosky (2012) 

 

De la Portilla-Maya et al. (2022) considera que esta capacidad se refiere a la 

capacidad de reflexionar sobre el propio pensamiento, o a la supervisión activa y a 

la regulación de los procesos cognitivos propios, de igual manera según Gutiérrez 

de Blume, et al. (2022), la metacognición se puede asumir como un constructo que 

refleja un tipo de cognición que se vincula con el conocimiento, la regulación del 

pensamiento y la conciencia propiamente dicha. Siguiendo Gutiérrez-de Blume, y 

Montoya-Londoño, (2020), el abordaje de la cuestión de la metacognición se ha 

realizado desde una óptica que privilegia el estudio de diferentes habilidades 

propias del conocimiento y la regulación metacognitiva, sin tener en cuenta el 

aporte de otras variables mas “cálidas” como la motivación, la personalidad, las 

expectativas, y el estilo parental, esto se puede deber al énfasis que se ha dado a 

la cognición fría. 

Metacognición y desarrollo infantil 
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Frente al desarrollo infantil una de las teorías mas aceptadas es la propuesta 

diseñada por Nelson y Narens (1990)  que cubre una edad de 3-6 años, esta 

permite reconocer que el funcionamiento metacognitivo es muy avanzado de lo 

que se había logrado identificar previamente, esto se debe a la incorporación de 

procesos metacognitivos como el monitoreo y el control (Whitebread y Basilio 

2012), si bien son diferentes se entrelazan, el monitoreo se encarga de 

proporcionar información de abajo hacia arriba sobre el rendimiento continuo de la 

tarea, en cambio los procesos de control operan desde un nivel superior hasta el 

de la actividad, de arriba hacia abajo, tal como lo expresa Arboleda (2019) 

“Metafóricamente hablando, dichas habilidades representan un conductor, en tanto 

los procesos cognitivos son el vehículo para desarrollar o emplear las habilidades 

metacognitivas” (p.32). 

Se ha logrado plantear que el “el conocimiento metacognitivo” que se refiere como 

tal al conocimiento de tipo proposicional que se tiene sobre la relación en las 

diferentes características de la tarea, personales y las estrategias que se pueden 

implementar (Tamayo Azate et al. 2019), Sin embargo para autores clásicos como 

Piaget (2012) inicialmente plantea que este tipo de pensamiento es propio de la 

etapa formal que dentro del modelo clásico se ubica después de los 12-16 años, 

de igual manera Gonzales y Montoya (2009) refieren que el pensamiento formal 

confluye con la maduración de la tercera unidad de Luria ubicada en el lóbulo 

frontal, vinculada actualmente el desarrollo del pensamiento abstracto y de 

muchas capacidades que se relacionan con las funciones ejecutivas. Así mismo 

autores como Montoya et al. (2021) refieren que la metacapacidad en edad 

preescolar  evidencia no estar completamente establecida o desarrollada durante 

la infancia, a pesar de que algunas habilidades metacognitivas han sido 

reportadas durante los primeros años de vida de los niños, la evidencia según 

estos autores reflejan el desarrollo limitado en su autoconocimiento como 

estudiantes y realizan poco control de procesos cognitivos como la memoria, 

comprensión y de sus procesos en general.  
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Teniendo en cuenta los aspectos neuroanatómicos y teóricos se ¿podría 

considerar que los niños en edad preescolar desarrollan metacognición? ¿no 

estamos buscando la ínsula del quijote de la mancha? 

Partiendo de la evidencia científica y de diferentes trabajos publicados se puede 

analizar los argumentos en contra y en favor de considerar la presencia de 

metacognición en niños preescolares, en una revisión sistemática realizada por 

Montoya et al. (2021), que analizó la metacognición en niños y adolescentes solo 

tres estudios de un total de 11 analizados trabajan con población preescolar, en 

esta revisión una de las tendencias conceptuales más importantes es que la 

mayoría de estudios están orientados en indagar el monitoreo metacognitivo el 

cual se ha considerado como el proceso que el estudiante realiza al momento de 

ejecutar una acción determinada y que se considera fundamental en los procesos 

de autorregulación del aprendizaje.  

Según Montoya et al. (2021) el hecho de crear ambientes en el aula de clase que 

promuevan el desarrollo de la habilidad metacognitiva es clave para lograr un 

aprendizaje exitoso, así mismo implementar actividades orientada a los juicios 

metacognitivos desde que el niño se encuentra en edad escolar representa una 

puerta de oportunidad para favorecer el desarrollo de otros procesos como el 

monitoreo metacognitivo. Autores como Schneider y Lockl, 2002; Whitebread et 

al., 2009, han logrado reconocer que los niños en edad preescolar se logran 

observar manifestaciones iniciales de comportamientos metacognitivos, alrededor 

de los  3-4 años pueden iniciar a conocer e implementar sus primeras estrategias 

para supervisar su capacidad de memoria en actividades que sean de su gusto; se 

ha considerado que alrededor de los 6 años de edad, ya los niños pueden iniciar a 

realizar procesos de regulación de su propio aprendizaje con algunas estrategias 

simples y pensar su cognición, estas habilidades se van volviendo mas complejas 

o sofisticando según los requerimiento de la educación formal (Calero et al., 2010). 

Igualmente, Montoya et al., (2021) el trabajo de monitoreo metacognitivo en niños 

que se encuentran en edad prescolar se realiza entorno en la estimación del nivel 

de confianza y del rendimiento obtenido en tareas cognitivas como las pruebas 

diseñadas para la evaluación de la memoria de trabajo o la inteligencia y con 
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instrumentos de evaluación para la lectura, ortografía y las capacidades 

matemáticas (Freeman et al. 2017). 

Instrumentos de evaluación  

Teniendo en cuenta que una de las principales características de la edad 

preescolar es la correlación positiva con la edad y el desarrollo de diferentes 

habilidades, siempre se ha planteado la necesidad de crear instrumentos de 

evaluación que sean sensible frente al desarrollo de esta población en los 

diferentes procesos cognitivos y se han hecho algunos avances interesantes 

frente a esta temática. Sin embargo, frente a la evaluación de la metacognición en 

preescolares todavía hay mucho por decir. 

Actualmente no existe un Gold standard para realizar estos procesos de 

evaluación especialmente por la ausencia de un concepto delimitado, autores 

como Van Der Aalsvoort y Lidz (2007) proponen actividades basadas desde la 

evaluación del potencial de aprendizaje por encima de los métodos clásicos que 

son más estáticos que aportan poca información sobre los procesos 

metacognitivos. Así mismo una de las tendencias usuales en los diferentes 

trabajos es crear diferentes tipos de cuestionarios que son de uso exclusivo para 

el proyecto de investigación ejecutado lo que evidencia con más claridad la falta 

de consenso conceptual sobre las dimensiones que se deben evaluar en esta 

población para abordar la metacognición.  

Dentro de los instrumentos elaborados para proyectos específicos esta el 

presentado por Calero et al. (2010) en donde evaluaba por medio de información 

verbal de los niños, se les plantearon preguntas relacionadas con las habilidades 

metacognitivas y la exigencia de la tarea, el cuestionario estaba conformado por 

10 ítems que indagaban de forma directa por aspectos como la planificación (que 

pensaba el niño antes de la actividad), autorregulación (durante) y evaluación 

(después de la tarea de aprendizaje), de igual manera Arango López et al. (2010) 

elaboro una guía de observación nombrado como “inventario de acciones 

metacognitivas”  que buscaba acciones y conductas que evidencian reflexión 

metacognitiva durante el proceso escritural, este fue aplicado por los docentes en 
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formación lo cual puede generar diferentes sesgos, algunas de las preguntas son 

¿de qué se preocupan cuando escriben? ¿Cómo lo resuelven? 

Otra metodología que ha sido implementado es la filmación de las situaciones de 

aprendizaje, por ejemplo, en el trabajo de Muñoz, y Santa, (2016) en donde se 

implementó la retroalimentación (feedback) de autorregulación por las docentes, 

por lo anterior autores Whitebread y Basilio (2012) defienden que 

metodológicamente es evidente que se requieren más estudios de tipo 

observacionales en contextos naturales realizando actividades lúdicas de acuerdo 

para su nivel de desarrollo. 

Intervención en metacognición en preescolares. 

Algunos estudios han evidenciado algunos resultados en favor del entrenamiento 

metacognitivo en población preescolar. Por ejemplo, Calero et al. (2010) evidencia 

que al comparar niños con bajo y alto rendimiento escolar a partir de las 

calificaciones obtenidas; en donde los últimos evidenciaron mayor uso de 

estrategias metacognitivas, aspecto que también se evidencia al comparar en 

estudiantes de preescolar y primer grado al comparar el número de acciones 

metacognitivas realizadas. 

Otra de las técnicas utilizadas es la retroalimentación metacognitiva en donde los 

niños que recibieron este procedimiento mostraron mayor cantidad de eventos de 

control metacognitivo (incluye habilidades. Como planificar, monitorear o evaluar, 

siempre y cuando se encuentren en un contexto natural de trabajo y las tareas 

propuestas sean significativas y relacionadas con su edad cronológica) a partir del 

feedback se entiende como el aliento que ofrece el profesor y profesora, un retrato 

del horizonte a alcanzar, estándar o meta hacia donde el alumno debe apuntar, 

constituyendo así ́un punto de comparación con su trabajo,(Muñoz y Santa 2016), 

aunque Rondel (2004) refiere que el trabajo metacognitivo es más efectivo si se 

vincula a la mediación consciente de otra persona, logrando contar con un experto 

que permita detectar sus propias limitaciones, por lo que se sugiere iniciar el 

entrenamiento metacognitivo por medio de un profesor o experto. 

Actualmente hay mayores intereses por intervenciones a partir de las tecnologías, 

en donde la realidad virtual (RV) y las plataformas web han ganado muchos 
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seguidores. La RV han mostrado eficacia para la evaluación e intervención de 

diferentes aspectos cognitivos gracias a la validez ecológica que pueden obtener 

estos dispositivos en la población normal y clínica (Delgado-Reyes y Sánchez -

López 2021; Delgado-Reyes et al., 2020, Delgado-Reyes y Sánchez, 2021; 

Delgado Reyes y Sánchez López, 2023). 

CONCLUSIÓN 

Si bien hay algunos estudios que evidencian la intervención frente al 

funcionamiento metacognitivo en niños preescolares, se pudo evidenciar que no 

sabemos lo que se está midiendo al evaluar este constructo, no hay claridad en la 

forma de evaluarlo, ya que los instrumentos utilizados no cuentan con ningún tipo 

de estandarización o de evaluación por expertos, de igual manera los resultados 

de las intervenciones evidencian algunos beneficios de implementar diferentes 

tipos de estrategias encaminadas para fortalecer el funcionamiento metacognitivo; 

la pregunta es si se está evaluando e interviniendo el funcionamiento 

metacognitivo o ¿lo que se observa es el desarrollo incipiente de las funciones 

ejecutivas?, esto lo indicará la evidencia acumulada en las próximas décadas. 
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