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Diferencias individuales  
en la transferencia  
del entrenamiento de la  
memoria de trabajo en niños 
y niñas de edad escolar
Santiago Vernucci, Lorena Canet Juric,  
Yesica Aydmune, Florencia Stelzer, Débora Burin

Resumen
El entrenamiento de la memoria de trabajo (MT) durante la edad es-
colar conduce a mejoras en su funcionamiento, tanto a corto como a 
largo plazo. Sin embargo, no todos los participantes se benefician del 
mismo modo de la intervención. Recientemente, se ha propuesto con-
siderar la contribución de diversos factores para conocer de qué manera 
estos moderan los efectos obtenidos, lo que favorecería una mejor com-
prensión de la plasticidad y el funcionamiento del proceso entrenado, 
así como identificar poblaciones específicas en las cuales la eficacia del 
entrenamiento se ve maximizada. Se ha indicado que el desempeño de 
base, factores motivacionales y estatus socioeconómico, entre otros, mo-
derarían los efectos de transferencia, pero la evidencia al respecto es aún 
insuficiente. Por ello, se analizó si las diferencias en habilidad cognitiva, 
factores motivacionales y estatus socioeconómico contribuían a explicar 
las diferencias individuales en las ganancias de transferencia, más allá del 
nivel inicial en MT. Se implementó un diseño longitudinal. En el estu-
dio, participaron 44 niños y niñas de 9-10 años de edad que realizaron 
un entrenamiento adaptativo informatizado de la MT. Los resultados 
del análisis de regresión jerárquica mostraron que el nivel inicial de MT 
explicó significativamente las ganancias de transferencia a corto y a largo 
plazo, pero, sin embargo, la inteligencia fluida, el tipo de mentalidad 
sobre la inteligencia, la motivación intrínseca y el estatus socioeconómi-
co no realizaron una contribución adicional. Esto sugiere que los niños 
y niñas con un nivel más bajo de MT podrían beneficiarse en mayor 
medida del entrenamiento, más allá de su nivel en otros factores como 
los estudiados.

Palabras clave
Memoria de trabajo, entrenamiento cognitivo, niños, diferencias indivi-
duales, transferencia.
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Individual differences in the 
transfer of working memory 
training in school-age children

Abstract
Working memory (WM) training in school-age children 
leads to short- and long-term improvements in WM func-
tion, however, not all participants benefit equally. Recently, 
the contributions of various factors have been considered to 
determine whether these moderate the effects of this train-
ing, and thus develop a better understanding of the plastici-
ty and functioning of the trained process, as well as identify 
specific populations in which the efficacy of the training is 
maximized. It has been suggested that baseline performance, 
motivational factors, and socioeconomic status, among oth-
er factors, would moderate transfer effects, but the evidence 
is still insufficient. Therefore, the study analyzed whether 
differences in cognitive ability, motivational factors, and 
socioeconomic status contributed to explaining individu-
al differences in transfer gains, beyond baseline WM level. 
The study included 44 children aged 9-10 who participated 
in a computerized adaptive WM training program. Results 
of the hierarchical regression analysis showed that baseline 
WM significantly explained short- and long-term transfer 
gains, but fluid intelligence, intelligence mindset, intrinsic 
motivation, and socioeconomic status did not make a sig-
nificant additional contribution. This suggests that children 
with a lower WM performance could benefit more from 
training, beyond their level in other factors such as those 
studied.

Keywords
Working memory, cognitive training, children, individual 
differences, transfer.

Diferències individuals en la 
transferència de l’entrenament  
de la memòria de treball en infants 
en edat escolar

Resum
L’entrenament de la memòria de treball (MT) durant l’edat 
escolar produeix millores en el funcionament de la memò-
ria, tant a curt com a llarg termini. Ara bé, no tots els parti-
cipants se’n beneficien de la mateixa manera. Recentment, 
s’ha proposat considerar la contribució de diversos factors 
per saber de quina manera aquests factors moderen els efec-
tes obtinguts, fet que afavoria una millor comprensió de la 
plasticitat i el funcionament del procés entrenat, així com 
identificar poblacions específiques en les quals l’eficàcia de 
l’entrenament es veu maximitzada. S’ha indicat que les apti-
tuds de base, factors motivacionals i estatus socioeconòmic, 
entre altres, moderarien els efectes de transferència, però 
l’evidència respecte a aquesta qüestió és encara insuficient. 
Per això, es va analitzar si les diferències en habilitat cogni-
tiva, factors motivacionals i estatus socioeconòmic contri-
buïen a explicar les diferències  individuals en els guanys 
de transferència, més enllà del nivell inicial en MT. Es va 
implementar un disseny longitudinal. Van participar en 
l’estudi 44 nens i nenes de 9-10 anys d’edat que van fer un 
entrenament adaptatiu informatitzat de la MT. Els resultats 
de l’anàlisi de regressió jeràrquica van mostrar que el nivell 
inicial de MT va explicar significativament els guanys de 
transferència a curt i llarg termini, però, no obstant això, la 
intel·ligència fluida, el tipus de mentalitat sobre la intel·li-
gència, la motivació intrínseca i l’estatus socioeconòmic no 
van fer una contribució addicional. Això suggereix que els 
nens i nenes amb un nivell més baix de MT podrien benefi-
ciar-se en major mesura de l’entrenament, més enllà del seu 
nivell en altres factors com els estudiats.

Paraules clau
memòria de treball, entrenament cognitiu, nens, diferències  
individuals, transferència.

La memoria de trabajo (MT) es un sistema de capaci-
dad limitada que permite el mantenimiento a corto 
plazo de la información relevante para el individuo 

en situaciones en las que se presenta interferencia y/o pro-
cesamiento concurrente de información (Baddeley, 2012; 
Cowan, 2017). Aunque los modelos teóricos difieren, la 
mayoría asume que está integrada por componentes de 
control cognitivo de dominio general, así como de man-
tenimiento de información de dominio específico (ver 
Logie et al., 2021; Vernucci et al., 2021). A lo largo de 
la infancia, esta capacidad juega un rol importante en di-
versas habilidades complejas, tales como el razonamien-
to (Gray et al., 2017), distintas habilidades matemáticas 
(Cragg et al., 2017) y la lectura (Nouwens et al., 2021). A 
raíz de su importancia, un número creciente de estudios 
ha propuesto intervenciones sobre la MT en población 

infantil con desarrollo típico y atípico, argumentando 
que las mejoras en su funcionamiento podrían impactar 
en el desempeño a nivel cognitivo y académico (Rueda et 
al., 2021; Sala & Gobet, 2017; Titz & Karbach, 2014).

Uno de los principales abordajes en las intervencio-
nes sobre la MT es el entrenamiento basado en procesos. 
Este consiste en actividades que requieren una práctica 
repetida, las cuales demandan activamente recursos del 
proceso cognitivo que es objeto del entrenamiento, y 
ajustan su dificultad en función del desempeño de quie-
nes participan en él (Karbach & Unger, 2014; von Bas-
tian et al., 2022). Esta clase de entrenamiento interviene 
sobre procesos de dominio general (es decir, que no son 
específicos para una tarea particular, sino que participan 
en múltiples actividades y en diferentes dominios), como 
es el caso de la MT. Ello permitiría obtener mejoras en 
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el funcionamiento de la MT, que podrían generalizarse a 
otros procesos y habilidades relacionados (Könen et al., 
2021; von Bastian & Oberauer, 2014).

En este sentido, los estudios con niños y niñas por lo 
general reportan efectos de transferencia cercana, es decir, 
mejoras en el desempeño en tareas de MT distintas de 
las entrenadas (von Bastian et al., 2022) inmediatamente 
finalizado el entrenamiento (transferencia a corto plazo; 
por ejemplo, Johann & Karbach, 2020) y, en menor me-
dida, después de transcurridos varios meses (transferen-
cia a largo plazo; Blakey & Carroll, 2015). También se 
han reportado efectos de transferencia lejana, los cuales 
corresponden a mejoras en tareas que evalúan otros pro-
cesos y/o habilidades con las que se relaciona el proce-
so entrenado (von Bastian et al., 2022), como la lectura 
(por ejemplo, Karbach et al., 2015) y el desempeño en 
matemáticas (entre otros, Studer-Luethi et al., 2022), 
aunque la existencia de efectos consistentes de este tipo 
es un tema que es objeto de debate (Kassai et al., 2019; 
Melby-Lervåg et al., 2016; Sala & Gobet, 2020).

Recientemente, se ha argumentado que la diversidad 
en cuanto a los resultados obtenidos podría explicarse por 
el hecho de que la eficacia del entrenamiento se analiza a 
nivel grupal, y que considerar las diferencias individuales 
en los efectos obtenidos permitiría comprender por qué 
algunos participantes se benefician en mayor medida que 
otros de esta clase de intervenciones (Green et al., 2019; 
Smid et al., 2020; Traut et al., 2021). Conocer los fac-
tores capaces de modular los efectos del entrenamiento 
posibilitaría, a nivel teórico, una mejor comprensión de 
la plasticidad y el funcionamiento del proceso entrenado, 
y a nivel práctico, identificar características específicas o 
poblaciones puntuales en las cuales la eficacia del entre-
namiento se ve maximizada (Katz et al., 2021; Smid et 
al., 2020; von Bastian et al., 2022). Dentro de estas varia-
bles, se encuentra el desempeño de base, factores motiva-
cionales y el estatus socioeconómico, entre otros.

El desempeño de base hace referencia al nivel previo a 
la intervención que los participantes tienen en el proce-
so objeto de entrenamiento, o bien en alguna habilidad 
cognitiva relevante. Respecto de la contribución de este 
factor a las diferencias individuales de los efectos del en-
trenamiento, se han propuesto dos hipótesis: la de com-
pensación de las diferencias individuales indica que quie-
nes presentan un nivel de desempeño inicial más bajo 
son quienes mayores beneficios pueden obtener de la 
intervención; por el contrario, la de magnificación de las 
diferencias individuales señala que aquellos con un nivel 
inicial más alto son quienes mayores beneficios consiguen 
(Smid et al., 2020; Traut et al., 2021). Para su evalua-
ción, se suele correlacionar el nivel de desempeño preen-
trenamiento en la variable de interés con las ganancias de 
transferencia (es decir, la diferencia en el desempeño pos-
tentrenamiento con el desempeño preentrenamiento) en 
dicha variable. Una relación negativa indicaría un efecto 
de compensación, mientras que una positiva, un efecto de 

magnificación (por ejemplo, Johann & Karbach, 2020). 
El análisis de las diferencias individuales respecto del ni-
vel de desempeño de base en el entrenamiento basado 
en procesos de la MT en la infancia ha mostrado efectos 
de compensación, siendo más beneficioso para quienes 
muestran un peor desempeño inicial (Johann & Kar-
bach, 2020; Karbach et al., 2015; Vernucci et al., 2023). 
Sin embargo, son necesarios más estudios que aborden 
el rol del nivel inicial, tanto del proceso objeto de entre-
namiento como otras habilidades cognitivas relacionadas 
para comprender mejor sus efectos (Traut et al., 2021).

Los factores motivacionales son un conjunto de cons-
tructos relacionados que podrían incidir en la adherencia 
a un programa de entrenamiento, el esfuerzo en la eje-
cución de las actividades asignadas y, en consecuencia, 
en los resultados de la intervención (Boot et al., 2013; 
Katz et al., 2021). Uno de estos factores refiere a las ex-
pectativas de mejora, que corresponden a los efectos que 
los individuos anticipan por ser parte de la intervención 
(Motter et al., 2016). Puede obtenerse un estimado de 
estas expectativas evaluando las creencias acerca de la 
posibilidad de modificar las propias capacidades cogni-
tivas (intelligence mindset, o tipo de mentalidad sobre la 
inteligencia; Dweck & Yeager, 2019), las cuales influi-
rían en la motivación, el desempeño y logro de los ni-
ños y las niñas. Así, quienes creen que sus habilidades 
pueden mejorar mediante la práctica y la experiencia (lo 
que se conoce como mentalidad de crecimiento; Yeager 
& Dweck, 2020) podrían estar más dispuestos a sostener 
su esfuerzo a lo largo del entrenamiento, así como en las 
tareas utilizadas para evaluar sus efectos. Otro factor es 
la motivación intrínseca, la cual se refiere a llevar a cabo 
una tarea por sus satisfacciones inherentes, por el hecho 
de ser interesante o agradable para el individuo (Ryan & 
Deci, 2000). El nivel de motivación intrínseca respecto 
de las actividades de entrenamiento podría afectar a la 
adherencia de quienes participan en la intervención, así 
como a sus efectos (Motter et al., 2016; von Bastian & 
Oberauer, 2014).

Pese a la importancia que suponen estos factores, la 
evidencia respecto de su influencia resulta escasa y poco 
concluyente (Green et al., 2019). Appelgren y colabora-
dores (2016) encontraron que los niños y las niñas que 
tenían una mentalidad más orientada al crecimiento, así 
como quienes tenían una mayor motivación intrínseca 
respecto de las tareas, lograban completar un número 
superior de sesiones de entrenamiento. Algunos estudios 
con población infantil han incluido factores motivacio-
nales como variable de control (por ejemplo, para que no 
haya diferencias entre condiciones experimentales; Berg-
man Nutley et al., 2011; Blakey & Carroll, 2015; Jaeggi 
et al., 2011), y son limitados los que han analizado los 
factores motivacionales como moderador de los efectos 
del entrenamiento. Por ejemplo, un estudio reciente de 
entrenamiento de MT basado en procesos con partici-
pantes de 8 a 12 años de edad (Studer Luethi et al., 2022) 
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reporta asociaciones bajas y no significativas entre varia-
bles motivacionales y efectos de transferencia. Además, 
considerando que para obtener resultados positivos sería 
necesario que los participantes muestren compromiso ha-
cia las actividades, algunos entrenamientos implementan 
características que intentan asemejar las tareas a juegos, 
tales como sistemas de puntuación, animaciones o la in-
clusión de una historia, entre otras (Katz et al., 2021). 
Si bien la inclusión de elementos lúdicos podría incidir 
sobre la motivación relativa a las actividades (Dörrenba-
cher et al., 2014; Johann & Karbach, 2020), una revisión 
reciente (Cao et al., 2020) muestra que los entrenamien-
tos que cuentan con una menor cantidad de esta clase de 
elementos tienden a obtener efectos de mayor magnitud.

Por último, el estatus socioeconómico es un construc-
to multidimensional que, si bien puede ser difícil de de-
finir, representa a los recursos materiales e inmateriales, 
como educación o prestigio ocupacional, entre otros, y 
tiende a indicar una valoración de la posición en la socie-
dad (Farah, 2017; Hackman & Farah, 2009). El estatus 
socioeconómico se asocia al funcionamiento cognitivo y 
al desempeño académico durante la niñez (Hattie, 2009; 
Lawson et al., 2018). La evidencia sugiere que los niños 
y las niñas que pertenecen a un entorno con un nivel so-
cioeconómico más bajo tienden a presentar un desempe-
ño significativamente menor en medidas de MT (Moo-
ney et al., 2021), y que estas diferencias se mantienen de 
forma estable a lo largo del desarrollo (Hackman et al., 
2014). En función de esto, resulta relevante la inclusión 
de indicadores relativos al estatus socioeconómico en los 
estudios de entrenamiento, tanto para su control como 
para considerar su potencial incidencia diferencial so-
bre los efectos de la intervención (Katz et al., 2021). Por 
ejemplo, un estudio que implementó un entrenamien-
to informatizado de las funciones ejecutivas (inhibición, 
MT, planificación) con niños y niñas argentinos de nivel 
socioeconómico bajo encontró mejoras a nivel cognitivo 
y en el rendimiento escolar en quienes mostraban mayor 
nivel de ausentismo (Goldin et al., 2014). Sin embargo, 
son pocos los estudios de entrenamiento en los que se 
analiza cómo el estatus socioeconómico puede moderar 
los efectos de las intervenciones. Segretin y colaboradores 
(2014), también con niños y niñas argentinos, hallaron 
que un nivel más alto en ciertos factores socioeconómicos 
se asociaba a mejoras más marcadas en algunas variables 
cognitivas. Por su parte, Katz y Shah (2017) reportaron 
que los niños y las niñas de diferentes niveles de estatus 
socioeconómico se benefician de manera similar del en-
trenamiento cognitivo informatizado.

En un estudio previo (Vernucci et al., 2023), se anali-
zaron los efectos de transferencia cercana, lejana, a corto 
y a largo plazo del entrenamiento en MT en niños y niñas 
de 9 a 10 años de edad, observando mejoras, tanto inme-
diatamente finalizada la intervención como transcurridos 
seis meses, en una tarea de MT verbal y en otra de inteli-
gencia fluida. También se encontró que el desempeño de 

base se asociaba de manera negativa con las ganancias de 
transferencia tanto a corto como a largo plazo, eviden-
ciando un efecto de compensación. Considerando que el 
análisis del rol de las diferencias individuales ha cobrado 
valor en tanto permitiría conocer con mayor claridad las 
características de aquellos participantes que pueden be-
neficiarse con el entrenamiento (Green et al., 2019; Smid 
et al., 2020; von Bastian et al., 2022), el presente estudio 
tiene como objetivo analizar si un conjunto de factores 
propuestos en la literatura se asocia a las mejoras obteni-
das tras el entrenamiento de la MT en niños y niñas de 
edad escolar. De manera específica, se pretendió analizar si 
la habilidad cognitiva inicial (inteligencia fluida), factores 
motivacionales (tipo de mentalidad sobre la inteligencia y 
motivación intrínseca hacia las tareas de entrenamiento) 
y estatus socioeconómico se asocian a las diferencias indi-
viduales en las ganancias de transferencia cercana a corto 
y largo plazo más allá del nivel inicial en MT. De acuerdo 
con la evidencia previa, se espera encontrar un efecto de 
compensación de las diferencias individuales, de modo 
que los participantes con un desempeño inicial más bajo 
en MT verbal obtendrán mayores ganancias de transfe-
rencia. Asimismo, por su relación con la MT durante la 
niñez, también es posible esperar que los niños y las ni-
ñas con un nivel inicial más bajo en inteligencia fluida 
presenten mayores ganancias de transferencia. Respecto 
de los factores motivacionales, no se formula una hipó-
tesis específica debido a la limitada evidencia disponible. 
Por último, no se espera una relación significativa entre 
el estatus socioeconómico y las ganancias de transferencia 
(por ejemplo, Katz & Shah, 2017).

MÉTODO

Participantes y diseño

Mediante un muestreo intencional no probabilístico, en 
un principio se seleccionaron 89 niños y niñas de entre 
9 y 10 años de edad, los cuales fueron asignados aleato-
riamente a un grupo de entrenamiento de MT o control 
activo. La muestra para el presente estudio estuvo confor-
mada por los participantes asignados al grupo de entre-
namiento (N = 44): 24 niñas y 20 niños, edad M = 9.53, 
DE = 0.31 años. Todos ellos participaron en un estudio 
previo (Vernucci et al., 2023) en el que se analizaron los 
efectos de transferencia del entrenamiento, así como las 
relaciones entre las diferencias individuales respecto del 
desempeño de base en las tareas en las que se obtuvo un 
efecto de transferencia significativo. Aquí, se consideró 
de manera específica el rendimiento en una instancia de 
evaluación previa al entrenamiento (pretest) y en dos ins-
tancias posteriores, una al finalizar la intervención y otra 
a los seis meses (N = 39, 22 niñas, 17 niños, edad M = 
9.50, DE = 0.31). En este sentido, y siguiendo lo reporta-
do por otros autores, el diseño es longitudinal (Goodwin, 
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2010; Zhang et al., 2021; ver Procedimiento y análisis 
de datos). Se destaca que las variables tipo de mentali-
dad, motivación intrínseca y estatus socioeconómico no 
fueron consideradas previamente al momento de analizar 
diferencias individuales. Todos los participantes asistían 
a cuarto año de educación primaria en una escuela de la 
ciudad de Mar del Plata (Argentina), y presentaban un 
desarrollo típico según el reporte de padres / madres / 
tutores. Se consideraron los siguientes criterios de inclu-
sión: no estar en tratamiento psicológico y/o psiquiátrico; 
no presentar antecedentes de trastornos del aprendizaje, 
del desarrollo o neurológicos; visión normal o corregida a 
normal. El estatus socioeconómico de las familias de los 
participantes fue 18.2% bajo, 34.1% medio-bajo, 20.4% 
medio, 18.2% medio-alto, 9.1% alto.

Instrumentos

• Memoria de trabajo. Se utilizó la versión en español de 
la Listening Recall task (tarea de Amplitud de Oraciones; 
Injoque-Ricle et al., 2011). Se presenta oralmente una 
serie de oraciones breves, y se debe decidir si son verda-
deras o falsas; luego, indicar la última palabra de cada 
oración en el orden en que fueron presentadas. La tarea 
se inicia con ensayos compuestos por una oración; y en 
función del desempeño, se presentan, de manera suce-
siva, ensayos compuestos por dos, tres, cuatro, cinco y 
hasta seis oraciones. La tarea está constituida por seis blo-
ques de dificultad creciente, cada uno de ellos integrado 
por seis ensayos. Si la secuencia de palabras se indica en 
el orden adecuado, el ensayo se considera correcto. Para 
pasar de un bloque de un nivel de dificultad al siguiente, 
se deben responder correctamente al menos cuatro en-
sayos, mientras que con tres ensayos incorrectos la tarea 
se interrumpe. Si se responde de manera correcta a los 
primeros cuatro ensayos de un bloque de manera conse-
cutiva, se consideran correctos los dos ensayos restantes 
(ver Alloway et al., 2006). Se obtiene el total de ensa-
yos correctos (máximo 36). La adaptación al español de 
esta tarea, realizada con niños y niñas argentinos de 6 a 
11 años de edad, ha mostrado indicadores adecuados de 
confiabilidad (consistencia interna), así como de validez 
convergente y discriminante (Injoque-Ricle et al., 2011). 
En esta muestra se obtuvo α = .74.

• Inteligencia fluida. Se utilizó la subprueba Matrices 
de la Escala de Inteligencia para Niños de Wechsler-IV 
(WISC-IV; adaptación argentina de Taborda et al., 
2011). Consiste en la presentación de una matriz modelo 
incompleta, compuesta por una serie de figuras. Se debe 
identificar, entre cinco opciones de respuesta, cuál es la 
figura que completa la matriz. Se presentan 35 ítems, 
cada uno de los cuales recibe 1 punto si es correcto o 0 
puntos si es incorrecto o no se puede indicar la respuesta. 
La administración se interrumpe si se logran 0 puntos en 
cuatro ítems consecutivos, o bien en cuatro ítems de los 

cinco últimos presentados. Se obtiene el total de ítems 
correctos (máximo 35). La prueba ha mostrado indica-
dores adecuados de confiabilidad y validez convergente, 
concurrente y discriminante para la evaluación de niños, 
niñas y adolescentes argentinos de 6 a 16 años de edad 
(Taborda et al., 2011). En esta muestra se obtuvo α = .85.

• Tipo de mentalidad sobre la inteligencia. Se utilizó la 
versión para población infantil del Intelligence Mindset 
Questionnaire (Cuestionario de Tipo de Mentalidad so-
bre la Inteligencia; Blackwell et al., 2007; Dweck, 2000). 
Este evalúa la orientación de la mentalidad respecto de 
la inteligencia, la cual puede emplearse para valorar las 
expectativas de mejora respecto de una intervención cog-
nitiva (por ejemplo, Appelgren et al., 2016; Haimovitz & 
Dweck, 2017). Quien responde debe indicar en qué me-
dida está de acuerdo con una serie de afirmaciones acer-
ca de la posibilidad de modificar la inteligencia en una 
escala Likert de cinco puntos (desde 1 = completamente 
en desacuerdo, hasta 5 = completamente de acuerdo). Se 
presentan seis ítems: tres son afirmaciones que represen-
tan una mentalidad de crecimiento (por ejemplo, «Sin 
importar cuánta inteligencia tengas, siempre podés cam-
biarla aunque sea un poco») y tres son afirmaciones que 
representan una mentalidad fija (por ejemplo, «tenés solo 
una determinada cantidad de inteligencia, y no podés ha-
cer mucho para cambiarla»). Se obtiene la puntuación 
media en los seis ítems (las puntuaciones de los ítems 
correspondientes a una mentalidad fija se invierten). Una 
puntuación más elevada indica una tendencia hacia una 
mentalidad de crecimiento, y una puntuación menor, ha-
cia una mentalidad fija. La versión original cuenta con 
indicadores adecuados de confiabilidad (consistencia in-
terna) y validez (Blackwell et al. 2007; Dweck, 2000). En 
esta muestra se obtuvo α = .68.

• Motivación intrínseca hacia las actividades de en-
trenamiento. Se utilizó el Instrinsic Motivation Inven-
tory (Inventario de Motivación Intrínseca; Center for 
Self-Determination Theory, s.f.; McAuley et al., 1989), 
el cual permite realizar una evaluación de la experiencia 
subjetiva de los participantes en relación a alguna activi-
dad de interés. Es un instrumento flexible que permite 
determinar el nivel de motivación intrínseca a partir de 
considerar de manera conjunta sus diferentes dimensio-
nes. Los ítems están redactados de modo que puedan ser 
modificados para referirse a la actividad específica de in-
terés (ver Center for Self-Determination Theory, s.f.). Si-
guiendo a Appelgren y colaboradores (2016), se seleccio-
naron ítems referidos a las dimensiones interés / disfrute 
(por ejemplo, «me gustó hacer las actividades del entre-
namiento»), competencia percibida (por ejemplo, «creo 
que soy bueno en las actividades del entrenamiento») y 
esfuerzo / importancia (por ejemplo, «puse esfuerzo para 
hacer las actividades del entrenamiento»). Quien respon-
de debe indicar cuánto le ocurrió cada una en una escala 
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de cinco puntos (1 = nada, hasta 5 = mucho). Se prome-
dió la puntuación de los 12 ítems considerados, siendo 
una puntuación más elevada indicador de una motiva-
ción intrínseca más favorable respecto de las actividades 
del entrenamiento. Se han reportado indicadores adecua-
dos de confiabilidad (consistencia interna) y validez de 
constructo para diferentes versiones de este instrumento 
(ver Center for Self-Determination Theory, s.f.; McAuley 
et al., 1989). En esta muestra se obtuvo α = .63.

• Estatus socioeconómico. El estatus socioeconómico 
de las familias de los participantes se estimó a través del 
índice de Hollingshead (2011). Este se obtiene ponde-
rando conjuntamente el nivel ocupacional y educacio-
nal del principal sostén económico del niño o niña. A 
los padres, madres o tutores, se les envió una encuesta 
semiestructurada breve de cuatro preguntas, que indaga 
(a) el máximo nivel educativo alcanzado por el principal 
sostén económico de la familia según el sistema educati-
vo nacional (Pascual et al., 1993), el cual se clasifica en 
siete categorías; (b) el nivel ocupacional según la Escala 
de Grupos Ocupacionales para Argentina (Sautú, 1989), 
que los clasifica en cinco categorías. Los valores del nivel 
educativo y ocupacional se multiplican por un factor de 
corrección específico a cada nivel y luego se suman en 
una puntuación total. Un nivel educativo más elevado, 
así como una ocupación de mayor prestigio, obtienen 
puntuaciones más altas. La puntuación que se obtiene a 
partir de la valoración conjunta de estas dos dimensiones 
puede ser agrupada para caracterizar al estatus socioeco-
nómico del grupo familiar en cinco posibles categorías: 
bajo, medio-bajo, medio, medio-alto y alto. Para caracte-
rizar la muestra, se presentan las puntuaciones agrupadas, 
mientras que en los análisis se utilizó la puntuación bru-
ta. El cálculo del estatus socioeconómico mediante este 
procedimiento se ha empleado en estudios previos en el 
contexto local (por ejemplo, Andrés et al., 2022). 

• Entrenamiento de la memoria de trabajo. Se usaron 
dos tareas informatizadas —una visoespacial y la otra ver-
bal— de amplitud compleja (Conway et al., 2005), que 
adaptaban su dificultad de manera automática en función 
del desempeño. La dificultad está determinada por la can-
tidad de estímulos que son recordados en cada ensayo (mí-
nimo = 1, máximo = 9). En cada nivel de dificultad se 
presentan tres ensayos con la misma cantidad de estímulos. 
Si se logra resolver los tres ensayos de manera correcta, se 
avanza al siguiente nivel de dificultad, en el que se agre-
ga un estímulo, mientras que si no se consigue al menos 
un ensayo correcto, la dificultad disminuye, reduciendo 
un estímulo para ser recordado. En la tarea visoespacial, 
se presenta una grilla de 4 × 4 celdas, dentro de las cua-
les se muestran secuencialmente estímulos durante 2000 
ms con un intervalo de 1000 ms. En el momento de res-
ponder, cada estímulo debe desplazarse una celda hacia la 
derecha de la ubicación en la que se presentó en un prin-

cipio, e indicar las ubicaciones (modificadas) en el mismo 
orden en que aparecieron. En la tarea verbal se presentan 
de manera secuencial operaciones aritméticas simples cuyo 
resultado es siempre un número de un dígito. Se debe se-
leccionar el resultado de una grilla con números. Solo si 
la respuesta es correcta se presenta una nueva operación. 
Una vez que finaliza la presentación, se deben indicar los 
resultados en el mismo orden en que se obtuvieron (ver 
descripción completa en Vernucci et al., 2023).

Procedimiento y análisis de datos

En la fase pretest, los participantes realizaron tareas de 
MT verbal, inteligencia fluida y el cuestionario de tipo 
de mentalidad. Luego, realizaron dos sesiones semanales 
de entrenamiento durante un máximo de siete semanas. 
Inmediatamente concluido, se administró la medida de 
MT verbal y el cuestionario de motivación intrínseca. 
Después de seis meses, se volvió a administrar la medida 
de MT verbal. Las actividades se desarrollaron durante 
las horas de clase habituales, en aulas asignadas por las 
autoridades de la escuela. Se obtuvo el consentimiento 
informado de padres, madres o tutores de las niñas y 
los niños participantes, así como su asentimiento en el 
momento de realizar las actividades. Asimismo, padres, 
madres o tutores completaron la encuesta de estatus so-
cioeconómico en sus hogares y la enviaron en un sobre 
cerrado mediante el cuaderno de comunicaciones. Se 
respetaron los principios éticos para la investigación con 
seres humanos estipulados en la Declaración de Helsinki 
(World Medical Association, 2013). 

Para analizar los datos se estimó la normalidad de la 
distribución de las variables mediante los valores de asi-
metría y curtosis, considerando como normales distribu-
ciones con valores de ± 1 y aceptables hasta ± 2 (Field, 
2013). Inicialmente, la diferencia en las puntuaciones en 
la tarea de MT se calculó entre las fases postest y pretest 
(es decir, ganancias de transferencia a corto plazo), y segui-
miento y pretest (es decir, ganancias de transferencia a lar-
go plazo). Una relación negativa entre el desempeño pre-
test y las ganancias de transferencia sugiere un efecto de 
compensación (Traut et al., 2021). La correlación entre 
las variables se calculó mediante el coeficiente r de Pear-
son. Luego se aplicaron modelos de regresión jerárquica 
múltiple, siendo la variable criterio las ganancias de trans-
ferencia a corto o largo plazo en la tarea de MT verbal, 
según correspondiera. Como se ha indicado, previamente 
se halló que el desempeño de base en dicha variable se 
asociaba a las ganancias de transferencia a corto y largo 
plazo (Vernucci et al., 2023), por lo que se incluyó en el 
paso 1 al desempeño pretest en la tarea de MT verbal. 
Para conocer si los niveles de inteligencia fluida, estatus 
socioeconómico, tipo de mentalidad y motivación intrín-
seca contribuían a explicar las ganancias de transferencia, 
más allá del desempeño de base, se los incluyó de manera 
conjunta en el paso 2. Se calculó la proporción de va-
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rianza explicada (R2) en ambos pasos, así como el cambio 
en varianza explicada (ΔR2) y en el estadístico F (ΔF) en 
el paso 2 en relación al 1 (Field, 2013). Los análisis se 
realizaron con el software estadístico jamovi (The jamovi 
project, 2022).

Resultados

En la tabla 1 aparecen los estadísticos descriptivos de las 
variables bajo estudio, junto con las correlaciones bivaria-
das entre ellas. Los valores de asimetría y curtosis sugieren 
una distribución normal de las variables. Se observa que 
MT verbal e inteligencia fluida presentan una correlación 
positiva moderada, las correlaciones entre MT verbal y 
las ganancias de transferencia a corto y largo plazo en MT 
verbal son negativas y elevadas, y, por último, las ganan-
cias de transferencia a corto y largo plazo muestran una 
correlación positiva elevada. Las demás correlaciones no 
resultan estadísticamente significativas (p > .05).

Los resultados del análisis de regresión jerárquica (ver 
tabla 2) mostraron que el nivel inicial en la tarea de MT 
verbal explicó de manera significativa las ganancias de 
transferencia a corto plazo, R2 = .275, F (1, 42) = 15.949, 
p < .001. Si bien el modelo en el paso 2 fue significativo, 
R2 = .289, F (5, 38) = 3.094, p = .019, inteligencia fluida, 
tipo de mentalidad, motivación intrínseca y estatus so-
cioeconómico no realizaron una contribución adicional 
significativa, ΔR2 = .014, ΔF (4, 38) = 0.188, p = .943. 
Respecto de las ganancias de transferencia a largo plazo, 
el nivel inicial en la tarea de MT verbal las explicó signi-
ficativamente, R2 = .444, F (1, 37) = 29.549, p < .001. El 
modelo en el paso 2 fue significativo, R2 = .464, F (5, 33) 
= 5.724, p = .001, pero inteligencia fluida, tipo de menta-
lidad, motivación intrínseca y estatus socioeconómico no 
contribuyeron adicionalmente de manera significativa, 
ΔR2 = .020, ΔF (4, 33) = 0.315, p = .866.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y correlaciones bivariadas entre las variables bajo estudio

N M DE Min. Max. Asim. Curt. 1 2 3 4 5 6

1. MT verbal 44 13.91 2.78 5.00 20.00 -0.52 1.31 —

2. Inteligencia fluida 44 17.16 4.46 9.00 29.00 0.12 0.04 .31* —

3. Tipo de mentalidad 44 3.47 0.66 1.83 4.83 -0.25 -0.16 .16 .13 —

4. Motivación intrínseca 44 3.91 0.38 3.08 4.58 -0.33 -0.45 -.18 -.03 .18 —

5. Estatus socioeconómico 44 33.95 14.23 10.50 63.50 0.38 -0.65 .06 .17 .09 .18 —
6.  Ganancias a corto plazo  

(MT verbal) 44 2.02 3.02 -3.00 9.00 0.60 -0.44 -.53*** -.19 -.14 .08 -.18 —

7.  Ganancias a largo plazo  
(MT verbal) 39 3.33 3.59 -3.00 12.00 0.39 -0.14 -.67*** -.08 -.07 .18 -.01 .64***

Nota. Asim. = asimetría; Curt. = curtosis
* p < .05, *** p < .001

Tabla 2. Análisis de regresión jerárquica para predecir las ganancias de transferencia en memoria de trabajo verbal  
a corto y largo plazo

Ganancias a corto plazo Ganancias a largo plazo

R2 ΔR2 β t p R2 ΔR2 β t p

Paso 1 Modelo .275 .275 .444 .444

MT verbal -.53 -3.99 <.001 -.67 -5.44 < .001

Paso 2 Modelo .289 .014 .464 .020

MT verbal -.51 -3.41 .002 -.71 -5.08 < .001

Inteligencia fluida -.01 -0.09 .926 .14 1.05 .301

Tipo de mentalidad -.06 -0.43 .667 < -.01 -0.02 .985

Motivación intrínseca .03 0.17 .865 .01 0.05 .964

Estatus socioeconómico -.10 -0.71 .482 .02 0.18 .856
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DISCUSIÓN

El objetivo del presente estudio fue analizar si un con-
junto de factores se asocia a las mejoras obtenidas tras un 
entrenamiento de la MT en niños y niñas de edad escolar. 
Más en concreto, si la habilidad cognitiva inicial (inteli-
gencia fluida), los factores motivacionales (tipo de men-
talidad sobre la inteligencia y motivación intrínseca hacia 
las tareas de entrenamiento) y el estatus socioeconómico 
se asocian a las ganancias de transferencia cercana a corto 
y largo plazo más allá del nivel inicial en MT. Para ello, se 
analizó un conjunto de datos a partir de un estudio de en-
trenamiento previo (Vernucci et al., 2023). En breve, ni el 
nivel inicial en inteligencia fluida, ni los factores motiva-
cionales, ni el estatus socioeconómico contribuyeron a las 
ganancias a corto y largo plazo más allá del nivel inicial en 
MT. Se discute cada uno de estos factores a continuación.

Primero, respecto de la relación entre el nivel de des-
empeño inicial y las ganancias de transferencia a corto 
y largo plazo, los resultados mostraron que aun consi-
derando una serie de predictores adicionales posibles, 
el nivel de base de MT se mantenía como un predictor 
significativo de la magnitud de las ganancias de transfe-
rencia cercana, tanto inmediatamente concluido el en-
trenamiento como a largo plazo. Es decir, que más allá 
de la consideración del nivel en una habilidad cognitiva 
relacionada, como la inteligencia fluida, así como facto-
res motivacionales y estatus socioeconómico, se observa 
un efecto de compensación de las diferencias individuales 
(Johann & Karbach, 2020; Karbach et al., 2015). Por 
otra parte, también se consideró el nivel inicial en una 
habilidad cognitiva que se ha relacionado de manera 
consistente con la MT, como la inteligencia fluida. Sin 
embargo, esta no contribuyó a predecir de un modo sig-
nificativo las ganancias a corto y largo plazo más allá del 
aporte del nivel inicial de MT. Esto sugiere la posibilidad 
de que las mejoras que se obtengan en el funcionamien-
to de la MT a partir del entrenamiento sean, en términos 
de capacidad cognitiva, en gran medida dependientes del  
propio proceso entr enado que de otros relacionados. El 
en trenamiento basado en procesos de la MT en niños y 
niñas parece ser más beneficioso para quienes tienen un 
menor nivel de funcionamiento de su MT previo a la in-
tervención (Karbach & Unger, 2014; Traut et al., 2021). 
Así, dicho nivel de base se posiciona como un factor que 
habría que tener en cuenta en el momento de aplicar a 
nivel individual aquellas intervenciones que han obteni-
do pruebas de eficacia (Green et al., 2019), de modo que 
las que estén dirigidas a niños y niñas con un funciona-
miento más bajo de su MT (en relación a sus pares) po-
drían reducir las diferencias interindividuales (Diamond 
& Ling, 2016; Traut et al., 2021).

En segundo lugar, se analizó si los factores motivaciona-
les mostraban relaciones con las ganancias de transferencia 
más allá del nivel inicial de MT. Para ello, se consideraron 
tanto las expectativas de mejora (tipo de mentalidad so-

bre la inteligencia) como la motivación intrínseca respec-
to de las actividades de entrenamiento, dada su potencial 
incidencia sobre la adherencia a la intervención, el esfuer-
zo en la ejecución de las actividades asignadas y, posible-
mente, sobre los efectos alcanzados (Boot et al., 2013; 
Katz et al., 2021). Pese a su potencial influencia sobre la 
motivación, desempeño y logro (Dweck & Yeager, 2019; 
Yeager & Dweck, 2020), los resultados mostraron que 
los niños y niñas con una mentalidad más orientada al 
crecimiento, es decir, que creen en mayor medida que sus 
habilidades pueden ser mejoradas mediante la práctica, 
la dedicación y un esfuerzo sostenido, no se beneficiaron 
más del entrenamiento que sus pares. Esto sugiere que 
las expectativas de mejora jugarían un rol menor que la 
propia capacidad de base en el proceso objeto de entre-
namiento en el momento de anticipar la magnitud de sus 
beneficios, tanto a corto como a largo plazo. Además, se 
evaluó la contribución de la motivación intrínseca, para 
valorar si la realización de una tarea por ser considera-
da satisfactoria, interesante o agradable se asociaba con 
las ganancias del entrenamiento, ya que podría afectar al 
desempeño, la adherencia a la intervención y a sus efec-
tos (Motter et al., 2016; von Bastian & Oberauer, 2014). 
Los resultados mostraron que quienes reportaron mayor 
motivación respecto de las actividades de entrenamiento 
no fueron necesariamente quienes obtuvieron mayores 
beneficios. Es posible que la motivación intrínseca ha-
cia las actividades (del mismo modo que las expectativas 
de mejora) no afecte a los resultados de la intervención 
en comparación con otros aspectos, como su adherencia. 
En línea con esto, Tsai y colaboradores (2018) no encon-
traron efecto de las expectativas de mejora o motivación 
intrínseca sobre la transferencia cercana de un entrena-
miento basado en el paradigma n-back en adultos, sugi-
riendo que es poco probable que las mejoras se deban a 
efectos de tipo placebo, relativos a factores motivaciona-
les (Green et al., 2014). En niños y niñas de edad escolar, 
Pascoe y colaboradores (2019) no hallaron asociaciones 
significativas entre la motivación intrínseca y mejoras en  
la MT a corto y largo plazo, mientras que Studer-Luethi y 
colaboradores (2022) reportaron solo asociaciones bajas 
y no significativas entre variables motivacionales y efec-
tos de transferencia tras un entrenamiento basado en pro-
cesos de la MT. Por su parte, Appelgren y colaboradores 
(2016) indicaron que los factores motivacionales como 
los considerados en el presente estudio se asociaban a una 
mejor adherencia al entrenamiento.

Por último, al considerar las relaciones entre el estatus 
socioeconómico y las ganancias de transferencia a cor-
to y largo plazo, los resultados mostraron que este factor 
no las predecía de una forma significativa. La literatura 
muestra que los niños y niñas que pertenecen a entornos 
con un nivel socioeconómico más bajo tienden a mos-
trar un menor desempeño a nivel académico y cognitivo, 
puntualmente en medidas de MT (Lawson et al., 2018; 
Mooney et al., 2021), y que las diferencias en el funcio-
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namiento de la MT observadas entre los de mayor y me-
nor estatus socioeconómico no se reducen a lo largo del 
desarrollo (Hackman et al., 2014). Por ello, es relevante 
considerarlo como un factor que podría modular las ga-
nancias derivadas del entrenamiento (Katz et al., 2021). 
Específicamente, a nivel práctico, se podría suponer que 
una intervención disminuye diferencias en el desempe-
ño asociadas al estatus socioeconómico. Si bien el entre-
namiento cognitivo se ha mostrado eficaz en población 
infantil de bajo estatus socioeconómico (Goldin et al., 
2014), los resultados están en línea con lo reportado por 
Katz y Shah (2017), quienes no hallaron diferencias con-
siderables en los beneficios obtenidos del entrenamiento 
por niños y niñas de distintos niveles de estatus socioe-
conómico. En este sentido, los resultados sugieren que es 
mayor el peso del nivel inicial de MT que las diferencias 
en el estatus socioeconómico. Una posibilidad para valo-
rar con más detalle la existencia de diferencias relativas al 
estatus socioeconómico podría darse al considerar el des-
empeño de niños y niñas provenientes de entornos con 
un estatus socioeconómico bajo y alto, para determinar 
si quienes se hallan en un nivel menor respecto de este 
factor pueden compensar diferencias existentes respecto 
de participantes de entornos con un estatus más elevado. 
En el caso del presente trabajo, la cantidad de participan-
tes no permitiría poner a prueba de manera adecuada lo 
anterior, pero se sugiere que futuros estudios de entre-
namiento cognitivo lo consideren para comprender si el 
estatus socioeconómico tiene alguna incidencia sobre los 
beneficios obtenidos.

LIMITACIONES

Más allá de los resultados reportados, es posible señalar 
algunas observaciones y limitaciones del presente trabajo, 
las cuales pueden llevar a considerar este estudio como 
preliminar o piloto. Así, los resultados obtenidos deben 
tomarse con cautela. En primer lugar, el tamaño mues-
tral limita la potencia estadística, por lo que una muestra 
de mayor tamaño permitiría una mejor estimación de 
los efectos, especialmente si estos son de una magnitud 
pequeña. En línea con esto, una muestra de mayor ta-
maño permitiría considerar tanto efectos independientes 
como efectos de interacción con otros factores (Katz et 
al. 2021). Se destaca que, si bien se ha señalado que un 
enfoque alternativo al utilizado para analizar diferencias 
individuales en estudios de intervención implica el em-
pleo de modelos de cambio latente (ver Könen & Kar-
bach, 2021), estos suelen requerir tamaños muestrales 
que exceden en gran medida a los disponibles en la ma-
yor parte de los estudios. Sin embargo, próximos trabajos 
podrían analizar el efecto de las variables aquí estudiadas 
buscando ganar en potencia estadística con una muestra 
de mayor tamaño. Otra limitación posible es que existen 
más variables que podrían asociarse a las ganancias del 
entrenamiento, como, por ejemplo, la edad (Smid et al., 

2020). En el presente estudio no se tuvo en cuenta debido 
a la escasa variabilidad que presentaba, pero resultaría in-
teresante tener mayores precisiones acerca de si los niños 
y las niñas de menor o mayor edad se benefician más con 
el entrenamiento cognitivo de la MT (Park & Mackey, 
2022). En un metaanálisis reciente, Sala y Gobet (2020) 
no encontraron efectos de la edad en la transferencia de 
los resultados del entrenamiento de la MT en población 
infantil de desarrollo típico, mientras que en otro metaa-
nálisis, Cao y colaboradores (2020) reportaron que los 
participantes de menor edad obtenían mayores ganancias 
del entrenamiento ejecutivo (incluyendo MT), aunque 
el efecto era de un tamaño muy pequeño. Futuros estu-
dios podrían explorar el efecto de este y otros factores. En 
próximos trabajos sería relevante planificar tanto el análi-
sis a nivel grupal de los efectos de la intervención como a 
nivel de diferencias individuales para especificar posibles 
efectos de una manera más precisa.

CONCLUSIONES

En conclusión, el presente estudio aporta evidencia en 
relación a los factores que pueden ser fuente de variabi-
lidad respecto de los resultados de un entrenamiento de 
la MT en niños y niñas de edad escolar. En particular, 
más allá de los efectos de compensación de las diferencias 
individuales respecto del nivel inicial de MT, el presen-
te estudio no muestra una contribución relevante de la 
inteligencia fluida (una habilidad consistentemente re-
lacionada con la MT), factores motivacionales y estatus 
socioeconómico a la explicación de las diferencias indi-
viduales en las ganancias de transferencia cercana, tanto 
a corto como a largo plazo, de un entrenamiento basado 
en procesos de la MT en niños y niñas de edad escolar. Se 
destaca que estos resultados no deben ser tomados como 
definitorios, sino como un aporte respecto a la relevancia 
de tener en cuenta diversos factores que pueden vincular-
se con la eficacia del entrenamiento cognitivo, conside-
rando a los potenciales destinatarios «reales» de esta clase 
de intervenciones (Smid et al., 2020; von Bastian et al., 
2022). De hecho, especificar aquellos factores que permi-
tan individualizar las intervenciones de manera tal que 
sean las más adecuadas para quienes pueden beneficiarse 
en mayor medida de ellas es aún un reto en la investiga-
ción acerca del entrenamiento cognitivo en general y de 
la MT en particular.
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