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Resum
L’objectiu del present article de revisió va ser identificar la relació existent entre 
la memòria de treball, l’estil cognitiu dependència/independència de camp i l’es-
til d’ensenyament amb el rendiment acadèmic. Es va trobar que la memòria de 
treball és un predictor significatiu del rendiment acadèmic, demostrant-se que 
aquells nens que tenen deficiències en aquest sistema de memòria, tendeixen a 
tenir dificultats específicament en lectura i matemàtiques. Amb relació a l’estil 
cognitiu dependència-independència de campo, es mostra que els nens indepen-
dents de campo tenen un rendiment acadèmic més alt que els dependents de 
campo; no obstant això, depenent de l’àrea de coneixement, la correspondència 
entre l’estil cognitiu del docent i del nen és una variable que facilita els èxits aca-
dèmics, cosa que complexitza establir una relació directa entre la independència 
de camp i el rendiment acadèmic, màxim si es té en compte que alguns estudis 
indiquen que en els nens de 6 i 7 anys no s’evidencia l’estil cognitiu independent 
de campo, però sí el dependent de campo. Pel que fa als estils d’ensenyament, 
es planteja una relació directa amb el rendiment acadèmic. Es pot concloure que 
les variables independents neuropsicològiques (memòria de treball de l’estudi-
ant), psicològiques (estil cognitiu dependència-independència de camp, tant de 
l’estudiant com del docent) i pedagògiques (estil d’ensenyament del docent) són 
factors que es relacionen amb la variable depenent rendiment acadèmic. D’acord 
amb això, es destaca llavors que hi ha poques investigacions que abordin les 
diferents variables independents en relació amb el rendiment acadèmic, màxim 
en la població de 6 a 8 anys, confirmant la complexitat per instaurar, a partir d’evi-
dència empírica, les variables relacionades amb l’aprenentatge escolar, mentre 
incorren diversos factors que no només afecten l’estudiant, sinó el seu context i 
les interaccions adequades que s’hi tinguin.

Paraules clau: memòria de treball; estil cognitiu dependència-independència de 
camp; estil densenyament; rendiment acadèmic.
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Abstract
The objective of this review article was to identify the relationship between working 
memory, field dependence/independence cognitive style and teaching style with 
academic performance. Working memory was found to be a significant predictor 
of academic performance, showing that those children who have deficiencies in 
this memory system tend to have difficulties specifically in reading and mathemat-
ics. In relation to the field dependence-independence cognitive style, it is shown 
that field independent children have a higher academic performance than field 
dependents; however, it is found that, depending on the area of knowledge, the 
correspondence between the cognitive style of the teacher and the child is a vari-
able that facilitates academic achievement, which makes it difficult to establish a 
direct relationship between Field independence and academic performance, es-
pecially if one takes into account that some studies indicate that in children aged 
6 and 7 years, the field-independent cognitive style is not evident, but the field-de-
pendent one is. Regarding teaching styles, a direct relationship with academic 
performance is proposed. It can be concluded that the independent neuropsycho-
logical variables (student’s working memory), psychological (cognitive style field 
dependence-independence, both of the student and the teacher) and pedagogical 
(teacher’s teaching style) are factors that are related to the variable dependent 
academic performance. In accordance with the above, it is highlighted then that 
there are few investigations that address the different independent variables in 
relation to academic performance, especially in the population of 6 to 8 years of 
age, confirming the complexity to establish, from empirical evidence, the variables 
related to school learning, while various factors are incurred that not only affect 
the student, but also their context and the appropriate interactions with them.

Keywords: working memory; field dependence-independence cognitive style; 
teaching styles; academic achievement.

Resumen 
El objetivo del presente artículo de revisión fue identificar la relación existente 
entre la memoria de trabajo, el estilo cognitivo dependencia/independencia de 
campo y el estilo de enseñanza con el rendimiento académico. Se encontró que 
la memoria de trabajo es un predictor significativo del rendimiento académico, 
demostrándose que aquellos niños que poseen deficiencias en este sistema de 
memoria, tienden a tener dificultades específicamente en lectura y matemáticas. 
Con relación al estilo cognitivo dependencia-independencia de campo, se mues-
tra que los niños independientes de campo tienen un rendimiento académico 
más alto que los dependientes de campo; no obstante, dependiendo del área de 
conocimiento, la correspondencia entre el estilo cognitivo del docente y del niño 
es una variable que facilita los logros académicos, lo que complejiza establecer 
una relación directa entre la independencia de campo y el rendimiento académico, 
máxime si se tiene en cuenta que algunos estudios indican que en los niños de 
6 y 7 años no se evidencia el estilo cognitivo independiente de campo pero sí el 
dependiente de campo. Referente a los estilos de enseñanza, se plantea una re-
lación directa con el rendimiento académico. Se puede concluir que las variables 
independientes neuropsicológicas (memoria de trabajo del estudiante), psicológi-
cas (estilo cognitivo dependencia-independencia de campo, tanto del estudiante 
como del docente) y pedagógicas (estilo de enseñanza del docente) son facto-
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res que se relacionan con la variable dependiente rendimiento académico. De 
acuerdo con lo anterior, se destaca entonces que existen pocas investigaciones 
que aborden las distintas variables independientes en relación con el rendimiento 
académico, máxime en la población de 6 a 8 años de edad, confirmando la com-
plejidad para instaurar, a partir de evidencia empírica, las variables relacionadas 
con el aprendizaje escolar, en tanto incurren diversos factores que no solo afectan 
al estudiante, sino su contexto y las interacciones adecuadas que se tengan con 
el mismo.

Palabras clave: memoria de trabajo; estilo cognitivo dependencia-independencia 
de campo; estilo de enseñanza; rendimiento académico.

Introducción 

El rendimiento académico (RA) es un constructo que 
ha sido objeto de múltiples conceptualizaciones teó-
ricas y operacionales que varían de acuerdo con las 
líneas de estudio desde las cuales se aborde, de ma-
nera que no existe un consenso en la literatura para 
definirlo 1. Particularmente, la conceptualización de 
Torres-Velásquez et al. 2 es completamente pertinen-
te para este artículo de revisión, pues asumen el RA 
como el nivel de conocimientos demostrados en un 
área o materia comparado con la edad y el nivel aca-
démico, convirtiéndose en un indicador (que puede 
ser cualitativo o cuantitativo) del nivel de aprendizaje 
alcanzado 3 y en un factor de medición y predicción 
de la experiencia educativa 4; razones por las cuales 
es necesario identificar los factores responsables de 
determinar, predecir, mediar o causar variación en él 5.

Han sido múltiples las investigaciones que se han 
interesado por indagar cuáles variables pudieran re-
lacionar el RA con constructos neuropsicológicos 
–memoria de trabajo (MT)– 6-21; psicológicos –esti-
lo cognitivo dependencia/independencia de campo 
(DIC)– 22-31 y pedagógicos –estilo cognitivo DIC del 
docente 32-35 y los estilos de enseñanza (EE)– 36-38. 

Dentro de una perspectiva neuropsicológica, la 
MT ha sido uno de los constructos foco de interés 
para estudiar el RA, el cual se entiende como un sis-
tema de memoria limitada que permite mantener, 
manipular y almacenar información relevante pa-
ra dar respuesta a una tarea en curso. De acuerdo 
con el modelo de Baddeley et al. 39 y Baddeley 40, la 
MT está conformada por un ejecutivo central y tres 
procesos subordinados a él: el bucle fonológico, la 
agenda visoespacial y el búfer episódico, los cuales 

se encargan del almacenamiento temporal de infor-
mación verbal-acústica y visoespacial, y la habilidad 
de integrar información de varias fuentes, incluyen-
do los dos anteriores con el sistema de memoria a 
largo plazo (SMLP), respectivamente. Coherente con 
esto último, a la MT también se le atribuye la capa-
cidad de activar componentes del SMLP cuando es 
necesario la evocación de información episódica o 
semántica, en las cuales los procesos de memoria 
visoespacial pueden ayudar a los procesos de me-
moria verbal 41. 

Los estudios que han indagado en la relación entre 
MT y RA evidencian que este sistema de memoria 
se convierte en un predictor significativo del RA 8, in-
cluso en uno mucho más efectivo en comparación 
con el coeficiente intelectual (CI) durante los prime-
ros años 6, de manera que aquellos niños que poseen 
una MT descendida tienden a poseer dificultades del 
aprendizaje 16, 42, concretamente en lectura y matemá-
ticas 15, 17-18, 21, 43. 

Por su parte, el estilo cognitivo es un modo ca-
racterístico de funcionar a través de actividades per-
ceptivas o intelectuales de manera estable 44, siendo, 
por tanto, una expresión de la personalidad. Uno de 
los estilos cognitivos más estudiados con relación al 
RA ha sido la dependencia e independencia de cam-
po (DIC). Esta dimensión alude a las discrepancias 
que se establecen entre los individuos respecto a la 
manera de percibir y procesar la información, sugi-
riendo la tendencia de algunos sujetos para hacer-
lo de forma global, en comparación con otros que 
lo hacen de manera fragmentada y estructurada, y 
postulan, por tanto, la idea de ser dependientes de 
campo (DC) e independientes de campo (IC), respec-
tivamente 44.
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Dentro de los hallazgos más relevantes, se eviden-
cia poca congruencia en la literatura científica con re-
lación al estilo cognitivo DIC de los niños de 6 a 8 años 
y su relación con variables sociodemográficas, como 
el género y la edad. Mientras Acevedo-Cifuentes 45 in-
dica un mayor número de mujeres IC que DC y afirman 
la existencia del estilo cognitivo IC desde la edad de 6 
años, otros autores 46, 47 evidencian que el estilo cogni-
tivo IC está ausente en los niños de 6 y 7 años.

Cuando se trata de estudiar el estilo cognitivo 
DIC del docente-estudiante con relación al RA de 
los niños entre 6 y 8 años, no se encuentran inves-
tigaciones al respecto. Los estudios existentes se 
han centrado en estudiantes de Educación Superior, 
abordando el estilo cognitivo desde otras dimensio-
nes diferentes a la DIC. 

Finalmente, el estilo de enseñanza (EE) se ha in-
vestigado en relación con el RA en doble vía: una 
pedagógica y otra psicológica. Desde la perspectiva 
psicológica, el EE se asume como el comportamien-
to del docente durante su actividad pedagógica, so-
bre el aprendizaje de sus estudiantes, por la vía de la 
concordancia o discordancia entre los estilos cogni-
tivos de los actores involucrados en el proceso 48, de 
manera que al hablar del EE desde esta postura, se 
está haciendo referencia indisolublemente al estilo 
cognitivo, en este caso, abordado desde la dimen-
sión DIC. Desde la perspectiva pedagógica, el EE ad-
quiere un sentido más amplio en tanto se fundamen-
ta en la aplicación de las orientaciones pedagógicas 
y didácticas en contextos y situaciones sociocultura-
les, por lo cual, desde esta perspectiva, resulta difícil 
encontrar algún principio organizativo para presentar 
todas las tipologías de los EE 49. Coherente con ello, 
dada la multiplicidad de EE que se sugieren, para dis-
tintos niveles educativos, desde la visión de diversos 
autores 50-58, para el presente artículo de revisión, en 
aras de delimitar los resultados, se entenderá el EE 
desde Delgado 51, en tanto su postura considera la 
interacción del docente-estudiante en un contexto 
determinado. Básicamente, este autor distingue seis 
EE, a saber: tradicional, individualizador, participati-
vo, socializador, cognoscitivo y creativo. 

Desde la visión pedagógica, se plantea una rela-
ción directa entre los EE del docente con el RA de 
los estudiantes 38, donde se presenta una tendencia 
positiva hacia los EE participativos, individualizado-
res, creativos o socializadores, en tanto que estos 
posibilitan una participación dinámica, cooperativa y 

basada en las propias capacidades de los estudian-
tes, permitiéndoles mayor motivación, mejores des-
empeños en las actividades escolares y, por lo tanto, 
un alto RA 37. Sin embargo, tales resultados no son 
claros, pues no se explicita cómo cada dimensión del 
EE favorece u obstaculiza el RA de los estudiantes. 
Por su parte, desde la perspectiva psicológica, en la 
cual se establece la relación del EE con el estilo cog-
nitivo, en este caso DIC, no solo del estudiante, sino 
también del docente, se puede afirmar que el logro 
de aprendizaje de los educandos está relacionado, 
como ya se ha indicado, con la concordancia o dis-
cordancia entre ambos estilos cognitivos 48. 

No obstante, es importante mencionar que tales 
hallazgos se derivan de docentes pertenecientes a 
Educación Secundaria y universitaria, pues existe 
poca investigación con maestros de Educación Pri-
maria. De igual modo, en la relación entre DIC, MT y 
RA, en población diferente a los niños de 6 a 8 años, 
los resultados arrojan una clara relación entre dichas 
variables, estableciendo que los estudiantes IC tie-
nen mejores desempeños en la MT en comparación 
con los estudiantes de DC 59, por lo cual una mayor 
capacidad de desenmascaramiento se relaciona con 
mayores logros en el rendimiento matemático 60. 

De acuerdo con lo anteriormente descrito, se ha 
podido evidenciar que cuando se trata de abordar 
las variables independientes, en el orden neuropsi-
cológico (MT), psicológico (DIC docente-estudiante) 
y pedagógico (EE) con relación a la variable depen-
diente (RA), se evidencia la ausencia de investigacio-
nes al respecto que aporten resultados empíricos, 
concretamente en lo referente a los EE, debido a la 
diversidad de conceptualizaciones en la literatura, y 
en lo concerniente al estilo cognitivo DIC, por lo que 
no solo es necesario la identificación de este en el 
estudiante, sino también en el docente, pues, como 
ya se ha mencionado, hay investigaciones que han 
demostrado que cuando existe una congruencia en-
tre ambos, dependiendo del área de conocimiento, 
se logran mejores resultados de aprendizaje por par-
te de los educandos. Así entonces, si bien hay estu-
dios que han tratado de caracterizar el EE de acuerdo 
con distintos estilos cognitivos que han empezado a 
emerger 49, 61-64, actualmente no se encuentra ninguno 
que relacione tales variables tanto con el estilo cog-
nitivo del estudiante como con su MT y RA.

En línea con tales argumentos, identificar las rela-
ciones existentes entre MT, DIC, EE y RA no solo esta-
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ría apuntando a la construcción de conceptualizacio-
nes teóricas sobre la existencia de planteamientos 
neuropsicopedagógicos, que actualmente son reco-
nocidos como un campo de actuación multidiscipli-
nar en el cual se retoman herramientas de las tres 
disciplinas que lo conforman para explicar, evaluar o 
intervenir el proceso de aprendizaje desde posturas 
individualistas 65, sino también al reconocimiento de 
cada estudiante como un ser humano con cúmulo de 
posibilidades a partir de las cuales se puede lograr 
el éxito escolar, admitiéndose las oportunidades que 
se tienen para mejorar la educación, tanto desde las 
instituciones educativas como desde los diferentes 
lineamientos legales que la reglamentan. Esto último 
se logra mediante el conocimiento que otorgan las 
investigaciones en torno a cómo diferentes variables 
concernientes al estudiante en sí mismo y a otros 
actores (en este caso, el docente) inciden en el des-
empeño académico del alumno.

Secciones de la revisión 

1. Memoria de trabajo y rendimiento académico en 
niños de 6 a 8 años de edad
Bonfill et al. 8 se interesaron por evaluar el funciona-
miento de la MT en una muestra de 33 sujetos entre 
6 y 16 años derivados a diagnóstico psicopedagógi-
co por dificultades de aprendizaje con el fin de desta-
car su implicación en el desempeño escolar. Encon-
traron que el índice de MT se encuentra descendido 
en la mayoría de ellos y que, a medida que aumenta 
la edad, los índices de MT decrecen respecto a los 
índices que evalúan el CI global.

No obstante, se ha demostrado que la MT es un 
predictor del éxito académico en comparación con el 
CI durante los primeros años 6. En este caso, Alloway 
et al. 6 realizaron un estudio longitudinal, en el cual 
evaluaron 98 niños en dos momentos: cuando es-
taban en Educación Preescolar (4-5 años) y luego, 
en Educación Primaria (10-11 años). Los resultados 
mostraron que tanto el CI como la MT contribuyeron 
a los procesos de la lectoescritura y la aritmética; 
sin embargo, la MT fue la única que se relacionó con 
los resultados de aprendizaje después de los 6 años. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia enton-
ces que la MT tiene una influencia en el desempeño 
académico de los niños durante sus primeros años 
de vida escolar, particularmente en lectoescritura y 
matemáticas, las cuales han sido asignaturas que se 

han concebido como aquellas que permiten hablar 
de un buen desempeño escolar. 

1.1. Memoria de trabajo y desempeño en matemáticas 
y lectura
Diferentes investigaciones han relacionado la MT 
con habilidades matemáticas y de lectura, postu-
lando que sus déficits interfieren en el desarrollo de 
competencias en estas áreas.

López 15, al indagar la relación entre el desarrollo 
de la MT y el desempeño en actividades aritméticas, 
en una muestra de 90 niños con 6 años de edad al 
inicio de la investigación y a los que se evaluó duran-
te tres años consecutivos, encontró que los sujetos 
con mayor desempeño de la MT obtuvieron mejores 
procesos en cálculo durante los tres años del estudio 
(p < .001), contrario a lo exhibido por los niños con 
bajos desempeños de la MT (p < .005), quienes re-
quieren estrategias más concretas en contra del 
tiempo de ejecución, lo que dificulta que realicen 
cálculos más abstractos y supone un gasto cogni-
tivo considerable, comparados con aquellos sujetos 
que poseen la habilidad de realizar cálculos menta-
les, lo que aumenta la fuerza asociativa entre nodos 
de hechos aritméticos y nodos de respuestas y se va 
produciendo la automatización de las operaciones 
aritméticas. Ello supone un gran ahorro cognitivo 15 y 
es un asunto importante para la MT, máxime cuando 
se refiere a tareas exigentes cognitivamente, tal co-
mo el cálculo mental. 

Zheng et al. 21, al querer identificar aquellos com-
ponentes de la MT que predicen la solución de pro-
blemas aritméticos de texto (situaciones problemá-
ticas) en 310 niños de 7 a 10 años, considerando las 
habilidades de lectura, el conocimiento de los proce-
sos o los componentes de resolución de problemas 
y el dominio del cálculo matemático, encontraron 
que los tres componentes de la MT fueron predic-
tores significativos de la precisión de la resolución 
de problemas con texto. Por su parte, para el do-
minio del cálculo mediaron los efectos predictivos 
del ejecutivo central; no obstante, tales habilidades 
académicas no mediaron la relación entre la agenda 
visoespacial y la precisión de la solución. 

Simmons et al. 18 evaluaron 90 niños (grupo 1: 5-6 
años; grupo 2: 7-8 años), con el objetivo de indagar las 
relaciones entre la MT y las habilidades matemáticas 
(tales como contar, escribir números, comprender la 
magnitud de los mismos y calcular), particularmen-
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te tratando de determinar si estas tenían diferentes 
relaciones con distintos componentes de la MT. Se 
concluye que los niños de 5 a 6 años implementan 
modelos mentales visoespaciales cuando resuelven 
problemas de suma presentados de forma auditiva, 
siendo una tarea de la agenda visoespacial y de me-
nor exigencia para el ejecutivo central, mismo com-
ponente en el cual es mayor la demanda durante la 
precisión de la multiplicación en los niños de 7 a 8 
años. 

Ocampo-Gaviria et al. 16 evaluaron a 45 niños con 
edades entre los 7 y 8 años (30 con trastornos espe-
cíficos en el aprendizaje en lectura y matemáticas y 
15 sin estos trastornos) con el objetivo de analizar 
comparativamente la manera en que los distintos 
componentes de la MT están afectados en dichos 
grupos. Los resultados muestran que los niños con 
cualquiera de estos trastornos específicos del apren-
dizaje presentan déficits en la MT, particularmente 
en el componente visoespacial, en comparación con 
los niños sin dichos trastornos.

Gathercole et al. 42 investigaron a 230 niños (154 
niños, 76 niñas, con edades entre los 5 y 11 años) que 
tenían dificultades en matemáticas y lectura con el 
fin de indagar la relación entre las deficiencias de la 
MT con dichas dificultades académicas. Los resul-
tados establecen que para la lectura, la asociación 
fue más fuerte para lo visoespacial; mientras que en 
matemáticas estuvieron relacionadas el componen-
te anterior, como el verbal.

Ashkenazi et al. 43 estudiaron un total de 34 niños, 
distribuidos entre 17 niños con dificultades en ma-
temáticas (DM) y 17 con desarrollo típico (DT), con 
edades entre los 7 a 9 años de edad. Los resultados 
muestran que los niños con DM tienen un rendimien-
to de la MT visoespacial más bajo, en comparación 
con el grupo DT. Por su parte, muestran habilidades 
preservadas en los componentes ejecutivo central y 
bucle fonológico.

1.2. Relación docente-estudiante, funcionamiento de 
la memoria de trabajo y rendimiento académico
Vandenbroucke et al. 20, al interesarse por estudiar el 
desarrollo de los diferentes componentes de la MT, la 
influencia de aspectos de la relación profesor-alum-
no (específicamente: cercanía, conflicto, dependen-
cia) y su valor predictivo para el RA en la transición 
del grado cero a primero, en un tamaño muestral de 
107 niños con edades entre los 5 y 7 años, encontra-

ron que la cercanía y el conflicto no están relaciona-
dos con ninguno de los subcomponentes de la MT, 
pero los altos niveles de dependencia en la relación 
docente-estudiante sí influyen negativamente en ella 
(concretamente, en la agenda visoespacial) al final 
del primer grado. Esto, según los autores, podría 
explicarse porque los niños al solicitar apoyo de su 
maestro en todas las actividades, incluso en aquellas 
que no requieren su ayuda, tienden a explorar menos 
el entorno y, por ende, a no desarrollar y practicar 
habilidades de la MT.

2. Estilo cognitivo dependencia/independencia de 
campo y rendimiento académico en niños de 6 a 8 
años 

2.1. Estilo cognitivo dependencia/independencia de 
campo y rendimiento académico
Ha existido un alto interés por explorar la relación 
entre DIC y RA en estudiantes universitarios 22-25, 30-31. 
Sin embargo, cuando se trata de indagar dicha rela-
ción en otros niveles educativos (concretamente, en 
Educación Básica Primaria y Secundaria), son pocas 
las investigaciones que existen al respecto. Particu-
larmente, se encuentran estudios que han investiga-
do el estilo cognitivo DIC con relación a la capacidad 
para plantear problemas 66, la formulación de metas 
y percepciones de autoeficacia académica en situa-
ciones de trabajo colaborativo e individual 29, el des-
empeño escolar y los factores asociados a este 27.

Varios investigadores encuentran que los estu-
diantes IC poseen orientación interna y alta con-
fianza sobre sí mismos para el desarrollo de las 
actividades académicas, lo que facilita que se esta-
blezcan metas de aprendizaje más exigentes, y con 
ello que obtengan mejores logros académicos, par-
ticularmente en matemáticas y ciencias naturales. 
Se prueba, así, bajos niveles en el RA por parte de 
los estudiantes DC en todos los niveles del sistema 
educativo 28-29, 48, 66-67. No obstante, tales singularida-
des parecen no ser consistentes a todas las áreas 
de conocimiento durante el aprendizaje escolar, sino 
que pueden depender de la asignatura en la que se 
esté trabajando, en tanto algunos autores 68 empie-
zan a plantear que el aprendizaje cooperativo –que 
sería característico únicamente de los sujetos DC– 
no tiene relación con algún grupo de estilo cognitivo 
en particular en el área de matemáticas después de 
una intervención pedagógica. Ello permite afirmar 
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que beneficia a todos los participantes sin importar 
su tendencia cognitiva, contrariamente a lo sucedido 
en la asignatura de Español, pues en ella, dicha me-
todología de aprendizaje favorece a los estudiantes 
IC, y no DC.

Sin embargo, es importante aclarar que los dife-
rentes hallazgos descritos hasta el momento provie-
nen de investigaciones con niños de distintas edades 
a los de 6 a 8 años. Los pocos estudios que han tra-
bajado con niños de dichas edades 45-47 se han inte-
resado por caracterizar a los sujetos según su estilo 
cognitivo, y han establecido relaciones con su sexo, 
edad cronológica y grado escolar.

2.2. Estilo cognitivo dependencia/independencia de 
campo del docente y del estudiante y rendimiento 
académico 
Se ha planteado que los estilos cognitivos de los do-
centes se relacionan con variables cognitivas en el 
aula, influyendo en “cómo los estudiantes aprenden, 
cómo los maestros enseñan, cómo los profesores y 
los estudiantes interactúan y cómo los estudiantes 
toman sus decisiones educativas” 44, p. 2. Estas relacio-
nes tienen consecuencias en el aprendizaje en fun-
ción de si los profesores y los estudiantes coinciden 
o no en el estilo cognitivo, de manera que tener co-
nocimiento de los estilos cognitivos, particularmente 
en la dimensión DIC, puede ayudar a los profesores a 
determinar qué estilo cognitivo, de su parte, es más 
apropiado para optimizar el RA de los estudiantes. 

No obstante, cuando se trata de indagar el estilo 
cognitivo DIC del docente-estudiante con relación al 
RA de los niños entre 6 y 8 años, es nula la evidencia 
empírica que existe al respecto, pues los estudios 
que se encuentran actualmente no solo difieren en el 
rango de edad establecido para la presente revisión, 
sino también de los autores desde los que se abor-
dan los estilos cognitivos, es decir, los que trabajan 
con estudiantes universitarios y asumen los estilos 
cognitivos desde otras posturas 69-70. Así, encontra-
mos hallazgos diversos: Unos resultados sugieren 
que cuando existe una alta correspondencia entre el 
estilo cognitivo docente-estudiante se obtiene un ba-
jo RA, mostrando una relación inversa 33; otros, por su 
parte, indican que el favorecimiento de los logros de 
aprendizaje desde la congruencia del estilo cognitivo 
docente-estudiante dependerá de alguna asignatura 
en particular, pues en algunas de ellas dicha corres-
pondencia estará relacionada con un alto RA, pero 

en otras materias la incongruencia entre ambos es-
tilos será beneficiosa para el RA 35, razón por la cual 
se deberá analizar detalladamente la congruencia/
incongruencia de dicha variable independiente con 
el RA. Así pues, dada la inexistencia de evidencia so-
bre la relación entre el estilo cognitivo DIC (tanto del 
docente como del estudiante) y el RA en niños entre 
los 6 y 8 años, es necesario, a partir de las investiga-
ciones que lo hacen, hipotetizar asuntos en dicha po-
blación y, por ende, extender la sugerencia para que 
investigaciones futuras se interesen en abordarla.

3. Memoria de trabajo, estilo cognitivo dependen-
cia/independencia de campo y rendimiento acadé-
mico en niños de 6 a 8 años

Debido a la ausencia de evidencia sobre la relación 
entre el estilo cognitivo DIC, la MT y el RA en niños 
entre los 6 y 8 años, es necesario ampliar el rango de 
edad de los participantes en las investigaciones, así 
como abordar otras dimensiones de estilo cognitivo 
para lograr dilucidar el alcance de esta relación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Alamolhodaei 59 ex-
ploró la relación entre el estilo cognitivo DIC, la MT y 
la ansiedad matemática en 161 escolares entre 13-14 
años, examinando los efectos de dicha relación en 
la resolución de problemas matemáticos. Los resul-
tados obtenidos indican que el efecto de la DIC, la 
MT y la ansiedad matemática fue estadísticamente 
significativa. Según este estudio, los estudiantes IC 
tienden a tener una gran capacidad de MT en compa-
ración con los estudiantes DC. Asimismo, los resul-
tados generales confirmaron la superioridad de los 
estudiantes IC en comparación con los estudiantes 
DC en matemáticas, independientemente de la an-
siedad matemática de los alumnos Este estudio ha 
encontrado que los estudiantes que obtienen pun-
tajes más altos en variables cognitivas (MT y DIC) y 
que puntúan menos en ansiedad matemática no solo 
tienen una mejor oportunidad de resolver problemas 
matemáticos comunes, sino que también muestran 
mejores resultados en la resolución de problemas.

Asimismo, Miyake et al. 71 buscaron proporcio-
nar evidencia experimental más directa para la 
relación entre DIC y componentes de la MT en 75 
estudiantes de pregrado de la Universidad de Co-
lorado. Los resultados mostraron que la agenda 
visoespacial parece ayudar al individuo a mante-
ner activamente la información visoespacial re-
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levante, mientras que el ejecutivo central puede 
desempeñar un papel en el seguimiento y control 
de las soluciones y los intentos previos. Estos 
resultados apoyan el hipotético mapeo entre los 
componentes de la DIC y la MT, sugiriendo que el 
rendimiento las tareas de DIC reflejan la eficiencia 
de las operaciones de los componentes visoespa-
ciales y ejecutivos de la MT.

Un hallazgo que puede ser similar a los resulta-
dos anteriores en la relación entre DIC y MT son los 
planteamientos realizados por Hederich-Martínez et 
al. 27 en torno al test que ha sido utilizado con mayor 
frecuencia para evaluar dicha dimensión del estilo 
cognitivo: el test de figuras enmascaradas (EFT, o 
GEFT, en caso grupal), ya que afirman que existen 
varias versiones de él; por ejemplo, la versión original 
desarrollada por Witkin et al. 44 y la adaptación reali-
zada por Sawa, según lo citado en Taborda et al. 72. 
En la versión de Witkin, las figuras simples se en-
cuentran al final del folleto y el estudiante tiene que 
usar su MT para mantener en el recuerdo la figura; 
mientras que en la versión de Sawa, las figuras sim-
ples se encuentran en la misma página donde están 
las 10 figuras complejas en las que debe encontrar y 
marcar dicha figura, haciendo que en esta versión la 
capacidad de la MT no sea un factor involucrado en 
la tarea. En este sentido, pudiera ser más pertinente 
la utilización de la EFT versión Sawa. Entonces, la 
variabilidad de los resultados de las investigaciones 
que aborden el estudio de la relación entre el estilo 
cognitivo DIC no solo con la MT, sino con otras varia-
bles de interés, pudiera explicarse por los instrumen-
tos utilizados en ellas, ya que, apoyándonos en los 
postulados anteriores, si se implementa la versión 
de Witkin, probablemente a un sujeto con problemas 
en la MT se le dificultará desenmascarar las figuras, 
lo cual no se explicaría por una tendencia a presentar 
el estilo DC, sino por las deficiencias en el funciona-
miento de su MT.

En lo que refiere a la relación MT, DIC y RA, Mou-
savi et al. 60, que emplearon como muestra a 183 
estudiantes de Secundaria entre los 15 y 16 años, 
encontraron que los coeficientes estandarizados de 
ambos predictores (MT y DIC) se correlacionaron 
positivamente con el rendimiento matemático, en 
el cual el estilo cognitivo fue el predictor o variable 
más sólida en comparación con la MT, ya que los 
estudiantes que mantuvieron niveles más altos en 

la capacidad de desenmascaramiento obtuvieron 
mayores ganancias en el rendimiento matemático.

Otra investigación que pudiera relacionar tales 
variables es la desarrollada por Grimley et al. 73, la 
cual buscó determinar los factores predictivos en el 
desempeño escolar basándose en la interacción de 
la MT, el estilo cognitivo (desde la dimensión holísti-
co-analítico, verbal-imaginario) 74 y el comportamien-
to. Los sujetos fueron 205 estudiantes (115 hombres, 
90 mujeres) de 13 años en una escuela secundaria 
urbana de Reino Unido. Los resultados arrojaron que 
los estudiantes con alta MT obtuvieron mejores ca-
lificaciones que los estudiantes con poca MT. Esto 
ha sido documentado previamente por otros inves-
tigadores 74-77 que han señalado que una MT baja es 
un factor significativo en el RA bajo. Asimismo, los 
resultados de esta investigación arrojaron que la MT 
en interacción con el estilo cognitivo es un factor im-
portante para predecir el RA. Este resultado es cohe-
rente con el de Riding et al. 74, quienes en un estudio 
de niños de 12 a 13 años demostraron que el estilo 
cognitivo interactuaba con la MT para predecir el re-
sultado educativo.

4. Estilos de enseñanza y rendimiento académico en 
niños de 6 a 8 años

4.1. Estilos de enseñanza desde la perspectiva peda-
gógica y rendimiento académico en niños de 6 a 8 
años 
En la literatura científica se pueden encontrar varios 
antecedentes investigativos 78-80 que se han intere-
sado por estudiar el EE empleado por los docentes 
y su relación con el RA de los estudiantes 36, 51; pero 
se asume el EE desde otros postulados teóricos 54, 58 
y se centran en estudiantes preescolares 81 y de gra-
dos superiores de Primaria 37, 38, de manera que no 
investigan particularmente a niños entre los 6 y 8 
años.

Se señala que en el contexto educativo no existe 
un EE puro en los docentes, sino que estos tienden 
a presentar mayor o menor predilección por cierto 
EE 38, 81. Además, el EE está relacionado con la edad, 
con la experiencia y con el nivel de formación de los 
docentes, pero dicha relación es diferente desde las 
perspectivas de docentes y estudiantes, lo cual es 
similar a los resultados reportados por otros auto-
res 82.
4.2. Estilos de enseñanza desde la perspectiva psico-
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lógica (estilo cognitivo dependencia/ independencia 
de campo) y rendimiento académico en niños de 6 a 
8 años
Como postulan Ausubel et al. 83, el EE puede depen-
der de las características de personalidad y capaci-
dades cognoscitivas de los profesores que se mues-
tran durante las clases, que a su vez influyen en la 
percepción que los estudiantes tienen de ellos. Por lo 
tanto, no es de extrañar que el estilo cognitivo DIC del 
docente también determine ciertas formas de actua-
ción en el aula, los EE que adoptan y la forma como 
organizan los contenidos de la clase 84. 

Así pues, desde esta perspectiva, los hallazgos 
son igualmente consistentes en el establecimiento 
de la relación entre EE y RA 61-62, 85-86, al comprobar, co-
mo ya se ha mencionado, que la correspondencia o 
incongruencia del estilo cognitivo del docente (factor 
implicado en su EE) con el estilo cognitivo del estu-
diante, facilita el aprendizaje y, con ello, un RA más 
alto 22-25, 31, 72. 

Con respecto a la relación entre DIC y EE, si bien en 
la literatura científica se encuentran investigaciones 
que se han interesado por establecer la relación en-
tre el estilo cognitivo, en la dimensión DIC, y el proce-
so de enseñanza de los docentes 32, 34, 48, 61-62, 84-86, no se 
han hecho concretamente desde la visión de EE, si-
no que se han realizado asumiendo el constructo de 
estrategias didácticas 87, estrategias de enseñanza 88 
y metodologías de enseñanza 68, pero finalmente ha-
cen referencia al acto de enseñar. Además, algunas 
de ellas 22-25, 30-31 se han realizado con participantes 
universitarios y han mostrado correspondencia en-
tre el estilo cognitivo del docente y el estilo cognitivo 
de sus estudiantes, lo que posibilita un RA más alto.

Los estudios indican que los docentes IC tenían 
mayor prelación por la exposición magistral, las 
experiencias de vida y las tutorías (es decir, un rol 
directivo impersonal); por su parte, los educadores 
DC se inclinaban por desarrollar el trabajo grupal, las 
salidas de campo y los sociodramas para favorecer 
el aprendizaje de sus estudiantes (es decir, un con-
tacto más personal con los estudiantes) 44, 49, 87, 89. Sin 
embargo, tales resultados no son consistentes, pues 
otros estudios exponen que los docentes DC, si bien 
propician el compartir en grupo entre sus estudian-
tes, se inclinan por el trabajo individual, asunto que 
parece ser contradictorio con las características de 
los sujetos DC 88.

Discusión 

En cuanto a la relación entre MT y RA, se puede 
establecer que los resultados son consistentes: la 
MT es fundamental para las actividades del aula de 
clase y tiene una relación directa con el RA, siendo 
un predictor más poderoso de este, incluso, que el 
coeficiente intelectual durante los primeros años 
escolares 6. 

No obstante, los hallazgos pueden ser diversos en 
lo que concierne a la implicación de cada uno de los 
componentes de la MT para favorecer el desempeño 
escolar, principalmente respecto al aprendizaje de 
las matemáticas y la lectura. 

Por una parte, se argumenta que el componente 
visoespacial de la MT está estrechamente relaciona-
do con el RA, ya que representa un elemento crucial 
para el desarrollo de problemas aritméticos, gracias 
a las representaciones mentales que hacen los es-
tudiantes en el desarrollo de un problema, contras-
tándose con datos de neuroimagen 10, 43, de manera 
que los niños que poseen deficiencias en la MT, par-
ticularmente en el componente de la agenda visoes-
pacial, tienen problemas de matemáticas 16; ello se 
relaciona directamente con las dificultades experi-
mentadas en el ámbito académico 42 y sugiere que la 
agenda visoespacial es un elemento imperante para 
el desarrollo de habilidades matemáticas, ya que fa-
cilita la representación mental que realizan los es-
tudiantes para el desarrollo de situaciones con pro-
blemas. Tales hallazgos son consistentes con otras 
investigaciones que revelan vínculos entre la MT y el 
RA 75, en el cual los niños entre 4 y 15 años identifica-
dos por sus maestros con necesidades educativas 
se diferenciaron por el hecho de que tenían deficien-
cias en la MT 76, que se relacionaban con la dificultad 
en matemáticas y ciencias, dada la complejidad de 
procesamiento que se requiere en ellas, y se limitaba, 
por tanto, el RA de tales sujetos 77.

Por otra parte, el estudio de Zheng 21 relacionó el 
ejecutivo central y el bucle fonológico con procesos 
de lectura y cálculo, y la investigación de Simmons 
et al. 18] confirmó que la implicación de dichos com-
ponentes varía dependiendo de la edad de los niños, 
siendo entre los 5 y 6 años mayor la implementación 
de lo visoespacial y entre los 7 y 8 años es mayor la 
demanda del ejecutivo central.

Además, se evidencia que otros elementos arti-
culados a la MT tienen relación con el RA, tal como 
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los altos niveles de dependencia en la relación entre 
docente y estudiante 20, los procesos de maduración 
cerebral 13, 21, 90-92 y el entrenamiento de dicho sistema 
de memoria 14.

En este sentido, existe una extensa literatura cien-
tífica que ha investigado la MT en los procesos de 
aprendizaje escolar, y ha puesto de manifiesto su 
importancia para lograr buenos desempeños aca-
démicos, particularmente en matemáticas y lectura.

Por otra parte, en lo que concierne a la relación 
entre el estilo cognitivo DIC y RA, se puede afirmar 
que los estudios que se encuentran actualmente so-
bre DIC de los niños con edades entre 6 y 8 años no 
se han interesado por establecer relaciones con la 
variable RA, sino que se han centrado en establecer 
relaciones con variables sociodemográficas como el 
género, el grado de escolaridad y la edad. No obs-
tante, los resultados son poco concordantes en re-
ferencia a la relación con la edad: algunos sugieren 
que el estilo cognitivo IC es el que predomina en los 
estudiantes, empezando desde los 6 años 45, 47; otros, 
por su parte, indican que el estilo cognitivo con ma-
yor prevalencia en los estudiantes de tales edades 
es el DC 46, 47, y que en los niños de 6 y 7 años no se 
encuentra el estilo cognitivo IC 46; lo cual puede llevar 
a discusiones en torno al RA de los niños entre los 6 
y 7 años, pertenecientes generalmente a los grados 
primero y segundo, si se tiene en cuenta que se ha 
establecido que los sujetos IC son quienes presen-
tan mejor desempeño escolar. 

En lo que sí pudiera haber similitud es en torno a 
la relación con el género, pues, si bien los hombres 
presentan un mayor porcentaje del estilo cogniti-
vo IC en comparación con las mujeres, lo anterior 
también se presenta con el estilo cognitivo DC 46-47, y 
demuestra que el estilo cognitivo DC entre los 6 y 8 
años también tiene una representatividad mayor en 
los niños que en las niñas 45; lo cual estaría en con-
travía de aquellos hallazgos 26, 72 que plantean que el 
contexto colombiano se caracteriza por una sensibi-
lidad al medio (es decir, el estilo cognitivo DC) y que 
las niñas, en mayor número, son quienes presentan 
dicho estilo cognitivo. 

En cuanto al grado escolar, los resultados de las 
investigaciones son similares a las encontradas por 
otros autores 48, 93 que establecen la existencia de 
una correspondencia directa entre el grado escolar 
y la capacidad de reestructuración cognitiva de los 
estudiantes, argumentando que sujetos con mayor 

capacidad de reestructuración y mayor tendencia al 
IC se ubican en los grados superiores, en tanto que 
cada uno de ellos implica procesos escolares más 
complejos que posibilitan desarrollar un pensamien-
to formal y, por ende, la IC. 

Sin embargo, tales argumentos dan origen a cier-
tos cuestionamientos: si se plantea que con el incre-
mento del grado escolar –lo cual generalmente impli-
ca también un aumento de la edad cronológica– los 
sujetos tienden a ser cada vez más IC, se esperaría 
que a determinada edad o nivel de formación acadé-
mica todos los sujetos evaluados sean IC, y no haya 
ningún DC, o al menos exista alta tendencia de IC. 
No obstante, algunas investigaciones 22-25, 30-31, 36, 71, 94 
que han trabajado con población universitaria han 
demostrado que aún se hace notorio los sujetos con 
estilo cognitivo DC. Además, en complementariedad 
de lo anterior, si se informa, como plantea 26, que el 
estilo cognitivo es una característica consistente y 
estable del individuo durante todas las tareas, siendo 
un asunto relacionado con la personalidad del sujeto, 
se esperaría que una persona tenga el mismo estilo 
cognitivo durante toda su vida, sin importar su edad 
o el grado escolar que esté cursando. Coherente con 
esto, es importante revisar tales postulados de rela-
ción directamente proporcional entre la IC, la edad 
y el grado escolar, lo cual podría ser un asunto de 
investigación para estudios futuros.

Por su parte, cuando se trata de indagar el estilo 
cognitivo DIC del docente-estudiante con relación al 
RA de los niños entre 6 y 8 años, es nula la evidencia 
empírica que existe al respecto, pues los estudios 
que se encuentran actualmente no solo difieren en el 
rango de edad establecido para la presente revisión, 
sino también de los autores desde los que se abor-
dan los estilos cognitivos, es decir, los que trabajan 
con estudiantes universitarios y asumen los estilos 
cognitivos desde otras posturas 69-70. Se encontraron 
hallazgos diversos: Unos resultados sugieren que 
cuando existe una alta correspondencia entre el es-
tilo cognitivo docente-estudiante se obtiene un bajo 
RA, y se muestra una relación inversa 33; otros, por su 
parte, indican que el favorecimiento de los logros de 
aprendizaje desde la congruencia del estilo cognitivo 
docente-estudiante dependerá de alguna asignatura 
en particular, pues en algunas de ellas dicha corres-
pondencia estará relacionada con un alto RA, pero 
en otras materias la incongruencia entre ambos es-
tilos será beneficiosa para el RA 35, razón por la cual 
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se deberá analizar detalladamente la congruencia/
incongruencia de dicha variable independiente con 
el RA. 

Así, dada la inexistencia de evidencia sobre la re-
lación entre el estilo cognitivo DIC (tanto del docente 
como del estudiante) y el RA en niños entre los 6 y 
8 años, es necesario, a partir de las investigaciones 
que hay, hipotetizar asuntos en dicha población y, por 
ende, extender la sugerencia para que investigacio-
nes futuras se interesen en abordarla.

Por otra parte, en la relación entre MT, DIC y RA, 
se puede corroborar que los estudios que se encuen-
tran actualmente se basan principalmente en la po-
blación adolescente-adulta, y no con la población de 
interés para este artículo de revisión (niños de 6 a 8 
años). Por lo tanto, es necesario seguir explorando 
dicha relación y, si es posible, involucrar a los EE para 
plantear una mirada interdisciplinaria que favorezca 
el RA de los estudiantes, ya que, como plantean Za-
pata et al. 95, el RA es un resultado final multifactorial 
que no se puede atribuir a una sola variable y, por 
tanto, constituye un factor fundamental para la in-
vestigación neuropsicopedagógica del aprendizaje 
escolar.

Los resultados al respecto arrojan una clara rela-
ción entre dichas variables independientes (MT-DIC) 
y dependiente (RA), proponiendo que los estudiantes 
IC tienden a tener una capacidad de MT mayor en 
comparación con los estudiantes de DC 59, por lo cual 
se sugiere que el estilo cognitivo es una variable más 
predictiva, en comparación con la MT, del RA, ya que 
una mayor capacidad de desenmascaramiento se 
relaciona con mayores logros en el rendimiento ma-
temático 60. No obstante, ambas variables (MT-DIC) 
parecen estar relacionadas entre sí, en la medida en 
que la agenda visoespacial ayuda a mantener activa-
mente la información visoespacial relevante y el eje-
cutivo central tiene una implicación en seguimiento 
y control de soluciones 71.

Coherente con tales hallazgos, se podría afirmar, 
entonces, que los estudiantes con un estilo cognitivo 
DC tienen menor capacidad de MT, la cual (la MT) 
es un elemento importante en la determinación del 
estilo cognitivo, debido a la implicancia que tienen 
dos de sus componentes particularmente (agenda 
visoespacial y ejecutivo central) en el mismo. Sin 
embargo, se abre el interrogante acerca de si la DC 
es producto realmente de esa manera particular del 
sujeto de procesar información (estilo cognitivo) o 

es un solapamiento de una MT deficiente que le im-
posibilita lograr una IC. Además, si se sugiere que el 
estilo cognitivo –en este caso desde la dimensión 
DIC– es un mayor predictor del RA en comparación 
con la MT, la cual a su vez se ha demostrado ser un 
elemento de mayor predicción del RA que coeficien-
te intelectual, se podría afirmar que el estilo cognitivo 
podría ser una de las variables con mayor influencia 
en el desempeño académico de los estudiantes. Esto 
sería un aspecto interesante de indagar en las próxi-
mas investigaciones.

Por otro lado, respecto a la relación entre EE y RA, 
desde la perspectiva pedagógica se puede estipular 
que no existen investigaciones que hayan indagado 
dicha relación en los niños de 6 a 8 años. Los ha-
llazgos que se encuentran parecen no ser muy cla-
ros, ya que, si bien plantean que existe una relación 
directa 38, no se explicita detalladamente en torno a 
cómo cada dimensión del EE favorece u obstaculiza 
el RA de los estudiantes, particularmente cuando es-
te es caracterizado por un desempeño alto, en el que 
existen EE que parecen tener mayor importancia; los 
cuales son influenciados por otros factores relacio-
nados al docentes como sus actitudes hacia la labor 
que ejercen 37 y parecen estar en discordancia con 
lo verdaderamente efectuado en la praxis docente 82, 
distando por tanto de las percepciones que tienen 
los estudiantes 81.

Desde la perspectiva psicológica, en la cual surge 
indisolublemente la relación ente EE y DIC, se puede 
afirmar que el logro de aprendizaje de los estudian-
tes está relacionado con la concordancia o discor-
dancia entre su estilo cognitivo y el del docente 48. A 
pesar de que las investigaciones existentes no inda-
gan particularmente el constructo de EE, sino otros 
como “estrategias didácticas”, han encontrado que, 
para favorecer el aprendizaje de sus estudiantes, los 
docentes IC tienen mayor tendencia por la utilización 
de exposiciones magistrales y tutorías, mientras que 
los educadores DC lo hacen con los trabajos grupa-
les y salidas de campo 87. Aunque otros estudios 88 
indican que los docentes DC prefieren el trabajo indi-
vidual y tienen relaciones cercanas con sus alumnos; 
contrariamente a lo expuesto por los docentes IC, 
que tienen relaciones distantes con sus estudiantes 
y en los que no hay un consenso en torno al tipo de 
trabajo predilecto en su labor pedagógica. Las dife-
renciaciones de tales hallazgos pueden explicarse 
porque los estudios fueron llevados a cabo en dife-
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rentes niveles de formación: docentes universitarios 
y maestros de Preescolar y Primaria.

Si se informa que, de acuerdo con una asignatura 
en particular, la correspondencia o no de los estilos 
cognitivos de los actores involucrados en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje (docente-estudiante) es lo 
que favorece el RA de estos últimos, sería pertinen-
te indagar en qué áreas, de las nueve establecidas 
como obligatorias y fundamentales de la educación 
en Colombia 96, se logra lo anterior en los niños entre 
6 y 8 años, en aras de aportar evidencia al respecto 
que posibilite conocimiento de ello y, con esto, proce-
sos de mejora que no solo apunten a lograr buenos 
desempeños académicos de los estudiantes, sino 
también calidad educativa, en tanto en ella incurren 
diversos factores que afectan al estudiante, a su con-
texto y a las interacciones adecuadas que se tengan 
con el mismo. 

Conclusiones 

Después de una minuciosa revisión de la literatura 
científica se ha podido evidenciar hallazgos respecto 
a la asociación existente entre las variables de la MT, 
el estilo cognitivo DIC y los EE con relación al RA de 
manera bidireccional.

Cuando se trata de abordar la explicación del RA 
desde una postura que integre dos o más variables 
independientes, en el orden neuropsicológico (MT), 
psicológico (DIC) o pedagógico (EE) con relación a 
la variable dependiente (RA), hay pocas investigacio-
nes al respecto que aporten resultados empíricos, 

máxime en lo referente a los EE (desde sus dos pers-
pectivas), debido a la diversidad de conceptualiza-
ciones de la misma en la literatura. 

De acuerdo con lo anterior, se destaca entonces 
que existen pocas investigaciones que aborden las 
distintas variables independientes en relación con el 
RA, máxime en la población de 6 a 8 años, lo que 
confirma la complejidad para instaurar, a partir de 
evidencia empírica, las variables relacionadas con 
el aprendizaje escolar, en tanto incurren diversos 
factores que no solo afectan al estudiante, sino a 
su contexto y a las interacciones adecuadas que se 
tengan con el mismo. Por ello, sería relevante que 
futuros estudios se interesen por indagar lo anterior, 
aportando sus hallazgos al establecimiento de co-
nexiones teóricas y empíricas para la explicación del 
RA desde una línea neuropsicopedagógica y contri-
buyendo a su vez a la construcción paulatina de un 
marco epistemológico y a un discurso interdiscipli-
nar de la misma.

Así entonces, el planteamiento de estudios que 
contemplen lo anteriormente descrito no solo es 
imperante por los propósitos a corto tiempo de las 
investigaciones en sí mismas, sino por los aportes 
sustanciales que de ellas se derivarían a un mediano 
y largo plazo en pro de un gradual mejoramiento de 
la educación en el país, involucrando a los distintos 
agentes que se encuentran inmersos en ella; es decir, 
tanto a quienes están al interior de las instituciones 
educativas como a aquellas personas/entidades res-
ponsables de la normatividad en asuntos relaciona-
dos con ello. 
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