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Resum
Objectiu: El propòsit d´aquest article de revisió és analitzar, a partir de l´evidència 
empírica obtinguda en treballs d’investigació previs, no només l´existència d´una 
relació, sinó també conèixer-la entre variables com la personalitat del docent, al-
gunes de les estratègies d´aprenentatge (cognitives i metacognitives), motivació i 
memòria de treball amb el rendiment acadèmic obtingut en nens amb edats entre 
els 9 i els 14 anys. Metodologia: Es va realitzar una revisió documental a diferents 
bases de dades, estimant com a criteri d’inclusió que cada investigació estableixi 
relacions o explicacions entre les variables prèviament esmentades. Resultats: Es 
va trobar que la personalitat en el docent podria mediar la motivació extrínseca 
dels estudiants, i aquesta és de gran rellevància no només per a l’establiment de 
metes segons resultats acadèmics esperats, sinó també responsable de selecci-
onar estratègies d’aprenentatge cognitives (repetició, elaboració i organització) 
i meta cognitives (pensament crític i autoregulació) que podrien maximitzar els 
recursos amb què compta l’exercici a la memòria de treball per assolir un millor 
rendiment acadèmic. Conclusions: A causa de la relació que es pot trobar a la 
literatura científica de manera fragmentada entre les variables esmentades ante-
riorment amb el rendiment acadèmic, s’observa la necessitat de validar factors 
des de la neuropsicologia, la psicologia i la pedagogia que puguin relacionar-se 
amb aquest millorament dels processos d’ensenyament/aprenentatge.

Paraules clau: rendiment acadèmic, memòria de treball, motivació, estratègies 
d’aprenentatge, personalitat docent, població infanto-juvenil.
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Abstract
Objective: The purpose of this review article is to analyse the empirical evidence 
from previous research works not only the relationship, but also to know the how 
is it between variables such as teacher personality, learning strategies (cognitive 
and meta cognitive), motivation and working memory with the academic perfor-
mance in children between the ages of 9 and 14 years. Methodology: A docu-
mentary review was made in many databases. It was considered as an inclusion 
criteria that each investigation established relationships or explanations between 
previously variables. Results: It was found that teacher personality could medi-
ate the student’s extrinsic motivation, this is very important not only for setting 
goals according to expected academic results, but also responsible for choosing 
cognitive learning strategies (repetition, elaboration and organization) and meta 
cognitive (critical thinking and self-regulation) for maximizing resources in work-
ing memory and obtain a better academic performance. Conclusions: Due to the 
relationship can be found in the scientific literature in a fragmented way between 
the variables previously with academic performance, there is a need to validate 
factors from neuropsychology, psychology and pedagogy could be related for im-
provement of teaching and learning processes.

Keywords: academic achievement, working memory, motivation, learning strate-
gies, teacher personality, child-youth population.

Resumen
Objetivo: El propósito de este artículo de revisión es analizar, a partir de la eviden-
cia empírica obtenida en trabajos investigativos previos, no solo la existencia de 
una relación, sino también conocer la misma entre variables como la persona-
lidad del docente, algunas de las estrategias de aprendizaje (cognitivas y meta-
cognitivas), la motivación y la memoria de trabajo con el rendimiento académico 
obtenido en niños con edades entre los 9 y 14 años. Metodología: Se realizó una 
revisión documental en diferentes bases de datos, estimando como criterio de 
inclusión que cada investigación estableciera relaciones o explicaciones entre 
las variables previamente mencionadas. Resultados: Se encontró que la perso-
nalidad en el docente podría mediar la motivación extrínseca de los estudiantes, 
siendo esta de gran relevancia no solo para el establecimiento de metas según 
resultados académicos esperados, sino también responsable de seleccionar 
estrategias de aprendizaje cognitivas (repetición, elaboración y organización) y 
metacognitivas (pensamiento crítico y autorregulación) que podrían maximizar 
los recursos con que cuenta el desempeño en la memoria de trabajo para ob-
tener un mejor rendimiento académico. Conclusiones: Debido a la relación que 
se puede encontrar en la literatura científica de manera fragmentada entre las 
variables mencionadas anteriormente con el rendimiento académico, se observa 
la necesidad de validar factores desde la neuropsicología, la psicología y la pe-
dagogía que puedan relacionarse con este para el mejoramiento de los procesos 
de enseñanza/aprendizaje.

Palabras clave: rendimiento académico, memoria de trabajo, motivación, estrate-
gias de aprendizaje, personalidad docente, población infantojuvenil.
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Introducción

Dentro del contexto educativo, históricamente se 
han relacionado factores de orden pedagógico, psi-
cológico y neuropsicológico con los logros o dificul-
tades respecto al alcance de los objetivos académi-
cos propuestos. Existe una multifactorialidad desde 
cada una de estas disciplinas de conocimiento; sin 
embargo, específicamente el interés de esta revi-
sión será analizar, a partir de la evidencia empírica 
obtenida en trabajos investigativos previos, no solo 
la existencia de una relación, sino también cómo es 
la misma entre variables que son la personalidad 
(PD) del docente (factor pedagógico), la motivación 
(MOT), las estrategias de aprendizaje (EA) (factores 
psicológicos) y la memoria de trabajo (MT) (factor 
neuropsicológico) con el rendimiento académico 
(RA) de niños y adolescentes. 

Específicamente, la PD es un constructo que se 
refiere a la caracterización de orden emocional, 
conductual y cognitivo que perdura en el tiempo y 
diferencia a los sujetos entre sí 1, es un conjunto de 
rasgos estables y consistentes que estructuran la 
conducta 2. Costa y McCrae 3, postularon la teoría de 
personalidad basada en cinco rasgos principales que 
se conoce como big five. En esta se plantean cinco 
grandes dimensiones, (1) conciencia, (2) agradabili-
dad, (3) neuroticismo, (4) apertura y (5) extraversión 4, 
las cuales fueron originalmente descritas por Ber-
múdez y en la actualidad se conocen como tesón, 
afabilidad, estabilidad emocional, apertura mental y 
energía 5.

La dimensión energía o extraversión se refiere a la 
visión esperanzadora frente a la vida 6; la afabilidad 
o amabilidad es el grado de cooperación, empatía 
y apoyo emocional hacia los demás 7; la dimensión 
tesón o responsabilidad alude a la proactividad, per-
severancia y persistencia en la tarea 8. La estabilidad 
emocional o neuroticismo 9, 10, evalúa la posibilidad de 
autorregularse emocionalmente e inhibir impulsos 11 
y, finalmente, la apertura mental es la flexibilidad que 
se tiene frente a nuevas experiencias de la vida coti-
diana, valores, intereses, ideas y capacidad creativa 12.

La perspectiva del big five ha sido ampliamente 
estudiada en el contexto educativo 13-15. Por un la-
do, se han estudiado las características de PD 10, 13-15 
que favorecen el rendimiento y convivencia escolar, 
así como las características de PD 16-20 que facilitan 
captar la atención de los estudiantes y posibilitar el 

logro de los objetivos académicos propuestos; por 
ejemplo, se ha encontrado que los docentes con ras-
gos de tesón, afabilidad y apertura mental tienden a 
facilitar el trabajo grupal y la motivación, y adaptan 
las instrucciones de acuerdo con las necesidades 
de los estudiantes, lo que potencializa la puesta en 
escena de herramientas para alcanzar las metas 
académicas propuestas. En concordancia con lo 
anterior, algunos autores 21, 22 afirman que el docente 
con una baja presencia de neuroticismo o inestabili-
dad emocional y niveles moderados de extraversión, 
afabilidad, tesón y apertura a la experiencia beneficia 
al proceso de orientar a sus estudiantes hacia la ad-
quisición de conocimientos.

Por otro lado, la MOT es un constructo que alude al 
valor emocional depositado en la tarea para alcanzar 
su efectiva ejecución 23. El modelo de Pintrich, Wol-
ters & Baxter 24 incluye tres componentes esenciales; 
(1) expectativas, que se divide en creencias de con-
trol y autoeficacia; (2) valor, que se relaciona con las 
razones, motivos o propósitos en la realización de la 
tarea y aborda la orientación a metas intrínsecas, la 
orientación a metas extrínsecas y el valor de la tarea, 
y (3) afectividad, que se refiere a la manifestación 
emocional que se tiene frente a la tarea (ansiedad). 
La MOT se ha estudiado con relación a la autorregu-
lación hacia el aprendizaje para que cada estudian-
te logre monitorear cualquier meta 25, la orientación 
que tiene el sujeto hacia metas de carácter interno 
o externo (intrínsecas y extrínsecas), creencias de 
control personal durante la selección de tareas 26, 27, 
autoeficacia 28 y experiencias de ansiedad frente a la 
realización de exámenes o evaluaciones para medir 
el aprendizaje 29, 30.

Por su parte, las EA como factor psicológico que 
facilita o dificulta el alcance de los objetivos esco-
lares han sido clasificadas por Pintrich & Schunk 31 
en: (1) cognitivas (repetición, elaboración y organiza-
ción), (2) metacognitivas (pensamiento crítico y auto-
rregulación metacognitiva) y (3) manejo de recursos 
(tiempo y lugar, regulación del esfuerzo, aprendizaje 
con pares y búsqueda de ayuda). La evidencia em-
pírica establece una relación entre la MOT y las EA, 
siendo estas el componente cognitivo que facilita el 
procesamiento de la información para alcanzar la au-
torregulación en el aprendizaje 26, 32-37. Cabe resaltar 
la existencia de evidencia empírica que establece 
que las EA se relacionan con el funcionamiento de 
la MT; de hecho, Pintrich et al. 24 consideraron que 
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las estrategias de repetición eran empleadas no solo 
para tareas simples, sino también con el propósito 
de activar los datos almacenados en este sistema 
de memoria a corto plazo 38.

Particularmente, la MT, también conocida como 
memoria operativa o memoria funcional, pertenece al 
sistema de memoria a corto plazo 39. Tiene como 
responsabilidad almacenar, manipular y retener la 
información durante un breve período de tiempo. Ba-
ddeley y Hitch 40 proponen cuatro componentes: (1) 
el ejecutivo central, responsable de la focalización 
atencional 41, así como de poder controlar y monito-
rear el procesamiento de la información que ingresa 
constantemente para que se conecte con los datos 
que se han almacenado previamente 42. (2) el bucle 
fonológico, que se encarga de albergar temporal-
mente la información de carácter verbal; (3) la agen-
da visoespacial, que procesa las representaciones 
de tipo visual y espacial 43 y el bucle episódico 44, que 
tiene que ver con el recuerdo autobiográfico 45.

La MT y su relación con el aprendizaje de las ma-
temáticas, el cálculo, la lectura y escritura en niños 
entre los 6 y 12 años 43, 46-49 ha sido suficientemente 
estudiado, concluyendo que es fundamental para 
la realización de actividades que requieren mayor 
compromiso cognoscitivo y razonamiento abstrac-
to, especialmente en población adolescente 50 y se 
convierte en predictor para el éxito académico 51-53.

Hofmann, Gschwendner, Friese, Wiers, & Schmitt 54 
afirman que la MT se relaciona con la autorregula-
ción en el aprendizaje, convirtiéndose la misma en 
la base para elegir efectivamente estrategias cog-
nitivas (EA-C) y metacognitivas (EA-MC) 55. Por su 
parte, autores como Lee, Ning & Goh (2014) refieren 
una relación entre la MT y la MOT, aseverando que 
la MT es necesaria para la búsqueda de objetivos en 
la consecución inmediata de metas con niños entre 
los 10 y 12 años 56, pues en la medida en que la mo-
tivación intrínseca aumenta, los errores de memoria 
disminuyen y la orientación a metas extrínsecas ha-
ce que los tiempos de reacción sean menores 57. En 
este sentido, se ha evidenciado que la MOT, EA (EA-C 
y EA-MC) y la MT se relacionan, en tanto el efecto de 
interacción entre las creencias de control motivacio-
nal y estrategias cognitivas tienden a perfeccionar 
las EA-MC, y estas simultáneamente pueden facilitar 
tareas de MT 58, 59. Es decir, la MOT proporciona una 
dirección específica a la MT respecto a la cantidad 
de recursos cognitivos que esta debe usar para el 

desempeño de la tarea que se requiere, mientras que 
la MT decide los límites frente a la efectividad en es-
tas mismas tareas 60.

Finalmente, el RA se entiende como el nivel de 
conocimientos que puede alcanzar una persona en 
determinada área, comparado con la edad y el grado 
que se encuentre cursando 61. De acuerdo con la Ley 
115/1994, se estiman nueve áreas de formación pa-
ra la Educación Primaria y Secundaria en Colombia 
(Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Ciencias 
Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y 
Democracia, Educación Artística, Educación Ética 
y en Valores Humanos, Educación Religiosa, Huma-
nidades, Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros, 
Matemáticas y Tecnología e Informática), así como 
la posibilidad de impartir la educación basada en los 
derechos humanos 62. El RA se ha relacionado con la 
MOT 34, EA 35, PD 19 y MT 48, 49, siendo esta última varia-
ble la responsable de seleccionar efectivamente las 
estrategias que se requieren para lograr un resultado 
académico óptimo 46, 63. En congruencia con esto que 
se ha mencionado anteriormente, es posible aseverar 
que la MOT extrínseca estaría mediada por la PD del 
docente y puesta en escena, y facilitaría la generación 
de EA (EA-C y EA-MC) que llevan al sujeto a alcanzar 
un RA satisfactorio. No obstante, el sistema de MT 
como predictor del RA 52, podría direccionar la efecti-
vidad que se requiere para las diferentes tareas con 
la intervención de la MOT, que coordina la cantidad 
de recursos que se deben utilizar desde la MT para el 
buen desempeño de las diferentes tareas que el suje-
to realiza, procesamiento que de manera simultánea 
permite la elección de EA-C y EA-MC necesarias para 
obtener los logros académicos esperados. Además, 
con las EA, quienes estén suficientemente motivados 
intrínsecamente pueden alcanzar un resultado supe-
rior en razón de la posibilidad que tienen por maximi-
zar los recursos con que cuenta la MT, por lo que se 
facilitará así la persistencia en cualquier tarea que re-
quiera un esfuerzo mental sostenido 64. Por ello, con 
la revisión teórica realizada en el presente artículo, 
se busca mostrar el estado actual de conocimiento 
sobre la relación que se ha identificado previamente.

Método

Se realizó un rastreo de antecedentes investigativos 
a través de algunas bases de datos, como EBSCO, 
SCOPUS, Taylor & Francis Online, DIALNET y Scien-
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ce Direct, para un total de 81 referencias. Esto se 
realizó utilizando palabras clave en español y en in-
glés que relacionaran los constructos como a con-
tinuación se describe: (1) rendimiento académico 
(academic achievement) y (2) memoria de trabajo 
(working memory); (3) motivación (motivation) y (4) 
estrategias de aprendizaje (motivation and learning 
strategies) y (5) personalidad en el docente (teacher 
personality). 

Dentro de los criterios de inclusión se tuvieron en 
cuenta que: (1) los artículos fueran resultados de in-
vestigación, (2) que establecieran relaciones o expli-
caciones entre los constructos en población infantil 
y juvenil, (3) que fueran publicados en un tiempo no 
superior a seis años. La base de datos que más publi-
caciones académicas arrojó en los últimos seis años 
fue Taylor & Francis Online en cuanto a la relación 
entre RA y MT (26,878), MOT y EA (80,888), PD y MOT 
(56,061). Por último, en MOT, EA y MT (18,563). En 
segundo lugar, está la base de datos Science Direct, 
la cual arrojó un total de 3,805 reportes en investi-
gación de RA y MT, 43,201 para MOT y EA, 4,136 de 
PD y MOT, finalmente ocho de MOT, EA y MT. Se-
guidamente, EBSCO con 455 artículos de RA y MT 
y 3,977 relacionados con MOT y EA. SCOPUS posee 
más referencias que la base de datos anterior en tor-
no a MOT y PD (con un total de 179 artículos). Esta 
misma base de datos ofrece 24 que corresponden 
a MOT, EA y MT. Finalmente la base de datos que 
menor cantidad de artículos alberga con relación a 
estos constructos es DIALNET.

Resultados

Relación entre personalidad del docente y motivación 
para el rendimiento académico:
Reeve et al. 20, realizaron una investigación en Corea 
del Sur que buscaba implementar un plan de inter-
vención con una muestra de 41 docentes y sus res-
pectivos estudiantes (663) entre primero (1º) y sexto 
(6º) grado, con el propósito de identificar rasgos en 
la personalidad de los docentes que tendían a moti-
var a sus alumnos desde la autonomía o el control. 
Emplearon para esto una serie de instrumentos, co-
mo: (1) teaching scenaries questionnaire 68 medidas 
que posibilitaron evaluar su estilo motivador en la 
enseñanza; (2) situations in schools questionnaire 
(SIS) 69 evidenciando las estrategias resolutivas que 
tenían los docentes frente a algunas situaciones que 

pudieran presentarse durante la ejecución de sus 
clases; (3) Big Five Inventorybig five inventory (BFI) 70 
que informaba sobre rasgos principales en la perso-
nalidad de los docentes de acuerdo con el modelo 
big five. Encontraron, en este sentido, que el dominio 
apertura a la experiencia (subdimensión de apertura 
mental con un valor p = 0,002 y β = 0,45), así como 
la dimensión afabilidad (β = 0,40; p = 0.019) predi-
jeron un estilo motivador en los docentes basado 
en autonomía (X = 4.57; DE = 0.86). Estos enseña-
ban a través de la comprensión de las necesidades 
e intereses de sus estudiantes, por lo que lograban 
que se involucraran en las actividades propuestas. 
Mientras que otros docentes presentaron una fuerte 
tendencia hacia el control (X = 3,95; DE = 1,03), que se 
relacionó con un bajo nivel de amabilidad, 71 pudien-
do repercutir así sobre resultados en el RA debido a 
que un docente con este rasgo de personalidad no 
estaría dispuesto a escuchar necesidades en rela-
ción con posibles temas de interés que presente el 
estudiante; por el contrario, su comunicación estaría 
basada en el autoritarismo y la subordinación que 
deberían tener quienes estén aprendiendo. Más ade-
lante, con el objetivo de observar cambios en cuanto 
a la intervención, evaluaron a los estudiantes desde 
el grado tercero mediante un breve cuestionario so-
bre su nivel colectivo de motivación, y encontraron 
resultados de orden superior para el caso de quienes 
presenciaron clases con docentes desde un estilo 
motivador basado en autonomía.

Por su parte, Kim et al. 19, con una muestra de 75 
docentes australianos para 2  082 estudiantes en 
grados de Secundaria (entre los 11 y 16 años), com-
prueban a través del BFI 72 que el dominio conciencia 
(como rasgo de tesón) se asocia con el apoyo aca-
démico (z = -2,21, p < .05) en cursos de matemáticas 
e inglés, de acuerdo con el boletín de calificaciones 
que la institución entregó. Por otro lado, es posible 
indicar que la afabilidad se asoció con el apoyo per-
sonal que facilitaba la autoeficacia (z = -2,31, < .05). 
Dichos resultados los explican basados en que el 
dominio conciencia facilita en el docente la organi-
zación, eficiencia y minuciosidad para la preparación 
de sus clases, lo que termina facilitando en los suje-
tos el alcance de los objetivos académicos propues-
tos; mientras que la amabilidad, como dominio que 
denota sensibilidad frente a las necesidades de los 
estudiantes, incrementa los niveles de autoeficacia 
y a su vez facilita el trayecto para llegar a las metas 
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escolares. Lo anterior es consistente con los resul-
tados de Djigić et al. 17, quienes en una muestra de 
168 docentes en una escuela de Primaria de Serbia 
(Europa) encuentran, a través del BFI, que el tesón (X 
= 38,58; DE = 3,70) y la dimensión de apertura mental 
(X = 39,99; DE = 4,62) predicen significativamente (β 
= 0.274, p < 0.01) la adaptación de la instrucción a 
las necesidades de los estudiantes; es decir, pueden 
considerar las diferentes habilidades que cada estu-
diante tiene para favorecer una educación inclusiva.

Asimismo, Perera et al.²¹, utilizaron el mini-IPIP 73 
(adaptación del BFQ) en una muestra de 574 docen-
tes y encuentran que con una baja presencia de neu-
roticismo (-0,7), niveles moderados en extraversión 
(0,4) y rasgos altos de amabilidad (0,8), conciencia 
(1,3) y apertura a la experiencia (0,7), señalan en 
docentes un perfil (12,9 %) que se denomina como 
bien ajustado para la enseñanza, con tendencia a la 
resiliencia, en razón de lograr ajustarse de manera 
tranquila a situaciones que puedan llegar a ser pro-
blemáticas, sentirse con mayor autoeficacia para 
controlar aspectos en el aula de clases, compromiso 
de orden superior para el proceso de aprendizaje con 
los estudiantes, orientación a la tarea, perseverancia 
en la realización de actividades y experiencias posi-
tivas de afectividad que propician espacios para la 
participación oportuna. 

Relación entre motivación escolar y estrategias de 
aprendizaje para el rendimiento académico:
Kokkinos & Voulgaridou 26, con una muestra de 134 
estudiantes griegos de Secundaria (entre los 12 y 
16 años), encontraron, a través de la aplicación del 
Cuestionario de motivación y estrategias de aprendi-
zaje (MSLQ) 74 que la orientación a metas intrínsecas 
(b = .32, SE = .10, 95 % CI [.15, .53]) y el valor de la 
tarea (b = .08, SE = .06, CI [.01, .24]) obtenido por los 
estudiantes, predicen la escogencia de estrategias 
de aprendizaje cognitivas y metacognitivas (b = .36, 
SE = .12, CI [.13, .59], R2 = .31) mediadas por la com-
petencia escolar percibida (R2 = .26).

En correspondencia con esto, Muwonge et al. con 
una muestra de 1081 estudiantes en Uganda, aplica-
ron el MSLQ, así como un cuestionario que buscaba 
indagar sobre el promedio académico 75, 76. De acuer-
do con esto, realizaron una ecuación estructural que 
arrojó la importancia de considerar que tanto las 
creencias de control motivacional (β = .19, p < .001) 
como el valor de la tarea (β = .23, p <.001) pueden 

contribuir de manera indirectamente significativa 
sobre resultados en RA de los estudiantes, princi-
palmente a través del pensamiento crítico (β = .12, p 
<.001) y la organización (β = .07, p < .001).

No obstante, Fadlelmula et al. 35 encuentran que 
el componente de expectativa en la motivación ba-
sado en autoeficacia con un coeficiente estructural 
de 0.42 y la orientación a metas intrínsecas (β = .96) 
facilitarían las EA-C basadas en la organización (pa-
rafrasear, resumir y tomar notas) y el RA en mate-
máticas de acuerdo con una prueba de autoinforme 
sobre el rendimiento en esta área para 1019 estu-
diantes de escuelas públicas de Ankara (Turquía) 
entre los 12 y 13 años. Además, esta EA-C se rela-
cionó significativamente con la autorregulación me-
tacognitiva desde las EA-MC (β = .97). Sin embargo, 
otro estudio con 341 estudiantes de 13 a 15 años de 
nacionalidad española muestra que únicamente la 
orientación a metas desde el componente de valor 
en la motivación media la relación entre las EA-C y 
las EA-MC (β = .154, p = .001; β = .155, p = .001) con 
los resultados en el RA (β = .067, p = .001; β = .067, 
p = .001) 36.

Por su parte, Rotgans & Schmidt 37, investigan 
la relación en cuanto a la autorregulación hacia el 
aprendizaje con logros de orden académico en una 
muestra que estaba conformada por 1166 estudian-
tes de Singapur de 16 a 17 años; esto aplicando ins-
trumentos como el MSLQ para evaluar aspectos que 
corresponden a la MOT y EA, medidas en logro pre-
viamente que se obtenían a partir de resultados en 
inglés, matemáticas y ciencias con el Certificado de 
Educación General (Singapur-Cambridge) 77, así co-
mo la realización de pruebas por escrito cada cua-
tro semanas con una duración de 30 minutos en el 
primer semestre en que se realizó la investigación y 
una observación de algunos docentes sobre el com-
portamiento en el aula que podrían calificar en una 
escala tipo Likert, de acuerdo con la participación 
durante el desarrollo de los cursos, persistencia en 
el aprendizaje autodirigido y la calidad en presen-
taciones. En este sentido, con la ejecución de una 
ecuación estructural 78, encontraron una correlación 
promedio igual a .30 para el caso de la MOT, mientras 
que para el caso de las EA (EA-C y EA-MC) fue igual 
a .41, reafirmando así que la MOT se relaciona con el 
logro académico solo a través de las EA (EA-C y EA-
MC) (β = .64, p <.01). Asimismo, estas EA pudieron re-
lacionarse en forma positiva con el comportamiento 
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que observaron los docentes en su aula de clases (β 
= .22, p <.01), siendo además un predictor del RA (β 
= .45, p <.01) de acuerdo con logros que previamente 
se habían obtenido en boletín de calificaciones (β = 
.18, p < .01).

En el contexto latinoamericano también se ha 
encontrado que, con la implementación del instru-
mento MSLQ para valorar no solo motivación, sino 
también estrategias de aprendizaje en 318 estudian-
tes, estas se relacionaron de manera significativa (p 
< .001) para los resultados en RA de acuerdo con la 
nota final o promedio académico obtenido; específi-
camente hubo correlación positiva entre la autorre-
gulación metacognitiva y la nota de los estudiantes 
evaluados (r = .154; p <.01), de modo que presentaron 
un mejor rendimiento aquellos estudiantes que mos-
traban una marcada tendencia hacia la autorregula-
ción en su aprendizaje 79.

Relación entre motivación, estrategias de aprendizaje 
y memoria de trabajo para el rendimiento académico
En los últimos tiempos, se ha logrado demostrar que 
la MT no solo se relaciona de manera importante con 
el RA 46, 79, sino que se convierte en un predictor del 
mismo 52, quedando relegada la capacidad intelec-
tual como un factor que históricamente se le atribuía 
una responsabilidad casi que exclusiva en el éxito 
académico 80. Chalmers & Freeman 48 se interesaron 
por estudiar cómo es la relación existente entre la 
lectura y el cálculo con la MT. Para ello, evaluaron 
a 132 niños australianos con edades comprendidas 
entre los 9 y 11 años. Aplicaron la prueba de potencia 
en memoria de trabajo para niños (del inglés working 
memory power test for children (WMPTC) 48, la prueba 
de evaluación automatizada en memoria de trabajo 
(del inglés automated working memory assessment 
o AWMA) y la prueba de logro individual de Wechsler 
(del inglés wechsler individual achievement) 81. Los 
resultados en la prueba AWMA mostraron que las 
puntuaciones en MT (X = 83,52; DE = 104,12) se co-
rrelacionan moderadamente con el rendimiento en 
lectura (X = 102,70; DE = 99,65; R2 =.12, F (3,128) = 5.65, 
p = .001), de la prueba de lectura de palabras, opera-
ciones numéricas y puntajes de ortografía (del inglés 
word reading, numérica operations, spelling scores), 
encontrándose así una correlación fuerte con las 
operaciones numéricas (R2 = .36, F (3,128) = 23,89, p 
< .001). De acuerdo con lo anterior, sugieren que la 
detección temprana de problemas en este sistema 

de memoria a corto plazo es un primer paso para 
reducir dificultades en las habilidades académicas 
pertinentes. Por su parte, Pascoe et al. 49 demues-
tran que en niños de 7 a 8 años son indispensables 
las habilidades en MT, especialmente las relaciona-
das con el componente de BF para facilitar logros 
de matemáticas. Sin embargo, López 46, afirma que 
es el ejecutivo central quien se hace responsable de 
resultados satisfactorios en esta; aseveración que 
realiza cuando se obtiene un coeficiente en regre-
sión igual a .521 (p = .000) evaluando a una muestra 
de 54 niños entre los 8 y 9 años de edad. Mientras 
que Giofrè et al. 43 comparten que se trata de brindar 
más importancia a la AVE que puede contribuir signi-
ficativamente al rendimiento en niños de 9 a 10 años 
(p < .001) en cuanto a su relación simultánea con el 
factor de inteligencia (66 %).

Cabe puntualizar, entonces, que se demuestra 
el poder predictivo de la MT en el RA global. Gutié-
rrez-Martínez y Ramos 61 confirman dicha afirmación 
al comprobar en una muestra de 39 adolescentes en-
tre los 14 y 15 años que la MT predice los resultados 
en todas las materias, particularmente en Biología y 
Geología (p = .07). Asimismo, descubrieron que quie-
nes obtuvieron puntuaciones superiores (X = 2.86) 
en la prueba de amplitud en razonamiento para ado-
lescentes (PAR-A) para medir la MT tenían mejor RA, 
evaluado a partir de las notas que los estudiantes 
previamente habían obtenido (p < .01), comparados 
con otro grupo de 16 participantes que habían obte-
nido puntuaciones menores en MT (X = 2,13), cuyo 
RA era más bajo (p < .05).

No obstante, la MT requiere, además, la interac-
ción entre la MOT y EA (EA-C y EA-MC) para dirigir 
sus recursos cognitivos hacia la efectividad que se 
proponen en las diferentes tareas. Específicamente 
autores como Farahi et al. 55 se interesaron en identi-
ficar la relación existente entre las EA y la MT. Para 
ello utilizaron una muestra de 64 sujetos entre los 8 
y 9 años, a quienes se les aplicó el MSLQ y la tarea 
de MT visual Corsi (del inglés visual working memory 
task o CVWMT), de manera que los resultados pudie-
ron mostrar una correlación positivamente significa-
tiva entre las EA-C y la MT visual (r < .05), por lo que 
los autores afirman que con la implementación de 
EA se mejora el nivel de desempeño de la MT. Segui-
damente, los resultados mostraron que las creencias 
de control en la MOT predicen los resultados en las 
ejecuciones de la MT visual (p < 0.05) como conse-
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cuencia de la interacción entre las EA-C y las EA-MC.
No obstante, el mayor efecto de interacción se logró 
cuando las EA-C y las creencias de control en la MOT 
interactuaron entre sí para perfeccionar EA-MC (por 
ej., el pensamiento crítico y la autorregulación meta-
cognitiva), las cuales predicen los resultados en MT 
visual (p < 0.05). 

Esto es congruente con los hallazgos de Austin & 
Croizet 58, quienes afirman que la utilización de EA-
MC mejoran considerablemente las ejecuciones en 
MT (X = 0,63, F (1,108) = 6,73, p = .01) en una muestra 
de 111 niños entre los 10 y 11 años de edad, debido 
a que los errores en la misma pueden disminuir re-
sultados en el logro académico de acuerdo con sus 
calificaciones proporcionadas previamente.

Por su parte, Avery et al. 56, a través de un estudio 
realizado en Londres con 72 universitarios, sugieren 
que la MT logra desempeñar un papel fundamental 
en cuanto a la búsqueda de objetivos de logro per-
sonal o intrínsecos (X = 14,96, DE = 2.85, p = .67) en 
comparación con aquellos de orden extrínseco (X = 
12,61, DE = 4.0), p = .023). Indican que cuando hay 
una menor capacidad en MT existirán más probabili-
dades de que los estudiantes se sientan abrumados 
por las demandas cognitivas. Otros estudios como 
los de Lee et al. 64, coinciden con estos hallazgos. Con 
un tamaño muestral de 608 estudiantes (de cuarto a 
sexto) evidenciaron que los resultados en matemáti-
cas estuvieron mediados por la MT (β = .50, p <.001) 
y la orientación a metas de orden intrínseco (β = .15, 
p = < .05). Mientras que la orientación a metas extrín-
secas tuvo un efecto negativo significativo (β = −.12, 
p <.05). Además, la MOT intrínseca tuvo un efecto 
positivo significativo en la MT (β = .19, p = <.01), mien-
tras que la MOT extrínseca tuvo un efecto negativo 
significativo sobre la MT (β = -.19, p = <.01). Esto se 
explica porque la MT impone los límites a la forma 
en que puede realizarse determinada tarea de forma 
eficiente, mientras la MOT establece la cantidad y 
calidad de recursos cognitivos que el niño necesitará 
desde la MT para optimizar su ejecución.

En esta misma línea, Robinson et al. 57 investigan 
los efectos de la MOT intrínseca y extrínseca sobre 
procesos de memoria (administrando el newcastle 
spatial memory test) con una muestra de 40 partici-
pantes. Encontraron que la MOT extrínseca mejora 
el desempeño en tareas de memoria con un menor 
tiempo de reacción (p = 0,003) para el caso de los 
participantes que pudieron recibir recompensas, 

mientras que los no motivados obtuvieron puntua-
ciones no significativas (= 0,803). Para el caso de la 
MOT intrínseca se encontró disminución de errores 
en pruebas de memoria con el estadístico que se 
denomina t post hoc (p = 0,020). De acuerdo con lo 
anterior, el factor de recompensa como MOT extrín-
seca influyó positivamente en los participantes para 
inducir un estado emocional para facilitar la conso-
lidación y evocación posterior de los recuerdos. En 
general, el rendimiento en memoria de quienes per-
tenecían al grupo motivado fue superior (t (16) = 2,58, 
p = 0.020) en comparación con el grupo control (no 
motivado) (t (17) = 0,25, p = 0.808); hallazgos que difie-
ren considerablemente de los encontrados por Avery 
et al. 56 y Lee et al. 64.

En congruencia con estos datos se puede eviden-
ciar el creciente interés científico que ha representa-
do en los últimos años el estudio de variables como 
estas. Sin embargo, no se han encontrado artículos 
hasta la fecha que pudieran establecer la posible re-
lación entre variables independientes (PD, MOT, EA, 
MT) descritas con la variable dependiente (RA). Si 
bien se encuentran estudios interesados en demos-
trar la relación entre algunos de ellos, no se logra 
identificar evidencia empírica que establezca la re-
lación entre la PD del docente, la MOT, las EA y la 
MT para el RA en niños y adolescentes entre los 9 y 
14 años; variables que de manera independiente han 
demostrado una relación significativa con el RA. Con 
respecto al grupo poblacional, será importante clari-
ficar dos asuntos. Por un lado, se estima interesante 
evidenciar esta relación en estas edades, debido a 
que se concibe como período crítico en cuanto a mie-
linización de áreas prefrontales, en donde la región 
que corresponde a la corteza prefrontal dorsolateral 
(CPFDL) puede comenzar a guiar el establecimiento 
de metas, autorregulación metacognitiva para con-
seguir objetivos de logro personal y flexibilización 65. 
Específicamente, entre los 9 y 11 años se alcanza 
un desempeño superior en el componente visual que 
corresponde a la MT 65, aunque otros autores sugie-
ren que es a partir de los 12 años 66. Asimismo, se ha 
registrado que la MT verbal incrementa su capacidad 
para almacenar, manipular y evocar la información de 
orden inverso durante este período 67. Por otro lado, 
realizando el rastreo teórico se encuentra que los di-
versos estudios se han interesado por identificar las 
relaciones de algunas de estas variables en edades 
entre 8 y 9 años debido a la importancia que tiene la 
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MT visual durante este período en el desarrollo, así 
como aquellos que se han realizado a partir de los 
12 años, en donde la planeación se vislumbra con 
más claridad.

Discusión

Si bien no hay evidencia empírica por el momento 
que sustente la relación entre PD, MOT, EA (EA-C y 
EA-MC) y MT con el RA, existen investigaciones de 
corte cuantitativo que establecen relaciones de ma-
nera fragmentada con estas variables que logran in-
teractuar para obtener resultados académicos espe-
rados. Específicamente, la MOT extrínseca desde el 
componente de valor estaría mediada por la PD 19, 21. 
Rasgos de apertura mental permiten, en este sentido, 
un acompañamiento académico efectivo basado en 
el diseño de actividades que no solo logren evaluar 
conocimientos, sino también promover la autoefi-
cacia de cada estudiante ejecutando las tareas pro-
puestas. Por su parte, la conciencia, el tesón o la res-
ponsabilidad garantizan el orden y la minuciosidad 
a la hora de presentar el material de aprendizaje 20, 
aspectos que llevarían a los estudiantes a optar por 
EA-C que se orienten desde la organización, hacien-
do para sus clases diagramas, mapas o esquemas 
para resaltar la información 38. Mientras rasgos en 
afabilidad facilitan que se establezca un vínculo sig-
nificativo en donde el docente puede llegar a favore-
cer la autonomía de sus estudiantes, autorregulación 
metacognitiva y apoyo constante en cuanto a nece-
sidades, intereses o inquietudes 17, 20. No obstante, la 
tendencia desde el docente por manifestar inestabi-
lidad emocional o neuroticismo hace que estos pue-
dan transmitir sentimientos de inferioridad e incluso 
incrementar niveles de ansiedad en sus estudiantes 
por modelado social 22.

Asimismo, las creencias motivacionales desde el 
componente de expectativa podrían contribuir a al-
canzar un RA esperado con el uso de EA-MC desde el 
pensamiento crítico 34, logrando presentar un mayor 
compromiso cognitivo, que se evidencia con la parti-
cipación durante el desarrollo de las clases. En este 
sentido, gran cantidad de investigaciones aseveran 
la importancia de las EA para el alcance de logros 
mediante la posible autorregulación hacia el aprendi-
zaje en población infanto-juvenil 26, 34-37. Investigacio-
nes posteriores encuentran que para garantizar un 
RA adecuado será necesario no solamente conside-

rar la MOT y las EA (EA-C y EA-MC), sino también 
el desempeño en MT como factor que predice los 
resultados en el RA 52 para niños de 6 a 12 años 43, 46, 49, 
de 9 a 11 años 48, y de 14 a 15 63. Es así como la MOT 
podría direccionar la cantidad de recursos con que 
cuenta el sistema de MT, teniendo como posibilidad 
emplear EA para ejecutar las tareas con gran efec-
tividad, aunque se ha argumentado que las EA-C no 
exigen de manera suficiente a la MT, mientras que 
las EA-MC podrían hacer que esta se desempeñe 
mejor 25, 28, 30. Por lo que las E-C basadas en repetición 
serían empleadas para tareas con un nivel inferior de 
complejidad mientras logran activar la información 
que se encuentra en la MT desde el componente de-
nominado BF 38, por su parte, las EA-MC orientadas 
desde el pensamiento crítico no solo podrían activar 
la información en el subsistema que se relaciona con 
el BF, sino también con la AVE 34, así como las EA-C, 
que pretenden organizar el material de aprendizaje 
que exigen a la MT un mejor desempeño, debido a 
la posibilidad que tienen para preparar el material, y 
crear conexiones entre la información que se recibe 
actualmente con la que se tenía antes 74.

En congruencia con esto, cuando PD, MOT, EA 
(EA-C y EA-MC) y MT están en sintonía con los re-
sultados que se esperan obtener en el RA para los 
niños de 9 a 14 años, se puede lograr un desempeño 
efectivo en metas de logro personal para el aprendi-
zaje 56, realización de actividades en menor tiempo 
y disminución considerable de errores 57, enfocarse 
en la tarea 64 y aumentar la eficiencia en la misma 58.

Esta revisión permite acercarnos un poco más a lo 
que sugieren los estudios con un enfoque empírico 
analítico. Por lo que, para futuras investigaciones, se-
rá necesario contrastar estos hallazgos, por medio 
de la aplicación de los instrumentos avalados por la 
literatura científica, en una muestra de niños y jóve-
nes de este mismo rango de edad. Permitiendo así 
aportar la validez del constructo de la neuropsicope-
dagogía como campo interdiscpilinar consolidado.

Conclusiones

Se constata entonces un discurso fragmentado don-
de, por un lado, hay relación entre la MOT y la PD 
con el RA y, por otro, entre la MOT y las EA para lo-
grar un RA satisfactorio, y, finalmente, entre la MOT, 
EA y WM con el RA. Aunque no se han encontrado 
evidencias en las investigaciones científicas de un 
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modelo integrador que logre tener en cuenta estos 
constructos en un solo estudio, se reconoce, a partir 
de este artículo de revisión, que estas variables entre 
sí establecen una relación que más adelante podría 
ser puesta a prueba empíricamente.

Se requieren entonces estudios empíricos y ana-
líticos que establezcan, a través de la evidencia esta 
posible relación, que desde las investigaciones pre-
vias son solo se ha consolidado que pueden ser fac-
tores de relación con el RA, sino de explicación y pre-
dicción significativa de resultados en el aprendizaje 
de los estudiantes; siendo esto de gran relevancia 
para el mejoramiento de los procesos de enseñanza 
en la medida en que se logre reconocer el papel fun-
damental de la MOT de los estudiantes mediada por 

la PD para el establecimiento de metas y escogencia 
efectiva de las EA (EA-C y EA-MC), maximizar así los 
recursos con que cuenta la MT y garantizar un mejor 
resultado en la etapa escolar.

Si el niño está motivado por lo que está enseñan-
do el docente, de acuerdo con su personalidad usará 
EA que permitan aumentar su RA. Este panorama 
permitirá entonces que la MT procese la información 
dependiendo la demanda que sugiera el entorno y 
sea más ágil la consolidación del contenido que se 
requiere según su edad. Por lo que son competen-
cias que se entrenan en la etapa escolar, siendo guia-
das por la PD como un factor de motivación para el 
alcance de objetivos y vinculación del estudiante con 
su material de aprendizaje.
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