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RESUMEN

Objetivo: Conocer el impacto de una intervención neurodidáctica sobre el funciona-
miento ejecutivo de adolescentes de nivel secundario. 

Método: Se realizó un estudio longitudinal cuasiexperimental con preprueba y pos-
prueba. Participaron 30 estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Resistencia 
(Chaco, Argentina). Se conformaron dos grupos (experimental y control), evaluados 
a través de tareas cognitivas con demandas en funciones ejecutivas en dos instancias: 
previo a la implementación del programa (pre-intervención) y al finalizar la misma 
transcurrido tres años (post-intervención). 

Resultados: Los resultados revelaron cambios significativos en ambos grupos en 
algunas tareas evaluadas, evidenciando mejor desempeño en la evaluación post-in-
tervención. Sin embargo, el grupo experimental mostró ganancias mayores en com-
paración con el grupo control en algunas de las pruebas de funcionamiento ejecutivo. 
Se observó un efecto moderado de la intervención en la mayoría de las tareas (p. ej., 
Señalamiento Autodirigido: Tiempo, Omisiones, Aciertos; Stroop: Palabra-Color; MT: 
Tiempo; D2: TOT), efectos pequeños en otras (p. ej., Hanoi: Tiempo; Señalamiento 
Autodirigido: Errores perseverativos; D2: TR) y grandes (p. ej., D2: Concentración), 
indicando un posible impacto del programa de intervención en las funciones ejecu-
tivas implicadas en la resolución de las tareas (p. ej., control inhibitorio, atención, 
memoria de trabajo y planificación). 

Conclusión: Este trabajo aporta evidencia a favor del uso de intervenciones ecoló-
gicas para estimular el funcionamiento ejecutivo en el aula. Implementar estrategias 
neurodidácticas al curricular establecido, implicaría beneficios como: promover las 
funciones ejecutivas, favorecer el trabajo colaborativo interdisciplinario entre investi-
gadores del campo de la psicología y docentes; buscando la innovación de las políticas 
educativas.
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INTRODUCCIÓN

En el marco de la Neurodidáctica, las intervencio-
nes pedagógicas pueden pensarse sobre la base de 
cómo aprende el cerebro. Esta disciplina pretende 
la optimización de estrategias, técnicas y herra-
mientas pedagógicas que se utilizan en el salón de 
clases, aportando al docente lineamientos sobre 
la manera de hacer accesibles los contenidos del 
currículo desde las Neurociencias1,2. Muchiut et al.3 
han propuesto pensar la Neurodidáctica desde un 
enfoque ecológico, implicando la consideración 
del aula como el entorno natural donde transcurre 
el proceso de aprendizaje. 

En este punto debe entenderse que las inter-
venciones pedagógicas son diseñadas por los pro-
pios docentes para sus estudiantes en el ámbito 
educativo cotidiano. No se trata de adaptaciones, 
ajustes o aplicaciones de programas o estrategias 
elaboradas inicialmente para el ámbito clínico. En 
este marco, se presentan aquí los resultados co-
rrespondientes a la tercera y última instancia de 
una investigación longitudinal emprendida en 2021, 
cuyos resultados preliminares han sido publicados 
con anterioridad4. El objetivo de este estudio fue 
conocer el impacto de un programa de interven-
ción neurodidáctica sobre las funciones ejecutivas 
(FE) de adolescentes de nivel secundario de la ciu-
dad de Resistencia (Chaco, Argentina).

Las FE tienen su base neuroanatómica en los 
lóbulos frontales y constituyen un sistema de 
planeación, regulación y control de los procesos 
psicológicos. Conforman un grupo de aptitudes 
cognitivas que se activan ante el establecimien-
to de metas, la planificación e implementación 
de acciones y comportamientos asertivos para 
la resolución de una situación problemática5. Su 
estimulación brinda la posibilidad de “autogestio-
narse en la planificación de su tiempo para realizar 
las tareas, en la flexibilidad cognitiva, en el control 
inhibitorio, en la memoria de trabajo, en las habili-
dades para mantener la información mental, en la 
atención y en la resolución de problemas.”1, p.142-143 

Por lo que potenciar su desarrollo desde el salón 
de clases podría repercutir favorablemente en el 
desempeño académico. 

Las FE presentan per se un desarrollo madurativo 
que alcanza ciertos niveles a medida que avanza la 
edad, por lo tanto, se vinculan a la propia genética y 
biología del ser humano. Sin embargo, la estimula-
ción del medio ambiente no juega un papel menor, 
sino que hasta podría considerarse un determinan-
te de desarrollo efectivo del funcionamiento eje-
cutivo. En consideración, Parrado Torres6, en una 
revisión sistemática, detectó factores en las inter-
venciones realizadas en instituciones escolares que 
evidenciaron resultados positivos sobre el funcio-
namiento ejecutivo de los estudiantes. 

En nivel inicial se destacaron la capacitación do-
cente, el uso de secuencias didácticas transversales 
y la ejecución de actividades lúdicas, variadas y de 
complejidad creciente. A estas prácticas se suma-
ron el posicionamiento desde un enfoque integral 
(estimulación de FE en sus planos cognitivo, motor 
y socioafectivo), el uso de mindfulness, el análisis 
de situaciones, la retroalimentación positiva de he-
chos y la incorporación de las actividades al plan de 
estudios como factores provechosos para las FE en 
el nivel primario. Mientras que en nivel secundario 
la implementación de prácticas pedagógicas por un 
lapso prolongado de tiempo ha mostrado favorecer 
el funcionamiento ejecutivo de adolescentes. 

En universitarios, se estudió la asociación entre 
estrategias neurodidácticas y FE mediante la ejecu-
ción de un programa de formación que incluyó ejer-
cicios de atención plena, mentalidad de crecimiento, 
relación de conocimientos previos con los actuales y 
habilidades socioemocionales. Para ello se realizaron 
evaluaciones pre y post-intervención, obteniendo 
resultados a favor del programa como potenciador 
de las FE en los planos cognitivo y social1. Siguiendo 
esta línea, Kontostavlou y Drigas7 tras una exhaus-
tiva revisión bibliográfica de estudios con muestras 
de diferentes rangos de edades, observaron que las 
FE pueden entrenarse con técnicas y estrategias pe-
dagógicas efectivas mejorando, inclusive, otras ap-
titudes cognitivas como el análisis matemático y el 
procesamiento lingüístico, pudiendo llegar al punto 
de promover la superdotación.

La capacitación docente sobre cómo funcio-
na el cerebro y las FE, impregnada de los aportes 
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neurocientíficos, ha demostrado ser un factor in-
fluyente al momento de diseñar intervenciones y 
prácticas pedagógicas específicas para la poten-
cialización de las FE. En este sentido, el docente 
adquiere un rol esencial, tanto en la implementa-
ción como en la misma planificación de las activi-
dades, por lo que se debe resaltar la importancia de 
la formación y actualización docente permanente. 

Considerar estrategias neurodidácticas que re-
sulten efectivas en la forma de enseñar, es sin du-
das un reto en el ámbito educativo, pues involucra 
incorporar una perspectiva pedagógica diferente, 
innovando en la metodología de enseñanza. Codina 
et al.8 consideraron una muestra de adolescentes 
para establecer una estructura flexible, transversal 
y adaptable que incluya los elementos esenciales 
para el entrenamiento del control inhibitorio, pre-
tendiendo generar cambios en el aspecto madu-
rativo/cerebral del adolescente. Incentivaron a los 
docentes a apropiarse del conocimiento sobre el 
funcionamiento cerebral del estudiante para me-
jorar sus prácticas, buscando que las aportaciones 
neurodidácticas se incorporen en el plan académi-
co como prácticas “base” con utilidad para los di-
ferentes espacios curriculares.

La bibliografía actual evidencia la existencia de 
diferentes tipos de estudios y experiencias reali-
zados en el ámbito educativo a la luz de las neu-
rociencias, y en específico, contemplando las 
contribuciones de la neurodidáctica, siendo poco 
frecuente hallar estudios longitudinales de corte 
cuantitativo con muestras de adolescentes como 
grupo de intervención. Existe variedad de diseños 
de investigación puestos en marcha. Por ejemplo, 
Marder y De Mier9 realizaron un estudio tipo com-
parativo cuasiexperimental con instancias evalua-
tivas pre y post-intervención en el que se ejecutó 
un programa integral para el desarrollo de habili-
dades cognitivas, lingüísticas y socioemocionales 
en nivel inicial durante 7 meses. 

Tomando un grupo control y un grupo experi-
mental, se observaron diferencias significativas a 
favor de este último, reportando mejoras en las FE 
de planificación, organización, control inhibitorio 
y flexibilidad. En la misma línea, y con resultados 

similares, Mogollon Mogollon10 emprendió un es-
tudio con diseño pre-experimental, buscando me-
jorar las FE en escolares de 5° de primaria a través 
de un programa de estrategias neurodidácticas, 
cuyo efecto fue positivo en las FE de inhibición, 
flexibilidad y metacognición, según los desempe-
ños obtenidos en las pruebas post-intervención. 

También en nivel primario, pero adoptando una 
metodología mixta, Reza Flores y Guemez Peña11 
realizaron un estudio en el que buscaron la esti-
mulación de aspectos neurofuncionales a través 
de la combinación del aprendizaje basado en la 
modelización y la utilización de inteligencia arti-
ficial como estrategias novedosas enmarcadas 
desde la neurodidáctica. Para ello, dividieron el es-
tudio en 4 fases incluyendo: a) capacitación do-
cente sobre modelización; b) alfabetización a los 
mismos sobre el uso de inteligencia artificial en 
educación; c) intervención docente/puesta en es-
cena de la teoría y; d) exposición de resultados, 
los cuales apuntaron a la presencia de interrela-
ción entre las estrategias enumeradas y la incor-
poración de competencias tecnocientíficas. 

El uso de fases también fue decisión de Codi-
na et al.8, cuando apuntaron al establecimiento de 
una estructura neurodidáctica como eje integra-
ble al plan de estudios transversalmente. La pri-
mera etapa consistió en la validación de expertos 
y docentes de la herramienta, la segunda buscó su 
aplicación y la tercera implicó la valoración de los 
resultados e implementación de la estrategia dise-
ñada.  Por su parte, desde un enfoque descriptivo, 
Muchiut et al.12 expusieron una experiencia neuro-
didáctica en la que los docentes idearon estrate-
gias que favorecieron el desempeño de las FE en 
estudiantes de nivel secundario.  

En otros estudios se realizaron revisiones, como 
Bedoya Salazar et al.13 quienes, luego de analizar 
investigaciones en las que utilizaron programas 
pedagógicos para estimulación de FE, concluye-
ron que el uso de juegos motrices como estrate-
gia, repercute beneficiosamente sobre las FE de 
memoria de trabajo, inhibición, planificación y fle-
xibilidad en preescolares. Otra revisión centrada 
en el funcionamiento ejecutivo y las habilidades 
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narrativas ha expuesto los diversos diseños me-
todológicos empleados en relación con las varia-
bles de interés, siendo llamativo que, de un total 
de 200 artículos, solo 4 se realizaron adoptando 
un enfoque longitudinal14. 

Este aspecto revela los desafíos de este tipo de 
enfoque metodológico para dar respuesta al ob-
jetivo de conocer el impacto de un programa de 
intervención neurodidáctica sobre las funciones 
ejecutivas (FE) de adolescentes de nivel secunda-
rio. Para ello, en nuestro estudio se conformaron 
dos grupos (control y experimental), los cuales fue-
ron evaluados en dos instancias (pre-intervención 
y post-intervención) mediante pruebas cognitivas 
que evalúan diferentes FE. Entre estas dos sesiones, 
el grupo experimental recibió prácticas orientadas 
a la estimulación de las FE, mientras que el grupo 
control continuó con la enseñanza convencional. 

En el presente estudio se propusieron dos pregun-
tas de investigación. En primer lugar, ¿existen diferen-
cias significativas en las puntuaciones de las pruebas 
cognitivas dentro de cada grupo (experimental y 
control) entre la fase pre y post intervención?

En segundo lugar, ¿son mayores las diferencias 
en las puntuaciones de las pruebas cognitivas en-
tre la fase pre y post intervención en el grupo ex-
perimental en comparación con el grupo control?

La originalidad de este estudio reside en el di-
seño longitudinal y en la pertinencia de ejecución 
de estrategias neurodidácticas en un periodo de 
tiempo relativamente prolongado, con instancias 
evaluativas periódicas, que puedan brindar infor-
mación válida para determinar la utilidad de las 
prácticas pedagógicas diseñadas por docentes. 
Este estudio resalta la importancia de incorporar 
las neurociencias y la neurodidáctica desde una 
postura ecológica en el plan académico. 

MÉTODO
Participantes

La muestra seleccionada fueron adolescentes de 
primer año de secundaria del área metropolitana 
de Resistencia, Argentina. Inicialmente se confor-

mó una muestra no probabilística por convenien-
cia, compuesta por 47 adolescentes de entre 12 y 
14 años que asistían a dos instituciones educativas 
de gestión privada. 

Para ser incluidos los participantes debían resi-
dir en el área metropolitana de la ciudad mencio-
nada y estar cursando el primer año del nivel de 
educación secundaria. Los criterios de exclusión 
de los participantes fueron: obtener un cociente 
intelectual bajo, definido como una puntuación 
igual o inferior al centil 3 en el Test Breve de In-
teligencia de Kaufman (K-BIT), haber repetido un 
curso escolar, o no asistir a la institución partici-
pante en el estudio. Bajo estos criterios, se exclu-
yeron seis casos de los análisis debido a cociente 
intelectual bajo, y 11 casos por no continuar asis-
tiendo a las instituciones participantes después 
de tres años del proyecto. La muestra final para el 
análisis estadístico consistió en 30 estudiantes, de 
los cuales 19 eran mujeres, con una edad media de 
13.5 años (DE = 0.3).

En principio, los participantes de una misma ins-
titución educativa fueron asignados al grupo control 
(n = 18, 12 mujeres; M = 13.6 años, DE = 0.3 años) o al 
grupo experimental (n = 12, 7 mujeres; M = 13.4 años, 
DE = 0.3 años). El grupo experimental participó del 
dispositivo de intervención enfocado en las FE me-
diante la inserción de actividades específicas en el 
currículum escolar, las cuales fueron aplicadas en el 
aula por los distintos docentes durante tres ciclos 
escolares (2021-2023). Mientras que el grupo con-
trol participó sólo de las actividades preestablecidas 
para su nivel durante el mismo período de tiempo. 

Los docentes a cargo de las prácticas especí-
ficas de intervención constituyeron un total de 25 
personas, divididos por departamentos según afi-
nidad temática: ciencias sociales, ciencias exactas 
y naturales, prácticas del lenguaje y artística.  

Instrumentos de investigación
Test Breve de Inteligencia de Kaufman (K-BIT)

Este test estandarizado está diseñado para medir 
la inteligencia general de individuos en un amplio 
rango de edades15. Se compone de dos subpruebas: 
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Vocabulario y Matrices. La primera evalúa habilida-
des verbales, desarrollo del lenguaje, formación de 
conceptos verbales y conocimiento acumulado. 
Por su parte, Matrices evalúa habilidades no ver-
bales, específicamente la capacidad para resolver 
problemas de razonamiento utilizando estímulos 
visuales figurativos y abstractos. Para el presente 
estudio, se consideró la puntuación directa obte-
nida por cada participante. Además, se utilizó la 
puntuación centil para identificar la posición rela-
tiva de cada sujeto en comparación con la muestra 
normativa. 

Torre de Hanoi con 3 y 4 Discos

La Torre de Hanoi16 evalúa la capacidad de plani-
ficación, examinando la habilidad para resolver 
problemas complejos y el aprendizaje cognitivo de 
procedimientos. En esta prueba, se presenta una 
figura de madera que consta de tres varillas ver-
ticales de igual longitud, fijadas en una base ho-
rizontal. En la varilla de la izquierda (número 1) se 
colocan tres o cuatro cilindros de madera de ta-
maños progresivamente mayores, organizados en 
forma de torre, de manera que el disco inferior es 
el más grande y el superior el más pequeño. 

El objetivo de la prueba es trasladar desde la 
primera varilla de la torre a la tercera varilla ubi-
cada a la derecha, utilizando como apoyo la varilla 
ubicada en el medio. Es necesario completar esta 
tarea utilizando el menor número posible de mo-
vimientos, cometiendo la menor cantidad de erro-
res, siguiendo las siguientes reglas de movimiento: 
a) solo se puede mover un disco a la vez; b) no se 
puede colocar un disco de mayor tamaño sobre 
uno de menor tamaño; y c) solo se puede mover el 
disco que esté en la parte superior de cada varilla.

Señalamiento Autodirigido

Evalúa Memoria de Trabajo (MT) visoespacial me-
diante la tarea de señalar de forma autodirigida una 
serie de figuras17. A los participantes se les presenta 
una lámina con imágenes de objetos y animales. El 
objetivo es señalar con el dedo una figura distinta 
cada vez, sin omitir ni repetir ninguna. Las figuras 
por señalar no deben estar adyacentes y deben se-

leccionarse alternadamente. Una de las condicio-
nes de la tarea es que el número total de elementos 
exceda ampliamente la capacidad de recuerdo de 
un sujeto, generando un efecto de “supraspan”18. 
El participante debe desarrollar una estrategia de 
acción y mantener en su MT las figuras ya señaladas 
para evitar repeticiones (errores de perseveración) 
u omisiones (errores de omisión). 

Test de colores y palabras Stroop

Evalúa la capacidad de resistir la interferencia de 
elementos o demandas cognitivas incongruentes 
durante la realización de tareas, lo que se relacio-
na con el control inhibitorio, la habilidad para inhi-
bir respuestas asociadas con estímulos, y manejar 
las interferencias19.

La prueba consta de tres condiciones diferen-
tes. Para el presente estudio, se utilizó la puntua-
ción obtenida en la tarea 3, denominada también 
condición de interferencia (Palabra-Color). En la 
misma se presenta una lámina con las palabras 
“ROJO”, “VERDE” y “AZUL” ordenadas al azar, im-
presas en tinta roja, verde o azul. El color de la 
tinta nunca coincide con el nombre del color es-
crito, generando así una incongruencia constante 
entre la palabra y el color de la tinta. La perso-
na evaluada debe nombrar el color de la tinta en 
un lapso de 45 segundos. La puntuación obtenida 
refleja el número de ítems nombrados correcta-
mente y proporciona una medida de la velocidad 
para nombrar colores bajo una condición de in-
congruencia, constituyéndose un indicador de la 
interferencia cognitiva.

Resta Consecutiva A y B, y Suma Consecutiva 

Estas pruebas están diseñadas para evaluar la ca-
pacidad de realizar operaciones mentales conse-
cutivas e inversas, lo que requiere mantener en la 
MT los resultados parciales mientras se llevan a 
cabo sustracciones o sumas continuas. En las ta-
reas de resta A y B, se solicita a la persona evaluada 
realizar una secuencia de restas consecutivas. En 
ambos casos, se inicia con un número específico 
(40 o 100) y se debe restar de manera continua una 
cantidad fija hasta alcanzar el número mínimo. La 
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tarea de suma implica llevar a cabo una secuencia 
de sumas consecutivas que superen el límite de las 
decenas, en la que se debe sumar en intervalos de 
cinco, comenzando desde uno20.

Test de Atención D2

Es un test21 de tiempo limitado diseñado para me-
dir la atención selectiva. Su administración tiene 
una duración de entre 8 y 10 minutos. En la prue-
ba, se presentan 658 elementos distribuidos en 14 
líneas, cada una con 47 caracteres. Los estímulos 
consisten en las letras “d” y “p”, que pueden estar 
acompañadas de una o dos pequeñas líneas situa-
das, individualmente o en pareja, en la parte supe-
rior o inferior de cada letra. La persona evaluada 
debe revisar atentamente durante 20 segundos el 
contenido de cada línea, de izquierda a derecha, 
y marcar todas las letras “d” que presenten dos 
rayas ignorando las demás combinaciones (estí-
mulos irrelevantes; como las “p” con o sin rayas, 
y las “d” con ninguna o más de dos rayas). Se cal-
cularon las siguientes puntuaciones: número de 
elementos intentados (TR), número de elementos 
relevantes intentados, pero no marcados (errores 
de omisión), número de elementos irrelevantes 
marcados (errores de comisión), efectividad total 
en la prueba (TOT) y el índice de concentración.

Wisconsin Card Sorting Test (WCST)

Esta prueba evalúa la capacidad de un sujeto para 
identificar categorías abstractas y para dar una 
respuesta adecuada según el contexto22. Se utili-
zó la versión computarizada en la que se presen-
tan cartas de manera consecutiva en la pantalla. 
La persona evaluada debe emparejar las cartas 
que aparecen en el mazo inferior con una de las 
cuatro categorías mostradas en los mazos supe-
riores. Cuando la persona realiza la cantidad de 
respuestas correctas consecutivas indicadas en el 
manual, se establece una categoría, y el criterio de 
clasificación cambia sin previo aviso. Si el sujeto 
sigue utilizando el criterio de la categoría anterior, 
las respuestas se registran como errores perseve-
rativos. El procedimiento continúa hasta que se 
completan 6 categorías correctas o hasta que se 
han colocado las 128 cartas de la prueba. Para el 

presente estudio se calcularon las siguientes pun-
tuaciones: número total de aciertos, número de 
categorías alcanzadas (N categorías), número to-
tal de errores y número de errores perseverativos.

Procedimiento
Aspectos generales

Este trabajo corresponde a un estudio longitudinal 
de tres años de duración, compuesto por tres ins-
tancias de evaluación (en este artículo se presentan 
la primera y la última) y una intervención neurodi-
dáctica, implementada durante el transcurso del es-
tudio. Dichas instancias de valoración consistieron 
en la evaluación de las FE mediante el uso de las 
mismas pruebas paramétricas en cada una de las 
instancias. La primera evaluación (fase pre-inter-
vención) se realizó en el ciclo lectivo 2021 y la eva-
luación final (fase post-intervención) se realizó ha-
cia finales del ciclo lectivo 2023 para ambos grupos. 

Aspectos generales de la evaluación

Las actividades de evaluación se llevaron a cabo 
en un aula en las instituciones académicas donde 
se llevó a cabo la investigación. Las evaluaciones 
fueron realizadas por personas licenciadas en psi-
cología, desde el rol de auxiliares de investigación. 
Cada persona participante fue evaluada indivi-
dualmente. Cada sesión de evaluación tuvo una 
duración aproximada de 40-60 minutos. 

Aspectos de la Intervención

La implementación de las prácticas orientadas a la 
estimulación de las FE transcurrió posteriormente 
a la fase de pre-evaluación, y estuvieron destina-
das al grupo experimental, mientras que el grupo 
control recibió la enseñanza convencional. Previo 
a la implementación de las estrategias, el plantel 
docente participó de jornadas de capacitación en 
neurociencias, siendo el tema central las FE en 
el salón de clases. Las capacitaciones impartidas 
por profesionales en psicología fueron el punto 
de partida para que los mismos docentes confec-
cionaran las prácticas pedagógicas a implementar 
en sus diferentes espacios curriculares, teniendo 
como eje transversal las FE.  
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En particular, se llevaron a cabo seis jornadas ins-
titucionales en las que se destinó tiempo para que los 
docentes redactaran, por áreas de trabajo, las prác-
ticas pedagógicas que se sistematizaron de acuerdo 
con las FE a estimular, a saber: memoria de traba-
jo, planificación, flexibilidad, fluidez verbal y toma de 
decisiones. Cada docente implementó las prácticas 
en sus clases durante 25 meses correspondientes a 
tres ciclos lectivos (interrumpidos por vacaciones de 
verano que comprende desde finales de diciembre 
hasta inicio de marzo del año siguiente). 

En 2021 la intervención con el grupo experimental 
se desarrolló desde mayo a diciembre (8 meses), en 
2022 se continuó durante todo el ciclo escolar desde 
marzo a diciembre (10 meses) y, finalmente, en 2023 las 
prácticas iniciaron en marzo hasta septiembre (7 me-
ses), período en el que iniciaron las evaluaciones post 
intervención. En la Tabla 1 se presentan ejemplos de 
las prácticas pedagógicas que tuvieron como objetivo 
trabajar sobre la memoria de trabajo y la planificación. 
Para conocer otros ejemplos y mayor profundización 
de éstas, se sugiere la lectura de Muchiut et al.12. 

Tabla 1. Ejemplos de Prácticas Pedagógicas para Memoria de Trabajo y Planificación 
Memoria de 
trabajo

Escucha y lectura comprensiva en inglés en prácticas del lenguaje. Estudiantes de nivel de inglés A1, 
realizaron ejercicios de comprensión auditiva y lectora en la lengua extranjera, manipulando información 
recibida por audio, video o texto. Una vez que éstos detectan o reciben la información necesaria, 
la retienen temporalmente para luego transcribirla en las tareas requeridas, tales como responder 
preguntas, completar oraciones con la palabra correcta, elegir entre opciones múltiples, decidir si una 
afirmación es verdadera o falsa, seleccionar la opción adecuada, etc.

Planificación Planificación de la escritura en prácticas del lenguaje. Esta es la etapa inicial en la que se comienza 
a conceptualizar el texto que se desea redactar y cómo hacerlo. En el contexto de la creación de 
producciones literarias sencillas (como cuentos, correos electrónicos, artículos, ensayos, entre otros), se 
recomienda seguir estos pasos: 

1. Generación de ideas: El proceso de planificación puede comenzar con una “lluvia de ideas” 
sobre el tema a desarrollar. Alternativamente, se puede solicitar al estudiante que busquen o investiguen 
información relevante sobre un tema específico. 
2. Organización de ideas: Con las ideas o información recopilada, se elabora un esquema o 
diagrama que estructure las ideas principales, las características y el orden de los párrafos del texto. Si el 
estudiante ya tiene una idea clara del contenido, pueden partir directamente del esquema. Este bosquejo 
servirá como guía para la redacción del primer borrador.

Análisis estadístico

Para el análisis de los datos, se emplearon pruebas 
no paramétricas, dado que la mayoría de las varia-
bles no cumplían con el supuesto de normalidad 
(evaluado mediante la prueba de Shapiro-Wilk) 
y/o el de homocedasticidad (evaluado mediante 
la prueba de Levene). En primer lugar, se buscó 
determinar si los grupos de estudio (control y ex-
perimental) presentaban un rendimiento inicial 
similar. Para ello, se evaluó la homogeneidad de 
los grupos en las distintas variables utilizando la 
prueba no paramétrica de Mann-Whitney para dos 
muestras independientes. 

En segundo lugar, se buscó evaluar si había cam-
bios significativos en el desempeño entre las sesiones 

pre y post-intervención dentro de cada grupo de es-
tudio. Para ello, se compararon los valores de cada 
variable entre las sesiones dentro de cada grupo utili-
zando la prueba no paramétrica de rangos con signo 
de Wilcoxon para dos muestras relacionadas. Tam-
bién se calculó una puntuación de ganancia estan-
darizada  para cada grupo de estudio 
con el fin de comparar el tamaño de las ganancias en 
todas las variables consideradas en el estudio. 

En el caso de variables que medían tiempos de 
resolución de las pruebas o errores, la ganancia se 
multiplicó por -1 para qué valores más altos de ga-
nancia reflejaran cambios en la dirección espera-
da. Por último, se quiso comparar las puntuaciones 
de ganancias entre los grupos de estudio para eva-
luar el tamaño del efecto de la intervención en las 
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variables que presentaban cambios significativos 
entre sesiones. Para ello, se calculó la d de Cohen 

RESULTADOS

En este apartado se exponen los resultados del 
estudio. Primero, se presenta el análisis de homo-
geneidad basal, realizado con el fin de determinar 
si los grupos partían de condiciones similares en 
cuanto a su desempeño en las pruebas. Por últi-
mo, se presentan los hallazgos que dan respuesta 
a las dos preguntas de investigación sobre el im-
pacto de la intervención.

Homogeneidad Basal

Los resultados del análisis de homogeneidad basal 
indicaron la presencia de diferencias no significati-
vas en la mayoría de las variables en la fase pre-in-
tervención (p > .05; ver Tabla 2). Sin embargo, se 
encontraron diferencias significativas entre los 
grupos en la cantidad de errores cometidos en la 
prueba WCST. En particular, el grupo experimen-
tal presentó una mayor cantidad de errores típi-
cos y perseverativos en comparación con el grupo 
control. Asimismo, en la prueba de Señalamiento 
autodirigido, el grupo experimental obtuvo una 
menor cantidad de aciertos en comparación con 
el grupo control.

Tabla 2. Estadísticas descriptivas y resultados del análisis de homogeneidad entre los grupos de estudio en el pre-
intervención para las variables analizadas 

Grupo Control Grupo Experimental Mann 
Whitney

n M Mdn DE C25 C75 n M Mdn DE C25 C75 t p
KBIT – Punt. directa 18 82.6 82.5 7.4 79.0 86.0 12 85.1 86.0 8.6 79.5 91.0 -0.84 .408

HN - Movimientos 18 19.2 17.0 10.2 14.3 20.4 12 20.9 19.0 6.1 16.3 24.5 -0.48 .632

HN - Errores 18 0.3 0.0 0.7 0.0 0.0 12 0.4 0.0 0.7 0.0 1.1 -0.55 .587

HN - Tiempo 18 66.2 58.5 31.6 45.1 83.6 12 75.6 69.5 35.4 56.8 92.8 -0.75 .460

SA - Tiempo 18 118.7 112.5 37.7 98.0 143.0 12 152.8 148.5 74.8 96.0 179.0 -1.65 .110

SA - Err. Persever. 18 2.4 1.5 3.1 1.0 2.0 12 5.1 4.0 4.6 0.5 9.0 -1.90 .068

SA - Omisiones 18 2.2 1.0 2.7 1.0 3.0 12 4.4 3.0 5.0 1.5 4.5 -1.56 .131

SA - Aciertos 18 20.1 22.0 4.2 18.0 23.0 12 15.0 16.5 6.4 10.0 20.0 2.62 .014

STR - Palabra Color 18 35.7 36.0 8.7 29.0 40.0 12 33.7 34.5 11.0 26.5 40.5 0.57 .573

MT - Aciertos 18 13.2 14.0 2.2 11.6 15.1 12 13.5 13.7 2.0 12.3 15.3 -0.37 .716

MT - Errores 18 2.3 1.7 1.9 0.6 3.8 12 2.2 2.0 2.0 0.4 3.4 0.12 .905

MT - Tiempo 18 89.9 90.7 33.2 64.4 112.3 12 104.8 101.0 55.3 71.8 131.3 -0.90 .379

D2 - TOT 18 339.6 338.5 52.7 305.0 378.0 12 359.3 343.5 82.3 313.5 399.5 -0.80 .428

D2 - Err. Omisión 18 12.9 13.0 6.8 8.0 17.0 12 10.6 11.0 6.2 6.0 12.5 0.97 .341

D2 - Err. Comisión 18 6.1 3.0 9.5 2.0 7.0 12 6.2 3.0 7.5 1.0 8.0 -0.03 .973

D2 - Concentración 18 133.6 128.5 20.1 118.0 156.0 12 141.3 133.5 36.2 117.5 166.0 -0.75 .460

D2 - TR 18 358.6 354.0 56.0 324.0 404.0 12 376.0 363.5 80.2 332.5 403.5 -0.70 .488

WCS - Aciertos 18 75.3 73.0 11.0 66.0 81.0 12 81.3 83.5 9.4 76.0 88.5 -1.53 .138

WCS - N Categoría 18 6.1 6.0 1.4 6.0 6.0 12 5.5 6.0 1.0 5.5 6.0 1.30 .205

WCS - Err. Persever. 18 3.2 2.5 2.2 2.0 4.0 12 7.1 5.5 5.6 3.0 9.0 -2.66 .013
WCS - Errores 18 14.6 12.0 6.7 10.0 19.0 12 22.5 20.0 10.1 13.5 30.5 -2.60 .015
Nota. n = tamaño muestral. M = media. Mdn = mediana. DE = desviación estándar. C25 = cuartil 25. C75 = cuartil 75. 
HN = prueba de Hanoi. Las variables son el promedio entre las pruebas Hanoi 3 discos y Hanoi 4 discos. SA = prueba 
Señalamiento Autodirigido. STR = prueba de Stroop. MT = Memoria de Trabajo. Las variables son promedio de las pruebas 
Suma Consecutiva, Resta consecutiva A y Resta Consecutiva B. WCS = Wisconsin Card Sorting Test. 
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Impacto de la intervención
Diferencias en las puntuaciones de las pruebas 
cognitivas dentro de cada grupo (experimental y 
control) entre la fase pre y post intervención

En primer lugar, se indagó si existían diferencias 
significativas en las puntuaciones de las pruebas 
cognitivas dentro de cada grupo (experimental y 
control) entre la fase pre y post intervención. Los 
resultados mostraron cambios significativos entre 
las sesiones del estudio en ambos grupos. 

En particular, el grupo control mostró cambios sig-
nificativos en 6 variables correspondientes a cuatro de 
las pruebas analizadas (Hanoi: Tiempo; Stroop: Pala-
bra Color; MT: Tiempo; D2: Total, Concentración y TR). 
Mientras que el grupo experimental presentó cambios 
significativos en 10 variables correspondientes a cinco 
de las pruebas analizadas (id est., Hanoi: Tiempo; Se-
ñalamiento Autodirigido: Perseveraciones, Omisiones 
y Aciertos: Stroop: Palabra Color; MT:  Tiempo; D2: To-
tal, Concentración y TR) (Ver Figura 1).

En la prueba de Hanoi, tanto el grupo control 
como el experimental presentaron cambios signi-
ficativos en la variable Tiempo, exhibiendo una dis-
minución del tiempo de resolución de la prueba en 
la fase post-intervención (Control: Mpre = 66.24, 
Mpost = 42.47; z = 2.63, p = .009; Experimental: Mpre 
= 75.63, Mpost = 41.50; z = 2.20, p = .028).

En la prueba de Señalamiento Autodirigido, se 
observaron cambios significativos entre la fase 
pre- y post-intervención únicamente en el grupo 
experimental. Los resultados mostraron mejoras 
en todas las variables: Tiempo (z = 2.51, p = .012), 
Errores perseverativos (z = 2.38, p = .017), Omi-
siones (z = 2.66, p = .008) y Aciertos (z = -2.75, 
p = .006). Específicamente, se observó una dis-
minución en el tiempo de resolución de la prue-
ba (Mpre = 152.75, Mpost = 80.08), en el número 
de errores perseverativos (Mpre = 5.08, Mpost = 
1.92) y de omisión (Mpre = 4.42, Mpost = 0.83) y 
un aumento en la cantidad de aciertos (Mpre = 15, 
Mpost = 21.92) en la fase post-intervención.

En la prueba de Stroop, ambos grupos mostraron 
un aumento significativo de la cantidad de ensayos 

correctos en la variable Palabra Color (Control: Mpre 
= 35.72, Mpost = 41.44; z = -2.68, p = .007; Experi-
mental: Mpre = 33.67, Mpost = 46.25; z = -2.90, p 
= .004). En las pruebas Suma Consecutiva y Res-
ta Consecutiva A-B, que se agrupan como prueba 
de MT, se evidenciaron cambios significativos so-
lamente en la variable Tiempo, donde ambos gru-
pos de estudio mostraron una disminución de los 
tiempos de resolución de las tareas en la post-in-
tervención (Control: Mpre = 89.92, Mpost = 73.82; 
z = 2.44, p = .015; Experimental: Mpre = 104.85, 
Mpost = 64.21; z = 2.85, p = .004).

En la prueba de atención D2 ambos grupos mos-
traron cambios significativos en las variables TOT 
(Control: Mpre = 339.56, Mpost = 419.17; z = -3.59, p = 
<.001; Experimental: Mpre = 359.33, Mpost = 453.67; 
z = -2.83, p = .005), Concentración (Control: Mpre =  
133.56, Mpost = 160.33; z = -3.35, p = .001; Experimen-
tal: Mpre = 141.25, Mpost = 189.08; z = -2.98, p = .003) y 
TR (Control: Mpre =  359.56, Mpost = 439.83; z = -3.59, 
p = <.001; Experimental: Mpre = 376, Mpost = 465.25; 
z = -2.59, p = .010). En ambos grupos, los cambios se 
manifestaron en la dirección esperada. Es decir, que 
la efectividad total en la prueba, el índice de concen-
tración y el número total de elementos intentados au-
mentaron en la sesión post-intervención.

Diferencias en las puntuaciones de las pruebas 
cognitivas entre la fase pre y post intervención en 
el grupo experimental en comparación con el gru-
po control

En segundo lugar, se examinó si las diferencias 
en las puntuaciones de las pruebas cognitivas en-
tre la fase pre y post intervención en el grupo ex-
perimental eran mayores en comparación con el 
grupo control. En la prueba de Hanoi, el grupo ex-
perimental (M = 0.97) tuvo en promedio ganan-
cias estandarizadas mayores respecto al grupo de 
control (M = 0.68) en la variable Tiempo, a nivel 
descriptivo el valor d de Cohen indicó un efecto 
pequeño de la intervención al comparar ambos 
grupos (d = 0.42).

En la prueba de Señalamiento Autodirigido, 
los valores d Cohen indicaron un efecto de la in-
tervención de moderado a grande en la variable 
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Tiempo (d = 0.79), un efecto pequeño en la variable 
Errores perseverativos (d = 0.27), y efectos mode-
rados de la intervención en las variables Omisiones 
(d = 0.50) y Aciertos (d = 0.54).

En la prueba de Stroop, si bien ambos grupos 
presentaron cambios entre sesiones en la varia-
ble Palabra Color, el grupo experimental (M = 1.29) 
tuvo, en promedio, ganancias estandarizadas ma-
yores respecto al grupo de control (M = 0.59) a ni-
vel descriptivo, y al comparar las ganancias entre 
los grupos el valor d de Cohen indicó un efecto 
moderado de la intervención (d = 0.76).

En las pruebas Suma Consecutiva y Resta Con-
secutiva A-B, que se agrupan como prueba de MT, 
si bien ambos grupos evidenciaron cambios signi-
ficativos la variable Tiempo, el grupo experimental 
(M = 1.03) obtuvo, en promedio, ganancias estan-
darizadas mayores respecto al grupo de control 
(M = 0.41) a nivel descriptivo, y el valor d de Cohen 
indicó un efecto moderado de la intervención (d = 
0.50) al comparar las ganancias entre los grupos.

En cuanto a las ganancias estandarizadas en la 
prueba de atención D2, el grupo experimental ex-
hibió a nivel descriptivo valores promedio más al-
tos que el grupo control en las variables TOT (M 

Control = 1.12, M Experimental = 1.33), Concentra-
ción (M Control = 0.81, M Experimental = 1.46) y TR 
(M Control = 1.09, M Experimental = 1.20). Por últi-
mo, al comparar las ganancias entre los grupos, los 
valores de la d de Cohen indicaron un efecto casi 
nulo de la intervención en la variable TR (d = 0.14), 
mientras se observaron efectos de la intervención 
moderados y grandes para las variables TOT (d = 
0.46) y Concentración (d = 1.08), respectivamente. 

DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio fue conocer el impac-
to de un programa de intervención neurodidáctica 
sobre las FE de adolescentes de nivel secundario 
de la ciudad de Resistencia (Chaco, Argentina). Pri-
meramente, se buscó determinar si ambos grupos 
presentaban el mismo desempeño basal, es decir, 
si partían en condiciones equivalentes en las prue-
bas. Los resultados indicaron que, en la fase previa 
a la intervención, el grupo experimental y el grupo 
control no mostraron diferencias en la gran mayo-
ría de las pruebas, sugiriendo que ambos grupos 
iniciaron en igualdad de condiciones.

Finalizada la primera fase de intervención, tras 
25 meses de desarrollo de las prácticas pedagógi-
cas, se volvió a evaluar a los grupos para determinar 

Figura 1. Ganancias estandarizadas para cada variable dependiente analizadas en función del grupo de estudio (id est., 
Experimental y Control).



Impacto en el funcionamiento ejecutivo de adolescentes a partir de una intervención neurodidáctica... 49

si el programa de intervención había tenido algún 
efecto en la ejecución del grupo experimental. Bus-
camos responder si las diferencias en las puntua-
ciones de las pruebas cognitivas entre la pre y post 
intervención para el grupo experimental fueron ma-
yores en comparación con el desempeño del grupo 
control. Para ello, se analizaron los cambios en el 
desempeño entre las dos sesiones en cada grupo y, 
posteriormente, se comparó si el efecto del progra-
ma de intervención en las pruebas que demandan 
FE era mayor que el logrado a través del currículo 
escolar en el grupo control.  

Los resultados mostraron cambios significati-
vos en ambos grupos con mejoras en el desem-
peño de las pruebas administradas. En particular, 
el grupo control mostró cambios significativos en 
6 variables correspondientes a cuatro de las prue-
bas analizadas (id est., Hanoi: Tiempo; Stroop: Pa-
labra Color; MT: Tiempo; D2: Total, Concentración 
y TR). Mientras que el grupo experimental presen-
tó cambios significativos en 10 variables corres-
pondientes a cinco de las pruebas analizadas (id 
est., Hanoi: Tiempo; Señalamiento Autodirigido: 
Perseveraciones, Omisiones y Aciertos: Stroop: 
Palabra Color; MT:  Tiempo; D2: Total, Concentra-
ción y TR). 

La presencia de cambios significativos en am-
bos grupos era esperable, dado que la distancia 
entre evaluaciones fue de dos años y medio. Las 
FE (así como otras funciones cognitivas) comien-
zan a desarrollarse desde etapas tempranas, pro-
gresando durante la infancia y la adolescencia. Por 
lo tanto, a medida que aumenta la edad de los es-
tudiantes, se puede observar una mejora en sus 
desempeños23,24. 

Sin embargo, el efecto del programa de inter-
vención neurodidáctica en el grupo experimental 
resultó ser mayor que el del currículo escolar en el 
grupo control, mostrando cambios significativos 
en todas las medidas. Esto sugiere que el progra-
ma de intervención de las prácticas pedagógicas 
desde la neurodidáctica podría haber promovi-
do un mejor desempeño de las FE, más allá de los 
efectos de la edad y del currículo escolar del gru-
po control. 

En particular, se observó que la diferencia en las 
mejoras entre los grupos experimental y control fue 
moderada en la mayoría de los casos (Señalamiento 
Autodirigido: Tiempo, Omisiones, Aciertos; Stroop: 
Palabra-Color; MT: Tiempo; D2: TOT), seguida de di-
ferencias pequeñas (Hanoi: Tiempo; Señalamiento 
Autodirigido: Errores perseverativos; D2: TR) y gran-
des (D2: Concentración). Estos resultados sugieren 
que la intervención implementada podría haber te-
nido un impacto generalizado en las FE evaluadas en 
las pruebas utilizadas, y haber promovido tanto FE 
más básicas, como el control inhibitorio, la atención 
y la memoria de trabajo, así como otras más comple-
jas, como la planificación25, 26.

Es importante señalar que solo el grupo experi-
mental mostró mejoras en el desempeño en la prue-
ba de Señalamiento Autodirigido, lo que indica que 
el programa de intervención pudo haber tenido un 
impacto específico en la planificación. Este efecto 
podría deberse a que dicho programa incluyó acti-
vidades diseñadas específicamente para promover 
la planificación12. Además, la prueba de Señalamiento 
Autodirigido, al igual que las pruebas de Suma y Res-
ta consecutiva (MT) incluidas en el estudio, evalúan 
la memoria de trabajo27, otra de las áreas en las que 
hizo foco el programa de intervención planteado en 
este estudio, y en donde se observaron cambios en 
los desempeños de las pruebas empleadas. Tanto las 
actividades que requieren memoria de trabajo como 
las que demandan planificación implican el uso de 
funciones más básicas25, como la atención28 y el con-
trol inhibitorio29, en las cuales también se observaron 
mejoras más grandes en el grupo experimental en 
comparación con el grupo control. 

Esto sugiere que las mejoras observadas en el 
grupo experimental en comparación con el grupo 
control podrían estar relacionadas con la inclusión 
de actividades específicas en el programa de in-
tervención, que, si bien apuntaban de manera di-
recta a la planificación y a la memoria de trabajo, 
también pudieron haber influido indirectamente 
en habilidades básicas como la atención y el con-
trol inhibitorio.

Los resultados del presente estudio concuer-
dan con resultados previos obtenidos en contextos 



50 Revista Iberoamericana de Neuropsicología    Vol. 8, No. 1, enero-junio, 2025.

educativos que mostraron mejoras en el desempe-
ño de las FE durante la infancia y en la adolescencia. 
Estos estudios han evidenciado que es posible lo-
grar cambios en las FE mediante la implementación 
de diversos programas de intervención en el aula, 
tales como juegos digitales30,31, actividades lúdi-
cas32-34, artísticas35, musicales36 y a través de las me-
todologías de aprendizaje basado en proyectos37-39.

En contraposición con estudios previos, la inter-
vención planteada aquí propone una visión ecológi-
ca de la neurodidáctica, donde los docentes, desde 
sus espacios curriculares, propusieron estrategias de 
enseñanza dentro de las planificaciones académicas 
correspondientes al ciclo escolar. Esto propone un 
enfoque flexible y personalizado de la enseñanza. En 
lugar de seguir un programa rígido con un número 
fijo de sesiones, las prácticas pedagógicas se crean 
y aplican de manera adaptada a las necesidades es-
pecíficas del aula. Esto significa que los docentes de-
sarrollan estrategias y actividades que consideran las 
características individuales y la diversidad cognitiva 
del estudiantado. La idea es que la enseñanza no sea 
uniforme, sino que se ajuste a la realidad y las parti-
cularidades de cada grupo, permitiendo un aprendi-
zaje más efectivo y personalizado.

Estos resultados sugieren que la intervención 
implementada pudo haber tenido un impacto po-
sitivo y generalizado en las FE evaluadas, con efec-
tos especialmente marcados en áreas específicas 
como la planificación. Las diferencias moderadas 
entre los grupos experimental y control en la ma-
yoría de las medidas indican mejoras significativas 
en el grupo experimental, mientras que las dife-
rencias pequeñas y grandes observadas en otras 
áreas sugieren que ciertos aspectos de las FE 
pueden ser más receptivos o resistentes a la in-
tervención. Esto resalta la efectividad general del 
programa, aunque también subraya la importancia 
de ajustar y enfocar mejor las estrategias. 

En el futuro, sería importante que las acciones 
diseñadas para el aula en su conjunto también con-
sideren las necesidades individuales de los estu-
diantes. Al adaptar las estrategias pedagógicas a las 
características cognitivas específicas de cada estu-
diante, se podrían promover procesos cognitivos 

particulares que respondan a las necesidades indivi-
duales. Para ello, el papel de los docentes capacita-
dos para tal fin es crucial, ya que son los encargados 
de impartir y transmitir el conocimiento. Igualmen-
te, es esencial el trabajo colaborativo y en equipo. 
Las estrategias presentadas fueron desarrolladas 
en conjunto, en colaboración con el equipo docen-
te de la institución, lo que permitió enriquecer las 
ideas desde las diversas disciplinas que enseñan.

CONCLUSIONES

La experiencia expuesta y los resultados reporta-
dos sugieren que el diseño de actividades espe-
cíficas en el marco de las neurociencias puede 
incluirse en los planes académicos de las dife-
rentes áreas, contribuyendo al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de contenidos escolares con 
estrategias diferentes, que simultánea e indirecta-
mente impactarían positivamente en el funciona-
miento ejecutivo del adolescente. En este sentido, 
se considera que las prácticas pedagógicas imple-
mentadas durante el programa de intervención 
neurodidáctica podrían haber constituido un fac-
tor importante para el desarrollo de las FE de los 
estudiantes de secundario, especialmente las FE 
de atención, planificación y memoria de trabajo. 

Es preciso resaltar el arduo trabajo colaborati-
vo de los docentes junto a las personas asesoras/
capacitadoras. Los docentes no sólo se capacita-
ron, sino que también emprendieron el desafío de 
diseñar las prácticas desde una perspectiva eco-
lógica de la neurodidáctica para incluirlas en el 
programa de intervención, perspectiva que aún 
podría considerarse poco conocida o pobremen-
te implementada en el ámbito educativo, al me-
nos en la región geográfica donde tuvo lugar este 
estudio. A la vez, el docente se constituyó como 
actor principal en la ejecución del programa, de-
mostrando su rol como persona neuroeducadora. 

Se considera que el diseño longitudinal del pre-
sente trabajo aporta e insta al emprendimiento de 
estudios o experiencias que apuntan al conocimien-
to de los efectos que pueden producir las interven-
ciones en un lapso prolongado. Este enfoque puede 
contribuir a identificar patrones de cambio, factores 
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que fomentan o limitan el éxito de las intervencio-
nes, y a diseñar estrategias más efectivas y adapta-
das a las necesidades de las poblaciones objetivo. 
Finalmente, se resalta la importancia de posicionarse 
desde la neuropsicología para el desarrollo de activi-
dades académicas que puedan potenciar las aptitu-
des cognitivas del estudiantado y, a la vez, desafiar al 
personal docente a pensar sus prácticas más allá de 
la enseñanza convencional sin necesidad de descui-
dar los contenidos curriculares pre-establecidos.  

LIMITACIONES

Es necesario mencionar que en las diferentes fa-
ses de implementación del programa se presentó 
como principal limitación la reducción de la mues-
tra de estudio, debido a factores externos como 
pases de estudiantes a otras instituciones educa-
tivas y establecimiento de diagnósticos clínicos 
posteriores al emprendimiento del estudio que 
derivaron en la supresión de algunos casos. Por lo 
que en investigaciones posteriores sería aconseja-
ble tomar una muestra más amplia, a los fines de 

sortear dicha dificultad y establecer conclusiones 
más generalizadas. Además, la muestra no fue ca-
racterizada en función de aspectos socioeconó-
micos. Diversos estudios han demostrado que el 
contexto socioeconómico40-42 y los estilos de vida 
saludable43-44 pueden desempeñar un papel impor-
tante en el funcionamiento de las FE. 

La ausencia de control sobre la modalidad de 
enseñanza recibida por el grupo no intervenido 
representa otra limitación de este estudio y de-
bería ser un factor por considerar en futuros es-
tudios. Si bien es conocido que los contenidos se 
rigen por el currículum establecido por el Ministe-
rio de Educación no se ha supervisado ni llevado 
registro sobre este aspecto. Finalmente sería im-
portante considerar el tiempo transcurrido entre 
las instancias de evaluación pre y post interven-
ción, entendiendo que pudo haber variables como, 
por ejemplo, experiencias cotidianas que influye-
ron en el funcionamiento ejecutivo de los partici-
pantes. Para futuras investigaciones, sería valioso 
incluir información sobre estas variables.
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