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Resumen 

La inhibición constituye uno de los principales componentes ejecutivos. Ocupa un lugar central 

en diversos procesos fundamentales para la infancia y la etapa escolar. Si bien han proliferado 

estudios de intervención pretendiendo mejorar el funcionamiento de procesos ejecutivos durante 

esta etapa, aquellos diseñados para trabajar específicamente sobre inhibición, resultan escasos. 

Además no se sustentan en las teorías inhibitorias actuales (no-unitarias) y no evalúan de manera 

conjunta los distintos tipos de transferencia de los resultados. Por consiguiente se pretende: 

diseñar e implementar un programa informatizado de entrenamiento de la inhibición perceptual, 

cognitiva y comportamental para niños de entre 6 y 8 años; evaluar su impacto sobre el 

desempeño en tareas similares a las entrenadas; analizar si los efectos del entrenamiento se 

generalizan a otros dominios y habilidades; y analizar si los efectos se mantienen a través del 

tiempo. Para ello se seleccionará una muestra no probabilística de niños escolarizados entre 6 y 8 

años. Se implementará un diseño experimental, con pre y post-entrenamiento. Los participantes 

serán asignados aleatoriamente a tres grupos experimentales y un grupo control. Se espera 

contribuir al conocimiento de los procesos inhibitorios durante la edad escolar y al desarrollo de 

estrategias de intervención para optimizar su funcionamiento. 

Palabras clave: inhibición perceptual - inhibición cognitiva - inhibición comportamental – 

entrenamiento - edad escolar.  

Abstract 

Inhibition constitutes one of the main executive components. It is central to many fundamental 

processes for childhood and school age. Although intervention studies to improve performance 

of executive processes during the school age have proliferated, those wich are specifically 

designed for inhibition, are limited. Furthermore, they are not based on current theories (non-

unitary) and they do not evaluate the different types of transfer of results.Consequently, the aims 

of this work are: to design and implement a computerized training program of perceptual, 

cognitive and behavioral inhibition in children between 6 and 8 years, to assess their impact on 

performance on tasks similar to those which were trained, to analyze whether the effects of 

training are transferred to others skills and domains and to analyze whether the effects of training 

are maintained over the time.  An experimental design with pre and post-training will be 

implemented. A nonrandom sample of children between 6 and 8 years old will be selected. 

Participants will be randomly assigned to three experimental groups and one control group. This 
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study will contribute to the knowledge of inhibitory processes at school age and the development 

of intervention strategies to optimize performance. 

Key words: perceptual inhibition- cognitive inhibition- behavioral inhibition- training- school 

age.  

 

La inhibición como componente ejecutivo: rol en la infancia y programas de 

entrenamiento.  

El término Funciones Ejecutivas (FE) hace referencia a un conjunto de procesos 

mentales de  orden superior  involucrados  en el control deliberado y voluntario del 

comportamiento,  el pensamiento y las emociones (Miyake & Friedman, 2012; Zelazo & 

Cunningham, 2007). Dichos procesos participan en situaciones nuevas y complejas para el 

individuo que implican un esfuerzo cognitivo y donde las respuestas sobreaprendidas o 

automáticas resultan insuficientes (Davison, Amso, Anderson & Diamond 2006; Diamond, 

2013; Gilbert & Burgess, 2008; Huizinga, Dolan & van der Molen, 2006). Entre los 

principales componentes ejecutivos se distingue la memoria de trabajo, la flexibilidad 

cognitiva y  la inhibición (Diamond, 2013; Miyake et al., 2000). Cada uno contribuye de 

manera diferencial en los distintos actos de control y ajuste necesarios para el logro de las 

metas individuales, motivo por el cual se han propuesto como uno de los componentes 

principales de la autorregulación (Hoffman, Scheimmel & Baddeley, 2012). Estos procesos 

resultan fundamentales durante la infancia puesto que participan de manera activa en ámbitos 

tan heterogéneos como la salud mental y física, el aprendizaje, el rendimiento escolar, y el 

desarrollo cognitivo, social y psicológico (Blair & Razza, 2007; Diamond, 2005; Fairchild et 

al., 2009; Lui & Tannock, 2007;  Moffits, et al., 2011; Toll, Van der Ven, Kroesbergen & Van 

Luit, 2011). 

Uno de los procesos ejecutivos más estudiados debido a su rol protagónico en el 

conjunto de cambios cognitivos que se experimentan en el desarrollo, es la inhibición 

(Diamond & Gilbert, 1989; Ridderinkhof, van der Molen, Band & Bashore, 1997). Su 

principal función consiste en controlar las tendencias prepotentes ligadas al pensamiento, al 

comportamiento y a estímulos ambientales que interfieren con el logro de las tareas y 

objetivos actuales (Diamond, 2013). Se reconoce que la inhibición ocupa un lugar central en 

procesos como la atención, el aprendizaje en lengua y matemática, el desempeño académico y 

la regulación emocional (Blair & Razza, 2007; Diamond, 2013; Friedman et al., 2007; Hasher, 

Lustig & Zacks, 2007; McClelland et al., 2007; Ochsner & Gross, 2005), fundamentales en la 

infancia y la etapa escolar. 

La participación de la inhibición en habilidades y dominios tan diversos ha llevado a 

los investigadores a suponer que las mejoras en el funcionamiento inhibitorio podrían 

presentar un impacto positivo sobre los mismos (Best & Miller, 2010; Garon, Bryson & 

Smith, 2008).  Por este motivo uno de los objetivos principales del presente proyecto es 

diseñar un programa de entrenamiento que permita optimizar el desempeño inhibitorio en 

niños de edad escolar.  
De hecho, en la última década han proliferado estudios de intervención, destinados a 

entrenar FE identificadas como centrales para el desarrollo infantil, pretendiendo mejorar la 

eficacia de su funcionamiento (Diamond & Lee, 2011; Sheese & Lipina, 2011). Estos 

dispositivos, proponen la ejercitación sistemática de distintos procesos ejecutivos  por medio 

de actividades con dificultad creciente bajo el supuesto de que las capacidades cognitivas, al 

igual que las motoras, responden positivamente al ejercicio estructurado, constante y repetido 

(García Sevilla, 2010; Lipina, Hermida, Segretin & Colombo, 2011). Esta serie de situaciones 

http://ldx.sagepub.com/search?author1=Sylke+W.+M.+Toll&sortspec=date&submit=Submit
http://ldx.sagepub.com/search?author1=Sanne+H.G.+Van+der+Ven&sortspec=date&submit=Submit
http://ldx.sagepub.com/search?author1=Evelyn+H.+Kroesbergen&sortspec=date&submit=Submit


ISSN 1668-7477 

Anuario de Proyectos e Informes de Becarios de Investigación, vol. 11 

2014             

                                                                   

-964- 

 

y actividades específicas y estructuradas, conforman los programas de entrenamiento (García 

Sevilla, 2010).  

 

Programas de entrenamiento inhibitorio.   

Pese a la aparición de programas orientados a entrenar FE, aquellos diseñados para 

trabajar de manera específica sobre el control inhibitorio reciben una serie de críticas debido a 

que: 1. resultan escasos y presentan resultados contradictorios sobre su eficacia; 2. no se 

sustentan en las teorías actuales sobre la inhibición; y 3. no evalúan la transferencia de los 

resultados de manera conjunta y sistemática.  

Con respecto al punto 1, la literatura científica muestra que los programas de 

entrenamiento centrados en el control inhibitorio son escasos e insuficientes  (Thorell, 

Lindqvist, Nutley, Bohlin & Klingberg, 2009) y que no existe acuerdo respecto a la eficacia 

de sus resultados: mientras algunos estudios presentan resultados positivos otros no obtienen 

evidencia a favor de una mejoría (Best & Miller, 2010; Diamond & Lee, 2011; Segretin et al., 

2011; Röthlisberger, Neuenschwander, Cimeli, Michel & Roebers, 2012; Thorell, et al., 

2009). 

En relación al punto 2, los programas que entrenan control inhibitorio no suelen estar 

basados en las teorías actuales sobre la inhibición. A diferencia de los enfoques tradicionales, 

las teorías actuales plantean la necesidad de fragmentar el constructo en un conjunto de 

mecanismos con propiedades y características funcionales bien discriminadas (Dempster, 

1993; Dempster & Corkill, 1999; Diamond, 2013; Friedman & Miyake, 2004; Hasher & 

Zacks, 1988; Hasher, Lusting & Zacks, 2007; Nigg, 2000). Este enfoque no unitario 

discrimina entre distintos tipos inhibitorios: la inhibición perceptual, la inhibición cognitiva y 

la inhibición del comportamiento (en la literatura los términos pueden variar según el autor o 

modelo). La inhibición perceptual,  es la responsable de suprimir la activación generada por 

los estímulos irrelevantes del ambiente facilitando la focalización de la atención sobre los 

estímulos relevantes. La inhibición cognitiva, tiene como función principal, disminuir la 

activación de representaciones de carácter intrusivo e irrelevante para el logro de las metas 

actuales. La inhibición comportamental, es la responsable de suprimir respuestas o impulsos 

prepotentes e inapropiados para la actividad en curso (Diamond, 2013).  

El mayor cuerpo de evidencia a favor de este enfoque proviene de: a. los hallazgos que 

muestran la participación diferencial de cada uno de estos procesos en distintos dominios y b. 

estudios destinados a analizar la independencia de estos procesos. Con respecto al punto a., se 

ha encontrado que la inhibición cognitiva estaría mayormente involucrada en la  comprensión 

lectora (Borella, Carretti, Cornoldi & De Beni, 2007; Borella, Carretti & Pelgrina, 2010) y en 

la resolución de problemas aritméticos (Passolunghi & Siegel, 2001, 2004), mientras que la 

inhibición comportamental estaría más  implicada en la adquisición de habilidades sociales, y 

la inhibición perceptual en la atención selectiva (Diamond, 2013). Dichos hallazgos, también 

muestran la relevancia de estos procesos para el aprendizaje y el desempeño académico 

durante los primeros años escolares. En relación al punto b., el modelo inhibitorio no unitario 
ha sido contrastado principalmente en población adulta (Friedman & Miyake, 2004), por lo 

que se dispone de escasa evidencia en población infantil. La mayoría de los estudios 

efectuados en dicha población no suelen abordar de manera sistemática y conjunta los tres 

procesos inhibitorios (e.g. Censabella & Noel, 2014) 

Al estar basados en un enfoque tradicional sobre la inhibición, los programas de 

entrenamiento no incluyen tareas específicas destinadas a fortalecer el funcionamiento de cada 

tipo inhibitorio. El supuesto que subyace a este tipo de programas es el de un enfoque unitario 

que explica la varianza del desempeño en distintas tareas inhibitorias a través de la existencia 

de un único mecanismo -por ejemplo se entiende que al entrenar el control inhibitorio del 
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comportamiento, se logrará una mejora en la inhibición perceptual y cognitiva-. Sin embargo, 

desde las teorías actuales, resulta importante desarrollar programas que incluyan actividades 

destinadas a trabajar sobre cada proceso intentando disminuir al máximo la participación de 

los otros (Friedman & Miyake, 2004, Nigg, 2000; 2012; Thorell et al., 2009). Por este motivo 

el presente proyecto se propone diseñar un programa de entrenamiento basado en un enfoque 

no unitario de la inhibición, que incluya el diseño de tareas específicas destinadas a entrenar 

de manera independiente la inhibición perceptual, cognitiva y comportamental. Si los 

resultados obtenidos permiten mostrar una mejoría en el proceso inhibitorio entrenado 

respecto a los no entrenados, esto podría interpretarse como evidencia empírica a favor del 

enfoque no unitario. A la inversa, si el entrenamiento en un proceso inhibitorio implica 

mejoras en los otros dos procesos no entrenados, esto constituiría evidencia a favor del 

modelo unitario.    

Con respecto al punto 3., muchas de las críticas que reciben los programas de 

entrenamiento de FE, se centran en el tipo de diseño implementado para probar su eficacia. 

Entre los criterios que resultan esenciales para determinar la eficacia de un programa, la 

literatura científica distingue: la transferencia cercana y lejana, y la transferencia a corto y a 

largo plazo. La transferencia cercana se refiere a las mejoras que produce el entrenamiento 

sobre tareas que no fueron entrenadas pero que son similares y que  por lo tanto implican los 

mismos procesos que fueron blanco del entrenamiento. Esto supone la transferencia del 

aprendizaje de una tarea a otra relativamente similar. La transferencia lejana implica la 

generalización del aprendizaje a tareas distintas e incluso más complejas que las utilizadas 

durante el entrenamiento, que implican al menos parcialmente la habilidad cognitiva 

entrenada (Rapport, Orban, Kofler & Friedman, 2013; Sheese & Lipina, 2011). Por otra parte, 

los conceptos de transferencia a corto y largo plazo hacen referencia a la perdurabilidad de 

los efectos del entrenamiento a través del tiempo (Sheese & Lipina, 2011; Stelzer, Mazzoni, 

Cervigni, Martino & Migliaro, 2012). Lamentablemente, por diferentes razones -muchas 

veces logísticas- los estudios de eficacia no suelen evaluar de manera conjunta los distintos 

tipos de transferencia, lo que impide contar con un conocimiento adecuado respecto al 

impacto del entrenamiento en las actividades cotidianas (Diamond & Lee, 2011; Sheese & 

Lipina, 2011; Stelzer, et al., 2012). Mientras algunos estudios no obtienen información sobre 

la transferencia a largo plazo (Dowsett & Livesey, 1999; Thorell et al., 2009); otros no lo 

hacen respecto a la generalización de los efectos (Holmes et al., 2010; Holmes, Gathercole & 

Dunning, 2009; Rueda, Rothbart, McCandliss, Saccomanno & Posner, 2005; Thorell et al., 

2009). Por ello, este proyecto pretende evaluar el impacto del programa de entrenamiento 

inhibitorio sobre el desempeño en tareas con demandas de inhibición perceptual, cognitiva y 

comportamental (transferencia cercana); analizar si los efectos del entrenamiento de las 

funciones inhibitorias se generalizan a otros dominios y habilidades (transferencia lejana) y de 

verificarse efectos de entrenamiento, analizar si estos se mantienen a través del tiempo 

(transferencia a corto y largo plazo).  

Se espera que la implementación del programa de entrenamiento presente un efecto de 
trasferencia cercana. Es decir que el entrenamiento implique mejoras sobre tareas que no 

fueron entrenadas pero que son similares y que por lo tanto implican los mismos procesos que 

fueron blanco del entrenamiento. 

Se espera que la implementación del programa de entrenamiento presente un efecto de 

transferencia lejana. Es decir que el entrenamiento implique la generalización del aprendizaje a 

tareas distintas e incluso más complejas que las utilizadas durante el entrenamiento, que 

implican al menos parcialmente el proceso entrenado.  

Además, se espera que la implementación del programa de entrenamiento presente efectos de 

transferencia a corto y largo plazo. Es decir  que los efectos del entrenamiento se generen 
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inmediatamente después de haber concluido el entrenamiento y se mantengan a lo largo del 

tiempo.   

Adicionalmente, a partir de los resultados del entrenamiento y del análisis de la 

transferencia de los mismos, se espera obtener información sobre la organización de los 

procesos inhibitorios. Si los resultados muestran una mejoría en el proceso inhibitorio 

entrenado respecto a los no entrenados, esto se interpretará como evidencia empírica a favor 

del enfoque no unitario. A la inversa, si el entrenamiento en un proceso inhibitorio implica 

mejoras en los otros dos procesos no entrenados, esto constituirá evidencia a favor del modelo 

unitario.    

 

Metodología 

Tipo de estudio & diseño  

Se implementará un diseño experimental, con pre y post-entrenamiento, con un grupo 

control. Se trabajará con tres grupos experimentales, uno por cada modalidad de intervención 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 1991).  

 

Participantes 

Se trabajará con una muestra no probabilística de niños escolarizados entre 6 y 8 años 

de edad, de ambos sexos, alumnos de diferentes instituciones educativas de la ciudad de Mar 

del Plata (una con predominio de alumnos provenientes de hogares con Necesidades Básicas 

Insatisfechas y una con predominio de alumnos de hogares con Necesidades Básicas 

Satisfechas). Los participantes se asignarán aleatoriamente a cuatro grupos: tres de 

entrenamiento -grupos experimentales (GE), uno por cada función inhibitoria a entrenar- y un 

grupo control (GC) sin entrenamiento inhibitorio (n por grupo = 30). Se considerarán los 

siguientes criterios de inclusión: alumnos no repitentes, que no estén actualmente en 

tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, que no presenten antecedentes de trastornos del 

aprendizaje ni trastornos del desarrollo según reportes brindados por docentes, y que 

presenten una talla y peso acordes a la edad. 

 

Procedimiento y consideraciones éticas 

 La totalidad de la muestra será evaluada  antes y después de la intervención, con tres 

tareas  diseñadas  para medir  cada proceso inhibitorio de manera  independiente  y con tres 

tareas que evalúan otras funciones cognitivas con una demanda diferencial de cada proceso 

inhibitorio. Esto permitirá evaluar el efecto del entrenamiento sobre el funcionamiento de cada 

proceso y analizar  los efectos de transferencia.  

Cada GE será entrenado con un programa de entrenamiento particular (GE1= 

entrenamiento inhibición perceptual; GE2= entrenamiento inhibición cognitiva; GE3= 

entrenamiento inhibición comportamental), durante 8 semanas, con una frecuencia de 3 

encuentros semanales, de aproximadamente 15 minutos cada uno. Cada programa incluirá 

tareas informatizadas para estimular una función inhibitoria específica. Los niños del GC, 
llevarán a cabo una actividad lúdico-recreativa (e.g., video juegos) que se acordará 

previamente con los docentes, con una frecuencia y duración similar a la del entrenamiento. Se 

considerará que la actividad seleccionada no demande de manera específica procesos de FE.  

Tanto las mediciones pre y post entrenamiento, como las actividades de entrenamiento 

serán llevadas a cabo en aulas de las instituciones (a las que asisten los sujetos de la muestra) 

previamente dispuestas para tal fin. 

Una vez presentado y autorizado el proyecto frente a las instituciones participantes, se 

llevarán a cabo reuniones con los padres de los niños, donde los miembros del equipo de 
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investigación informarán sobre los objetivos del estudio, alcance e implicancia de la 

intervención, fuentes de financiamiento, tratamiento y anonimato de los datos, y cualquier otra 

información que resulte pertinente y/o aclaratoria para los padres. Al finalizar esta etapa, se los 

invitará a participar del estudio entregándoles un tríptico con todo el contenido tratado en el 

encuentro, incluyendo información de contacto del grupo de investigación y del Consejo Local 

para evacuar dudas que pudieran surgir sobre el cuidado de los derechos de sus hijos en un 

contexto de investigación. Luego, si los padres aceptan que sus hijos participen del trabajo, se 

les entregará una hoja de consentimiento informado (condición necesaria para que el niño 

forme parte del estudio) donde constarán todos los momentos y actividades en los que el niño 

participará. En el momento de la intervención el niño debe asentir formar parte del estudio, 

pudiendo interrumpir su participación en el momento que así lo desee. Los procedimientos a 

implementar serán sometidos al Comité de Ética del Programa Temático Interdisciplinario en 

Bioética, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata, pudiendo incorporarse cualquier modificación que el mismo 

considerara pertinente. Para la implementación de esta investigación se tomarán los 

procedimientos recomendados por la American Psychological Association, los principios 

establecidos por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, lo establecido en la 

Ley Nacional N° 26061 de Protección Integral de los Derechos del Niño, los lineamientos 

dados por el CONICET para el comportamiento ético en las Ciencias Sociales y Humanidades 

(2857/06) y lo establecido por la Ley 13298 de la Promoción y Protección integral de los 

Derechos del Niño de la Provincia de Buenos Aires, y por cualquier otra disposición que a los 

efectos de garantizar los derechos del niño dictara el Consejo Local de Promoción de los 

Derechos del Niño de la Municipalidad de Mar del Plata. 

 

Instrumentos   

Para la evaluación pre-entrenamiento y de los efectos de transferencia cercana, se 

administrarán las pruebas de la batería de Tareas de Autorregulación Cognitiva (TAC Introzzi 

& Canet Juric, 2013), que fueron diseñadas específicamente para la evaluación de cada tipo 

inhibitorio. A continuación se describen brevemente las distintas tareas:  

 

a. Tarea de Inhibición Perceptual: Esta tarea se basa en el paradigma experimental de búsqueda 

conjunta de Tresiman & Gelade (1980).  La actividad principal consiste en la búsqueda de un 

target (estímulo blanco) entre un conjunto variable de estímulos distractores. La tarea permite 

distinguir entre la condición de interferencia (con distractores) y la condición control (sin 

distractores). Cuanto mayor es la diferencia en los tiempos de respuesta y los errores 

registrados en la tarea de interferencia respecto a la condición control, menor es la eficiencia 

de la función perceptual (Darowski, Helder, Zacks, Hasher & Hambrick, 2008).   

 

b. Tarea de Inhibición Cognitiva: Esta tarea se basa en una modificación del paradigma 

experimental utilizado por Oberauer  (2001, 2005a, 2005b). Cada ensayo del experimento 
implica tres instancias: aprendizaje, señal y probe. Aprendizaje: se presentan simultáneamente 

dos listas, de uno o tres estímulos visuales no semánticos cada una. Una de las listas siempre es 

de color azul y la otra roja. Señal: luego de la presentación de las listas, aparece una señal 

(rectángulo azul o rojo) que indica cuál será relevante, para la tarea de reconocimiento. Probe 

(ítem de prueba): a continuación aparece un estímulo negro y se debe indicar si estaba o no en 

la lista relevante, presionando una tecla para ―sí‖ (si estaba en la lista relevante) y otra para 

―no‖ (si no se encontraba en la lista relevante)  -el estímulo puede pertenecer a la lista 

relevante (probe relevante), no pertenecer a ninguna de las litas (probe nuevo) o pertenecer a la 

lista irrelevante (probe intruso)-. Cuanto mayor es la diferencia entre los tiempos de reacción 
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medio y los aciertos correspondientes a los probe irrelevantes y los probe nuevos, menor es la 

eficiencia del funcionamiento de la inhibición cognitiva (Joormann & Gotlib, 2008; Neuman & 

DeSchepper, 1992; Oberauer 2001, 2005a, 2005b) 

 

c. Tarea de Inhibición Comportamental: La tarea se basa en el paradigma de la Señal de Parar 

(Stop signal paradigm, PSP) (Logan & Cowan, 1984; Logan, Cowan & Davies, 1984). El 

participante debe realizar una tarea primaria, que consiste en presionar una tecla cuando 

aparece en la pantalla una flecha señalando hacia la izquierda y otra cuando aparece señalando 

hacia la derecha. Ocasionalmente, de manera imprevista y en intervalos variables (25% de los 

ensayos), luego de la presentación del estímulo aparece una señal de parar que indica que debe 

frenar su respuesta (no presionar la tecla). El procedimiento permite medir la latencia del acto 

interno de control (Logan & Cowan, 1984), es decir, el tiempo que tarda el sujeto en inhibir su 

respuesta. Esta medida se conoce con el nombre de tiempo de frenado (stop signal reaction 

time o SSRT) y constituye el principal índice de desempeño proporcionado por este paradigma. 

 

Para la evaluación pre-entrenamiento y de los efectos de transferencia lejana, se administrarán 

las siguientes tareas:     

                                         

a. Tarea de Flexibilidad Cognitiva, de la TAC (Introzzi & Canet Juric, 2013). Se basa en la 

tarea desarrollada por Davison et al. (2006). Se trata de una típica tarea de cambio (task-

switching) en la cual el participante debe alternar de manera rápida y precisa entre dos reglas. 

La elección de esta tarea para  la evaluación del efecto de transferencia lejana del 

entrenamiento en inhibición perceptual,  se sustenta en los hallazgos que muestran que este 

proceso constituye un componente esencial de la flexibilidad cognitiva  (Friedman & Miyake, 

2004). El índice global de desempeño es la medida de coste de cambio. Lo relevante de la 

tarea es que además de aportar este índice general, arroja medidas específicas que permiten 

controlar el efecto de la inhibición comportamental, la cual se supone que también se 

encuentra involucrada.  

  

b. Tarea de amplitud de palabras perteneciente a la Batería de Evaluación de MT (AWMA) 

adaptada al español (Injoque-Ricle, Calero, Alloway & Burín, 2011). Esta tarea se ha diseñado 

para evaluar memoria de trabajo (MT). Consiste en leer al niño una serie de frases de las cuales 

tiene que aseverar la verdad o no de las mismas y luego debe recordar la última palabra de 

cada frase. Cada nivel se define por la cantidad de palabras recordadas (span). El índice de 

capacidad se obtiene del máximo nivel al que logra llegar el participante. La prueba aporta dos 

puntajes: span y puntaje total. Este último se obtiene por la sumatoria de todos los aciertos a lo 

largo de la prueba.  

 Se ha optado por utilizar esta tarea para evaluar el efecto de transferencia lejana del 

entrenamiento de la inhibición cognitiva, puesto que se ha enfatizado que la variabilidad en 

tareas de MT está influida por el funcionamiento de este tipo inhibitorio (Hasher, Lusting & 
Zacks, 2007). En otras palabras se ha hallado que el desempeño en tareas de inhibición 

cognitiva predice el rendimiento en tareas de MT (Robert et al., 2009)  

 

c. Tarea de Persistencia Computarizada de Trazo en Espejo para niños MTPT-C –por sus 

siglas en inglés- de Strong, et al. (2003) especialmente diseñada para medir la tolerancia al 

distrés en niños y adolescentes. La tarea consiste en hacer recorrer un punto rojo a lo largo de 

una línea que forma una figura de estrella usando el mouse de la computadora. Para 

incrementar la dificultad de la tarea  y generar distrés, el mouse está programado para mover 

el punto rojo en la dirección inversa a la que se mueve el mouse. Además, si el participante 
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mueve el punto fuera de las líneas de la estrella o lo deja quieto por más de dos segundos un 

sonido ruidoso le indica el error y el punto rojo vuelve a la posición de inicio. Los niños 

pueden terminar la tarea cuando lo desean apretando el botón de ―salida‖, pero suman más 

puntos cuanto mejor se realice. El tiempo máximo de duración de la misma es de cinco 

minutos. La tolerancia al distrés es el tiempo que transcurre desde que el niño comienza hasta 

que usa el botón de salida. Antes y después de la tarea, el niño indica si se siente irritado, 

enojado, ansioso, etc. en una escala de 0 a 100.  

Se ha optado por esta tarea para evaluar la transferencia lejana del entrenamiento de 

inhibición comportamental, ya que permite obtener indicadores comportamentales en un 

dominio distinto, como lo es la tolerancia al distrés y la regulación emocional. Investigaciones 

previas  han utilizado tareas de este tipo con este mismo objetivo (e.g. Amstadter, et al., 2011; 

Daughters, et al., 2009). 

 

Actividades de entrenamiento: Las actividades utilizadas para el entrenamiento de cada 

proceso inhibitorio, estarán basadas en los paradigmas que sustentan cada tarea inhibitoria de 

la TAC e incluirán algoritmos adaptativos utilizados en estudios previos desarrollados en 

nuestro medio (Goldin et al., 2013; López Rosenfeld et al., 2013; Segretin et al., 2011) 

 

Aporte esperado de los resultados  

Se espera que los resultados de este estudio constituyan en lo teórico, un aporte para el 

conocimiento de los procesos inhibitorios durante la edad escolar. Resulta fundamental contar 

con información sobre la organización y el funcionamiento de estos procesos,  que contribuya 

con el debate sobre la naturaleza de los mismos.  

Asimismo se espera que los resultados constituyan un aporte para el desarrollo de 

estrategias de intervención destinadas a la optimización del funcionamiento de los procesos 

inhibitorios, tanto para poblaciones clínicas como sanas. 
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