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Memoria de trabajo en estudiantes universitarios

Resumen
Objetivo: evaluar la memoria de trabajo (mt) con pruebas 
de ejecución y de autorreporte, identificar el porcentaje de 
estudiantes con alteraciones cognitivas, así como determinar 
la relación entre los fallos cognitivos subjetivos y el puntaje 
estandarizado en pruebas de ejecución de mt en estudian-
tes universitarios. Participantes: 49 universitarios (31 muje-
res, 17 hombres y una persona no binaria) con un promedio 
de 20.3 ± 2.3 años de edad, cursando etapa básica de la 
carrera de psicología. Instrumentos: Cuestionario de Fallos 
Cognitivos (cfc) (Broadbent, 1982), Escala de memoria de 
trabajo (mt) del brief-a (Roth et al., 1996) (brief-mt) y la Prueba 
Auditiva de Adición Serial (pasat) (Gronwall, 1977). Procedi-
miento: Se solicitó la firma de un consentimiento informado. 
Se aplicaron las pruebas mencionadas con una duración de 
20 minutos. Las puntuaciones directas fueron transformadas 
a puntajes t para la brief-mt y a percentiles en la prueba pa-
sat. Resultados: Los universitarios mostraron un promedio de 
23.9 ± 23.1 percentiles en la prueba pasat. Una puntuación 
directa promedio de 45 ± 25.3 en el cfc, y un promedio de 
puntuaciones T de 64.6 ± 10.8 en la brief-mt. Con las di-
ferentes medidas empleadas se encontraron porcentajes de 
estudiantes con alteraciones de mt entre el 45 y el 61%. Se 
encontró una correlación significativa entre los puntajes del 
cfc y la brief-mt, pero no con el pasat. Conclusiones: Las altera-
ciones de memoria son una situación frecuente en estudiantes 
universitarios. Es importante emplear medidas diversas que 
incluyan pruebas de autorreporte, pero también de ejecución 
al evaluar la mt.
Palabras clave: Memoria de Trabajo, pasat, universitarios, 
quejas de memoria, brief-a.
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Working Memory in University Students

Abstract
Objective: To assess working memory (wm) using both 
performance-based and self-report measures, identify 
the percentage of students with cognitive impairments, 
and determine the relationship between subjective cog-
nitive failures and standardized scores on wm perfor-
mance tests in university students. Participants: Forty-ni-
ne undergraduate psychology students (31 women, 17 
men, and 1 non-binary individual), with a mean age 
of 20.3 ± 2.3 years, enrolled in the basic stage of their 
academic program. Instruments: The Cognitive Failures 
Questionnaire (cfq) (Broadbent, 1982), the Working 
Memory subscale of the brief-a (Behavior Rating In-
ventory of Executive Function – Adult Version) (Roth 
et al., 1996), and the Paced Auditory Serial Addition 
Test (pasat) (Gronwall, 1977). Procedure: Participants 
provided informed consent. The aforementioned ins-
truments were administered over a 20-minute session. 
Raw scores were converted to T-scores for the brief-wm 
and percentiles for the pasat. Results: Students showed 
an average percentile score of 23.9 ± 23.1 on the pa-
sat, an average raw score of 45 ± 25.3 on the cfq, and 
a mean T-score of 64.6 ± 10.8 on the brief-wm Depen-
ding on the instrument used, between 45% and 61% of 
students were identified as having wm impairments. A 
significant correlation was found between the cfq and 
brief-wm scores, but not with pasat performance. Con-
clusions: Working memory impairments are a com-
mon issue among university students. When assessing 
WM in this population, it is essential to use a variety 
of measures, including both self-report instruments and 
performance-based tests.
Keywords: Working memory, pasat, university students, 
memory complaints, brief-a.

Introducción
En universitarios mexicanos se han reportado tasas 
de prevalencia de trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (tdah) de 16.2% con mayor frecuencia 
en hombres (22.14%) que en mujeres (13%), preva-
lencia muy superior a la reportada en otros países 
(Yáñez-Téllez, Villaseñor-Valadez, Prieto-Corona, y 
Seubert-Ravelo, 2021). Las deficiencias de la memo-
ria de trabajo (mt) son comunes entre estudiantes uni-
versitarios y adultos jóvenes quienes presentan tdah 
(Gropper y Tannock, 2009), dificultades de lectura 
(Broggi, Ready y Moore, 2019), consumo riesgoso de 
alcohol (Crego et al., 2009), trastornos del sueño (Pe-
trov, Lichtenstein y Baldwin, 2014) e incluso en quienes 
presentaron covid (Gutiérrez et al., 2021). Estas defi-
ciencias pueden afectar el rendimiento académico y 
el funcionamiento cognitivo general. Adicionalmente 
otros estudios en universitarios han reportado la pre-
sencia de alteraciones cognitivas particularmente en 
los dominios de memoria y funciones ejecutivas (fe) 
(García-Gomar, Negrete-Cortés y González García, 
2022; Holmes y Silvestri, 2016).
 La mt es uno de los principales predictores del 
rendimiento académico, debido a que juega un papel 
clave en el aprendizaje, principalmente en el nivel uni-
versitario (Alloway y Alloway, 2010; Ramos-Galarza 
et al. 2019). De acuerdo con Harvey (2025) existe evi-
dencia empírica de que la mt facilita o limita la com-
petencia lectora y el rendimiento académico, lo cual 
hace que la mt sea un elemento fundamental para la 
exploración de estrategias o ajustes pedagógicos. Así 
mismo, las investigaciones reportan que los progra-
mas de intervención para las fe predominan en niños, 
sin embargo, existe poca evidencia de la aplicación 
de programas dirigidos a jóvenes o estudiantes uni-
versitarios (Dias et al, 2021).
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 De acuerdo a Baddeley (1992, 2010) la mt es 
un proceso cognitivo de almacenamiento temporal y 
capacidad limitada que permite la manipulación de 
la información necesaria para la realización de ta-
reas cognitivas complejas como: la comprensión, el 
aprendizaje y el razonamiento del lenguaje. En es-
tudios recientes en adultos se ha encontrado que la 
capacidad de mt disminuye en relación con la edad, 
lo que se debe a una ralentización generalizada de 
la velocidad de procesamiento y a una disponibili-
dad reducida de recursos de procesamiento (Pinal, 
Zurrón y Díaz, 2015).
 Para la medición de las funciones cognitivas 
existen pruebas de ejecución con un alto grado de va-
lidez interna, así como también cuestionarios o prue-
bas de auto reporte con mayor validez externa (Pe-
drero-Pérez et al., 2016). En relación con las pruebas 
de ejecución, una de las pruebas neuropsicológicas 
más empleadas para la evaluación de la mt y los pro-
cesos atencionales es la Prueba Auditiva de Adición 
Serial (pasat, por sus siglas en inglés para Paced Au-
ditory Serial Test) (Gordon y Zillmer, 1997). La prueba 
pasat consiste en presentar una serie de números de un 
solo dígito uno por uno e ir sumando los últimos dos 
dígitos, por ejemplo; si la serie consiste en presentar 
los números “3”, “6” y “2”, la respuesta esperada sería 
“9” y luego “8”, ya que primero se suman el 3 y 6 y 
posteriormente el 6 y 2. Antes de comenzar con la 
aplicación de la prueba se comienza con una serie 
de ensayos de práctica. Las puntuaciones del pasat por 
lo general se obtienen con el número de respuestas 
correctas para cada ensayo, estas puntuaciones son 
transformadas a percentiles y ya existen normas para 
población mexicana (Villa, 2017). Puntuaciones más 
altas de percentiles en el significan una mejor mt. De 
acuerdo con Tombaugh (2006), esta prueba requiere 

de una correcta ejecución de diversas funciones cog-
nitivas relacionadas con la atención, la velocidad de 
procesamiento y la mt.
 En relación a las pruebas de autorreporte de 
funciones cognitivas, el Inventario de Calificación del 
Comportamiento de la Función Ejecutiva, versión para 
Adultos (brief-a por sus siglas en inglés para Beha-
vior Rating Inventory of Executive Function for Adults) 
(Roth et al., 1996) es una medida estandarizada que 
permite obtener un panorama general de las fe en los 
adultos. El brief-a cuenta con nueve escalas como en 
la prueba originalmente creada para niños (Gioia et 
al., 2002) entre las que se encuentra la de mt com-
puesta por ocho ítems y su uso independiente y por 
separado se ha realizado previamente con correla-
ciones significativas, aunque modestas, entre la escala 
brief-mt y medidas de ejecución de mt (Howarth et al., 
2013). La prueba establece que las puntuaciones T 
entre 50 y 65 son ligeramente elevadas, puntuaciones 
T por encima de 65 son potencialmente clínicas y las 
superiores a 70 clínicamente elevadas o con dificulta-
des significativas (Roth et al., 1996).
 Otras pruebas de autorreporte útiles para 
el estudio de la cognición son los cuestionarios de fallos 
cognitivos, uno de éstos es el Cuestionario de Fa-
llos cognitivos (cfc) (Broadbent, 1982) el cual evalúa 
quejas en diversos procesos cognitivos. El instrumento 
consta de 25 preguntas. Valores más altos indican 
una mayor percepción de deterioro cognitivo. Se ha 
considerado una puntuación alta de falla cognitiva 
como una puntuación superior a 43 (Chadha et al., 
2023). En un estudio reciente en 394 jóvenes univer-
sitarios y 124 personas adultas mayores se demos-
traron indicadores aceptables de consistencia interna 
para los jóvenes, mostrando ser unidimensional (alfa 
de 0.92. y coeficiente Omega de 0.93). Además, es 
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interesante que al comparar las puntuaciones del 
puntaje total del cfc entre jóvenes y personas adultas 
mayores, la muestra total de jóvenes presentó punta-
jes significativamente más altos en comparación con 
las personas adultas mayores con rangos entre 10 
y 90 puntos (Hernández-Cruz, Hernández-Galván, 
Juárez-García,Carranza-Mejía y Villuendas-Gonzá-
lez, 2022). A este respecto las y los autores del artí-
culo proponen que es un hallazgo interesante ya que 
“no se espera” que se presente compromiso cognitivo 
en universitarios, además de que éstas se han asocia-
do con problemas emocionales, incluidos: intentos de 
suicidio, atracones o síntomas psicóticos (Holmes et 
al., 2016). A pesar de la alta prevalencia y el impacto 
de estas alteraciones cognitivas, muchos estudiantes 
afectados no reciben tratamiento ni servicios de apo-
yo adecuados (Culpepper, 2011; Mortier et al., 2015).
 Por todo lo anterior, el objetivo del presente 
estudio es estudiar la mt con pruebas de ejecución 
y de auto reporte, identificar el porcentaje de estu-
diantes con alteraciones de mt, así como determinar 
la relación entre los fallos cognitivos subjetivos y el 
puntaje estandarizado en pruebas de ejecución de 
mt en estudiantes universitarios.

Método
Diseño del estudio
Se realizó un estudio prospectivo transversal descrip-
tivo. El presente estudio forma parte de un proyecto 
más grande sobre los efectos de una intervención de 
estimulación de memoria y los resultados presentados 
en este trabajo forman parte de la evaluación pretest.

Participantes
Para la recogida de datos se realizó un muestreo no 
probabilístico por conveniencia entre estudiantes de 
etapa básica (1º a 3er semestre) del programa edu-

cativo de Psicología de la Facultad de Ciencias de la 
Salud (facisalud) de la Universidad Autónoma de Baja 
California (uabc) que estuvieran interesados en reali-
zarse una evaluación de mt y/o estuvieran presentan-
do dificultades académicas. La convocatoria se difun-
dió a través de flyers promocionales y los participantes 
fueron incluidos en el estudio de forma voluntaria. Se 
incluyeron estudiantes y se excluyeron estudiantes que 
presentaran algún diagnóstico de trastorno neurológi-
co, psiquiátrico o de neurodesarrollo.

Consideraciones éticas
El proyecto fue aprobado por el Comité de In-
vestigación de la facisalud (número de identifica-
ción tt-febc-impa-03-02-2023-2). Se siguieron las pautas 
éticas internacionales para la investigación relaciona-
da con la salud con seres humanos (cioms, 2016). A 
todos los participantes se les explicaron los beneficios, 
derechos y actividades al aceptar participar en la in-
vestigación y en caso de aceptar participar, firmaron 
una carta de consentimiento informado.

Instrumentos
Se aplicó una batería de pruebas psicológica, con 
una duración de 20 minutos, que incluía las siguien-
tes pruebas:

Cuestionario de Fallos Cognitivos (cfc) (Broadbent, 
1982) traducido y adaptado por Hernández et al. 
(2022). Este cuestionario está conformado por 25 
preguntas de escala de respuesta tipo Likert de cin-
co niveles, asignando un valor de 0 a 4, resultando 
en respuestas de nunca, rara vez, ocasionalmente, 
a menudo y muy a menudo. Este instrumento de 
autorreporte evalúa las quejas de fallas en diversos 
procesos cognitivos, errores de percepción, memo-
ria o coordinación motriz que pueden afectar en la 
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vida cotidiana de la persona. Mientras más alta es la 
puntuación, más alta es la percepción de deterioro 
cognitivo, con un rango posible de 0 a 100.
 Escala de Memoria de Trabajo del Inventa-
rio de Calificación del Comportamiento de la Fun-
ción Ejecutiva, versión para Adultos brief-a (brief-mt) 
(Roth, Isquit, Gioia, et al., 1996). Cuenta con 9 es-
calas como en la prueba originalmente creada para 
niños (Gioia et al., 2002) entre las que se encuen-
tra la de mt compuesta por 8 ítems con tres opcio-
nes de respuesta (nuca, a veces y frecuentemente) 
cuyo objetivo es medir la capacidad de mantener 
información en la mente para completar una tarea 
y mantenerse en una misma actividad y su uso inde-
pendiente. Las puntuaciones altas en el brief-mt indi-
can mayores dificultades en la mt (Gioia, 2000).
 Prueba Auditiva de Adición Serial (pasat) 
(Gronwall, 1977). Esta prueba permite evaluar la 
memoria de trabajo, exigiendo el mantenimiento de 
la atención durante una situación estresante. El su-
jeto evaluado deberá sumar 60 dígitos, presentados 
uno por uno, emitiendo el resultado de la suma del 
dígito presentado con el presentado inmediatamen-
te anterior. Interfiriendo así el número que el sujeto 
evaluado está diciendo, con el que se le presentó 
anteriormente. Contando como correctas las res-
puestas exactas al protocolo, tardías aquellas que 
sean dadas cuando la sucesión ha continuado (estas 
no se incluyen dentro de las respuestas correctas). 
Son incorrectas aquellas respuestas que difieren de 
las del protocolo y no respuestas aquellas en las que 
el evaluado no emite ninguna respuesta (estas no se 
cuentan dentro de las incorrectas). La prueba pasat 
consta de dos secciones una en la que se repiten los 
números cada 3 segundos (pasat 3 seg.) y una segun-
da en la que los números se repiten cada 2 segundos 
(pasat 2 seg.). Los puntajes directos se transformaron 

a percentiles de acuerdo a las normas del proyec-
to Neuronorma-Mx. Puntajes de 20 o menores son 
considerados inferiores, indicativos de alteraciones 
en este dominio cognitivo (Villa, 2017).

Procedimiento
Se invitó a participar a estudiantes universitarios de 
etapa básica de facisalud a través de flyers promo-
cionales dentro de la facultad. Después de reclutar 
a los participantes se les citó en un cubículo de la 
facultad para la firma del consentimiento informado. 
Posteriormente, la prueba pasat fue aplicada de for-
ma individual y los cuestionarios de autorreporte se 
adaptaron en un formulario de google forms junto 
con preguntas sobre datos generales, de salud, so-
cioeconómicos y académicos. En un tercer momento, 
se les citó en el aula de cómputo para que en conjun-
to recibieran instrucciones y liga del formulario donde 
se encontraban las pruebas de autorreporte. Una vez 
recabados los datos y aplicadas las pruebas las pun-
tuaciones directas de brief-mt fueron transformadas a 
puntajes t. Las puntuaciones directas del pasat fueron 
transformadas a percentiles y se obtuvo la calificación 
directa del cfc, sumando el valor de la respuesta de 
cada uno de los reactivos que lo componen.

Análisis de resultados
Para conocer la distribución de los datos se realizó 
la prueba Kolmogorov-Smirnov. Se obtuvo estadísti-
ca descriptiva para conocer el promedio y desviación 
estándar al respecto de las variables continuas tales 
como: edad, puntajes estandarizados del brief-mt y 
del pasat; así como puntajes directos del cfc. Se obtu-
vieron frecuencias de otras variables como género y 
semestre de estudio. Para conocer la relación entre las 
variables se aplicó un análisis de correlación de Spe-
arman ya que los datos no se distribuyeron de forma 
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normal. Solamente las variables: Promedio de prepa-
ratoria, Promedio semestre anterior, brief-mt y cfc mos-
traron una distribución normal. Las variables: edad 
y pasat mostraron una distribución no normal. Por lo 
que se empleó estadística no paramétrica.

Presentación y análisis de resultados
Participaron 49 estudiantes (31 mujeres, 17 hom-
bres y 1 persona no binaria) con un promedio de 
20.3 ± 2.3 años de edad, cursando etapa básica de 
la carrera de Psicología en la facisalud de uabc en la 
ciudad de Tijuana, Baja California, se detallan las 
características de la muestra en la Tabla 1.

Descripción de ejecución en pruebas de autorreporte
En el puntaje total del cfc, la muestra total de estu-
diantes obtuvo un puntaje promedio de 45 ± 25.3 
puntos (rango 0-100) (Figura 1). Al comparar entre 
géneros, no se encontraron diferencias estadística-
mente significativas (U=215; p=0.3).

Notas: f =frecuencia, M=promedio, D.E.=desviación 
estándar, oc.=ocasión.

Tabla 1. Características de la muestra de estudio (n=49).

Figura 1. Puntuaciones promedio en prueba cfc.

 Respecto al promedio de puntuaciones t en la 
escala brief-mt fue de 64.6 ± 10.8 (rango 43 a 93). Al 
comparar entre géneros, no se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas (U=229.5; p=0.4).
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Descripción en prueba de ejecución
Para obtener un puntaje global de la prueba pasat 
se promediaron los percentiles obtenidos del pasat de 
2 y de 3 segundos. El grupo de universitarios mostró 
un promedio 23.9 ± 23.1 percentiles en la prueba 
pasat. En la prueba pasat, los hombres mostraron va-
lores de mt significativamente más altos que el géne-
ro femenino (U=143; p=0.008) (Figura 2).

Figura 2. 1=Género Femenino; 2=Género masculino.

Respecto al porcentaje de estudiantes universitarios 
con alteraciones de mt , de acuerdo al cfc, 27 estu-
diantes (55%) de la muestra entran en la categoría 
de puntuación alta de falla cognitiva. Mientras que 
de acuerdo con el brief-mt 22 estudiantes (45%) de la 
muestra entran en la categoría de puntuación de di-
ficultades en la mt . Finalmente, de acuerdo al pasat, 
30 estudiantes (61%) de la muestra se encuentran 
con una puntuación percentil considerada como con 
“alteraciones” (Figura 3).
 Con el objetivo de conocer la relación entre las 
pruebas de autorreporte y la medida de ejecución de 
mt se aplicó un análisis de correlación de Spearman. 
Se encontró una relación positiva significativa entre 

el puntaje del cfc y de la brief-mt (r=0.72; p<0.05). 
No se encontraron correlaciones significativas entre 
el pasat con el cfc (r=-0.20, p>0.05) ni con la brief-
mt (r=-0.17, p>0.05). En este mismo sentido, para 
determinar con mayor claridad en qué medida la 
autopercepción en la mt (pruebas cfc y brief-mt) está 
relacionado (o no) con la ejecución real de la mt en 
una tarea específica (pasat) se realizó un modelo de 
regresión múltiple con regresores aleatorios por me-
dio del procedimiento de mínimos cuadrados clásico, 
debido a que no se encontró un problema de endo-
geneidad ya que los regresores no se correlaciona-
ron con los residuales del modelo de regresión múl-
tiple; y ninguno mostró una asociación significativa 
con el desempeño real en pasat.
 Así mismo para conocer la relación entre horas 
de sueño, consumo de alcohol, horas de trabajo con 
la capacidad de mt, se realizaron pruebas de correla-
ción de Spearman y no se encontraron correlaciones 
significativas a excepción del número de horas que los 
estudiantes trabajan por semana. A mayores horas de 
trabajo, menores dificultades en mt (p= -0.31, p<0.05).

Figura 3. Porcentaje de estudiantes con alteracio-
nes de mt por tipo de medida empleada, cfc=Cues-
tionario de Fallos Cognitivos; brief-mt=subescala de 
memoria de trabajo del brief-a y pasat=Prueba Auditi-
va de Adición Serial (n=49).
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Discusión
El objetivo de este estudio fue analizar la mt mediante 
pruebas de ejecución y de auto reporte, identificar 
la tasa de alteraciones cognitivas y de mt, así como 
determinar la relación entre la percepción de los fa-
llos cognitivos y el puntaje estandarizado en prue-
bas de ejecución de mt en estudiantes universitarios. 
Se evaluó la mt en 49 estudiantes universitarios con 
pruebas de autorreporte y de ejecución. Se encontra-
ron tasas de alteraciones de mt entre el 45 y el 61% 
y se encontró una correlación entre el cfc y el brief-
mt. Las tasas de alteraciones en esta población son 
sorpresivamente altas, considerando que se trata de 
estudiantes universitarios sanos con dificultades aca-
démicas. Se ha reportado que la mt verbal predice el 
rendimiento académico general, por tanto, el estudio 
de esta variable, utilizando pruebas de ejecución re-
sulta relevante en la etapa universitaria, puesto que 
los jóvenes universitarios reportan una alta frecuencia 
de dificultades cognitivas además de estar expues-
tos a diversos factores de riesgo que perjudican su 
cognición tales como alteraciones del neurodesarrollo 
entre las que se encuentra el tdah, el consumo ries-
goso de alcohol, el cual se relaciona con efectos ne-
gativos sobre las funciones ejecutivas en estudiantes 
universitarios, especialmente en las asociadas con el 
área prefrontal dorsolateral como la mt (Mondragón 
et al., 2021). Tal como lo mencionan investigaciones 
previas (Gutierrez, et al., 2020; Wiest, et al., 2020) 
otros factores de riesgo son los problemas de sueño y 
la historia de contagio por covid (Aziz, et al., 2025).
 La batería empleada en el presente estudio in-
cluyó pruebas de autorreporte en las que la literatura 
reporta que cuentan con un alfa de la correlación por 
encima de 0.830 en la muestra de jóvenes (García y 
Sánchez, 1994) y validez externa adecuada, ya que 

consisten en la redacción de situaciones que la perso-
na que responde puede trasladar a aspectos cotidia-
nos de su vida. Sin embargo, una de las críticas a esta 
aproximación de las escalas de autorreporte es que 
pueden estar influenciadas por aspectos subjetivos de 
la persona resultando poco objetivas, además de que 
el cfc no ha conseguido ninguna correlación signifi-
cativa contra pruebas de ejecución de memoria, sino 
sólo con otros cuestionarios de metamemoria (García 
y Sánchez, 1994). Otros estudios han mostrado cómo 
los participantes que presentan quejas subjetivas 
muestran un rendimiento mnésico, atencional y ejecu-
tivo inferior al de los que no refieren quejas, aunque 
ambos grupos se encuentran dentro de la normali-
dad estadística (Ruiz, et al., 2010). Por lo anterior, se 
emplean alternativas de medición como pruebas de 
ejecución como la prueba pasat, la cual es una prue-
ba de mayor complejidad que las escalas de autorre-
porte, considerando que ambas pueden ser utilizadas 
en los contextos académicos, examinando el objetivo 
de su aplicación debido a que el uso de pruebas de 
auto reporte permite realizar aplicaciones grupales y 
las pruebas de ejecución involucran la adecuación de 
escenarios con entorno silencioso, buena iluminación 
y aplicación individual. En los resultados del presente 
estudio el porcentaje de alteraciones de mt encontra-
das es mayor empleando pruebas de ejecución como 
el pasat. Así mismo, de acuerdo con los análisis de re-
gresión múltiple con regresores aleatorios, aunque se 
incorporaron predictores relevantes, ninguno mostró 
una asociación significativa con el desempeño real en 
pasat. La autopercepción sobre mt (evaluada con cfc y 
brief-mt) no predice directamente el desempeño obje-
tivo en el pasat. Esto también resalta la necesidad de 
utilizar múltiples métodos de evaluación para obtener 
una visión integral del funcionamiento cognitivo.
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 De acuerdo con los resultados del presente 
estudio, 61% de estudiantes universitarios obtuvo 
un puntaje considerado “inferior” en la prueba de 
ejecución de mt, considerando que una menor parte 
reportó percibir tener problemas de memoria. A este 
respecto se ha reportado que el deterioro cognitivo 
afecta a una proporción significativa de adultos jó-
venes en contextos de riesgo, especialmente tras un 
accidente vascular cerebral, en situaciones de vul-
nerabilidad social, o con enfermedades crónicas. La 
prevalencia puede oscilar entre un 16% y un 60% 
según el grupo y los factores asociados (Castañeda 
et al., 2008; Waclawik et al., 2019; Weterings, Kes-
sels, De Leeuw, y Piai, 2023). Los resultados del pre-
sente estudio revelan cifras sorpresivamente altas, lo 
que refleja la importancia del estudio de dominios 
cognitivos en población joven. Esto resulta relevante 
ya que la es relevante para el desempeño acadé-
mico, mientras existan mayores alteraciones en la 
memoria, atención y funciones ejecutivas, menor es 
el desempeño de los estudiantes universitarios (Al-
ban et al., 2023). Así mismo, se ha encontrado que 
la autoevaluación no refleja la capacidad cognitiva, 
por lo que un beneficio de las pruebas de ejecución 
es que permiten un autocontrol más preciso, mayor 
sensibilidad a la retroalimentación y una mejor auto-
rregulación del aprendizaje (Demetriou et al., 2020).
 Respecto al resultado adicional sobre la dife-
rencia hallada en el pasat entre hombres y mujeres, 
los hombres mostraron puntajes más altos en compa-
ración con las mujeres de la muestra. Estos resultados 
son similares a los encontrados en investigaciones 
previas como el trabajo de Lynn e Irwing (2008), en el 
cual concluyó que no existen diferencias significativas 
en la memoria inmediata entre hombres y mujeres, 
sin embargo, se presenta una pequeña ventaja en los 

hombres adultos en la capacidad de mt, la cual fue 
medida por medio del cálculo mental. Otros estudios 
han encontrado diferencias estadísticamente significa-
tivas entre hombres y mujeres en la mt verbal eva-
luada mediante la tarea aritmética de los estudiantes 
universitarios (Gutierrez et al., 2020). A este respecto, 
los resultados que se muestran en este estudio pueden 
estar relacionados con un sesgo debido al tipo de ta-
rea (Doyle y Voyer, 2016) que fue empleada (cálculo 
mental) y no pruebas con material verbal en las que 
posiblemente los resultados hubieran sido diferentes, 
otro factor de la diferencia encontrada en favor de 
los hombres pueden ser las diferencias en el tamaño 
de la muestra entre uno y otro género.
 En cuanto a los resultados de la relación en-
tre mayor horas de trabajo y menores dificultades 
en la mt, en el presente estudio se encontró una re-
lación positiva significativa entre el número de horas 
de trabajo y la mt, estos hallazgos son similares a un 
estudio realizado en el cual se encontró que traba-
jar hasta 20 horas semanales fuera del campus uni-
versitario puede facilitar el aprendizaje y progreso 
intelectual (Pascarella et al, 1998), así mismo, los re-
sultados de otro estudio, han sugerido que los alum-
nos que trabajan 20 horas semanales presentan un 
rendimiento superior en comparación a los que no 
trabajan, lo que pudiera relacionarse con que los 
estudiantes que trabajan administran su tiempo con 
mayor eficacia (Vargas, 2006).
 Finalmente, estos resultados refuerzan la ne-
cesidad de realizar intervenciones en el desarrollo 
de las funciones ejecutivas, específicamente en la 
mt, de manera que los estudiantes desarrollen capa-
cidades que favorezcan su desempeño académico 
a lo largo de la vida (Wiest et al., 2020). Tal como 
lo mencionan Alban et al., (2023) es necesaria la 
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implementación y aplicación de métodos adecuados 
en las clases virtuales, para un mejor desempeño 
académico en los estudiantes.

Conclusiones y recomendaciones
Pese a que pudiera pensarse lo contrario, las alte-
raciones cognitivas en los estudiantes universitarios 
son mucho más frecuentes de lo esperado, llegando 
a presentarse entre un 45 y 61%, sin embargo, se les 
presta poca atención. Es importante considerar que en 
esta etapa del desarrollo existen diferentes factores de 
riesgo tales como consumo riesgoso de alcohol, uso y 
abuso de sustancias psicoactivas, problemas de sueño, 
problemas emocionales, factores que pudieran agudi-
zar los problemas de memoria. La mt es la variable cog-
nitiva que más se ha asociado a un buen rendimiento 
académico en lectura y cálculo, por lo que estudiar las 
alteraciones en estudiantes universitarios es relevante 
para desarrollar programas de entrenamiento de la 
mt que permitan mejorar el rendimiento académico en 
esta etapa del desarrollo. Adicionalmente, se encontró 
una relación positiva significativa entre el puntaje del 
de mt obtenido a través de pruebas de autorreporte 
(cfc y brief-mt) pero una discrepancia con la prueba 
de ejecución, y medición objetiva de mt; por lo que es 
importante y crucial considerar evaluar mt por medio 
instrumentos variados que contemplen tareas lingüísti-
cas y no solamente aritméticas con el fin de descartar 
el efecto de la tarea.
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