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Resumen 

 
PROBLEMA: los pacientes con enfermedades terminales va en incremento al pasar los años, por lo que es impor- 

tante brindar una atención multidisciplinaria e interdisciplinaria, debido a que necesitan una atención integral, 

abarcando aspectos emocionales, psicológicos, físicos y psicosociales. OBJETIVO: establecer la intervención 

tanatológica en cuidados paliativos que efectúan los profesionales de la salud. MÉTODO: se realizó un estudio 

descriptivo transversal con 142 pacientes que atendidos en el Programa Cuidados Paliativos Geriátricos “CUIDA- 

RE”. RESULTADOS: se demostró que en rango etario los pacientes entre 60 a 70 año, predominan en la obten- 

ción de cuidados paliativos, siendo el género masculino más afectado. Asimismo, la intervención tanatología que 

predomino en los diagnósticos de enfermedades neurodegenerativas (28.17%), Cardiaca (24.35%), pulmonares 

(22.54%). El rango de tiempo demostró que el 33.80%, ha sido atendido durante más de 48 meses. Adicional- 

mente, el nivel de gravedad, el 31.69%, se encuentra en el nivel más alto. Los pacientes reciben los cuidados 

paliativos en la intervención en un 100%. CONCLUSIÓN: las características sociodemográficas predomino las 

edades entre 60 a 70 año, y el género masculino. En intervención tanatológica los pacientes son diagnosticados 

con enfermedades progresivas, recibiendo una atención especial en cuidados paliativos. 

Palabras clave 
sociodemográficas, tanatología, paliativos, intervención, diagnóstico 

 
Abstract 

PROBLEM: patients with terminal illnesses are increasing over the years, so it is important to provide mul- 

tidisciplinary and interdisciplinary care, because they need comprehensive care, covering emotional, psycho- 

logical, physical and psychosocial aspects. OBJECTIVE: to establish the thanatological intervention in pallia- 

tive care carried out by health professionals. METHOD: a cross-sectional descriptive study was carried out 

with 142 patients treated in the Geriatric Palliative Care Program “CUIDARE”. RESULTS: it was shown that 

patients between 60 and 70 years of age predominate in obtaining palliative care, being the male gender 

most affected. Likewise, the thanatology intervention that predominated in the diagnoses of neurodege- 

nerative diseases (28.17%), Cardiac (24.35%), pulmonary (22.54%). The time range showed that 33.80% 

have been treated for more than 48 months. Additionally, the severity level, 31.69%, is at the highest le- 
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vel. Patients receive 100% palliative care during the intervention. CONCLUSION: the sociodemographic cha- 

racteristics predominate the ages between 60 and 70 years, and the masculine gender. In thanatological in- 

tervention, patients are diagnosed with progressive diseases, receiving special attention in palliative care. 

 
Keywords 
sociodemographic, thanatology, palliative, intervention, diagnosis 

 
 
 

Introducción 

 
Los pacientes con enfermedades terminales están incrementando al pasar los años, por lo que 
es importante contar con profesionales preparados y con capacitación constante, para brindar 

una atención en conjunto con un equipo multidisciplinario e interdisciplinario, esto debido a 
que los enfermos terminales necesitan una atención integral, atendiendo aspectos emociona- 

les, psicológicos, físicos y psicosociales. 
 

Los cuidados paliativos permiten la intervención integral a pacientes que sufren dolor por en- 
fermedades terminales o patologías que deterioran la calidad de vida. Debe ser integradora, 

atendiendo al paciente, a los cuidadores y familia. Se han realizado diversas investigaciones 
relacionadas con los cuidados al final de la vida. De acuerdo con Morán (2015), la calidad de 

vida en pacientes oncológicos se ve significativamente afectada por el dolor que sufren, resal- 
tando que Guatemala no cuenta con datos de referencia de pacientes con atención farmaco- 

lógica y el efecto en la calidad de vida. 
 

La tanatología interviene en varios campos de estudios como la medicina, religión, ciencias 

sociales, humanidades, etc. lo que dificulta determinar un solo objetivo. La tanatología de 
acuerdo con los campos de estudios permite determinar los objetivos, basándose en poder 
entender y comprender los efectos de la muerte sobre la vida misma, desde un enfoque psi- 

cológico como cultural. Así mismo se encarga de la disminución del sufrimiento y dolor del 
paciente terminal y de los seres queridos que lo acompañan a lo largo de su recorrido hasta el 

final, mediante técnicas y herramientas que aportan las diversas disciplinas como la medicina, 
la psicología, biologías, etc., desde sus enfoques. 

 

Los cuidados paliativos propician el control eficiente del sufrimiento del paciente con diagnósti- 

co terminal. Ante la existencia de un sufrimiento insoportable es valioso el recibir una atención 
multidisciplinaria, con el objetivo de asistir a los pacientes terminales para una muerte digna. 
Son estrategias que buscan mejorar la calidad de vida, sin importar la edad de paciente, ya 

sean niños, adolescentes o adultos que afrontan una enfermedad progresiva. Previniendo y re- 
duciendo el dolor y otros padecimientos físicos, psicológicos, sociales o espirituales que lleguen 

a experimentar las personas con diagnósticos que acortaran la calidad y la vida (OMS, 2020). 
 

La tanatología juega un papel importante para la aceptación de la muerte tanto para el pa- 

ciente como para sus familiares y allegados, abriendo paso a los cuidados paliativos, para la 
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disminución del sufrimiento que conlleva una enfermedad terminal (Botello-Vela et al., 2019, 

p. 20-23). Desde los diferentes enfoques, como espiritual, psicológico, social, físico, etc. Por lo 
que este estudio pretendió establecer la intervención tanatológica en cuidados paliativos que 

efectúan los profesionales de la salud. 

 

Materiales y métodos 
 

Estudio descriptivo transversal con enfoque analítico sobre la intervención tanatológica en 
cuidados paliativos. Con el objeto de identificar en la población estudio los diagnósticos de 

enfermedades que deteriora y acelera el proceso de muerte. El universo está formado por 
142 adultos mayores atendidos en el programa de cuidados paliativos geriátricos “CUIDA- 
RE”, extensión Clínica Integral de Adulto Mayor - Clínica San Cristóbal, del departamento de 

Guatemala. Mediante el análisis de los datos proporcionados por “CUIDARE” de los pacientes 
atendidos con diagnósticos terminales que reciben una atención multidisciplinaria. 

 

Resultados y discusión 
 

Los datos recolectados se procesaron, y se realizó el vaciado en tablas sistematizadas que 
permitieron profundizar en la “Intervención tanatológica en cuidados paliativos” brindada a los 

adultos mayores. Que a continuación se presentan: 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas 
 

Características  Cantidad 

(expresada en 

números) 

Cantidad 

(expresada en 

porcentaje) 

Rango etario  142 100% 

 60-70 años 87 61.27% 

 71-80 años 23 16.20% 

 81-90 años 20 14.09% 

 Más de 90 años 12 8.45% 

Género  142 100% 

 Masculino 74 52.11% 

 Femenino 68 47.89% 

Nota. Esta tabla muestra las características sociodemográficas de la investigación “Interven- 

ción tanatológica en cuidados paliativos”. 
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El análisis estadístico del perfil de adultos que son atendidos en el programa de cuidados pa- 

liativos geriátricos “CUIDARE” cuya muestra consta de un total de 142 participantes adultos 

mayores, en el que el 52.11% representa al género masculino, que equivale a 74 participan- 

tes, y el 47.89% corresponde al género femenino, equivalente a 68. Denotándose un mayor 

porcentaje en el género masculino. 

 

 
Se observa un alza significativa entre las edades de 60 a 70 años, equivalente a 87 (61.27%) 

participantes que reciben una atención integral en la clínica “CUIDARE”, y en menor porcentaje, 

los adultos entre las edades de 71 a 80 años, reflejado con el 16.20% (23), entre las edades de 

81 a 90, equivalente al 14.09% (20) y adultos mayores de 90 años, equivalente al 8.45% (8). 

 

 
Tabla 2. Intervención tanatológica 

 

Diagnóstico  Cantidad 

(expresada en 

números) 

Cantidad 

(expresada en 

porcentaje) 

Intervención 
 142 100% 

tanatológica 
Neurodegenerativa 40 28.17% 

 Cardiaca 36 25.35% 

 Pulmonar 32 22.54% 

 Oncológica 21 14.79% 

 Hepática 10 7.04% 

 
Inmunosupresión 

Adquirida 

3 2.11% 

Tiempo de  142 100% 

atención en 
cuidados 48 o más meses 48 33.80% 

paliativos 24-36 meses 31 21.83% 

 36-48 meses 22 15.49% 

 13-18 meses 14 9.86% 

 0 a 6 meses 12 8.45% 

 6-12 meses 9 6.34% 

 19-24 meses 6 4.23% 
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Evaluación de 
 

142 100% 

la gravedad 
del paciente Nivel 5 45 31.69% 

 
Nivel 4 39 27.46% 

 
Nivel 2 27 19.01% 

 
Nivel 1 20 14.08% 

 
Nivel 3 11 7.75% 

Nota. Esta tabla muestra la intervención tanatológica de la investigación “Intervención tanato- 

lógica en cuidados paliativos”. 

 

 
Los diagnósticos que predominan son las enfermedades neurodegenerativas, que representa 

un total de 40 personas de la muestra, que equivale al 28.17%. Así mismo, las enfermedades 

cardiacas, muestran un alza significativa con un total de 36 personas, equivalente al 25.35% 

de la muestra, y con problemas pulmonares 32 personas que representa al 22.54%. Las en- 

fermedades oncológicas en los adultos mayores equivalen al 14.79% con un total de 21 per- 

sonas de la muestra. Y en menores porcentajes se encuentran las enfermedades hepáticas 

con el 7.04% (10) e inmunosupresión adquirida con el 2.11% (3). 

 

 
En referencia al tiempo en meses que han recibido atención en cuidados paliativos, el 33.80% 

(48) ha recibido atención especializada durante 48 o más meses, el 21.83% (31) ha recibido 

atención desde 24 a 36 meses. Y el 15.49% ha recibido la atención en cuidados en el lapso 

de tiempo de 36 a 48 meses. 

 

 
En la evaluación que se realiza con la “Escala de Gravedad del Paciente”, en donde el nivel 

de gravedad más alto es el 5 y el de menos gravedad es el nivel 1. Se concluye que el nivel 

5, es el que predomina en la evaluación inicial que efectúan los profesionales, con el 31.69% 

equivalente a un total de 45 de la muestra. En segunda instancia se encuentra el nivel 4, con 

el 27.46% (39), y el nivel 2 que presenta un nivel de gravedad menor con el 19.01% (27). Con- 

cluyendo que los pacientes adultos mayores, reciben atención en cuidados paliativos cuando 

presentan un cuadro médico delicado, necesitando una asistencia integral. 
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Tabla 3. Intervención de multidisciplinaria 
 

Tipo de intervención  Cantidad 

(expresada en números) 

Cantidad 

(expresada en 
porcentaje) 

Totalidad de 

intervenciones 

las 142 100% 

Intervención social  142 100% 

Intervención cognitiva  142 100% 

Intervención emocional  142 100% 

Intervención espiritual  142 100% 

Asistencia enfermería  142 100% 

Tratamiento farmacológico  142 100% 

Asistencia médica  142 100% 

Apoyo nutricional  142 100% 

Intervención fisioterapeuta  142 100% 

Nota. Esta tabla muestra la intervención multidisciplinaria de la investigación “Intervención 

tanatológica en cuidados paliativos”. 

 

 
Los adultos mayores en el programa de cuidados paliativos geriátricos “CUIDARE”, según 

los datos recolectados se concluye que los pacientes reciben una atención multidisciplinaria 

e interdisciplinaria, reflejado con el 100% en intervención social, cognitiva, emocional, espiri- 

tual. Asimismo, asistencia médica y enfermería, tratamiento farmacológico, apoyo nutricional 

e intervención fisioterapéutica, que equivale al total de la población de 142. 

 
 

Discusión de resultados 

 
Este estudio evidencia que la población que inicia la etapa de adulto mayor, entre las edades 

de 60 a 70 años, está acudiendo a buscar asistencia al programa de cuidados paliativos ge- 

riátricos “CUIDARE”, extensión Clínica Integral de Adulto Mayor - Clínica San Cristóbal, del 

departamento de Guatemala, en un porcentaje significativo en busca de atención en cuidados 

paliativos, reflejado con el 61.27% (87). Debido a problemas médicos que está afectando el 

bienestar y la calidad de vida de los adultos mayores. 
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En la publicación realizada por la Organización Mundial de la Salud (2020), estiman que anual- 

mente 40 millones de personas están necesitando cuidados paliativos para mejorar la calidad 

de vida debido a padecimientos médicos que deteriora significativamente la salud. Así mismo, 

en el estudio publicado por Tobar- Fredes et al., (2021), refiere que debido al envejecimiento se 

ha incrementado el número de personas que presentan una enfermedad crónica que está limi- 

tando la vida, requiriendo una atención especial, cuidados paliativos. Siendo importante que se 

facilite la atención multidisciplinaria e interdisciplinaria para el abordaje integral de los pacientes. 

 

 
En la intervención tanatológica, el diagnóstico de los pacientes se evidencia un predominio 

en enfermedades neurodegenerativas (28.17%), enfermedades cardiacas (25.35%) y enfer- 

medades pulmonares (22.54%). Siendo relevante resaltar que se encuentran padecimientos 

como oncológicos (14.79%), hepáticos (7.04%) e inmunosupresión adquirida (2.11%), en me- 

nor porcentajes, pero que igualmente afecta la calidad de vida de quien lo padece. Afectando 

un conjunto de funcionamientos del cuerpo y a su vez el desenvolvimiento del adulto, que, 

anudado con la edad y la enfermedad, limita aún más al adulto mayor. Así mismo, son enfer- 

medades progresivas que requieren una intervención integral, con el objetivo de detener el 

avance el mayor tiempo posible, y mantener las capacidades que aún posee el adulto mayor 

para ser un ser independiente y autónomo. 

 

 
En el estudio publicado por Brito (2018), “Calidad de vida en adultos mayores con enferme- 

dad renal crónica en el nivel primario de salud”, llegaron a la conclusión que, en la evaluación 

inicial de los pacientes en consulta, evidencia una calidad de vida muy baja, seguida de baja 

y en último lugar se encuentra la calidad de vida media. Siendo resultados semejantes a este 

estudio, en donde los adultos mayores que asistieron al programa se encontraban en un nivel 

alto de gravedad en la evaluación de ingreso. 
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Resumen 

 
PROBLEMA: determinación de deterioro cognitivo en adulto mayor. OBJETIVO: determinar el deterioro cognitivo 

en pacientes adultos mayores que consulten al servicio de la consulta externa del Hospital Regional de Zacapa. 

MÉTODO: se realizó un estudio descriptivo transversal del deterioro cognitivo en paciente adulto mayor en la 

consulta externa del Hospital Regional de Zacapa. RESULTADOS: durante el mes de agosto del año 2022 consul- 

taron 342 pacientes de los cuales 119 corresponden al sexo masculino y 223 al sexo femenino, se estudió una 

muestra de 119 pacientes que constituyen el 34.8% de los pacientes que atendieron al mes de agosto de la con- 

sulta externa, obteniendo que consultaron 68 mujeres y 51 hombres, en edades de 60 a 89 años. CONCLUSIÓN: 

encontrando que de 119 pacientes, 10 pacientes su valoración cognitiva es normal, 5 femeninos y 5 masculinos, 

que pacientes con deterioro cognitivo leve son 16 (10 femeninos/ 6 masculinos), que pacientes con deterioro 

cognitivo moderado son 34 femeninas y 32 masculinos y de deterioro cognitivo grave, se encontraron 27 casos 

(19 femeninos/18 masculinos) lo que hace importante este estudio del 100% el 8.4% tienen una valoración 

cognitiva normal y el 91.6% inician con deterioro cognitivo moderado a severo. 

Palabras clave 
deterioro, cognitivo, neurociencia, edad y sexo 

 
Abstract 

PROBLEM: determination of cognitive impairment in older adults. OBJECTIVE: to determine cognitive impair- 

ment in elderly patients who consult the outpatient service of the Regional Hospital of Zacapa. METHOD: a 

descriptive cross-sectional study of cognitive impairment in elderly patients was performed in the outpatient 

clinic of the Regional Hospital of Zacapa. RESULTS: during the month of august 2022, 342 patients were con- 

sulted, of which 119 were male and 223 were female, I studied a sample of 119 patients who constitute 

34.8% of the patients who attended the month of August of the outpatient visit, obtaining that they con- 

sulted 68 women and 51 men, aged 60 to 89 years. CONCLUSION: finding that of 119 patients, 10 patients 

with normal cognitive assessment, 5 female and 5 male patients with mild cognitive impairment are 16 (10 

female/6 male) patients with moderate cognitive impairment are 34 female and 32 male and with seve- 
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re cognitive impairment, 27 cases were found (19 female/18 male) which makes this study important 100% 

8.4% have a normal cognitive assessment and 91.5% start with moderate to severe cognitive impairment. 

 
Keywords 
cognitive, impairment, neuroscience, age and sex 

 
 

Introducción 
 

Con el envejecimiento de la población y aumento de la expectativa de vida, ha traído como 

consecuencia el aumento del número de pacientes que padecen enfermedades no transmisi- 

bles, destacando entre ellas el deterioro cognitivo, y que el deterioro cognitivo puede ser una 

causa de discapacidad en la vejez, como causa principal de dependencia, impactando en el 

ámbito psicológico, social, medico, familiar y económico al producir alteración de la calidad de 

vida del adulto mayor, los datos epidemiológicos para Latinoamérica y Guatemala son esca- 

sos, en el caso del Hospital Regional de Zacapa por ejemplo, según datos del departamento 

de estadística, durante del mes de junio del 2022 se prestó atención médica y diagnostica a 

337 pacientes adultos mayores, 136 hombres y 201 mujeres, siendo la hipertensión arterial 

esencial primaria, la diabetes mellitus, los dolores articulares, la artrosis, los diagnósticos más 

frecuentes, en ninguno de estos pacientes se logró determinar deterioro cognitivo, 1) porque 

no fue diagnosticado. 2) desconocimiento para diagnosticarlo. Por lo que hace importante la 

realización de este estudio, con los instrumentos adecuados, como el test de Pfeiffer, para 

iniciar a ser diagnosticado. (Pinto, et al., 2022). 

 

 
Existen criterios diagnósticos propuestos en la quinta edición del manual Diagnóstico Estadís- 

tico de los Trastornos Mentales, que siendo publicado en el DSM-5 una sección denominada, 

trastornos neurocognitivos que reemplazan los conceptos de Delirium, Demencia, Trastornos 

Amnésicos, y otros trastornos cognitivos establecidos en el anterior, el DSM-5, caracteriza el 

trastorno neurocognitivo en menor y mayor, el concepto de demencia, se sustituye como tras- 

torno neurocognitivo mayor, el concepto de deterioro cognitivo leve, queda categorizado en 

el DSM-5 como trastorno neurocognitivo menor, y la diferencia entre trastorno neurocognitivo 

menor de uno mayor, es que la dificultad cognitiva no debe permitir perdida en la capacidad, 

en la realización de las actividades de la vida diaria, si esta se mostrase así entonces estaría 

ante un caso de deterioro cognitivo mayor.(Bran Girón, et al., 2021). 

 

Materiales y métodos 

 
Todo paciente adulto mayor que consultaba y tenía de 60 o más años de edad, se le entrevis- 

taba por medio del cuestionario de Pfeiffer, dando una tabla de valoración por errores, después 

los resultados se tabularon para generar los resultados y conclusiones correspondientes. 
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Estudio descriptivo transversal sobre diagnóstico de deterioro cognitivo en adulto mayor que 

consulte en la consulta externa de adultos del Hospital Regional de Zacapa durante el mes 

de agosto del año 2022. Buscando describir la cantidad de pacientes adultos mayores que 

presenten deterioro cognitivo leve moderado o severo que se hayan presentado a consultar 

en la consulta externa de adultos del Hospital Regional de Zacapa durante el mes de agosto 

del año 2022. 

 

 
El universo está formado por la cantidad de 342 pacientes que se presentaron durante el de 

agosto del año 2022, de los cuales, se evaluaron 119 pacientes como muestra. 

 

 
A partir de la definición y planteamiento del problema se establecen las siguientes variables: 

Edad, grado de deterioro cognitivo y el sexo 

 

Tabla 1. Variables de la investigación 

 
Variable Subvariable Conceptualización Escala Operacionalización 

Edad Rango etario Edad medida en Nominal ● 60-65 

  años de la población 
estudio 

 
● 66-70 

    ● 71-75 

    ● 76-80 

    ● 81-85 

    ● 86-89 

Grado de No presenta, Deterioro cognitivo Cualitativo ● No presenta, 

deterioro 
cognitivo 

leve, moderado y 
severo 

medido en base a 
cuestionario Pfeiffer 

 leve, moderado 
y severo 

Sexo Masculino y 
femenino 

Identidad sexual Cualitativo ● Masculino y 
femenino 

 

Nota. Esta tabla muestra las variables de la investigación “Determinación de deterioro cogni- 

tivo en adulto mayor”. 

 
 

Instrumentos de investigación 

 
En la presente investigación se realizó como instrumento de investigación una boleta de 

recolección de los datos, cada boleta tenía un consentimiento informado que consta de no 

riesgos, costos económicos, conflicto de intereses y criterios bioéticos. Cada boleta tenía un 
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código por cada paciente y constaba de 3 apartados, el primero sobre la obtención de la edad 

del paciente, el segundo sobre el sexo y el último sobre la interpretación del test de Pfeiffer 

utilizado como instrumento de diagnóstico para la población estudio. 

 

 
El test de Pfeiffer se utilizó debido a que la población estudio en su mayoría no tiene estu- 

dios académicos en los cuales se pudieran realizar examen mental que requieran de mayor 

dificultad, sin embargo, la prueba de Pfeiffer es utilizada para personas con niveles bajos de 

escolaridad en adultos mayores. 

 
 

Procedimiento de desarrollo de la investigación 

 
La fase de inicio comenzó interrogando al paciente utilizando el cuestionario de Pfeiffer an- 

tes de la iniciación del expediente o historial clínico de cada paciente, explicándole que se 

trataba de una investigación para su valoración cognitiva. La fase de campo inicio el lunes 

01/08/2022 a las 07:00 a.m. a 15:00 p.m. utilizando de cada semana los cinco días hábiles 

de consulta médica, por lo que se realizó durante 23 días hábiles que tuvo el mes de agosto, 

terminando, el día miércoles 31/08/2022. Obteniendo una muestra de 119 pacientes a los 

que se evaluó con el cuestionario de Pfeiffer de 342 pacientes que en totalidad consultaron, 

de los 119, 68 de sexo femenino y 51 de sexo masculino, obteniendo pacientes 10 pacientes 

con una valoración cognitiva normal 5 femeninos y 5 masculinos, 16 pacientes con deterioro 

cognitivo leve, femeninas 10 y masculinos 6, 66 pacientes con deterior cognitivo moderado, 

35 femeninas y 31 masculinos, 27 pacientes con deterioro cognitivo severo, 20 femeninas y 7 

masculinos. Con rangos de edades que oscilaban de los 60 a los 89 años. 

 
 

Resultados y discusión 

 
Presentación y análisis de resultados 

 

 
Tabla 2. Rango etario de los pacientes evaluados 

 

Características Cantidad (expresada en 

números) 

Porcentaje 

Rango etario 119 100% 

66-70 43 36.13% 

60-65 31 26.05% 

81- 85 19 15.96% 
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71-75 12 10.08% 

76-80 12 10.08% 

85-89 2 1.70% 
 

Nota. La presente tabla muestra el rango etario de la población investigada en el estudio “De- 

terminación del deterioro cognitivo en el adulto mayor” 

 

 
En la tabla número dos se identifica los rangos etarios de los pacientes siendo los siguientes 

en su orden cronológico entre 60 a 70 años 31 pacientes equivalente al 36.13%, el rango en- 

tre 60 a 65 años de edad 100 casos correspondientes al 26.05%, el rango entre 81 a 85 años 

con 15.97% correspondiente a 19 casos, asimismo los rangos de 71 a 75 años y 76 a 80 años 

igualaron el resultado de 12 casos por cada rango correspondiente al 10.08% de cada uno, fi- 

nalizando con el grupo etario entre los 85 años a 89 años con 2 casos que equivale al 1.70%. 

 

 
Tabla 3. Sexo de los pacientes evaluados 

 

Características Cantidad (expresada en 

números) 

Porcentaje 

Sexo 119 100% 

Femenino 68 57.14% 

Masculino 51 42.86% 

 
Nota. La presente tabla muestra el sexo de la población investigada en el estudio “Determi- 

nación del deterioro cognitivo en el adulto mayor” . 

 

 
En relación a la tabla número tres se logra identificar el sexo de la población estudio referente 

al grupo de adultos mayores, denotando que del 100% de la población el 57.14% correspon- 

de al sexo femenino con 68 casos y el 42.86% al sexo masculino equivalente a 51 casos. 

 

 
Tabla 4. Grado de deterioro cognitivo de los pacientes evaluados mediante el test de Pfiffer 

 
 

Grado de deterioro 

cognitivo mediante test 

de Pfiffer 

Cantidad (expresada en 
números) 

Porcentaje 

Deterioro cognitivo 119 100% 

Moderado 66 55.46% 



Revista Académica Sociedad del Conocimiento CUNZAC 

/ Volumen 3 Número 2 2023 / ISSN: 2789-4681 

14 

 

 

 
 

Severo 27 22.70% 

Leve 16 13.44% 

Valoración cognitiva 
normal 

10 8.4% 

Nota. La presente tabla muestra el grado de deterioro cognitivo de la población investigada en 

el estudio “Determinación del deterioro cognitivo en el adulto mayor”. 

 

 
Referente a la tabla número cuatro obteniendo los resultados de la prueba test de Pfeiffer 

para descartar deterioro cognitivo en adultos mayores se puede identificar que el deterioro 

cognitivo moderado fue el más frecuente con 66 casos equivalente al 55.46%, seguido del 

deterior cognitivo severo con 27 casos correspondiente al 22.70%, en tercer plano el resul- 

tado de deterioro cognitivo leve con 16 casos que refleja el 13.44% y en última instancia el 

resultado fue de una valoración cognitiva normal con 10 casos equivalente al 8.4%. 

 
 

Discusión de resultados 

 
En el hospital regional de Zacapa nunca se ha realizado el registro y diagnóstico de deterioro 

cognitivo, lo que demuestra la importancia de este estudio, ya que de 342 pacientes que con- 

sultaron en la consulta externa del hospital regional de Zacapa durante el mes de agosto del 

año 2022 por diferentes causas, 119 fueron estudiados y se les realizó una valoración cognitiva. 

 

 
Del 100% de la muestra, el 8.4% presento una valoración cognitiva normal, el 13.44% presenta 

deterioro cognitivo leve, el 55.46% presentan deterioro cognitivo moderado, y, la cifra más preocu- 

pante, el 22.70% presenta un deterioro cognitivo severo. Esto sin evaluar factores cardiovascula- 

res, ni enfermedades crónicas, que aumentan el deterioro cognitivo. (González-Rodríguez, 2017). 

 

 
Según estudios realizados, será necesario también agregar a las causas de deterioro cogni- 

tivo la enfermedad causada por el covid-19, ya que produce lesiones a nivel de la sustancia 

blanca, de la sustancia gris cortical provocando problemas de apatía, fatiga, cansancio, pro- 

bablemente, por las vías de ingreso del virus atravesando la barrera hematoencefálica, o di- 

rectamente por el torrente sanguíneo a través del sistema olfatorio, considerando que puede 

producir microhemorragias y lesiones en la zona glial, que es el sostén neuronal. 

 

 
No existen por el momento estudios que complemente estas aseveraciones porque se desco- 

nocía incluso el diagnostico de deterioro cognitivo en pacientes adultos mayores del Hospital 

Regional de Zacapa. Lo que hace imprescindible la realización clínica diagnostico con prue- 

bas neuropsicológicas para conocer la incidencia y prevalencia, y emprender las medidas 
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sanitarias de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y crear un equipo multidisciplinario para 

promover las medidas sanitarias al problema. 

 

 
Los pacientes que consulten y sean diagnosticados con deterioro cognitivo tendrían que corre- 

lacionarse con las comorbilidades y factores predisponentes como: hipertensión arterial, dia- 

betes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades renales, depresión, 

pacientes con riesgo cardiovascular y habría que agregar pacientes con secuelas postcovid-19, 

recordando que la población de adultos mayores cada año crece más, y son una población de 

alto riesgo para la progresión a deterioro cognitivo. (Zoé , Cherem, & Fajardo , 2021). 
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Resumen 

 
PROBLEMA: la niebla mental es una de las consecuencias neurocognitivas a tener en consideración que puede 

presentarse tras haber padecido covid 19 OBJETIVO: establecer los síntomas neurocognitivos post covid 19 en el 

municipio de Zacapa. MÉTODO: estudio descriptivo transversal sobre las consecuencias neurocognitivas, niebla 

mental post covid 19 en el municipio de Zacapa. RESULTADOS: en el perfil clínico, el rango etario que predomino en 

la población de estudio se comprendió entre las edades de 20 a 30 años con un 56.25% y el género que más sobre- 

salió fue el femenino con 75%. Un 96.25% indica estar vacunado contra covid y en un 45% indica poseer la tercera 

dosis, refieren un 36.25% que su tiempo estimado de covid fue de 1 mes. En el cuadro neuropsicológico agudo 

97.5% manifestaron no haber necesitado hospitalización, 56.25% presento síntomas respiratorios y un 75.5% in- 

dico no haber sufrido de alteración de la conciencia. En cuanto a la sintomatología un CONCLUSIÓN: un 65% de la 

población presento síntomas post covid tras 1 mes de haber sufrido la infección, siendo estos la fatiga representada 

con 71.25%, migraña con 52.5%, falta de concentración en un 42.5%, problemas de memoria en 37.5%. 

Palabras clave 
neurocognitivo, secuelas, niebla, mental, concentración 

 
Abstract 

PROBLEM: mental fog is one of the neurocognitive consequences to take into consideration that may occur after 

having suffered from covid 19 OBJECTIVE: to establish post covid 19 neurocognitive symptoms in the municipa- 

lity of Zacapa. METHOD: cross-sectional descriptive study on the neurocognitive consequences of post covid 19 

mental fog in the municipality of Zacapa. RESULTS: in the clinical profile, the age range that prevailed in the study 

population was between the ages of 20 to 30 years with 56.25% and the gender that stood out the most was 
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the female with 75%. 96.25% indicate being vaccinated against covid and 45% indicate having the third dose, 

36.25% report that their estimated time of covid was 1 month. In the acute neuropsychological picture, 97.5% 

stated that they did not need hospitalization, 56.25% presented respiratory symptoms, and 75.5% indicated that 

they had not suffered from altered consciousness. Regarding the symptomatology, a CONCLUSION: 65% of the 

population presented post-covid symptoms after 1 month of having suffered the infection, these being fatigue 

represented by 71.25%, migraine with 52.5%, lack of concentration in 42.5%, problems memory at 37.5%. 

 
Keywords 
neurocognitive, aftermath, fog, mental, concentration 

 

Introducción 

 
Mucho se ha descrito a cerca de las consecuencias medicas por la infección de covid-19 y entre 

estas consecuencias se menciona sintomatología de tipo neurológico, que hasta en un 50% de 

los pacientes han manifestado alteración del olfato. Esta sintomatología suele cursar de forma 

leve y superarse de 2 a 3 semanas tras la infección en la mayoría de los casos, pero en algunas 

ocasiones puede persistir este tipo de síntomas que llega a repercutir de manera importante en 

la calidad de vida del individuo a lo largo del tiempo. A estos síntomas no se les suele dar tanta 

importancia como presentar síntomas de tipo respiratorio, pero a largo plazo afectan más el 

estilo de vida de los que han padecido esta enfermedad. (Quintana, et al., 2022). 

 

 
En el covid 19 se ha descrito mucho de la sintomatología que puede ser de tipo neurológico, 

neuropsicológico y neuropsiquiátrico, que pueden tener consecuencias a largo plazo y que 

van a interferir en la capacidad del individuo para funcionar de manera normal a su diario vivir, 

puede conllevar a la presentación de síntomas depresivos y ansiosos, problemas para conci- 

liar y mantener el sueño, estados de agitación, delirios, ideación o intentos suicidas y estrés 

post traumático, se hace referencia también a estados de confusión que se les ha llamado 

niebla mental que se caracteriza por presentar síntomas de tipo psicológico como dificultad 

para concentrarse, incapacidad o dificultad para recordar palabras, fatiga, olores que no es- 

tán, vértigo, temblores, también falta de orientación, disminución de la energía. 

 

 
Se ha descrito que la función cognitiva se ha visto afectada y llega a presentar algunas com- 

plicaciones en diferentes funciones cognitivas superiores como la memoria a corto y largo 

plazo, dificultades en el aprendizaje, afección en el lenguaje escrito considerándose como se- 

cuelas neurocognitivas secundarias por efectos de los síntomas del covid 19 que conlleva a la 

falta o disminución de oxígeno, haber recibido tratamiento en unidad de cuidados intensivos y 

los procesos de inflamación. También se han reportado convulsiones, trastornos sensoriales y 

debilidad musculas además de psicosis, sintomatología de trastornos del ánimo como lo son 

la ansiedad y depresión. (Matar-Khalil, 2022). 
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El síndrome post covid puede llegar a afectar hasta a la mitad de los pacientes que se han 

recuperado de la infección por esta enfermedad, en donde además de la afecciones sen- 

soriales que se presentan desde la fase aguda se resuelven en los primeros meses aun- 

que en algunos casos estas pueden persistir, refieren que han padecido de cefalea que 

se ha mostrado persistente, la ansiedad que es una respuesta normal a una situación que 

se percibe como amenazante o de peligro pero que al permanecer durante mucho tiempo 

y no estar viviendo un peligro esta resulta hasta incapacitante ya que pueden generar 

un trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno de 

estrés post traumático, dificultades con el sueño y niebla mental o deterioro cognitivo. 

(Castillo, et al., 2022) 

 

 
Problemas con la memoria a largo y corto plazo, dificultad en la concentración, alteración de 

las funciones ejecutivas, afección del lenguaje receptivo, modificación en los patrones del 

sueño resultando en insomnio, migrañas y síntomas de neuropatías por lo que una evalua- 

ción neurológica y psicológica es importante para un abordaje oportuno y adecuado para los 

pacientes que presentan deterioro o dificultad a nivel cognitivo. 

 

 
Ya que muchos de los sobrevivientes alrededor del mundo presentan síntomas de esta índole 

tras la infección por este virus y resulta de vital importancia el poder establecer e identificar 

las características que la niebla mental presenta y su relación con el síndrome post covid 19, 

permitiendo describir la fisiopatología y epidemiologia para así brindar diagnósticos más cer- 

teros y tratamientos eficaces para ayudar a la población a poder disminuir y poder eliminar las 

secuelas que sufren luego de superar esta enfermedad. (Bombón, 2021) 

 
 

Materiales y métodos 

 
Estudio descriptivo transversal sobre las consecuencias neurocognitivas, niebla mental post 

covid 19 en el municipio de Zacapa con 80 personas que habían padecido covid 19, en donde 

se establecen las siguientes variables: edad, género, vacunación, dosis de vacuna, tiempo 

estimado de covid, cuadro del síndrome respiratorio agudo severo coronavirus, cuadro sinto- 

matológico de la niebla mental. La ejecución se lleva a cabo a través de una boleta de reco- 

lección de datos, identificando el perfil clínico, cuadro del síndrome respiratorio agudo severo 

coronavirus y el cuadro sintomatológico de la niebla mental. 
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Resultados y discusión 

 
Tabla 1. Perfil clínico 

 

Características  Cantidad (expresada 

en números) 

Cantidad (expresada 

en porcentaje) 

Edad  80 100 % 

20 - 30 años  45 56.25 % 

31 - 40 años  20 25 % 

41 - 50 años  9 11.25 % 

51 - 60 años  5 6.25 % 

61 años o más  1 1.25 % 

Género  80 100 % 

Femenino  60 75 % 

Masculino  20 25 % 

Vacunación  80 100 % 

Si  77 96.25 % 

No  3 3.75 % 

Dosis de vacunación  80 100 % 

3 dosis  36 45 % 

4 dosis  22 27.5 % 

2 dosis  16 20 % 

1 dosis  3 3.75 % 

Ninguna  3 3.75 % 

Tiempo estimado 

Covid 19 

de 80 100 % 

1 mes  29 36.25 % 

24 meses  18 22. 5 % 

18 meses  12 15 % 

6 meses  9 11.25 % 

3 meses  6 7.5 % 

12 meses  6 7.5 % 

Nota: En esta tabla se presenta el perfil clínico del paciente de acuerdo a la edad, género, si 

estaba vacunado, con cuantas dosis contaba y también el tiempo estimado de covid 19. 
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La población estudio que representa a n=80 de personas que han padecido covid 19 del de- 

partamento de Zacapa se determinó el perfil clínico que se obtuvo a través de la boleta de re- 

colección de datos encontrándose el rango etario con mayor frecuencia de 20 a 30 años con 

un 56.25 %, siendo también el género femenino el predominante con un 75 % y masculino 

25 %, en un 96.25 % refieren estar vacunados contra el covid 19 predominando que poseen 

la tercera dosis en un 45% y la mayor parte indicó que el tiempo estimado de covid fue de 1 

mes con un 36.25 %. 

 

 
Tabla 2. Cuadro neuropsicológico agudo severo coronavirus 

 

Características Cantidad (expresada 

en números) 

Cantidad (expresada 

en porcentaje) 

 

Tiempo de hospitalización 80 100 %  

Sin hospitalización 78 97.5 %  

7 – 14 días 1 1.25 %  

14 – 28 días 1 1.25 %  

Síntomas respiratorios 80 100 %  

Si 45 56.25 %  

No 35 43.75 %  

Hipoxia 80 100 %  

No 65 81.25 %  

Si 15 18.75 %  

Alteración de la 80 

conciencia 

100 %  

No 58 72.5 %  

Si 22 27.5 %  

 
Nota: En esta tabla se presenta el cuadro neuropsicológico 

 
agudo severo coronavirus 

 
en 

donde se puede observar el tiempo de hospitalización, si existieron síntomas respiratorios, 

hipoxia y alteración de la conciencia. 

 

 
A través de la tabulación de los datos obtenidos mediante la boleta de recolección se esta- 

bleció el cuadro neuropsicológico agudo durante la infección por covid 19 en donde el 97.5 % 

manifestó no haber necesitado hospitalización, el 56.25 % refiere haber presentado síntomas 

de tipo respiratorio, en cuanto a la hipoxia un 81.25 % indica no haberla presentado y en un 

75.5 % refieren no haber experimentado alteración de la conciencia. 
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Tabla 3. Cuadro sintomatológico de la niebla mental 
 

Características Cantidad (expresada 

en números) 

Cantidad (expresada 

en porcentaje) 

Sintomatología 80  

Fatiga 57 71.25 % 

Migraña 42 52.5 % 

Falta de concentración 34 42.5 % 

Dificultad para trabajar 

durante muchas horas 

32 40 % 

Problemas de memoria 30 37.5 % 

Dificultad para prestar 23 

atención 

Dificultad para planificar 17 

Tiempo en el que 80 

28.75 

 
 

21.25 % 

100 % 
 

presento 

Covid 19 

síntomas post  

1 mes   52 65 % 

3 meses   10 12.5 % 

6 meses   9 11.25 % 

18 meses   5 6.25 % 

12 meses   4 5 % 

Nota: Esta tabla se presenta el cuadro sintomatológico de la niebla mental en donde se hace 

mención de la sintomatología que se pudo presentar, así como tiempo el tiempo en el que 

llego a presentar síntomas. 

 

 
Se identificó que la sintomatología con alta frecuencia en el presente estudio fue la fatiga con 

57 es decir un 71.25 %, seguido por la migraña con 42 que equivale a un 52.5 %, siguiéndole 

la falta de concentración con 34 representando un 42.5 %, la dificultad para trabajar durante 

muchas horas con 32 o un 40 %, luego los problemas de memoria con 30 es decir un 37.5 %, 

después la dificultad para prestar atención con 23 que refleja un 28.75 % y la dificultad para 

planificar con 17 que es un 21.25% y la mayoría indico con 52 o sea un 65% que presentaron 

síntomas post covid al mes de haber padecido la infección. 

 

 
Según Cercas y Deniel (2021) los pacientes que fueron positivos a covid 19 manifestaron 

presentar síntomas del síndrome prolongado de covid que duran más allá de las 3 semanas o 

hasta meses en un 10 a 20% afectando así la manera en cómo se desenvuelven diariamente 
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en su cotidianidad y repercutiendo de manera negativa en la vida de las personas que han 

sobrevivido a la infección por covid 19. 

 

 
Gutiérrez, et al., (2021) menciona que un 35% de pacientes con sintomatología de tipo respi- 

ratorio y que no presentó la necesidad de recibir tratamiento de hospitalización, no volvieron 

a su estado normal de salud, refiriendo que mayormente presentaron síntomas de tipo respi- 

ratorio en un 43%, disnea con un 29% y refieren haber cursado con fatiga en un 35%. 

 

 
Según castillo, et al., (2022) una incidencia de 80% de los pacientes que se presentaron a 

consulta presentaron sintomatología de niebla cerebral, que se ha caracterizado por proble- 

mas para mantener la concentración, fatiga, alteraciones en la memoria y en sus funciones 

ejecutivas en diferentes grados. 
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Resumen 

 
PROBLEMA: cómo utiliza los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación el terapeuta del lenguaje en 

Guatemala para lograr estimular el lenguaje. OBJETIVO: determinar el tipo de trabajo que realiza el terapeuta de 

lenguaje de Guatemala con relación a los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos. MÉTODO: se trata 

de un estudio transversal cuantitativo, donde participaron 114 terapeutas del lenguaje de Guatemala los cuales 

pertenecen a la Asociación de Terapistas del Lenguaje en Guatemala. RESULTADOS: en el análisis realizado se 

observa que los terapeutas del lenguaje utilizan los sistemas de comunicación como una herramienta para estimular 

el lenguaje en todos los diagnósticos dando mayor relevancia en los diagnósticos de dificultades del lenguaje secun- 

darios a otros diagnósticos. CONCLUSIÓN: se concluye que el terapeuta del lenguaje utiliza diferentes sistemas au- 

mentativos y alternativos de la comunicación para estimular el lenguaje en los diferentes diagnósticos de problemas 

del lenguaje como diagnóstico primario y en todo diagnóstico de dificultad del habla secundario a otro diagnóstico. 

 
Palabras clave 
comunicación, lenguaje, aumentativo, alternativo, terapia 

 
Abstract 

PROBLEM: how the Guatemalan language therapist uses augmentative and alternative communication systems to 

stimulate language. OBJECTIVE: to determine the type of work carried out by the Guatemalan language therapist 

in relation to augmentative and alternative communication systems. METHOD: this is a quantitative cross-sectio- 

nal study, in which 114 language therapists from Guatemala participated, who belong to the Association of Lan- 

guage Therapists in Guatemala. RESULTS: in the analysis carried out, it is observed that language therapists use 
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communication systems as a tool to stimulate language in all diagnoses, giving greater relevance to diagnoses of 

language difficulties secondary to other diagnoses. CONCLUSION: it is concluded that the speech therapist uses 

different augmentative and alternative communication systems to stimulate language in the different diagnoses of 

language problems as a primary diagnosis and in any diagnosis of speech difficulty secondary to another diagnosis. 

 
Keywords 
communication, language, augmentative, alternative, therapy 

 
 

Introducción 

 
Todos los seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos, desde que nacemos esta- 

mos en contacto con una familia, su cultura, el idioma propio del lugar donde se vive y a través 

de interactuar e imitar las personas desarrollan esa capacidad, pero si esta no se desarrolla 

o presenta alguna dificultad se puede estimular el lenguaje con sistemas aumentativos y al- 

ternativos de comunicación. 

 

 
El desarrollo del lenguaje influye en el bienestar del niño y el retraso o ausencia de lenguaje 

puede causar dificultades que como consecuencia puede afectar su bienestar, provocando 

problemas en el desenvolvimiento de la persona en la sociedad. (Ortiz, et al., 2020). El pro- 

blema no solo queda en el desenvolvimiento en la sociedad, principalmente se crea una gran 

brecha entre lo que la persona comprende y lo que logra expresar. De acuerdo con Segura y 

Escorcia (2022), los sistemas de comunicación aumentativas y alternativas proporciona a la 

persona con problemas de comunicación el recurso que le permite manifestar ideas, deseos, 

opiniones y expresar su propia personalidad. 

 

 
Comprender la importancia del lenguaje como base para una buena comunicación, conocer 

los beneficios de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación y utilizar estos 

con las personas que lo necesiten teniendo como fin lograr una comunicación funcional es 

uno de los objetivos del trabajo del terapeuta de lenguaje. 

 
 

Materiales y métodos 

 
La presente investigación es de tipo cualitativo transversal, la población fue constituida por grupo 

privado de Facebook de terapistas del lenguaje en Guatemala en la cual 116 personas de la pro- 

fesión técnica de terapia del lenguaje respondieron a la encuesta sobre estimulación del lenguaje 

con sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, esta fue compartida en forma virtual, 

de estas encuestas se eliminaron dos las cuales no cumplen con el perfil requerido quedando 114 

personas. El objetivo de la investigación fue evidenciar el uso de los sistemas aumentativos y 

alternativos de comunicación en la comunidad de terapeutas de lenguaje en Guatemala. 

Resultados y discusión 
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En Guatemala, el terapeuta de audición, voz y lenguaje juega un papel muy importante en la 

estimulación de lenguaje especialmente en aquellas personas que por alguna situación no 

han desarrollado su lenguaje expresivo o han perdido el habla. 
 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas 

 
 
 

Características 

 

 
Cantidad 

(expresada en 

números) 

 

 
Cantidad 

(expresada en 

porcentaje) 

Rango etario 114 100% 

20 – 30 años 48 42% 

31 – 40 años 36 32% 

41 – 50 años 20 17% 

51 o más 10 9% 

Género  

Femenino 114 100% 

Masculino 0 0% 

Región donde vive  

Metropolitana (capital) 66 58% 

Suroccidente (Sololá, Quetzaltenango, 22 

Suchitepéquez, Totonicapán, Retalhuleu) 

19% 

Central (Chimaltenango, Sacatepéquez y 20 

Escuintla) 

17% 

Nororiente (Izabal, Zacapa Chiquimula y El 2 

Progreso) 

2% 

Suroriente (Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa) 2 2% 

Noroccidente (Quiché, Huehuetenango) 2 2% 

Norte (Alta y Baja Verapaz) 0 0% 

Petén 0 0% 

Años de titulación como terapeuta de 

lenguaje 

 

1 a 5 años 65 57% 

11 a 15 años 19 17% 

6 a 10 años 17 15% 
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21 a 25 años 6 5% 

16 a 20 años 4 3% 

26 o más 3 3% 

Entorno laboral   

Privado 88 77% 

Mixto 20 17% 

Público 6 5% 
 

Nota. Esta tabla muestra las características sociodemográficas de la investigación “Estimula- 

ción del lenguaje con sistemas aumentativos y alternativos de comunicación”. 

 

 
La población estudio que representa a 114 terapeutas del lenguaje de Guatemala, se iden- 

tificaron las características sociodemográficas que se obtuvieron a través de la boleta de 

recolección de datos. El grupo etario con mayor frecuencia es de 20 a 30 años representan- 

do al 42% de la población, esta es 100% de género femenino, en su mayoría son del área 

metropolitana 57% es decir 66 personas, se observa que en el área norte y Petén no tienen 

representación en este estudio. En cuanto al tiempo de titulación entre 1 a 5 años son el 

grupo de mayor representación con 65 personas el 57% del grupo, 88 personas equivalente 

a 77% indican trabajar a nivel privado. 

 

 
Tabla 2. Sistemas Aumentativos y Alternativos de comunicación utilizados por los terapeutas 

del lenguaje 
 

 

Formación en sistemas de comunicación 

aumentativa y alternativa 

Respuesta en 

cantidades 

Porcentajes 

Curso en línea 66 58% 

Lectura de libro 32 28% 

No he recibido formación 22 19% 

Diplomado 20 17% 

Curso universitario específico del tema 16 14% 

Sistemas Aumentativos y Alternativos que 

conoce 

  

Pictogramas 84 74% 

Lengua de señas 58 51% 

Tabla de comunicación 54 47% 
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Apps 40 35% 

Multimodal 38 33% 

General (nociones básicas) 32 28% 

Pecs 26 23% 

Palabra complementada 18 16% 

Bimodal 18 16% 

Otros 14 12% 

Podd 10 9% 

Alfabeto dactilológico 8 8% 

Tipo de asesoría en el que enseña el uso de 

sistemas aumentativos y alternativos de 

comunicación 

  

Trabajo clínico 94 82% 

Terapeuta en la escuela 30 26% 

Orientación familiar o Coaching 28 24% 
 

Nota. Esta tabla muestra los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación utilizadas 

por los terapeutas del lenguaje de la investigación “Estimulación del lenguaje con sistemas 

aumentativos y alternativos de comunicación”. 

 

 
La formación en comunicación aumentativa y alternativa de los terapeutas del lenguaje, según los 

datos obtenidos 66 de ellos equivalente al 57.89 % tomaron cursos en línea, 32 de ellos equiva- 

lente al 28% se han informado por medio de libros, también se han formado por medio de algún 

diplomado. Es importante destacar que 22 personas que es el 19.2% no han recibido ningún tipo 

de formación con relación al tema y 16 personas que equivale al 14% si recibieron información en 

la universidad. Se observa que en su mayoría los terapeutas del lenguaje realizan su formación 

en comunicación aumentativa y alternativa después de sus estudios universitarios. 

 

 
Los terapeutas del lenguaje tienen conocimiento de diferentes sistemas de comunicación evi- 

denciando en este estudio que el 73% equivalente a 84 personas conocen los pictogramas, 

50% conocen lengua de señas y 47% tabla de comunicación. También se observa que los 

menos conocidos son el sistema Podd el cual 10 terapeutas equivalente a 8.8% indicaron 

conocerlo y 8 terapeutas equivalente a 7% conocen el sistema dactilológico. En la tabla de 

resultados se observa que 94 terapeuta del lenguaje equivalente a 82% realiza la asesoría y 

enseñanza del uso de estos sistemas en trabajo clínico, 30 terapeuta que representan el 26% 

orientan a familias y 28 terapeutas equivalente a 24 % también asesoran en escuela. 
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Tabla 3. Dificultades del lenguaje con base a la clasificación CIE 10 en los que el terapeuta del 

lenguaje utiliza sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación 
 

Dificultades del lenguaje que se benefician al 

estimular por medio de Sistemas Aumentativos y 

Alternativos de comunicación 

 

Trastorno de la comunicación pragmática social 90 79% 

Disfasia o afasia del desarrollo de tipo expresivo 88 77% 

Hipoacusia 66 58% 

Trastorno funcional de la articulación del habla 50 44% 

Trastorno del desarrollo fonológico 42 37% 

Trastorno de la fluidez de inicio de la infancia 32 28% 

Diagnósticos de problema del habla como diagnóstico 

secundario que se beneficia del uso de Sistemas de 

Comunicación Aumentativa y Alternativa 

  

Trastorno del espectro autista 102 89% 

Síndromes (Rett, Down, etc.) 82 72% 

Daño cerebral 80 70% 

Discapacidad intelectual 76 67% 

Cualquier retraso del habla 60 53% 

Nota. Esta tabla muestra dificultades del lenguaje con base a la clasificación CIE 10 en los 

que el terapeuta del lenguaje utiliza sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación 

de la investigación “Estimulación del lenguaje con sistemas aumentativos y alternativos de 

comunicación”. 

 

 
En la tabulación de datos las dificultades que según los terapeutas del lenguaje se benefician 

al ser estimulados por medio de sistemas de comunicación son: trastorno de la comunica- 

ción el cual fue marcado por 90 personas que representan 80% de los terapeutas, disfasia o 

afasia del desarrollo expresivo fue indicado por 88 terapeutas equivalente a 77%, hipoacusia 

58%, el de menor frecuencia es el trastorno de la fluidez del inicio de la infancia el cual fue 

indicado por 32 terapeutas este es el 20 % de los participantes. Mientras que los diagnósticos 

de problemas del habla con diagnóstico secundario fueron todos marcados por más del 50% 

de los terapeutas quedando con mayor porcentaje el trastorno del espectro autista con 90% 

que equivale a 102 participantes y el de menor porcentaje fue el de retraso del habla con 52% 

equivalente a 60 participantes. 
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En el presente estudio se determina que los terapeutas del lenguaje utilizan diversos siste- 

mas de comunicación para ayudar a personas con dificultad en el habla o comunicación. Al 

igual que Boillos et al., (2019), quien indica en la revisión de estudios analizados, se observa 

que implican múltiples sistemas de comunicación, entre ellos menciona, pictogramas, lengua 

de señas, pizarras, etc. 

 

 
Según los resultados obtenidos en la encuesta los terapeutas del lenguaje indican utilizar 

diversos sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación en los distintos diagnósti- 

cos de problema del habla como diagnóstico secundario. Boillos et al., (2019), en su estudio 

indican que es importante aplicar sistemas aumentativos y alternativos de comunicación en 

personas con discapacidades como parálisis cerebral, discapacidad intelectual o autismo, 

pero también utilizarlas con personas con una variedad de problemas de comunicación Ya 

que estos mejoran tanto la autonomía como las habilidades sociales de los beneficiarios y 

concluye que son beneficiosos para la sociedad en general. 

 

 
En el análisis del presente estudio se observa que el terapeuta del lenguaje orienta y enseña 

los sistemas de comunicación primordialmente en clínica, pero es importante resaltar que el 

trabajo del terapeuta del lenguaje como orientador o coaching de la familia y orientación en la 

escuela son dos áreas que se deben tener como áreas de trabajo. Se sabe que el ser huma- 

no se desenvuelve en diferentes lugares por lo que se debe orientar el uso de los sistemas de 

comunicación a nivel de escuela y familia. Esto lo podemos confirmar en el estudio de Segura 

y Escorcia, (2019), donde indican que el docente de Audición y lenguaje debe conocer los 

beneficios de una intervención colaborativa en el ámbito comunicativo-lingüístico y la impor- 

tancia de coordinar entre docentes y especialistas para la implementación de los sistemas de 

comunicación a utilizar, además de la importancia de involucrar a la familia e ir involucrando 

todos los entornos. Por su parte Cordero Villarroel, (2019), menciona la importancia de llevar 

la terapia de la consulta al contexto social que rodea a la persona con autismo. Esta idea se 

puede tomar en cuenta en otros tipos de dificultades del lenguaje sea primario o secundario 

a otro diagnóstico. 

 

 
Dada la importancia de los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación en la es- 

timulación del lenguaje y su uso en todos los diagnósticos principalmente en los diagnósticos 

de dificultades del habla secundarios a otros diagnósticos, es de suma importancia que las 

universidades que dan la formación de terapeutas del lenguaje en Guatemala lo tengan en 

cuenta y crear espacios para la formación de sus estudiantes en este tema. 
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Resumen 

 
PROBLEMA: el impacto del tabaco en las personas es sumamente perjudicial y científicamente documentado, pero, 

poco se habla del tabaquismo crónico, como un factor de riesgo, que funciona como predictor de enfermedades 

cardiovasculares. OBJETIVO: identificar el tabaquismo crónico como factor predictor de deterioro cognitivo por 

afección vascular, en adultos mayores. MÉTODO: estudio descriptivo de corte retrospectivo transversal, con una 

población de 88 adultos mayores, fluctuantes entre las edades de 60 años o más. RESULTADOS: se determinó 

que el rango etario prevaleciente en la población de estudio estuvo comprendido entre las edades de 60 a 70 años 

con un 47.72%, el género predominante fue el masculino con un 61.36%; la mayoría de los pacientes indicaron 

ser ladinos, alcanzando un 82.95%. En relación con la procedencia, se enfatizó en departamentos de Guatemala, 

obteniendo información únicamente de pacientes del departamento de Zacapa con un 60.22%, Chiquimula con un 

28.40%, Jalapa con 5.68% e Izabal con un 5.68%. CONCLUSIÓN: de 88 adultos mayores, 54 presentaron un índice 

tabáquico mayor de 41 (paquetes de cigarros consumidos en sus años de fumador), clasificando a más de la mitad 

de la población de estudio con alto riesgo de padecer enfermedades a consecuencia del tabaquismo, resaltando 

que, 51 pacientes de esta misma población se estratificaron dentro del estadio 6 de la escala de deterioro cognitivo 

global, denominado como deterioro cognitivo grave. 

 
Palabras clave 
tabaquismo, deterioro, adicciones, fumadores, dependencia 
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Abstract 

PROBLEM: the impact of tobacco on people is extremely harmful and scientifically documented, but little is said 

about chronic smoking as a risk factor, which works as a predictor of cardiovascular diseases. OBJECTIVE: to identify 

chronic smoking as a predictor of cognitive impairment due to vascular disease in older adults. METHOD: descrip- 

tive cross-sectional retrospective study, with a population of 88 older adults, fluctuating between the ages of 60 

years or more. RESULTS: it was determined that the prevailing age range in the study population was between the 

ages of 60 to 70 years with 47.72%, the predominant gender was male with 61.36%; the majority of the patients 

indicated that they were ladino, reaching 82.95%. In relation to the origin, the departments of Guatemala were 

emphasized, obtaining information only from patients from the department of Zacapa with 60.22%, Chiquimula 

with 28.40%, Jalapa with 5.68% and Izabal with 5.68%. CONCLUSION: of 88 older adults, 54 had a smoking index 

greater than 41 (packs of cigarettes consumed in their smoking years), classifying more than half of the study po- 

pulation at high risk of suffering diseases as a result of smoking, highlighting that, 51 patients from this same popu- 

lation were stratified within stage 6 of the global cognitive impairment scale, known as severe cognitive impairment. 

 
Keywords 
smoking, deterioration, addictions, smokers, dependency 

 

 

Introducción 

 
Las personas que consumen tabaco inician la adicción creyendo que pueden hacerlo por 

un tiempo y dejar de hacerlo sin ningún problema, pero, la naturaleza adictiva de la nicotina 

provoca que los consumidores desarrollen dependencia a esta sustancia y lo que pudo haber 

iniciado por curiosidad a sus efectos, termina con un consumidor más durante muchos años, 

y la aparición de múltiples enfermedades en la adultez. (Leal López, et al., 2019). 

 

 
Se ha demostrado que el diagnóstico de varios padecimientos en adultos mayores se en- 

cuentra asociado a las adicciones y, a pesar de no ser una población común en investigacio- 

nes enfocadas en sustancias adictivas, la importancia de empezar a tomarlos en cuenta se 

vuelve inevitable. (Pavón León, et al., 2018). 

 

 
El tabaquismo crónico ha influido en el aumento estadístico de muertes prematuras en los 

últimos años, siendo motivo de preocupación en algunas investigaciones que resaltan que 

la población de adultos mayores va en constante aumento y la aparición de enfermedades 

derivadas de sustancias adictivas también se está agravando, indicando que, si no se presta 

atención al control de las adicciones, la población a nivel mundial puede reducirse drástica- 

mente. (Prado Arhuire, 2020). 

 

 
El tabaquismo, superando a la cocaína y la heroína, es considerado una de las causas de 

muerte anuales más impactantes en países de América Latina. (Barrabeitg Lajús, 2022). 
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Citando datos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2030 se estima que 

el incremento de muertes por enfermedades generadas por el tabaco aumentará a 8 millones 

por año, atribuyéndole el nombre de epidemia. Tomando en cuenta esto, es importante hacer 

mención que no es solamente el consumo de tabaco, sino también la exposición al humo del 

tabaco la que puede influir en las muertes y enfermedades a futuro, ocasionando graves re- 

percusiones, dentro de las que destaca el deterioro cognitivo por afección vascular. (Lahera 

Fernández, et al., 2021). 

 

 
El deterioro cognitivo por afección vascular, es una condición mental que altera el proceso de 

envejecimiento normal, manifestándose en adultos mayores la pérdida de memoria, asociado 

principalmente con la demencia vascular, por formar parte de sus criterios diagnósticos, (Pa- 

redes, et al., 2021), que dentro del Manual Diagnostico y Estadístico de Trastornos Mentales 

(DSM-5) se identifica como trastorno neurocognitivo vascular mayor o leve. 

 

 
Para adentrarse en el tema, es necesario hablar de un evento vascular cerebral (EVC), con- 

dición médica que se identifica cuando el cerebro se ve afectado de forma transitoria o per- 

manente y se encuentran estrechamente relacionadas con dos causas: EVC Hemorrágico y 

EVC Isquémico. (Morales Vázquez, 2021). 

 

 
Además, el efecto de mayor importancia en los fumadores activos sobre el aparato cardiovas- 

cular es el que produce la nicotina, la cual libera cortisona, sustancia que aumenta la presión 

arterial en los consumidores, elevando la frecuencia del corazón y contrayendo todas las 

arterias del organismo. La nicotina impide el consumo de oxígeno por el músculo cardiaco, 

aumentando el nivel de grasas en la sangre, misma grasa que después se almacena en las 

paredes de las arterias, haciéndolas más estrechas y endureciéndolas. 

 

 
Las consecuencias circulatorias provocadas por este estrechamiento de las arterias, hacen 

que la sangre no fluya en cantidades adecuadas a distintos órganos, por lo que el aporte de 

nutrientes y oxígeno que se desplaza hacia el cerebro, pulmones, corazón y riñones a través 

de la sangre es totalmente escaso. (Hernández, et al., 2020). 

 

 
Esto evidencia que la exposición constante al tabaco y la dependencia, causa daños lentos y 

progresivos en diferentes órganos del cuerpo, generando deterioro cognitivo y otros padeci- 

mientos que pueden llegar a causar un impacto permanente e irreversible en un adulto mayor. 

(Paredes, et al., 2021). 
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Materiales y métodos 

 
Estudio descriptivo de corte retrospectivo transversal. Realizado con 88 adultos mayores, 

pacientes de una clínica privada del departamento de Zacapa. Se utilizó una boleta de reco- 

lección de datos, conformada por características sociodemográficas, clasificación del índice 

tabáquico y la Escala de Deterioro Global (GDS). La presentación y análisis de resultados se 

ostentó por medio de tablas, estructuradas mediante la tabulación de los datos obtenidos en 

el programa Excel. 

 
 

Resultados y discusión 

 
Tabla 1. Características sociodemográficas de la población de estudio 

 
 

Características 

sociodemográficas 

Cantidad expresada Cantidad expresada en 

porcentajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: La tabla 1 muestra las características sociodemográficas que se tomaron en cuenta de 

la población de estudio, dentro de las que destacan: Edad, genero, etnia y procedencia. Ex- 

presadas en números y porcentajes. El rango etario predominante estuvo comprendido entre 

las edades de 60 a 70 años con un 47.72%. En el género, prevaleció el masculino con un 

61.36%, obteniendo solamente un 38.63% del femenino. 

 en números  

Edad 88 100% 

60 a 70 años 42 47.72% 

71 a 80 años 35 39.77% 

80 a 90 años 8 9.09% 

Mayor de 90 años 3 3.40% 

Genero 88 100% 

Masculino 54 61.36% 

Femenino 34 38.63% 

Etnia 88 100% 

Ladino 73 82.95% 

Maya 15 17.04% 

Procedencia 88 100% 

Zacapa 53 60.22% 

Chiquimula 25 28.40% 

Jalapa 5 5.68% 

Izabal 5 5.68% 
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En las características sociodemográficas, también se tomó en cuenta la etnia de los adultos 

mayores, destacando solamente dos etnias, ladino con un 82.95% y maya con un 17.04%. En 

relación con la procedencia, se enfatizó en los departamentos de Guatemala, obteniendo in- 

formación únicamente de pacientes del departamento de Zacapa con un 60.22%, Chiquimula 

con un 28.40%, Jalapa con 5.68% e Izabal con 5.68%. 

 

 
Tabla 2. Índice tabáquico identificado en los adultos mayores 

 

Clasificación Resultado del índice tabáquico Número casos 

Alto riesgo Mayor de 41 54 

Riesgo intenso 10 a 40 23 

Riesgo moderado 10 a 20 11 

Sin riesgo Menos de 10 0 
 

Nota: La tabla 2 presenta la clasificación del índice tabáquico identificado en los adultos ma- 

yores que fueron parte del estudio, según los números de casos. 

 

 
Los datos se obtuvieron mediante la fórmula del índice tabáquico, indicando que, de 88 adultos 

mayores, 54 presentan alto riesgo de padecer enfermedades a consecuencia del tabaquismo, con 

un índice tabáquico mayor de 41 (paquetes de cigarros consumidos en sus años de fumador), así 

mismo, 23 pacientes presentaron riesgo intenso con un índice tabáquico de 10 a 40 y solamente 11 

se identificaron en la clasificación de riesgo moderado, con un índice tabáquico de 10 a 20. Dentro 

de la población de estudio, no hubo adultos mayores que coincidieran con la clasificación sin riesgo. 

 

 
Tabla 3. Deterioro cognitivo global de los pacientes adultos mayores, según la escala GDS. 

 
 

Estadios según escala de GDS 

Deterioro cognitivo 

Estadio GDS 6 - deterioro cognitivo grave 

Estadio GDS 5 - deterioro cognitivo moderado a grave 

Estadio GDS 4 - deterioro cognitivo moderado 

Estadio GDS 3 - deterioro cognitivo leve 

Cantidad expresada en 

números 

88 

51 

17 

14 

6 

 

Nota: La tabla 3 hace referencia a 4 de los 6 estadios clínicos de la escala de Deterioro Cogni- 

tivo Global (GDS), identificados en los adultos mayores, y la cantidad expresada en números 

de los que se clasificaron dentro de cada estadio. 
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En la tabla 3 se presentan los estadios de deterioro cognitivo global según la escala GDS 

dentro de los que destacaron: Estadio GDS 6 - deterioro cognitivo grave, conformado por 51 

adultos mayores, Estadio GDS 5 - deterioro cognitivo moderado a grave con 17, Estadio GDS 

4 - deterioro cognitivo moderado con 14 y Estadio GDS 3 - deterioro cognitivo leve con 6 de 

88 casos clínicos. 

 
 

Discusión 

 
En Paraguay la prevalencia de tabaquismo en la población recae sobre el género masculino, 

con porcentajes que van de 19.9% hasta un 25.9%, mientras que en el femenino su prevalen- 

cia es únicamente de un 5% a un 7.4% de la población que fue parte del estudio. (Bardach, 

et al., 2018). Asociando estos porcentajes con los obtenidos en los resultados de la tesis, se 

alude que el género masculino es el predominante en este tipo de adicciones, destacando 

con un 61.36%, mientras que el femenino se ostenta con un 38.63%. 

 

 
Además, la probabilidad de padecer enfermedades degenerativas a consecuencia del tabaco 

es muy significativa en los fumadores activos que formaron parte de la población de estudio, 

donde se identificaron 54 casos clínicos con un índice de tabaquismo de alto riesgo y 34 pa- 

cientes dentro del riesgo intenso a moderado. 

 

 
Reforzando la información antes mencionados. En una tesis realizada por Morales Vázquez 

(2021) enfocada en el índice tabáquico de pacientes del servicio de urgencias, se enfatiza 

que un 1.40% de los pacientes presentó un índice de tabaquismo grave, y otros 46 se clasifi- 

caron en las categorías de riesgo intenso y moderado, con un 63.9%. 

 

 
Por otra parte, Morales Vázquez (2021) también menciona en sus resultados que, mientras más 

cigarrillos consuma un adulto mayor al día, mayor es el riesgo de presentar un EVC y deterioro 

cognitivo como tal. Relacionando esta información con la obtenida mediante la escala GDS, 

utilizada en este estudio, donde se comprobó que la población en general presentó deterioro 

cognitivo en diferentes estadios y que 51 pacientes cumplen con criterios específicos para ser 

catalogados como fumadores crónicos y se encuentran dentro del estadio GDS 6, el deterioro 

cognitivo por afección vascular en adultos mayores que consumen tabaco es evidente. 
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Resumen 

 
PROBLEMA: tipos de necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad, en estudiantes de una es- 

cuela especial. OBJETIVO: caracterizar los tipos de discapacidad y Necesidades Educativas Especiales que atienden 

en el Centro Educativo “Nuevo Día”, Zacapa. MÉTODO: el universo fue de 33 estudiantes inscritos en el Centro 

Educativo especial “Nuevo Día” en edades comprendidas desde los 6 años en adelante, del sector público en los 

niveles de preprimario y primario del municipio y departamento de Zacapa. RESULTADOS: el grupo etario que 

más prevaleció fue 9 a 14 años 71.9% (N=23), el género predominante fue masculino con el 84.4% (N=27), el 

área geográfica urbana 100% (N=32), procedencia Zacapa 100% (N=32), el grado de escolaridad sobresaliente 

fue 4to primaria con el 28.1% (N=9), los estudiantes con discapacidad presentan trastornos del neurodesarrollo 

90.6% (N=29), población con necesidades educativas especiales se clasifica en los trastornos de aprendizaje con 

el 43.75% (N=14), en relación al equipo multidisciplinario 66.67% (N=2) son docentes. CONCLUSIÓN: el Centro 

Educativo “Nuevo Día” no cuentan con un equipo multidisciplinario para la atención de estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a discapacidad. 
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Abstract 

PROBLEM: types of special educational needs associated or not with disability, in students of a special school. 

OBJECTIVE: to characterize the types of disability and Special Educational Needs that are attended in the Edu- 

cational Center “New Day”, Zacapa. METHOD: the universe consisted of 33 students enrolled in the special 

educational center “New Day” aged from 6 years onwards, from the public sector at the pre-primary and pri- 

mary levels of the municipality and department of Zacapa. RESULTS: the most prevalent age group was 9 

to 14 years old 71.9% (N=23), the predominant gender was male with 84.4% (N=27), the urban geogra- 

phic area 100% (N=32), origin Zacapa 100% (N=32), the outstanding grade of schooling was 4th grade with 

28.1% (N=9), students with disabilities present neurodevelopmental disorders 90.6% (N=29), population with 

special educational needs is classified in learning disorders with 43.75% (N=14), in relation to the multidisci- 

plinary team 66.67% (N=2) are teacher´s. CONCLUSION: the “New Day” Educational Center does not have 

a multidisciplinary team for the care of students with special educational needs partners or not to disability. 

 
Keywords 
disability, special, education, learning, neuroscience 

 

 
 

Introducción 

 
La educación en Guatemala con el tiempo ha demostrado desafíos en la inclusión de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad, para la 

atención especial en el sistema educativo nacional, en virtud a ello hay escuelas especiales 

en los diferentes departamentos de la república, que permiten crear escenarios de aprendiza- 

je en el que desarrollan habilidades y destrezas que les caracteriza como personas comunes. 

 

 
En la actualidad se encuentra diversidad de tipos de necesidades educativas especiales aso- 

ciadas o no a discapacidad, que ha permitido a los establecimientos especiales orientar y 

facilitar el proceso de aprendizaje de una manera autónoma y diferente, para apoyar con ajus- 

tes razonables y adecuaciones curriculares para que el aprendizaje llegue a los estudiantes. 

El Ministerio de Educación ha implementado un manual en el que orienta a los docentes a 

caracterizar las necesidades que presentan los educandos que están inscritos en el sistema 

educativo nacional, tanto para los establecimientos especiales como regulares. 

 

 
Dentro del marco de las necesidades educativas se encuentran la discapacidad visual, mo- 

tora, intelectual, auditiva y trastorno del neurodesarrollo, es por ello que el perfil que atienda 

a cada uno de estos estudiantes es importante que cumpla el rol especifico de apoyo a la 

comunidad educativa y responder así a los procesos de inclusión. 

 

 
La educación especial es un servicio que brinda a la comunidad educativa oportunidades de 

aprendizajes, tal es caso de la Escuela Especial “Nuevo Día”, del departamento y municipio 
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de Zacapa, por lo cual esta investigación tiene como objetivo caracterizar el tipo de nece- 

sidades educativas que atiende, en virtud a esto, se encontró a estudiantes con trastornos 

del neurodesarrollo, problemas de aprendizaje y discapacidad. Así mismo, no cuenta con un 

equipo multidisciplinario que esté a cargo de los estudiantes para realizar actividades que 

este así lo requiera. 

 
 

Materiales y métodos 

 
Estudio descriptivo de tipo cuantitativo y eje transversal con enfoque analítico sobre la ca- 

racterización de las necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad en el 

centro educativo “Nuevo Día”, del departamento y municipio de Zacapa durante los meses de 

julio a septiembre del año 2022, con (N=33), estableciendo como variables las caracteriza- 

ciones sociodemográficas, necesidades educativas especiales asociadas o no discapacidad 

y el equipo multidisciplinario. 

 
 

Resultados y discusión 

 
Tabla 1. Características sociodemográficas 

 

Características Cantidad (expresada 

en números) 

Cantidad (expresada 

en porcentaje) 

Grupo etario 32 100 % 

09 – 14 años 23 71.9 % 

Mayor de 15 años 4 12.5 % 

06 – 08 años 3 9.4 % 

03 – 05 años 2 6.3 % 

Género 32 100 % 

Masculino 27 84.4% 

Femenino 5 15.6% 

Área Geográfica 32 100% 

Urbana 32 100% 

Lugar de procedencia 32 100% 

Zacapa 32 100% 

Escolaridad 32 100% 

Cuarto 9 28.1% 

Tercero 7 21.9% 

Quinto 6 18.8% 
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Sexto 5 15.6% 

Párvulos 2 6.3% 

Primero 2 6.3% 

Segundo 1 3.1% 

Nota. Esta tabla muestra las características sociodemográficas de la investigación “Caracte- 

rización de la discapacidad y necesidades especiales en el “Centro Educativo Nuevo Día”. 

 

 
La presente tabla refleja las características sociodemográficas con base al rango etario de la 

población, se demuestra que el grupo que más prevaleció es el de 09 a 14 años está conforma- 

do por 23 estudiantes que corresponde al 71.9%, mayor de 15 años, con una participación de 

4 personas con un porcentaje de 12.5%, el rango de 06 a 08 años con 3 participantes refleja un 

porcentaje del 9.4% y el grupo de 03 a 05 años presentó 2 estudiantes que equivale al 6.3%; el 

género que más prevaleció fue de 27 masculinos con un 84.4% y 5 femeninas que representa al 

15.6%. Por lo cual, el área geográfica con más afluencia es urbana y el lugar de procedencia es 

del municipio de Zacapa con el 100% equivalente a los 32 estudiantes. Así mismo, en la escola- 

ridad el grado de cuarto primaria cuenta con 9 estudiantes equivalente al 28.1%, seguidamente 

tercero primaria con 7 educandos que equivale al 21.9%, se continúa con quinto primaria con 

una afluencia de 6 escolares con un porcentaje del 18.8%, se da a conocer que el nivel par- 

vulario y primero primaria presentan 2 estudiantes equivalente al 6.3% cada uno y con menos 

prevalencia segundo primaria con 1 participante que representa al 3.1%. 

 

 
Tabla 2. Necesidades Educativas Especiales o no a Discapacidad 

Características 

 
Tipo de Discapacidad según 

Cantidad (expresada 
en números) 

32 

Cantidad (expresada 
en porcentaje) 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota. Esta tabla muestra las Necesidades Educativas Especiales o no a Discapacidad de la 

investigación “Caracterización de la discapacidad y necesidades especiales en el “Centro 

Educativo Nuevo Día”. 

el manual para orientar  

Trastornos generalizados del 29 90.6 % 
Neurodesarrollo   

Física Motora 3 9.4 % 

Tipo de trastorno de 
aprendizaje según el DSM-V 

32 100 % 

Aprendizaje 14 43.75 % 

Dislexia 10 31.25 % 

Lenguaje 8 25 % 
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La presente tabla refleja las Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a disca- 

pacidad según el Manual para orientar la decisión a que estudiantes inscritos en el sistema 

educativo presentan discapacidad, el que más prevaleció fue los Trastornos del Neurodesa- 

rrollo que está conformado por 29 estudiantes que corresponde al 90.6%, continuando con 

una participación de 3 estudiantes que presentan el tipo de discapacidad física motora equi- 

valente al 9.4%. Así mismo, en la clasificación según el DSM-V el tipo de trastorno con más 

afluencia es el aprendizaje con 43.75% equivalente a 14 estudiantes, seguidamente Dislexia 

que lo presentan 10 educandos que equivale al 31.25%, se continúa con Lenguaje con una 

afluencia de 8 escolares con un porcentaje del 25%. 

 

 
Tabla 3. Equipo Multidisciplinario 

 
 

Características Cantidad (expresada Cantidad (expresada 
 

 en números) en porcentaje) 

Perfil Académico 3 100 % 

Docente de grado 3 100 % 

Psicología educativa 0 0% 

Terapia ocupacional 0 0% 

Trabajo social 0 0% 

Nutrición 0 0% 

Médico General 0 0% 
 

Nota. Esta tabla muestra el equipo multidisciplinario de la investigación “Caracterización de la 

discapacidad y necesidades especiales en el “Centro Educativo Nuevo Día”. 

 

 
La presente tabla refleja el equipo multidisciplinario que se encuentra en el Centro Educativo 

“Nuevo Día” por lo cual, se demuestra el que más prevaleció es el docente de grado con una 

participación de 3 catedráticos equivalente al 100%, sin embargo, se denota que profesiones 

importantes que pueden establecerse en un centro de atención conforme el perfil de la po- 

blación estudio tales como psicología educativa, terapia ocupacional, trabajo social, nutrición, 

médico general no hay en el plantel. 

 
 

Discusión 

 
La investigación realizada con el tema caracterización de la discapacidad y necesidades es- 

peciales en el “Centro Educativo Nuevo Día demuestra que el grupo que más prevaleció es 

el de 09 a 14 años está conformado por 23 estudiantes que corresponde al 71.9%, el géne- 
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ro que más sobresalió fue de 27 masculinos con un 84.4%. Así mismo, en la escolaridad el 

grado de cuarto primaria cuenta con 9 estudiantes equivalente al 28.1%. 

 

A partir de lo anterior se puede citar y comparar la investigación de (Guerrero, et al., 2022) 

realizado en Chile en la Escuela Especial Hugo Morales Bizama con la particularidad de aten- 

ción en adultos con Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a discapacidad, en 

el que hace referencia sobre el Programa de integración en contexto de encierro: Dificultades 

y propuestas para un mejor abordaje de los procesos de trabajo, en el cual determinaron que 

la población estudiantil con más afluencia es el grado de tercero con el 55.19%. Cabe desta- 

car que el sistema educativo chileno los divide en sector parvulario, básico, medio y superior 

entiéndase en el país de Guatemala, el básico como la primaria. 

 

 
La educación ha brindado espacios en el que se incluyen a los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales asociadas o no a discapacidad, en virtud a esto, la investigación de 

(García et al., 2022) con el tema Educación en alumnos con necesidades educativas espe- 

ciales en pandemia. Perspectivas de las madres y padres realizado en la ciudad de México, 

dieron a conocer que los educandos presentan en 25% dificultad de aprendizaje y problema 

de lenguaje 14%. Por tanto, tiene similitud con la presente investigación porque demuestra 

que los estudiantes manifiestan el tipo de trastorno de aprendizaje con el 43.75% y lenguaje 

con el 25% según la clasificación del DSM-V. 

 

 
Así también, se puede citar a (Brunot, 2019) realizó su investigación de tres casos de niños en 

edades comprendidas de 6 a 7 años del primer grado, los cuales presentaban discapacidad 

sensorial, intelectual y mental en la escuela de San Luis Potosí de la ciudad de México, el cual 

está inmerso con la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER). Lo cual 

refleja que los datos obtenidos tienen semejanza con la investigación realizada. 

 

 
En relación al equipo multidisciplinario se puede mencionar a (Román et al., 2021) en su 

investigación con el tema Perfil del docente inclusivo de básica primaria: orientado a la trans- 

formación del proceso formativo en las instituciones educativas oficiales del distrito de Carta- 

gena – Colombia, realizado en 6 instituciones del sector público el cual reflejó que 64% son 

docentes, 38% psicólogos clínicos, 33% docentes especializados en Necesidades Educativas 

Especiales, 30% psicólogos educativos, 14% psicopedagogos, 10% neuropsicopedagogos, 

6% trabajador social y el 5% psiquiatras. Por tanto, hay diferencia entre la anterior y presente 

investigación debido a que el 66.67% son docentes graduados del nivel medio de educación 

preprimaria y primaria y un 33.3% es un docente con la educación superior lo que conformo 

el 100%, por lo tanto, no existe un equipo multidisciplinario con otras disciplinas dirigidas para 

la atención integral en la escuela “Nuevo Día”. 
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Resumen 

 
PROBLEMA: tipos de necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad, en estudiantes de una es- 

cuela especial. OBJETIVO: caracterizar los tipos de discapacidad y Necesidades Educativas Especiales que atienden 

en el Centro Educativo “Nuevo Día”, Zacapa. MÉTODO: el universo fue de 33 estudiantes inscritos en el Centro 

Educativo especial “Nuevo Día” en edades comprendidas desde los 6 años en adelante, del sector público en los 

niveles de preprimario y primario del municipio y departamento de Zacapa. RESULTADOS: el grupo etario que 

más prevaleció fue 9 a 14 años 71.9% (N=23), el género predominante fue masculino con el 84.4% (N=27), el 

área geográfica urbana 100% (N=32), procedencia Zacapa 100% (N=32), el grado de escolaridad sobresaliente 

fue 4to primaria con el 28.1% (N=9), los estudiantes con discapacidad presentan trastornos del neurodesarrollo 

90.6% (N=29), población con necesidades educativas especiales se clasifica en los trastornos de aprendizaje con 

el 43.75% (N=14), en relación al equipo multidisciplinario 66.67% (N=2) son docentes. CONCLUSIÓN: el Centro 

Educativo “Nuevo Día” no cuentan con un equipo multidisciplinario para la atención de estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a discapacidad. 

 
Palabras clave 
neurociencias, trauma, estrés, intervención y EMDR 

 
Abstract 

PROBLEM: potentially traumatic experiences generate intense emotional responses, can leave sequelae, even 

generating physical symptoms that doctors cannot explain. The modalities of intervention from the neuros- 

ciences have proven to be effective for its treatment, stopping the deterioration and promoting recovery. 

OBJECTIVE: to determine the type of traumatic stress or trauma for which patients who have attended the 
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trauma treatment and recovery program of the Psychotrauma and Human Potential Clinic, and the interven- 

tion modalities from the neurosciences used. METHOD: cross-sectional descriptive study, with two hundred 

patients of the program and clinic mentioned above. RESULTS: most frequent age range: 31 to 40 years 

30.5 % (N=61). Predominant gender: female 71.5 % (N=143). Average follow-up time: between 11 and 

20 sessions 59% (N=118). Most frequent type of stress or trauma for which the patients consulted: Acute 

Stress 41% (N=82), Post-Traumatic Stress associated with other comorbidity 36.5% (N=73) and Post-Trau- 

matic Stress 22.5% (N=45). The most commonly used intervention modalities: Standard EMDR Protocol: 49.0 

% (N=98), ASSYST © Protocol: 35.0 % (N=70) and EMDR Specialized Protocols: 16 % (N=32). CONCLU- 

SION: the type of stress or trauma presented most frequently: Acute Stress 41 % (N = 82) and the mo- 

dality of intervention from the neurosciences most used was the EMDR Standard Protocol 49 % (N = 98). 

 
Keywords 
neurosciences, trauma, stress, intervention and EMDR 

 
 

Introducción 

 
El estudio del trauma psicológico ha sido motivo de inquietud para el ser humano desde la 

antigüedad, empezando por la incertidumbre que causaba a quienes presenciaban las reac- 

ciones físicas que tenían las personas que habían vivido experiencias traumáticas y eventual- 

mente habían sido detonados por algún estímulo sin razón aparente. 

 

 
Según la Asociación Americana de Psicología (APA, 2022) el trauma es una respuesta emocio- 

nal a un evento altamente estresante, que puede provocar shock y secuelas como negación, 

distanciamiento del entorno, reacciones abruptas a corto, mediano y/o largo plazo como: intru- 

siones de pensamientos, imágenes, sensaciones físicas, emociones, sonidos, olores, sueños o 

pesadillas recurrentes dificultades en las relaciones, llegando también a afectar la salud bioló- 

gica y en muchas ocasiones generando síntomas físicos que los médicos no pueden explicar. 

 

 
Las neurociencias han mostrado que haber tenido un desarrollo sano en el entorno afectivo, 

social y familiar hace que la persona crezca con recursos de afrontamiento para la adversidad; 

mientras que haber sido afectado por una o varias situaciones adversas, tanto si ocurrieron 

una vez o si se dieron en repetidas ocasiones. Experiencias altamente estresantes que provo- 

can cambios en el sistema nervioso, sistema endocrino e inclusive el sistema inmunológico. 

 

 
El estrés traumático es la respuesta fisiológica que genera malestar emocional y físico, que 

sobrepasa el nivel de afrontamiento de la persona, mina la capacidad de procesarlo e inte- 

grarlo debido a su intensidad, frecuencia y duración. Generando desregulación del sistema 

nervioso e impactando en la respuesta del sistema innato que procesa la información de ma- 

nera sana, para llegar a una resolución apropiada, impidiendo que la persona obtenga alivio 

a la sintomatología. 
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La psicotraumatología es la parte de las ciencias del comportamiento que se enfoca en el es- 

tudio del trauma, neurobiología, neurofisiología, su curso, evaluación y las distintas maneras 

de abordarlo. El programa de tratamiento y recuperación de la clínica de psicotrauma y poten- 

cial humano intenta ser una de las opciones apropiadas para la atención de las personas que 

padecen los efectos del trauma considerando las directrices de las guías clínicas internacio- 

nales de intervención, utilizando las modalidades de intervención que han sido ampliamente 

investigadas y respaldadas con estudios serios que evidencian su eficacia, utilizadas con rigor 

científico y puestas a disposición de las personas de acuerdo a sus necesidades particulares. 

 

 
De tal manera que, la persona puede llegar a tener una mejor visión de sí mismo, del presen- 

te, del futuro, teniendo esperanza y quedándose con el aprendizaje de la experiencia para 

luego poder afrontar adversidades parecidas en el futuro. 

 

 
Este estudio se limitó a determinar el tipo de estrés traumático o trauma que han vivido los 

pacientes que han asistido al programa de tratamiento y recuperación de trauma de la Clínica 

de Psicotrauma y Potencial Humano y las modalidades de intervención desde las neurocien- 

cias que se han utilizado. 

 
 

Materiales y métodos 

 
Estudio de diseño descriptivo transversal sobre el tipo de estrés traumático o trauma que han 

consultado pacientes del programa de tratamiento y recuperación de trauma de la Clínica de 

Psicotrauma y Potencial Humano y la modalidad de intervención utilizada para su tratamiento. 

El universo está formado por cuatrocientos cincuenta pacientes, de los cuales, se tomó como 

muestra a doscientos. Para obtener los datos demográficos se utilizó una boleta de recolec- 

ción. La información registrada en cada expediente incluyendo la presentación clínica, impre- 

sión o diagnóstico del tipo de estrés traumático por el que consultó la persona y la modalidad 

de intervención que se utilizó para su tratamiento. Se procedió a hacer la tabulación de los 

datos y a hacer el análisis, presentación y publicación de los resultados. 

 
 

Resultados 

 
Tabla 1. Características demográficas 

 

Característica  Cantidad Porcentaje 

Edad de 01 a 90 200 100% 

 31 - 40 años 61 30.5% 

 21 - 30 años 51 25.5% 
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 11 - 20 años 30 15.0% 

 41 - 50 años 26 13.0% 

 51 - 60 años 17 8.5% 

 1 - 10 años 6 3.0% 

 61 – 70 años 4 2.0% 

 71 – 80 años 4 2.0% 

 81 – 90 años 1 0.5% 

Genero Femenino 143 71.5% 

 Masculino 49 24.5% 

 Diversidad sexual 08 4.0% 

Procedencia Guatemalteco 177 88.5% 

 Extranjero 23 11.5% 

Grupo étnico Ladino 180 90 % 

 Anglosajón 9 4.5% 

 Maya 7 3.5% 

 Garífuna 4 2.0% 

Tiempo Promedio de 
Seguimiento 

11 - 20 sesiones 118 59.0% 

 01 - 10 sesiones 50 25.0% 

 21 - 30 sesiones 20 10.0% 
    

 51 - 60 sesiones 5 2.5% 

 41 - 50 sesiones 3 1.5% 

 31 - 40 sesiones 2 1.0% 

 Más de 61 sesiones 2 1.0% 
 

Nota. La presente tabla muestra las características demográficas de la investigación “Trauma 

y modalidades de intervención desde las neurociencias.” 

 

 
En la tabla 1, se mencionan los datos demográficos: edad, género, procedencia, grupo ét- 

nico y tiempo promedio de seguimiento de los pacientes que han asistido al programa de 

tratamiento y recuperación de trauma de la Clínica de Psicotrauma y Potencial Humano y las 

modalidades de intervención desde las neurociencias. De las 200 personas: el 30.5 % están 

en el rango de 31 a 40 años, el 25.5 % en el de 21 a 30 años, el 15 % en el de 11 a 20 años, 

el 13 % en el de 41 a 50 años, el 8.5 % en el de 51 a 60 años, el 3 % en el de 01 a 10 años, el 

2 % en el de 61 a 70 años, el 2 % en el de 71 a 80 años y por último con un 0.5 % de 81 a 90 

años. Con relación al género: el 71.5 % femenino, el 24.5 % masculino y el 4 % de la Diversi- 

dad sexual. En relación a la procedencia: el 88.5 % guatemaltecos y el 11.5 % extranjeros. El 

grupo étnico: 90 % ladino, 4.5 % anglosajón, 3.5 % maya y 2 % garífuna. El tiempo promedio 
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de seguimiento: el 59 % entre 11 y 20 sesiones, el 25 % entre 1 y 10 sesiones, el 10 % entre 

21 y 30 sesiones, el 2.5 % entre 51 y 60 sesiones, el 1.5 % entre 41 y 50 sesiones, el 1 % 

entre 31 y 40 sesiones y el 1 % más de 61 sesiones. 

 

 
Tabla 2. Tipo de estrés traumático o trauma por el que consultaron los pacientes 

 

 Cantidad Porcentaje 

 200 100 % 

Trastorno de Estrés Agudo 82 41.0 % 

Trastorno de Estrés Postraumático asociado a 

otra Comorbilidad 

 

73 

 

36.5 % 

Trastorno de Estrés Postraumático 45 22.5 % 

 
Nota. La presente tabla muestra tipo de estrés traumático o trauma de consulta de la investi- 

gación “Trauma y modalidades de intervención desde las neurociencias.” 

 

 
En la tabla 2, se clasifican los resultados según la información del diagnóstico, donde el 41 

% presentaban sintomatología de Trastorno de Estrés Agudo, 36.5 % con sintomatología de 

Trastorno de Estrés Postraumático asociado a otra comorbilidad y el 22.5 % con sintomatolo- 

gía de Trastorno de Estrés Postraumático. 

 

 
Tabla 3. Modalidades de Intervención 

 

Protocolo Cantidad Porcentaje 

Totalidad 200 100% 

Protocolo Estándar EMDR 98 49.0 % 

Protocolo ASSYST © 70 35.0 % 

Protocolos especializados EMDR 32 16.0 % 

 
Nota. La presente tabla muestra las modalidades de intervención de la investigación “Trauma 

y modalidades de intervención desde las neurociencias.” 

 

 
En la tabla 3, se aprecian las modalidades de intervención desde las neurociencias utilizadas 

para el tratamiento de los pacientes que han asistido al programa de tratamiento y recupera- 

ción de trauma de la Clínica de Psicotrauma y Potencial Humano: Protocolo Estándar EMDR: 

49.0 %, Protocolo ASSYST ©: 35.0 %, y Protocolos especializados EMDR: 16 %. 
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Discusión 

 
El sufrimiento humano generado por trauma es un problema de salud mental alarmante, de- 

bido a su prevalencia, a su generalización y eventual “normalización” por creer que las perso- 

nas deben sobreponerse, superar y resolver. Ha sido confirmado por Sladky et al., (2021) que 

es provocado por procesos neurofisiológicos complejos que se activan y desactivan a veces 

simultáneamente, especialmente en áreas subcorticales profundas que actúan bloqueando o 

inhibiendo la acción de las áreas corticales y frontales para conservar la vida aun cuando ésta 

objetivamente no esté en peligro, pero el sistema límbico ha identificado que es lo que co- 

rresponde. Subsecuentemente, cuando estas situaciones se repiten constantemente llegan a 

dañar o impactar la estructura, tamaño y funcionamiento de las mismas. 

 

 
Las medidas de acción y modelos de intervención para el tratamiento y la recuperación del 

trauma psicológico especialmente los protocolos ASSYST © y los protocolos de terapia EMDR 

que se han utilizado en un sin número de casos alrededor del mundo en investigaciones rea- 

lizadas por expertos como: Dr. Ignacio (Nacho) Jarero, Dra. Anabel González y el Dr. Marco 

Pagani, todos con equipos ampliamente capacitados para documentar los resultados de las 

mismas, distribuyendo los focos de atención tanto en establecer la línea basal de la condi- 

ción de los pacientes antes, durante y después de la intervención, para confirmar su utilidad 

y su eficacia en la reducción del sufrimiento humano generado por trauma y su recuperación; 

no solo porque el paciente refiera que le ha sido de utilidad, descartando así la idea de la 

sugestión, el efecto placebo o la predisposición por la información que han obtenido de otras 

personas, teniendo expectativas realistas, sino utilizando instrumentos estandarizados para 

evaluar el impacto en la vida de la persona a nivel general y especifico del tema en cuestión. 

 

 
Así también, en la medida de lo posible, estableciendo en muchos casos que los pacientes 

dejan de cumplir criterios para trastorno de estrés postraumático como el estudio realizado 

por Daniel Estrada et al., (2019), con mujeres a quienes se les diagnosticó cáncer, con quie- 

nes se utilizó el Protocolo especializado EMDR PRECI © y luego del tratamiento se determinó 

que ya no cumplían criterios para TEPT. No se encontró otro estudio que cubra los objetivos, 

las características demográficas, las presentaciones clínicas ni las modalidades de interven- 

ción como se muestran en la presente publicación. 

 

 
Llama la atención que los resultados de este estudio reportan que la mayoría de pacientes han 

consultado por sintomatología de estrés agudo y la modalidad de intervención desde las neu- 

rociencias utilizada con más frecuencia ha sido el protocolo estándar EMDR, esto coincide con 

la observación clínica de que regularmente es la sintomatología perturbadora la que lleva a la 

consulta a las personas, llegando a descubrir en muchos de los casos que los orígenes de la 

condición actual se encuentran en experiencias adversas tempranas, confirmando uno de los 

postulados de la Terapia EMDR, que el origen de la sintomatología actual se encuentra en re- 
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des de memoria almacenadas disfuncionalmente y los eventos perturbadores recientes activan 

esas redes de memoria. 
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Resumen 

 
PROBLEMA: ¿Qué beneficios tiene potencializar la red de docentes en funciones ejecutivas para preescolar? OBJE- 

TIVO: formar a los docentes de preescolar sobre la importancia de las funciones ejecutivas en el aprendizaje y su 

desarrollo con niños en edades de 3 a 6 años. MÉTODO: se realizó un estudio descriptivo transversal con 80 docen- 

tes de preescolar que participaron capacitándose en modalidad online en el tema “Importancia de las funciones 

ejecutivas en el aprendizaje y su desarrollo en niños de 3 a 6 años, RESULTADOS: el rango etario más frecuente en 

los docentes fue de 18 a 27 años con un 50% (N=40), el 38% (N=31) pertenece a la región central, el 28.75% 

(N=23) tiene formación académica universitaria, grado de licenciatura, con predominio de 1 a 5 años de laborar, 

representando el 43.75% (N=35). Las 8 funciones ejecutivas presentan un porcentaje de disfunción por encima del 

35%, la inhibición es la función ejecutiva que más afectación presenta con el 45% (N=36) CONCLUSIÓN: es impor- 

tante formar a docentes de preescolar en el conocimiento de funciones ejecutivas en el aprendizaje con niños de 3 a 

6 años, existe disfunción ejecutiva alta en niños de preescolar a cargo de los docentes participantes en el estudio. 

 
Palabras clave 
función ejecutiva, inhibición, atención, memoria de trabajo, neuroeducación 

 
Abstract 

PROBLEM: What are the benefits of empowering the network of teachers in executive functions for preschool? 

OBJECTIVE: to train preschool teachers on the importance of executive functions in learning and development 

with children aged 3 to 6 years. METHOD: a cross-sectional descriptive study was conducted with 80 pres- 

chool teachers who participated in online training on the topic “Importance of executive functions in learning 
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and their development in children from 3 to 6 years old, RESULTS: the most frequent age range in teachers 

was 18 to 27 years with 50% (N=40), 38% (N=31) belonging to the central region, 28.75% (N=23) have 

university academic training, bachelor’s degree, with a predominance of 1 to 5 years of work, representing 

43.75% (N=35). The 8 executive functions have a percentage of dysfunction above 35%, inhibition is the 

executive function that presents more affectation with 45% (N = 36) CONCLUSION: it is important to train 

preschool teachers in the knowledge of executive functions in learning with children from 3 to 6 years old, 

there is high executive dysfunction in preschool children in charge of the teachers participating in the study. 

 
Keywords 
executive function, inhibition, attention, working memory, neuroeducation 

 

 

Introducción 

 
El ser humano es la única especie capaz de controlar el propio aprendizaje y conducta a lo 

largo de su desarrollo; logra diferenciarse de los animales debido a la capacidad que adquiere 

de controlarse y autorregularse. 

 

 
Los niños inician a desarrollarse, adquiriendo funciones ejecutivas a través de la educación. 

Este proceso se favorece de las interacciones que tiene con su entorno, en los primeros años, 

la inteligencia ejecutiva se encuentra en las personas que se encargan de cuidarlo, siendo 

una tarea fundamental interiorizarla. Un adulto puede ayudarle a recordar diversas activida- 

des, establecer límites, mantener su atención y enseñarle a desenvolverse en diversas situa- 

ciones. Los docentes tienen un papel fundamental en este proceso al convivir durante varias 

horas al día con ellos, desde que son muy pequeños. 

 

 
Las funciones ejecutivas son un grupo de habilidades cognitivas que son importantes para 

lograr autocontrol y autorregulación, favorecen en la resolución de problemas de manera 

organizada y controlada y ayudan a dirigir el comportamiento a metas determinadas ya sean 

externas o internas por medio de la planificación y organización para poder ejecutarlas. 

 

 
Las funciones ejecutivas inician su desarrollo durante la infancia a partir de los 4 a 7 meses 

de vida, inicia con un crecimiento lento y se acrecienta a lo largo de los años apareciendo un 

incremento importante durante los 2 a los 6 años, a lo largo de los 12 años llega a un nivel 

de funcionamiento estable, continúa en la adolescencia y la adultez, decayendo en la vejez. 

Siendo críticos los primeros 5 años de vida para su desarrollo debido a los procesos madura- 

tivos que suceden en la corteza prefrontal. 

 

 
Los adultos juegan un papel fundamental durante la niñez; brindan instrucciones, establecen 

límites, dirigen la atención, instruyen como actuar, ayudan a controlar el esfuerzo y enseñan 
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a poder aplazar las recompensas, entrenando a los niños hasta que logran interiorizar la ca- 

pacidad de realizar estos procesos por sí mismos. 

 

 
La educación a lo largo del tiempo se ha enfocado en la enseñanza de contenidos académi- 

cos, dejando a un lado la formación de diversas habilidades que influyen en el desempeño de 

los niños entre ellas las funciones ejecutivas, es importante resaltar que hay muchos docen- 

tes que no conocen sobre ellas y tampoco el impacto que tienen en el aprendizaje. 

 

 
Los docentes pasan muchas horas durante el día con los niños en los salones de clase, reali- 

zando diversas actividades enfocadas a enseñar contenidos establecidos por el currículo, son 

ellos una pieza importante en el desarrollo de las funciones ejecutivas, se considera necesa- 

rio que aprendan diversas estrategias para empoderar a los niños, orientarlos para que sean 

capaces de dirigirse por sí mismos, buscando formas diferentes para enseñar el currículo 

establecido. Todo docente debe conocer sobre la importancia de las funciones educativas en 

la educación, debido a que se encontrará con diversos comportamientos que muestran fallos 

a nivel ejecutivo dentro de su salón de clase, entre ellos se puede mencionar la impulsividad, 

dificultad para seguir instrucciones, intolerancia al cambio, estallidos o cambios de humor 

frecuentes, dificultad para expresar ideas, entre otros. Esto llevará a dificultades en el apren- 

dizaje de los contenidos. 

 

 
Pino y Aran (2019), describen a las funciones ejecutivas como un grupo de procesos cognitivos 

que se encuentran vinculados específicamente con la autorregulación, toma de decisiones y 

la intencionalidad, estos procesos ayudan en el control y la regulación del pensamiento y la 

conducta en los seres humanos, ayudan en la toma de decisiones y en el desarrollo de sus 

potencialidades. Se desarrollan a lo largo de la vida, siendo la infancia donde surgen con mayor 

intensidad. Las Funciones Ejecutivas (FE) se encuentran en la corteza prefrontal y la corteza 

cingulada, tienen conexión con áreas corticales y subcorticales, el ambiente es un factor funda- 

mental en su desarrollo, favorece a modificarlas, estimularlas y mantenerlas, es necesario una 

estimulación ambiental adecuada para la formación de redes neuronales centrales. 

 

 
Dentro de las funciones ejecutivas más conocidas se encuentran: flexibilidad cognitiva, plani- 

ficación, memoria de trabajo y control inhibitorio. La flexibilidad proporciona al ser humano la 

capacidad de adaptación a su entorno, para tomar decisiones en cualquier circunstancia a la que 

se enfrenta. La planificación es un requisito fundamental para alcanzar las metas establecidas, 

siguiendo pasos secuenciales que llevan a la acción. La memoria de trabajo se relaciona con el 

control inhibitorio, controla la información en la mente, guía el comportamiento para lograr alcan- 

zar las metas establecidas, funciona a través de esquemas mentales que organizan los procesos. 

El control inhibitorio es una de las funciones ejecutivas más importantes para el desarrollo de las 

demás, ayuda a autorregularse y controlar las distracciones que desorientan las metas. 
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Las funciones ejecutivas permiten al ser humano generar ideas, enfrentar diversos obstáculos 

a lo largo de su vida, enfocarse en elementos específicos que generan algún interés, analizar 

antes de tomar una decisión, adaptarse a los cambios, tener diversas perspectivas, estable- 

cer metas y los pasos para poder lograrlas, alcanzar la autorregulación y el autocontrol. Diver- 

sos estudios muestran que las FE pueden entrenarse a lo largo de la vida y verse afectadas 

por factores emocionales, físicos y sociales. 

 

 
Romero et al., (2020) a través de la implantación del programa EFE-P, determinaron que 

las funciones ejecutivas son importantes y necesarias en el desarrollo de diversas aptitudes 

fundamentales para la vida adulta, siendo necesario crear programas que promuevan el de- 

sarrollo de las funciones ejecutivas desde la primera infancia. 

 

 
Villaseñor, et al., (2018), indica que entre los 6 y 9 años hay un incremento grande en la ac- 

tividad de las regiones frontales en los niños, durante esta edad también inician el proceso 

escolar, donde experimentará reglas establecidas, también su atención memoria y diversas 

funciones ejecutivas serán estimuladas. Este ambiente favorece en el control de todos los 

procesos a nivel cognitivo, respuestas emocionales, control de impulsos y la capacidad para 

poder elegir y establecer planes y estrategias para la resolución de problemas acorde a su 

edad. Sin embargo, un ambiente poco enriquecedor, como la pobreza, enfermedades, proble- 

mas sociales, compromete el desarrollo emocional y cognitivo en los niños. 

 

 
Hay diversas investigaciones que sugieren que las funciones pueden mejorar a través de di- 

versos tipos de entrenamiento, los establecimientos educativos tienen un papel importante en 

este proceso. Es fundamental que los docentes tengan conocimiento pleno sobre las funcio- 

nes ejecutivas y aprender cómo poder desarrollarlas en sus alumnos, para poder incorporar- 

las a través de diversas estrategias dentro de su salón de clase. Por tanto, los docentes son 

personas ideales para entrenar las funciones ejecutivas promoviendo mejores alternativas en 

el desarrollo para los alumnos, favoreciendo su desempeño académico y la toma de decisio- 

nes a lo largo de su vida, al enfrentarse a diversas situaciones que tendrá que ir resolviendo. 

 

 
Los establecimientos pueden incorporar diversas estrategias educativas para realizar la en- 

señanza de diferente manera, promoviendo el autocontrol y la autorregulación, este proceso 

puede realizarse desde la educación inicial, recordando que son los adultos los que repre- 

sentan la inteligencia ejecutiva en los niños durante los primeros años de vida y que ellos 

necesitan interiorizar este proceso y ser capaz de dirigirlo por sí mismo. 

 

 
Dentro del salón de clases los docentes se encontrarán con diversas conductas de sus alum- 

nos, en muchas ocasiones se preguntan cómo resolverlas o disminuirlas, estas conductas 
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pueden estar asociadas a disfunciones ejecutivas. Conocer acerca del tema puede ayudar a 

buscar las estrategias adecuadas para lograr cambiarlas. 

 

 
Algunas de las estrategias que pueden utilizarse para desarrollar funciones ejecutivas en el aula 

son: organizar el salón de clases, uso de normas y consecuencias, establecer rutinas diarias, 

desarrollo de autoestima, gestión de las emociones, establecer metas a corto y largo plazo, rea- 

lizar actividades de relajación, entrenamiento de la memoria, uso del teatro, realizar actividades 

motivadoras, realizar ejercicio, eliminar etiquetas, uso de técnicas de estudio y aprendizaje. 

 

 
El presente artículo consiste en el trabajo de investigación realizado como requisito para optar 

al grado de Maestría en Neurociencia y el objetivo principal es formar a los docentes de pre- 

escolar sobre la importancia de las funciones ejecutivas en el aprendizaje y su desarrollo con 

niños en edades de 3 a 6 años. 

 
 

Materiales y métodos 

 
Se realizó un estudio descriptivo transversal, se seleccionó una muestra al azar por medio de 

las redes sociales, seleccionando 80 docentes residentes en los diversos departamentos de 

Guatemala, que actualmente se encuentran laborando en el nivel educativo de preescolar. Se 

realizó una capacitación de forma virtual durante 3 sesiones con una duración de 45 minutos 

cada una, en el mes de agosto del año 2022, estableciendo como variables: el perfil docente, 

dificultades de aprendizaje con relación a funciones ejecutivas en preescolar y la disfunción 

ejecutiva en orden de frecuencia. A continuación, se detallan los resultados: 

 
 

Resultados 

 
Tabla 1. Características sociodemográficas y perfil docente 

 

Características Cantidad (expresada en 

números) 

Cantidad (expresada 

en porcentaje) 

Rango etario 80 100 % 

18 - 27 años 40 50 % 

28 – 37 años 23 28.75 % 

38- 47 años 13 16.25 % 

48 – 57 años 4 5 % 

Ubicación geográfica 80 100 % 
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Región Central 31 38.75 % 

Región Sur - Occidente 15 18.75 % 

Región Metropolitana 14 17.5 % 

Región Petén 9 11.25 % 

Región Nor - Oriente 5 6.25 % 

Región Nor - Occidente 4 5 % 

Región Sur - Oriente 2 2.5 % 

Región Norte 0 0 % 

Formación académica 80 100 % 

Licenciatura 23 28.75 % 

Diversificado 22 27.5 % 

Universitario 21 26.25 % 

Técnico universitario 13 16.25 % 

Maestría 1 1.25% 

Doctorado 0 0 % 

Años laborados 80 100% 

1 a 5 años 35 43.75 % 

6 a 10 años 18 22.5 % 

11 a 15 años 9 11.25 % 

16 a 20 años 8 10 % 

21 a 25 años 5 6.25 % 

26 a 30 años 5 6.25 % 

Nota. Esta tabla muestra las características sociodemográficas de la investigación “Fortaleci- 

miento de la red docente en funciones ejecutivas para preescolar”. 

 

 
Por medio de la boleta de recolección de datos, se encontró que el rango etario que predomi- 

na en la población estuvo comprendido entre las edades de 18 a 27 años, correspondiente al 

50% de los sujetos (N=40). El 38.75% de la población pertenece a la región central (N=31), 

el 28.75% de los docentes tiene una formación a nivel universitario con grado de Licenciatura 

(N=23) y 43.75% ha laborado durante 1 a 5 años en el nivel de preescolar (N=35). 
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Tabla 2. Disfunción ejecutiva 

 
Características 

 

 
Cantidad (expresada en 

 

 
Cantidad (expresada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota. Esta tabla muestra la disfunción ejecutiva en los salones de clase, desde el punto de 

vista docente de la investigación “Fortalecimiento de la red docente en funciones ejecutivas 

para preescolar”. 

 

 
A través de la boleta de recolección de datos se encontró que todas las funciones ejecutivas 

se encuentran con un nivel de afectación por arriba del 35%, siendo la inhibición la que pre- 

senta mayor afectación (N=36) en los salones de clase de los docentes participantes. 

 
 

Discusión 

 
Para llevar a cabo diversos procesos como acciones, movimientos, aprendizajes, son funda- 

mentales diversas habilidades cognitivas llamadas funciones ejecutivas, las cuales pueden 

ser entrenadas por medio de diversas actividades. En Guatemala en algunos de los centros 

educativos el aprendizaje surge por medio de la adquisición de contenidos establecidos en 

el Currículo Nacional Base, sin considerar el desarrollo de habilidades importantes para los 

niños. Dentro del proceso educativo los docentes pueden mejorar, desarrollar y potencializar 

diversas funciones ejecutivas, para obtener resultados que serán más favorables en los ni- 

ños, por lo que se considera fundamental formar docentes de preescolar sobre el desarrollo 

de las funciones ejecutivas y su importancia en el aprendizaje. 

 

 
Este estudio realizado en Guatemala, fue un entrenamiento en funciones ejecutiva con do- 

centes de preescolar, de las diferentes regiones del país, para el cual era fundamental co- 

nocer el perfil docente, predominando la población de la región central con un 38.75%, se 

 números) en porcentaje) 

Función Ejecutiva 80 100 % 

Inhibición 36 45 % 

Planificación 35 43.75% 

Organización 33 41.25% 

Monitorización 32 40 % 

Inicio de acción 32 40 % 

Control emocional 31 38.75 % 

Memoria de trabajo 31 38.75 % 

Flexibilidad 28 35 % 
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encontró un grupo etario de docentes con predominancia entre las edades de 18 a 27 años, 

correspondiente a un 50% de la población, el 28.75% de los docentes tiene una formación 

a nivel universitario con grado de Licenciatura y 43.75% ha laborado durante 1 a 5 años. 

 

 
Según Aydmune et al., 2021 en el estudio “Inhibición de la respuesta: Entrenamiento y efec- 

tos vinculados al nivel inhibitorio de base, en niños, planteo examinar la eficacia del entrena- 

miento de inhibición de respuesta en alumnos cursantes de los primeros años del nivel prima- 

rio, determinando que existen efectos positivos después del entrenamiento, especialmente en 

los alumnos que mostraban un nivel mas bajo en control inhibitorio. 

 

 
De acuerdo a los resultados del presente estudio se pudo determinar que la inhibición es 

la función ejecutiva que presenta una dificultad mayor, en los niños de preescolar que ac- 

tualmente atienden 36 de los docentes participantes, representando al 45% de la población, 

dentro de las manifestaciones conductuales que predominan en los salones de clases se 

encuentra la impulsividad al iniciar sus tareas realizándolas sin escuchar las instrucciones del 

docentes y la necesidad constante de tener supervisión por medio del adulto. 

 

 
Desde el punto de vista científico de Milla y Gatica, 2020, en el estudio “Avances en Psico- 

logía Latinoamericana el artículo “Memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva en estudiantes 

con desarrollo típico y con trastorno por déficit de atención con hiperactividad” se enfocó en 

comparar y describir el rendimiento de funciones ejecutivas según padres y profesores, con 

niños sin y con diagnóstico de TDAH, afirmando que existen diferencias significativas en las 

evaluaciones que realizan los padres y los maestros, por la flexibilidad que los padres mues- 

tran al evaluar las funciones ejecutivas. 

 

 
Según este estudio se observa que las 8 funciones ejecutivas presentan manifestaciones 

de disfunción ejecutiva en los salones de clases de niños que actualmente se encuentra en 

los diferentes grados de preescolar, de acuerdo al criterio de los docentes participantes en 

el programa de entrenamiento siendo planificación la segunda función más afectada con 

un 43.75%, organización con un 41.25%, monitorización 40%, inicio de acción 40%, control 

emocional 38.75%, memoria de trabajo 38.75% y flexibilidad 35% de afectación. 

 

 
Dentro de las manifestaciones de disfunción ejecutiva más altas se encuentra la dificultad 

para mantener la atención en lo que están haciendo con un 71.3%, la dificultad para expresar 

sus emociones con 67.5% y facilidad para distraerse con pequeños detalles, olvidando con- 

cluir las tareas con un 61.3%. 
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Según Romero et al., 2020 en la publicación del artículo Efecto del programa EFE-P en la 

mejora de las funciones ejecutivas en Educación Infantil, afirma que los resultados muestran 

un impacto significativo en las funciones ejecutivas de control inhibitorio, memoria de trabajo 

y flexibilidad cognitiva, por lo que consideran importante crear programas que promuevan el 

desarrollo de las funciones ejecutivas en las primeras etapas de vida. 

 

 
Con base a los resultados expuestos con anterioridad puede concluirse que es de alta impor- 

tancia formar a los docentes de preescolar en el conocimiento de las funciones ejecutivas en el 

aprendizaje y su entrenamiento con niños de 3 a 6 años. Debido a que existe una alta disfunción 

ejecutiva en los niños de preescolar a cargo de los 80 docentes participantes en el estudio. 
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Resumen 

 
PROBLEMA: las dificultades de flexibilidad cognitiva se manifiesta la inadaptación, problemas emocionales, de rela- 

ción, conducta, hiperactividad, entre otros. OBJETIVO: describir los cambios asociados a la de flexibilidad cognitiva 

proporcionada por estudiantes de primer año de la carrera de medicina del Centro Universitario de Nor Occidente, 

en los meses de julio a septiembre del año 2022. MÉTODO: se realizó un estudio descriptivo transversal sobre la 

flexibilidad cognitiva con 113 estudiantes de primer año de la carrera de medicina del Centro Universitario de Nor 

occidente, en Huehuetenango. RESULTADOS: se demostró que el rango etario con más frecuente fue de 18 a 20 

años de edad con un 71%, se encontró el género femenino como predominante en un 63%, la religión predomi- 

nante es la católica con el 50%, se evidencio que los problemas emocionales, de conducta, hiperactividad, proble- 

mas con compañeros y la relación prosocial son elementos que influyen en la flexibilidad cognitiva. CONCLUSIÓN: 

los cambios asociados a la flexibilidad mental y flexibilidad cognitiva son debidos a dificultades con problemas de 

relación prosocial con el 59%, problemas de hiperactividad con un 41%, síntomas emocionales con un 36%, difi- 

cultades con sus compañeros con el 30% y problemas de conducta con 15%. 

 
Palabras clave 
flexibilidad cognitiva, flexibilidad mental, neurocognición, atención y memoria 

 
Abstract 

PROBLEM: cognitive flexibility difficulties manifest maladaptation, emotional problems, relationship problems, 

behavior, hyperactivity, among others. OBJECTIVE: to describe the changes associated with the cognitive fle- 

xibility provided by first-year medical students at the University Center of North West, in the months of July 

to September of the year 2022. METHOD: a cross-sectional descriptive study was carried out on the cognitive 

flexibility with 113 first-year medical students from the University Center of the North West, in Huehuetenan- 

go. RESULTS: the most frequent age range was shown to be 18 to 20 years old with 71%, the female gender 

was found to be predominant in 63%, the predominant religion is Catholic with 50%, it was evidenced that the 
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problems Emotional, behavioral, hyperactivity, problems with peers and the prosocial relationship are elements 

that influence cognitive flexibility. CONCLUSION: the changes associated with mental flexibility and cogniti- 

ve flexibility are due to difficulties with prosocial relationship problems with 59%, hyperactivity problems with 

41%, emotional symptoms with 36%, difficulties with their peers with 30% and behavioral problems with 15%. 

 
Keywords 
cognitive flexibility, mental flexibility, neurocognition, attention and memory 

 

 

Introducción 

 
La flexibilidad cognitiva es un ladrillo importante en la construcción de la inteligencia, debido 

que ésta permite que las personas piensen en varias cuestiones al mismo tiempo, valorando 

y seleccionando varios conceptos e ideas. Para los individuos es importante que las nuevas 

experiencias le permitan tener adaptación y tolerancia a cualquier reto o cambio en la vida, 

mismos que pueden ser a nivel interno o externo. En estudiantes existe una relación entre 

la eficacia de ejecución de tareas y la flexibilidad cognitiva, la razón es que existen efectos 

significativos entre el rendimiento, el bienestar y la salud mental, por lo que estas variables 

tienen una implicación en la neurocognición, atención y memoria. (Demirtaş, y Ayşe, 2020). 

 

 
La capacidad que posee todo individuo para aprender conocimientos está influenciada por 

muchos factores, como el coeficiente intelectual que se encuentra una gran carga genética, 

el nivel de estimulación recibido en las primeras etapas del desarrollo, la cantidad y calidad 

de nuevos aprendizajes adquiridos a través de los sistemas educacionales, la capacidad de 

atención, concentración y memoria, que juegan una vital importancia en los mismos, agrega- 

do a esto; la nutrición que juega una pieza fundamental, la calidad de sueño, la actividad física 

y deportiva entre otros. (Lira y Custodio, 2018). 

 

 
Por otro lado, lo contrario a la flexibilidad cognitiva se encuentra la rigidez cognitiva, siendo 

ésta todo lo contrario a la flexibilidad cognitiva, la que es considerada como la incapacidad 

por la que atraviesan los individuos de poder cambiar conductas, maneras de pensar poco 

flexibles, problemas de adaptación a los nuevos retos; por cuanto, la rigidez cognitiva es una 

limitante para que las personas puedan alcanzar sus objetivos y metas, impidiéndoles apren- 

der nuevas formas de ser, hacer, pensar y recrear. Personas que evidencian tener problemas 

de esta naturaleza, pueden llegar a tener serios tropiezos en las relaciones interpersonales, 

intelectuales y una amplia variedad que pueden sumarse. 

 

 
La flexibilidad cognitiva, como parte de las funciones ejecutivas del cerebro, son tan impor- 

tantes en la vida que resulta interesante estudiarlas, a fin se pueda ayudar a las personas 
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quienes manifiestan dificultades en ella, debido a que la adaptación y elasticidad del cerebro 

ante nuevos escenarios, nuevos desafíos es de mucha relevancia para que no solo se man- 

tenga en buen funcionamiento, si no que le permita a los individuos poder triunfar conquistan- 

do cada cambio a los cuales se someta, tal es el caso de estudiantes que inician una nueva 

carrera, como la de medicina. 

 
 

Materiales y métodos 

 
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal sobre flexibilidad cognitiva en estudian- 

tes de primer año de la carrera de medicina del Centro Universitario de Nor Occidente, en 

los meses de julio a septiembre del año 2022, con una N=113, estableciendo como variables: 

características sociodemográficas como: edad, sexo, estado civil, etnia, residencia y religión; 

así como, horas de sueño, ejercicio, tiempos de pantalla, ocio, aumento de dieta, mala ali- 

mentación y cansancio. El desarrollo de la investigación se realizó por medio del Cuestionario 

de Capacidades y Dificultades (SDQ-Cas): P4-16, M4-16, a través de un formulario en Google 

forms en línea para Determinar las dificultades de la flexibilidad cognitiva en estudiantes; se 

procedió a recolectar la información necesaria a través del instrumento de evaluación. 

 
 

Resultados y discusión 

 
Tabla 1. Características sociodemográficas de los estudiantes de medicina de primer ingreso 

del Centro Universitario de Nor Occidente 
 

Características Cantidad 

(expresada 

en números) 

Cantidad 

(expresada en 

porcentaje) 

Edad 113 100% 

Rango etario   

18 - 20 años 80 71% 

21 - 23 años 15 13% 

17 años o menos 12 11 % 

26 años o más 4 3% 

24 - 26 años 2 2% 

Sexo 113 100% 

Femenino 71 63 % 

Masculino 42 37 % 
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Etnia 113 100% 

Ladino 87 77% 

Mestizo 14 12% 

Maya 12 11% 

Estado civil 113 100% 

Soltero 109 96% 

Casado 3 3% 

Divorciado 1 1% 

Residencia 113 100% 

Colonia 34 30% 

No. De calle 21 19% 

No. De casa 18 16% 

Aldea 17 15% 

Barrio 13 12% 

Cantón 8 7% 

Caserío 2 1% 

Religión 113 100% 

Católica 56 50% 

Evangélica 53 47% 

Mormona 4 3% 
 

Nota: Esta tabla muestra las características estudiadas de los sujetos de investigación, quie- 

nes voluntariamente aceptaron participar en la investigación “Flexibilidad cognitiva en estu- 

diantes de primer año de la carrera de medicina del Centro Universitario de Nor Occidente”. 

 

 
La recolección de datos permitió que identificar el rango etario, en tal sentido el que es ma- 

yormente predominante es el estado civil soltero, con un 96%, la etnia ladina con el 77%, las 

edades de 18 a 20 años con un 71%, el sexo femenino con un 63%, la religión católica con 

el 50% y la residencia que más predomina es la que indican vivir en una colonia con un 30% 

del total de la población estudio. 
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Tabla 2. Cambios asociados a la flexibilidad mental al ingreso de los estudiantes de medicina 

de primer ingreso del Centro Universitario de Nor Occidente 
 

Síntomas emocionales 
 

 

 Total  

Un tanto cierto 64 25 61 53 54 257 45% 

Absolutamente cierto 19 84 32 33 35 203 36% 

No es cierto 30 4 20 27 24 105 19% 

 113 113 113 113 113 565  

Escala de problemas de conducta 

      Total  

No es cierto 53 12 60 52 106 283 50% 

Un tanto cierto 44 52 44 49 7 196 35% 

Absolutamente cierto 16 49 9 12 0 86 15% 

 113 113 113 113 113 565  

 
 
 
 
 
 
 

 

113 113 113 113 113 565 
 

Escala de problemas con compañeros 

 Total  

Un tanto cierto 57 15 67 20 50 209 37% 

No es cierto 37 5 15 89 41 187 33% 

Absolutamente cierto 19 93 31 4 22 169 30% 

 113 113 113 113 113 565  

Nota: Esta tabla muestra los cambios asociados a la flexibilidad mental, según el Cuestionario 

de Capacidades y Dificultades (SDQ-Cas), de la investigación “Flexibilidad cognitiva en estu- 

diantes de primer año de la carrera de medicina del Centro Universitario de Nor Occidente”. 

 

 
De los 113 sujetos que participaron de la investigación, se puede observar que en la escala 

de síntomas emocionales el 36% respondió absolutamente, seguido por un tanto cierto con 

45% y por último el 19% respondió no es cierto, lo que indica que el 36% manifiestan tener 

un problema emocional, esto puede presentar cambios emocionales que están asociados 

Escala de hiperactividad 

Total 

Un tanto cierto 45 53 50 51 64 263 47%  

Absolutamente cierto 27 54 57 55 39 232 41%  

No es cierto 41 6 6 7 10 70 12%     
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a flexibilidad emocional. Así mismo, en la escala de hiperactividad un 47% respondieron un 

tanto cierto, el 41% Un tanto cierto el 12%, no es cierto. Por último, en la escala de problemas 

con compañeros el 37%, un tanto cierto, el 33%, no es cierto y el 30% absolutamente cierto. 

 

 
Tabla 3. Cambios asociados a flexibilidad cognitivo como factores potenciales en las dificulta- 

des de atención y memoria en estudiantes de medicina de primer ingreso del Centro Univer- 

sitario de Nor Occidente 
 

Síntomas emocionales 
 

 Resultado  

Un tanto cierto 64 25 61 53 54 257 45% 

Absolutamente cierto 19 84 32 33 35 203 36% 

No es cierto 30 4 20 27 24 105 19% 

 113 113 113 113 113 565 100% 

Escala de hiperactividad 

       Resultado 

Un tanto cierto 45 53 50 51 64 263 47% 

Absolutamente cierto 27 54 57 55 39 232 41% 

No es cierto 41 6 6 7 10 70 12% 

      565 100% 

Escala prosocial 

       Resultado 

Absolutamente cierto 73 35 87 81 55 331 59% 

Un tanto cierto 37 52 25 29 52 195 35% 

No es cierto 3 26 1 3 6 39 7% 

 113 113 113 113 113 565  

 

Nota. Esta tabla muestra los cambios asociados a flexibilidad cognitivo como factores poten- 

ciales en las dificultades de atención y memoria, según el Cuestionario de Capacidades y 

Dificultades (SDQ-Cas), de la investigación “Flexibilidad cognitiva en estudiantes de primer 

año de la carrera de medicina del Centro Universitario de Nor Occidente”. 
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De los 113 sujetos que participaron de la investigación, se puede observar que en la escala de 

síntomas emocionales el 45% respondió un tanto cierto, el 36% absolutamente cierto, el 19% 

no es cierto; por otro lado, en la escala de hiperactividad el 47% respondieron un tanto cierto, 

el 41% absolutamente cierto y el 12%, no es cierto. Así mismo en la escala prosocial el 59% 

respondieron absolutamente cierto, el 35% un tanto cierto y el 7%, no es cierto. 

 

 
En un estudio realizado por Zapata Lamana, et al., 2021, en la Revista Andes pediátrica un ar- 

tículo “Aumento de horas de pantalla se asocia con un bajo rendimiento escolar”, utilizando el 

método de investigación analítica, retrospectiva y transversal con 733 escolares de quinto al 

octavo año básico, de instituciones educativas públicas, revelando que el uso de pantallas fue 

autorreportado a través de horas diarias frente a la televisión, videojuegos e internet; llegaron 

a determinar que los escolares se la pasan 6,1± 5,3 h, frente a una pantalla diariamente y 

con conductas asociadas dificultades con la cognición, afectando el rendimiento cognitivo, tal 

como sucede con atención y memoria y respectivamente. En la investigación realizada sobre 

dificultades de la flexibilidad mental se encontró que el 36% de los sujetos de la investigación 

manifestaron tener alteraciones con síntomas emocionales, tales como quejarse frecuente- 

mente, tener preocupaciones, sentirse infeliz, sentirse “nerviosos”, tener miedo, siendo las 

causas de una poca adaptación, poca atención, dificultad de memoria y problemas con la 

neurocognición. 

 

 
En un estudio realizado por Treviño Guerrero, y Tello Jiménez, 2021. Realizaron una compa- 

ración de dos grupos de niños quienes practicaban ajedrez y los que no, con la finalidad de 

determinar el desarrollo de la habilidad de inhibición cognitiva, utilizando los test de colores 

y palabras y el Stroop, el hallazgo fue una diferencia de mediad de 5,5; S=4.27, a favor de 

quienes practicaban ajedrez. En este estudio se encontró que los cambios asociados a la 

flexibilidad cognitiva como factores potenciales en las dificultades de atención y memoria, es 

debido a que en los síntomas emocionales, los sujetos de investigación revelaron que el 36% 

respondieron absolutamente cierto a los problemas de quejas con frecuencia de aconteci- 

mientos internos y externos, tener muchas preocupaciones, sentirse nervioso o dependiente, 

tener muchos miedos; en los síntomas de hiperactividad el 41% manifiesta tener dificultades 

y en la escala prosocial hay un reporte del 59% que evidencia tener problemas con que no 

tienen en cuenta sus sentimientos y les dificulta un poco compartir con sus compañeros. 
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Resumen 

 
PROBLEMA: se observa un envejecimiento prematuro poblacional en las funciones cognitivas, disminuyendo cone- 

xiones cerebrales y como consecuencia reservas cognitivas. OBJETIVO: investigar los beneficios de la estimulación 

cognitiva en las funciones cognitivas de un grupo de adolescentes y adultos con trastorno del neurodesarrollo del 

hogar Virgen del Socorro, Antigua Guatemala. MÉTODO: se efectuó un estudio descriptivo y analítico, de diseño 

trasversal, pre y post test de un solo grupo consistente en 50 adultos con trastorno del neurodesarrollo recibiendo 

20 sesiones de estimulación cognitiva. RESULTADOS: se demostró que el nivel etario predominante en la población 

de estudio estuvo comprendido de 19 a 30 años con un 40% de los sujetos del estudio (N=50). Se demostró au- 

mento en las funciones cognitivas en los índices analizados, en las funciones: atención, concentración, memoria, 

orientación y en la interacción social, incremento de interés por el entorno. (Con un coeficiente de correlación lineal 

de 0.90) se determina que existe una correlación positiva en la población de estudio. CONCLUSIÓN: la estimulación 

cognitiva provoca un mejor rendimiento para el cerebro, sin importar la edad debido a su neuroplasticidad, se puede 

evidenciar que existió mejoría en las habilidades y funciones cognitivas de los sujetos diagnosticados con Trastorno 

del Neurodesarrollo. 

 
Palabras clave 
estimulación, cognición, trastorno, neuroplasticidad, neurodesarrollo 

 
Abstract 

PROBLEM: premature population aging is observed in cognitive functions, decreasing brain connections and, as a 

consequence, cognitive reserves. OBJECTIVE: to investigate the benefits of cognitive stimulation on the cognitive 

functions of a group of adolescents and adults with neurodevelopmental disorders from the Virgen del Socorro 
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home, Antigua Guatemala. METHOD: a descriptive and analytical study was carried out, with a cross-sectional 

design, pre and post test, with a single group consisting of 50 adults with neurodevelopmental disorders receiving 

20 sessions of cognitive stimulation. RESULTS: it was demonstrated that the predominant age level in the study 

population was between 19 and 30 years old with 40% of the study subjects (N=50). An increase in cognitive func- 

tions was demonstrated in the analyzed indices, in the functions: attention, concentration, memory, orientation 

and in social interaction, increased interest in the environment. (With a linear correlation coefficient of 0.90) it is 

determined that there is a positive correlation in the study population. CONCLUSION: cognitive stimulation causes 

a better performance for the brain, regardless of age due to its neuroplasticity, it can be evidenced that there was an 

improvement in the abilities and cognitive functions of the subjects diagnosed with Neurodevelopmental Disorder. 

 
Keywords 
stimulation, cognition, disorder, neuroplasticity, neurodevelopment 

 

 
Introducción 

 
El ser humano posee un conjunto de habilidades cognitivas, motrices, emocionales y desa- 

rrollos sociales que le posibilita adecuarse a su ambiente interno y externo. Es probable que 

dichas habilidades se mejoren a través de la ejecución y la práctica, por medio de la esti- 

mulación cognitiva. La plasticidad cerebral permite que el cerebro, las neuronas funcionen 

y diseccionan los procesos de regeneración a través de nuevas conexiones sinápticas. La 

estimulación cognitiva desde edades tempranas constituye una premisa fundamental para 

el entrenamiento de los procesos de aprendizaje, en niños, adolescentes y adultos especial- 

mente en aquellos que presentan una discapacidad intelectual (Quimi y Maqueira, 2021). 

 

 
La estimulación cognitiva es una serie de técnicas y procedimientos encaminadas a mejorar 

la eficiencia del desarrollo de diferentes habilidades y funciones cognitivas: (atención, razona- 

miento, memoria, lenguaje, procesos de orientación y habilidades sociales). La estimulación 

cognitiva no se enfoca solo en la parte de la comprensión, también en diferentes áreas como 

la familiar, social, conductual y biológico, pretendiendo mejorar en el adulto de manera integral. 

 

 
Uno de los beneficios de este tratamiento es que no desencadena efectos secundarios ni 

intervenciones farmacológicas y facilita la interacción personal con el terapeuta y otros suje- 

tos, lo cual interfiere favorablemente en la conducta del sujeto y potencia sus capacidades, 

no solo la función cognitiva, por último. Uno de los objetivos más importantes es aumentar el 

bienestar personal y calidad de vida. A medida que la población envejece los cambios en la 

función cognitiva presentan nuevos desafíos a nivel sanitario. Envejecer con éxito depende 

de la preservación de un desempeño cognitivo y cerebral óptimo (Calatayud et al., 2021). 

 

 
Durante mucho tiempo el sistema nervioso central se ha considero una estructura funcional 

y anatómicamente irreparable, un sistema listo y definitivo después del final del desarrollo 
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embrionario, debido a diversos estudios hoy en día estas percepciones han cambiado y las 

nuevas ideas solo pueden ser comprendidas de lo que es neuroplasticidad sinónimo de po- 

sibilidad de transformación. La plasticidad cerebral permite la adaptación a condiciones cam- 

biantes, incluidos entornos anormales y daños causados por cambios en el tejido cerebral; 

Esto es posible debido a la capacidad del sistema nervioso para cambiar bajo las influencias 

exógenas y endógenas. 

 

 
En la actualidad se ha producido un progresivo incremento de calidad de vida en sujetos con 

trastorno del neurodesarrollo, a medida que se genera el envejecimiento pueden aparecer en- 

fermedades, patologías neurodegenerativas por lo tanto es de especial importancia destacar 

que dichos procesos degenerativos comienzan de manera anticipada en sujetos con trastorno 

del neurodesarrollo con respecto a la población en general. Por esta razón es necesario imple- 

mentar nuevas líneas de investigación dirigidas a diseñar programas de intervención para este 

tipo de población, trabajando siempre desde la prevención. Los programas deberán intervenir 

sobre las áreas cognitivas que se puedan ver más afectadas a medida que se envejece. 

 

 
El cerebro puede continuar la mielinización y la ramificación dendrítica en las neuronas de- 

mostrando la potencial plasticidad aún en edades tardías de la vida, esto favorece a la fun- 

ción cognitiva; esto ocurre toda la vida, el cerebro no es estático, podemos generar nuevas 

ramificaciones, nuevas conexiones neuronales, neurogénesis, la plasticidad cerebral ayuda 

a que el cerebro sea más funcional independientemente de los factores de riesgo y/o pato- 

logías preexistentes. Con la estimulación cognitiva se pretende adaptar para todo sujeto con 

trastorno del neurodesarrollo con el fin de mejorar sus habilidades existentes, intenta estimu- 

lar al máximo aquellas con las que no cuentan, brindar estrategias para remediara aquellas 

que no puedan desarrollar, se espera lograr el propósito de lograr tener una vida funcional y 

autónoma posible. 

 

 
Quimi y Maqueira (2021), la estimulación cognitiva desde edades tempranas constituye una 

premisa fundamental para el entrenamiento de los procesos de aprendizaje, en niños, ado- 

lescentes y adultos especialmente en aquellos que presentan una discapacidad intelectual. 

Es necesario demostrar que la estimulación cognitiva puede formar parte del abordaje no 

farmacológico para diversas enfermedades mentales con deterioro cognitivo, entre sus be- 

neficios se observa la reducción de los efectos secundarios derivado de la medicación y el 

mejoramiento de otras habilidades facilitando la interacción social. 

 

 
Este artículo de investigación es efectuado como requerimiento previo al grado de Maestría en 

Neurociencia, con la finalidad de establecer los beneficios de la estimulación cognitiva en las 

funciones cognitivas en un grupo de adolescente y adultos con trastornos del neurodesarrollo. 
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Material y métodos 

 
Se desarrolló una investigación descriptiva y analítica, con una estructura transversal, Pre y Post- 

Test, de un solo grupo, correspondiente a 20 adolescentes y 30 adultos jóvenes, institucionalizados 

en el Hogar Virgen del Socorro del municipio de Antigua Guatemala, quienes padecen trastornos 

del neurodesarrollo (trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual, que corresponde el 

68% población masculina y 32% población femenina. El abordaje se efectuó en el transcurso de 

agosto y septiembre del año 2022, estableciendo como variables: edad, género, etnia, religión y 

recurso familiar. Tipo de trastornos del neurodesarrollo y nivel de funciones cognitivas a partir de 

lo indicado de la lista de cotejo (presentando puntajes de un estudio positivo o negativo). 

 
 

Resultados 

 
Tabla 1. Características sociodemográficas y Perfil Clínico 

 

Características Cantidad (en números) Cantidad (en porcentajes) 

Rango etario 50 100% 

Edad   

12 a 18 años 10 20% 

19 a 30 años 22 44% 

31 a 40 años 18 36% 

Género   

Masculino 34 68% 

Femenino 16 32% 

Etnia   

Maya 27 54% 

Ladina 23 46% 

Religión   

Católica 46 92% 

Evangélica 4 8% 

Otra   

Recurso familiar   

Con recurso 
41

 

familiar 

Sin recurso familiar 9 

Condición Clínica 

Trastornos del 
50

 

neurodesarrollo 

82% 

18% 

 
 

100% 
 

 

Nota. Esta tabla consiste en las características sociodemográficas y condición clínica de la 

investigación “Beneficios de la Estimulación Cognitiva en adolescentes y adultos con trastor- 

nos del neurodesarrollo” 
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Por medio del formulario de recopilación de datos, se comprobó que el nivel etario predominan- 

te de los sujetos de investigación estuvo integrado de 19 a 30 años con un 40% (N=50). Un 68% 

de la población pertenece al género masculino (N=50), predomina la etnia maya con un 54% de 

los sujetos del estudio (N=50), además un 92% corresponde a religión católica de los sujetos 

de estudio (N=50), un 82% posee recurso familiar en la población de estudio (N=50) y el 100% 

presenta alguna condición relacionada con los trastornos del neurodesarrollo (N=50). 

 

 
Tabla 2. Estadios Clínicos tipos de Trastornos del Neurodesarrollo según Diagnósticos 

 
Características 

 
Cantidad (en números) 

 

Cantidad (en 

 

grave 

profunda 

autista 

moderada 

Nota. Esta tabla consiste en los estadios clínicos tipo de trastornos del Neurodesarrollo según 

diagnóstico de la investigación “Beneficios de la Estimulación Cognitiva en adolescentes y 

adultos con trastornos del neurodesarrollo” 

 

 
Mediante la condición actual de los residentes diagnosticados se evidenció que el trastorno 

del Neurodesarrollo que predomina en los sujetos de estudio (N=50), estuvo conformado por 

21 sujetos con un 42% en discapacidad intelectual grave. 

 

 
Tabla 3. Análisis de Resultados Pre y Post según el indicador de las Funciones Cognitivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y tiempo) 

Nota. Esta tabla muestra los resultados según el indicador de las funciones cognitivas del 

Pretest y Postest de la investigación “Beneficios de la Estimulación Cognitiva en adolescentes 

y adultos con trastornos del neurodesarrollo”. 

 porcentajes) 

Discapacidad intelectual 
21

 
42% 

Discapacidad intelectual 
17

 
34% 

Trastorno del espectro 
7

 
14% 

Discapacidad intelectual 
5

 
10% 

 

Indicador Puntaje PreTest Puntaje PosTest Diferencia 

Atención 66% 92% 26% 

Concentración 66% 88% 22% 

Memoria 52% 68% 16% 

Seguimiento de 

instrucciones 
10% 26% 16% 

Interacción social 66% 78% 12% 

Orientación (lugar 
10%

 
20% 10% 
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Se registro un notable aumento en las funciones cognitivas en los índices analizados, en 

proporción de la función cognitiva de la atención del 66% a 92%, en la función cognitiva de 

concentración un aumento del 66% al 88%, en la interacción social se evidencio una notable 

mejoría del 66% al 78%, en la función cognitiva memoria del 52% aumentando a un 68%, los 

sujetos mejoraron en orientación un 10%. A través del estudio de la información por medio 

del coeficiente de correlación lineal de Pearson, demostrando un total de 0.90, a través del 

método automático del programa Microsoft Office, Excel, puede evidenciarse que existe una 

correlación positiva. 

 
 

Discusión 

 
En Guatemala, los adolescentes y adultos jóvenes diagnosticados con trastornos del neuro- 

desarrollo es una población vulnerable que presenta una calidad de vida deficiente. En artí- 

culos e investigaciones científicas sobre estimulación cognitiva en este tipo de población son 

escasos, pero se evidencia que la estimulación cognitiva como herramienta o abordaje tera- 

péutico en este tipo de población es eficaz para mejorar las funciones cognitivas, se requiere 

de una intervención más prolongada y frecuente de este tipo de estimulación. 

 

 
En Colombia, Cardenás et al., (2017) se realizó un estudio con 12 adultos, con diagnóstico de 

discapacidad intelectual, para validar la hipótesis, la efectividad de la estimulación cognitiva, 

para incrementar la atención en los pacientes con trastorno del Neurodesarrollo. El grupo 

experimental recibió estimulación cognitiva durante 9 sesiones grupales, durante 5 semanas. 

Se comprobó el rendimiento de la muestra en una evaluación pre y post, el autor concluye 

aceptando la hipótesis con el uso de la prueba neuropsicológica The Montreal Cognitive As- 

sessment (MoCA) pudo demostrar cambios favorables en el funcionamiento cognitivo general 

y que aportan a mejorar el bienestar y calidad de vida con este trastorno. 

 

 
Adicionalmente, en España, Bravo-Frontera (2016) realizó una investigación con una mues- 

tra de 15 niños y adolescentes con Síndrome de Asperger, con dificultades atencionales, el 

grupo experimental recibió un programa de estimulación cognitiva, para validar la hipótesis 

que por medio de la estimulación cognitiva directa mejora las disfunciones atencionales, el 

grupo experimental recibió la estimulación cognitiva durante 2 horas semanales por 6 meses 

consecutivos. Se efectuó una evaluación pre y posa través de la prueba escala de inteligencia 

de Wechsler para niños (WISC-IV) y la prueba Stroop. El autor concluye que el rendimiento 

atencional mejoró aceptando diferencias estadísticamente significativas en todos los subsis- 

temas atencionales. 

 

 
Mediante esta investigación, después de obtener la información necesaria con los profesio- 

nales de salud encargados de los sujetos de estudio, por medio de los totales recaudados (un 
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coeficiente de correlación lineal de 0. 90), se logra evidenciar que la estimulación cognitiva 

produce diversos beneficios, fortalecimiento, mejoramiento y rendimiento de las funciones 

cognitivas en adolescentes y jóvenes diagnosticados con trastorno del neurodesarrollo como 

el aumento en proporción de la función cognitiva de la atención del 66% a 92%, en la función 

cognitiva de concentración un aumento del 66% al 88%, en la interacción social se evidenció 

una notable mejoría del 66% al 78%, en la función cognitiva la memoria del 52% aumentando 

a un 68% y los sujetos mejoraron en orientación un 10%. Estos resultados obedecen a los 

aportes de (Calatayud et al., 2021), refiere que la estimulación cognitiva uno de sus principa- 

les objetivos es mejorar la calidad de vida y el bienestar personal, a medida que la población 

envejece, los cambios en la función cognitiva presentan nuevos desafíos a nivel sanitario, en- 

vejecer con éxito depende de la preservación de un desempeño cognitivo y cerebral óptimo. 
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Resumen 

 
PROBLEMA: cuáles son los factores estresantes de la salud mental de los adolescentes que los docentes obser- 

van en el ambiente educativo. OBJETIVO: determinar los factores de riesgo y estresantes que afectan en la salud 

mental de los adolescentes desde el ámbito educativo. MÉTODO: la investigación fue cualitativa cuantitativa con 

enfoque científico sobre factores estresantes de la salud mental de los adolescentes, desde la perspectiva de 

neuroeducación vinculada a la salud mental. RESULTADOS: el 50% de los encuestados trabajan en el nivel medio 

(básico y diversificado). Los factores que afectan la salud mental en los adolescentes sobresalen conductas desa- 

fiantes (75.3%). En cuanto a los factores de riesgo podemos resaltar la mala calidad de vida doméstica (85.4%). 

Además, los factores estresantes destacan el deseo de una mayor autonomía e independencia (62.9%). Sin duda 

alguna, esto atrae efectos negativos a la salud mental de los adolescentes, de acuerdo la investigación 79.8% ve 

alterado su ciclo de sueño (somnolencia). CONCLUSIÓN: los factores de riesgo que afectan la salud mental de los 

adolescentes desde el ámbito educativo sobresalen: la mala calidad de vida doméstica, y conflictos emocionales. El 

factor estresante que afecta su desempeño educativo sobresale: el deseo de una mayor autonomía. 

 
Palabras clave 
factores, riesgo, estresantes, salud, mental, adolescentes 

 
Abstract 

PROBLEM: what are the stressors of adolescent mental health that teachers observe in the educational envi- 

ronment. OBJECTIVE: to determine the risk and stress factors that affect the mental health of adolescents from 

the educational field. METHOD: the research was qualitative-quantitative with a scientific approach on stressful 

factors of mental health in adolescents, from the perspective of neuroeducation linked to mental health. RE- 
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SULTS: 50% of those surveyed work at the middle level (basic and diversified). The factors that affect mental 

health in adolescents stand out challenging behaviors (75.3%). Regarding the risk factors, we can highlight the 

poor quality of domestic life (85.4%). In addition, stressors highlight the desire for greater autonomy and inde- 

pendence (62.9%). Without a doubt, this has negative effects on the mental health of adolescents, according 

to research, 79.8% see their sleep cycle (drowsiness) altered. CONCLUSION: the risk factors that affect the 

mental health of adolescents from the educational field stand out: poor quality of domestic life, and emotional 

conflicts. The stressor affecting their educational performance stands out: the desire for greater autonomy. 

 
Keywords 
factors, risk, stressors, health, mental, adolescents 

 

 
Introducción 

 
Para comprender el desarrollo de este estudio es importante recordar el origen etimológico de 

la palabra adolescencia (se deriva del latín adolescens -joven- adolescere -crecer- (Suárez, 

2009). Relacionar su significado con la traducción castellana “adolecer” justificaría las pro- 

blemáticas y crisis padecidas en esta etapa del neurodesarrollo. El estrés en la adolescencia 

ha sido un tema de interés y preocupación para diversos científicos de la conducta huma- 

na, por cuanto sus efectos inciden tanto en la salud física y mental, como en el rendimiento 

académico de la persona. Provoca preocupación y angustia y puede conducir a trastornos 

personales, desórdenes familiares e incluso sociales. (Naranjo, 2009). Resulta claro que el 

contexto social es el factor principal de la alteración en la salud mental de los adolescentes. 

(OMS, 2021). La investigación está ligada a la línea de acción neuroeducación vinculada a 

la salud mental, teniendo como objetivo determinar los factores de riesgo y estresantes que 

afectan en la salud mental de los adolescentes desde el ámbito educativo. Dicho artículo es 

el resultado de tesis; de la maestría en Neurociencia con énfasis en Neurocognición de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 
 

Materiales y métodos 

 
El estudio es descriptivo transversal con enfoque analítico en 89 docentes de nivel de secun- 

daria, para identificar factores estresantes que afectan en la salud mental de los adolescentes 

desde el ámbito educativo. 

 

 
La investigación se aplicó a 89 docentes, de un universo de 150 profesores del nivel medio 

(básico y diversificado) de diferentes instituciones de la región Nor oriental de Guatemala; por 

medio de una encuesta diseñada en formulario de Google Forms, integrada por ocho pregun- 

tas basadas en escalas de valoración sobre: factores de riesgo y estresantes; la recolección 

de datos identificó los indicadores de riesgo en el desarrollo integral, los factores de estrés 

presentados y los efectos del mismo en adolescentes desde el ámbito educativo, para fun- 
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damentar el del nivel de salud mental en los adolescentes guatemaltecos y poder promover y 

concientizar la importancia de la neuroeducación vinculada la salud mental. 

 

 
Los instrumentos aplicados en la investigación en neuroeducación, vinculada a la salud men- 

tal se llevaron a cabo a través de: 

• Entrevistas 

• Observaciones 

• Cuestionario online (Google Forms) 

• Focus groups online 

 

 

Resultados y discusión 

 
Los datos recolectados se procesaron, y se realizó el vaciado en tablas sistematizadas que 

permitieron profundizar en la investigación “Factores de Riesgo y Estresantes de la Salud 

Mental en Adolescentes” 

 

 
Tabla 1. Perfil de docentes con experiencia y conocimiento en adolescentes 

 

Características Cantidad (expresada 

en números) 

Cantidad (expresada 

en porcentaje) 

Rango etario 89 100 % 

20-30 34 38.2% 

41 años o más 30 33.7 % 

31-40 25 28.1 % 

Género 89 100 % 

Masculino 49 55.1% 

Femenino 40 44.9 % 

Nivel educativo que educa 89 100% 

Ambos 45 50% 

Diversificado 23 26% 

Básico 21 24% 

Años de experiencia 89 100% 

2-5 38 42.7% 

11 o más 28 31.5% 

6-10 23 25.8% 

Nota. Esta tabla muestra perfil del docente de la investigación: “Factores de Riesgo y Estre- 

santes de la Salud Mental en Adolescentes” 
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En la tabla No. 1, determina caracterizaciones del docente a través de grupo etario, género, 

nivel en el que educa y años de experiencia como docente; para describir las características 

específicas según orden de frecuencia en la población por ello, el presente estudio reveló que 

los 89 docentes que participaron en la encuesta aplicada, se observa que el rango etario que 

prevalece es entre 20 a 30 años (38.2%); además, identifica que el género de los docentes 

entrevistados son de género masculino el (55.1%) y el 44.9% son de género femenino que 

laboran como docentes; lo cual el nivel educativo con el que abordan proceso de enseñanza 

y atención son en ambos niveles (50%) de básico y diversificado debido, con base a la expe- 

riencia los docentes que han laborado con adolescentes de 2 a 5 años (42.7%) y el (31.5% 

) han laborado por más de 11 años de experiencia; entonces acuerdo a los resultados ob- 

tenidos exponen que los docentes presentan el perfil para asumir la capacidad de conocer, 

identificar y detectar en sus alumnos que están en la etapa de adolescentes las caracteriza- 

ciones relacionados a los factores de riesgo y estresantes que afectan la salud mental en los 

adolescentes relacionados al proceso de aprendizaje. 

 

 
Tabla 2. Factores que afectan la salud mental en los adolescentes 

 
 

Características Cantidad (expresada Cantidad (expresada en 
 

 en números) porcentaje) 

Conductas 89 100% 

Desafiante 67 75.3% 

Aislamiento 47 52.8% 

Ansiedad 43 48.3% 

Agresividad 40 44.9% 

Decaimiento 25 28.1% 

Ideas suicidas 14 15.7% 

Autolesiones 13 14.6% 

Factores de riesgo 89 100% 

Calidad de su vida 

doméstica (familia 

76 85.4% 

disfuncional)   

Conflictos emocionales 58 65.2% 

Problemas 

socioeconómicos 

41 46.1% 

Uso de violencia (en 

particular los malos tratos y 

29 32.6% 

la intimidación).   

Consumo. 19 21.3% 

Relaciones con sus 

compañeros (conflictos) 

18 20.2% 

Factores estresantes 89 100% 

Falta de disciplina asertiva 

en el hogar 

61 68.5% 



Revista Académica Sociedad del Conocimiento CUNZAC 

/ ISSN: 2789-4681 Volumen 3 Número 2 2023 / 

91 

 

 

 
 

Deseo de una mayor 

autonomía e independencia. 

56 62.9% 

Mayor acceso y uso de la 

tecnología. 

40 44.9% 

Fracaso escolar. 30 33.7% 

Exploración de la identidad 

sexual. 

25 28.1% 

Presión para amoldarse a los 

compañeros. 

21 23.6% 

Efectos en la salud mental 89 100% 

Sueño o somnoliento 71 79.8% 

Fatiga o cansancio. 52 58.4% 

Dolores constantes en 

cualquier parte del cuerpo. 

30 33.7% 

Problemas digestivos 

(sobrepeso o bajo peso). 

29 32.6% 

Embarazo. 26 29.2% 

Constante agitación 

psicomotriz. 

21 23.6% 

 

Nota. Esta tabla muestra los factores que afectan la salud mental de los adolescentes, de la 

investigación: “Factores de Riesgo y Estresantes de la Salud Mental en Adolescentes”. 

 

 
En la tabla No. 2, los docentes tuvieron opción de seleccionar más de dos respuestas por 

ser indicadores conductuales, los resultados advierten que de los 89 docentes 67 identifican 

conductas desafiantes en sus alumnos, 47 identifican conductas de aislamiento, 43 refieren 

observar conductas ansiosas y 40 docentes afirman que se han presentado conductas de 

agresividad en los alumnos, por lo tanto, es importante mencionar que se presentan conduc- 

tas autolesivas 15.7% e ideas suicidas 14.6%. En los factores de riesgo se determinó que 

prevalece un 85.4% la calidad de la vida doméstica (familia disfuncional) en los adolescentes 

y un 65.2% de 89 docentes señala que los conflictos emocionales se presentan con más 

frecuencia. El apartado de factores estresantes se puede identificar tres características que 

prevalecen detectadas por los docentes la falta de disciplina asertiva en el hogar (68.5%), el 

deseo de una mayor autonomía e independencia (62.9%) y mayor acceso y uso de la tecno- 

logía (44.9%); estas tres características se relacionan con los factores físicos: somnolencia 

o sueño excesivo, fatiga o cansancio, en exceso representa problemas de conducta; es im- 

portante indicar el resultado de embarazos en la adolescencia (29.2%), un nivel elevado que 

representa antecedentes de abuso sexual fuera o no consensuado y secuelas se manifiestan 

desde estrés postraumático, autolesiones, intensos de suicido, fracaso escolar los resultados 

determinan que la correlación del factor de riesgo más frecuente con el factor estresante de- 

penderá del contexto en el que se desarrolla el adolescente. 
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Tabla 3. Identificación del factor de riesgo más frecuente con el factor estresante que identi- 

fica el docente 

 
 

Características 

 
Factor de riesgo 

Calidad de su vida 

doméstica (familia 

disfuncional). 

Factor estresante 

Falta de comunicación 

asertiva en el hogar 

Cantidad (expresada 
en números) 

89 

76 

 
 

89 

61 

Cantidad (expresada 
en porcentaje) 

100% 

85.4% 

 
 

100% 

68.5% 

Indicadores 

 
Riesgo/ en familia 

disfuncional 

Estrés/ falta de 

comunicación asertiva 

en el hogar 

Docente 
identifica 

76 

 
61 

Docente no 
identifica 

13 

 
28 

Total 

 
89 

 
89 

% 85% 15% 100% 
 

 

Nota. Esta tabla muestra el factor estresante y de riesgo presentados en los adolescentes 

e identificado por los docentes, de la investigación: “Factores de Riesgo y Estresantes de la 

Salud Mental en Adolescentes. 

 

 
En la tabla No. 3 los docentes identificaron varios indicadores relacionados a las conductas de 

riesgo en comparación con los indicadores estresantes; 76 docentes identifican que el factor 

de riesgo que prevalece en los alumnos es el contexto de familia disfuncional pueden generar 

conductas relacionadas a violencia, negligencia, indiferencia en responsabilidades integrales 

a los hijos y 61 docentes identifican el factor de estrés la falta de comunicación asertiva en 

el hogar; la falta de comunicación asertiva se puede manifestar en comunicación rígida, vio- 

lenta, permisiva, que no permite un desarrollo integral y optimo en los niños y adolescentes. 

Por lo tanto, se realizó una tabla de comparación en los docentes que pudieron identificar los 

indicadores de riesgo (85%) en comparación de los que no identificaron el (15%) esto de- 

muestra la capacidad del docente para poder identificaron los factores de riesgo y estrés en 

los adolescentes. Es por eso por lo que los resultados definen que el contexto familiar es el 

principal factor estresante y de riesgo en la salud mental de los adolescentes. 

 
 

Discusión de resultados 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), reporta que la tasa de mortalidad en los jóvenes 

ha aumentado en América Latina, siendo el suicidio una de las principales causas, que repre- 
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sentan el 30%. Al respecto, el trastorno mental representa una de las causas con el 16% de 

la carga mundial. (OMS,2019). En ese sentido, el 50% no fueron diagnosticados ni tratados 

a tiempo, generando así uno de los motivos de suicidio a nivel mundial; la misma organiza- 

ción estima que en el año 2020, las víctimas podrían ascender a 1,5 millones. Los resultados 

fueron obtenidos de la revisión de once artículos sobre salud mental. Las caracterizaciones 

presentadas no determinan temporalidad, frecuencia sin embargo es una alerta sobre el es- 

tado de los adolescentes en sector educativo (Cuenca et al., 2020). En los adolescentes es 

conveniente diferenciar si en la conducta que evaluamos el riesgo es la meta o si en la con- 

ducta el riesgo está en el camino a la meta. Dicho de otra manera, si el riesgo es el fin o es el 

medio de la ejecución de la conducta (Hernández, 2011). 

 

 
La investigación sobre el aumento de ansiedad en adolescentes de la Academia de Pediatría 

en Estados Unidos, indica que, de acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud, cerca de 1 

de cada 3 adolescentes entre las edades de 13 y 18 puede tener un trastorno de ansiedad. 

El número va en aumento; entre el 2007 y el 2012, los trastornos de ansiedad en los niños y 

adolescentes aumentaron un 20 %.; han presentado crisis psicomotoras y ataques de pánico 

(McCarthy, 2019). 

 

 
Los factores de riesgo que afectan la salud mental de los adolescentes en el ámbito educativo 

de esta investigación resaltan, la mala calidad de vida doméstica (85.4%), conflictos emo- 

cionales (65.2%) y problemas socioeconómicos (46.1%). Además; en cuanto a los factores 

estresantes destacan el deseo de una mayor autonomía e independencia (62.9%); falta de 

comunicación asertiva en el hogar (68.5%) y mayor acceso y uso de la tecnología con un 

44.9%. Sin duda alguna, esto atrae efectos negativos a la salud mental de los adolescentes, 

de acuerdo la investigación 79.8% ve alterado su ciclo de sueño (somnolencia); fatiga y can- 

sancio (58.4%). De acuerdo con la OMS el periodo de adolescencia es crucial para el desa- 

rrollo de hábitos sociales y emocionales importantes para el bienestar mental (OMS, 2021). 

Por lo tanto, es crucial propiciar un entorno favorable y de protección familiar, escolar y social 

al buen desarrollo de la salud mental. 
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Resumen 

PROBLEMA: los problemas del estado de ánimo, en especial la depresión, pueden presentarse en varias etapas de la 

vida, abarcando por ende a la población de adultos mayores. OBJETIVO: se determinó el diagnóstico y grado de de- 

presión a través de la escala geriátrica Yesavage, y la incidencia que tienen las relaciones psicosociales, los programas 

psicológicos con la estabilidad emocional. METODO: estudio descriptivo de corte transversal. La muestra fue de 80 

adultos mayores. RESULTADOS: la característica sociodemográfica de los adultos mayores atendidos en el Asilo Oasis 

del Edén, muestran mayor incidencia del trastorno depresivo en el sexo masculino, con un 19% de la población total. 

Los datos finales muestran que el 66% de los adultos mayores están dentro del rango de estado de ánimo estable, 

el 29% muestra depresión de tipo leve a moderada y solo el 5% depresión severa. CONCLUSIÓN: el presente es- 

tudio determinó que existe correlación entre el estado de ánimo de los pacientes y los factores psicosociales como 

la interacción familiar, y que, a mayor participación en los programas de apoyo psicológico, menor la posibilidad 

de padecer depresión. Los datos finales mostraron que el 66% de los adultos mayores están dentro del rango de 

estado de ánimo estable, el 29% muestra depresión de tipo leve a moderada y solo el 5% depresión severa. 

 
Palabras clave 
depresión, apoyo psicosocial, adulto mayor 

 
Abstract 

PROBLEM: Mood problems, especially depression, can occur at various stages of life, thus encompassing the 

elderly population. OBJECTIVE: the diagnosis and degree of depression were determined through the geriatric 

Yesavage scale, and the incidence of psychosocial relationships, psychological programs and emotional stability. 

METHOD: descriptive cross-sectional study. The sample consisted of 80 older adults. RESULTS: the sociodemo- 

graphic characteristic of the elderly attended in the Oasis del Eden Asylum, show a higher incidence of depressive 
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disorder in the male sex, with 19% of the total population. The final data shows that 66% of older adults are 

within the stable mood range, 29% show mild to moderate type depression, and only 5% severe depression. 

CONCLUSION: the present study determined that there is a correlation between the mood of the patients and 

psychosocial factors such as family interaction, and that, the greater the participation in psychological support 

programs, the lower the possibility of suffering from depression. The final data showed that 66% of older adults 

are within the stable mood range, 29% show mild to moderate type depression, and only 5% severe depression. 

 
Keywords 
depression, psychosocial support, elderly 

 

 
Introducción 

 
La generación de Baby Boomers nació entre los años 1946 y 1964; esta tasa de nacimientos 

trajo muchos cambios para las familias estadounidenses, como el hecho que disminuyera 

considerablemente el porcentaje de nacimientos en el mundo occidental. (Alwin, 2011). 

 

 
Dicha generación, actualmente se encuentra en el rango de los 60 a 75 años de edad. Este 

grupo posee como valores importantes; la conformación de la familia, siendo un grupo de 

convivencia que da propósito a sus esfuerzos, con ideales religiosos muy conservadores. El 

trabajo duro es otra característica; porque da solvencia económica, ya que no son usuarios 

de los créditos o pagos a largo plazo, y como rasgo importante; anhelan ser autónomos, la 

mayoría de ellos son activos aun con edades avanzadas, preocupados por su salud y por el 

soporte afectivo que pueden dar a los más jóvenes. Este grupo se caracterizó en los países 

desarrollados como portadores de poderío económico, siendo al día de hoy una meta de mer- 

cado de las empresas de turismo, casinos y restaurantes. 

 

 
La población actual mundial de adultos mayores comprende un promedio de 700 millones, 

número que será aumentado para el año 2030 en un 34%, la mayoría de ese crecimiento se 

dará en países asiáticos, eso significa que, para ese año, 1 de cada 6 personas tendrán 60 

años en promedio. OMS (2021) La salud mental y los adultos mayores. 

 

 
En Guatemala, según último censo estadístico poblacional, dicta que el 33.4% de la pobla- 

ción pertenece a las edades entre los 0 a 14, el 61.4% entre 15 a 64, y el 5.6% comprendidos 

entre los 65 o más, siendo el número específico de 837,280 adultos mayores de 14, 901,286 

habitantes en total. Dando como resultado un país enteramente joven. (INE, 2013). Esta po- 

blación posee valores individuales, sistema de creencias y paradigmas diferentes a las gene- 

raciones mayores, como el trabajo duro, la independencia financiera y la unificación familiar. 

Al no poseer estas variables el adulto mayor actual es propenso a padecer de trastornos del 

estado de ánimo, en especial la depresión, de los cuales se muestran los de tipo episodio 
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depresivo mayor, la distimia, la ciclotimia y el estado crónico depresivo, entro otros más. APA. 

(2014). Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 5ªe. 

 
 

Materiales y métodos 

 
El estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal. Este estudio se realizó con una muestra de 

80 adultos mayores institucionalizados en el Asilo de Ancianos Oasis del Edén, ubicada en la al- 

dea Llano Verde, Río Hondo, Zacapa. Se utilizó una boleta de recolección de datos, conformada 

por características sociodemográficas de los pacientes, El presente estudio se realizó en base a 

la escala geriátrica de depresión de Yesavage, que es un instrumento de evaluación de depresión 

en pacientes adultos mayores, La presentación y análisis de resultados se ostentó por medio de 

tablas, estructuradas mediante la tabulación de los datos obtenidos en el programa Excel. 

 
 

Resultados 

 
Con base a uno de los objetivos que mostraba la determinación sociodemográfica de la po- 

blación a estudiar. se logró identificar por orden de frecuencia de mayor a menor, los siguien- 

tes rangos de edad; De 60 a 65 años; 25-31%, De 66 a70; 11-14%. De 71 a75; 11-14%. De 

76 a 80; 11-14%. De 81 a 85; 11-14%. De 86 a 90; 6-7%. De 90 o más; 5-6%. De acuerdo al 

género se observa la predominancia del sexo masculino con 42 pacientes, correspondientes 

a 53% y el femenino con 38, correspondientes al 47%. 
 
 
 

Tabla 1. Características sociodemográficas  

Características sociodemográficas Cantidad % 

Rango etario   

60-65 años 25 31% 

66-70 años 11 14% 

71-75 años 11 14% 

76-80 años 11 14% 

81-85 años 11 14% 

86-90 años 6 7% 

90+ años 5 6% 

Sexo   

Masculino 42 53% 

Femenino 38 47% 

Nota: Esta tabla muestra las características sociodemográficas de la población investigada 

en el estudio de “Determinación del estado de ánimo e incidencia del apoyo psicosocial en 

mayores institucionalizados. 
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Otro objetivo era el identificar el porcentaje de la población que sería positiva al trastorno de 

depresión. Y conforme a las características del estado de ánimo evaluados por la Escala de- 

presiva para adultos mayores Yesavage, GDS V15 y V5. Se lograron identificar por orden de 

frecuencia de mayor a menor, que 27 adultos mayores de los 80 evaluados sufren de algún 

tipo de depresión, esto correspondiente al 34% de la población general, y 53 de ellos presen- 

tan estado de ánimo estable, correspondiente al 66%. Además, la presente tabla muestra que 

de esos 27 pacientes que dieron positivo a depresión, 15 de ellos pertenecen al sexo mascu- 

lino, correspondiente al 56%, y 12 al femenino correspondiente al 44%. 

 

 
Tabla 2. Resultado del diagnóstico del estado de ánimo de los adultos mayores evaluados 

 

Estado de ánimo Cantidad % 
 

Normal 53 66% 

Depresión 27 34% 

Depresión por sexo Cantidad % 

Masculino 15 56%  

Femenino 12 44%  

 

Nota: La presente tabla muestra los resultados de las variables principales de la investigación 

en la población de adultos mayores atendidos en el Asilo Oasis del Edén, ubicado en Aldea 

Llano Verde, Río Hondo, Zacapa según estudio de “Determinación del estado de ánimo e 

incidencia del apoyo psicosocial en mayores institucionalizados. 

 

 
Entre las características protectoras de tipo psicosociales evaluadas, se determinó el recur- 

so familiar, las visitas y los acercamientos en comunicación como las llamadas telefónicas, 

determinantes en el estudio. El cual mostró los siguientes datos: 14 de 27 de los pacientes 

con depresión poseen recurso familiar (52%) y 13 de ellos no (48%). 11 de los pacientes con 

diagnóstico de depresión les visitan periódicamente sus familiares o amigos (41%) y a 16 de 

ellos no (59%). 7 de los pacientes con depresión les llaman periódicamente sus familiares o 

amigos (26%) y 20 de ellos nunca reciben llamadas por parte de sus familiares (74%). 
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Tabla 3. Factores de riesgo y protectores psicosociales de tipo familiar 
 

 

Recurso familiar Visitas familiares Llamadas telefónicas 
 

Si 1 52% Si 1 41% S 7 26%  

 4   1  i    

No 1 48% No 1 59% N 20 74%  

 3   6  o    

Por sexo Si recurso familiar Si visitas Si llamadas telefónicas 

  familiares  

Nota: Esta tabla muestra los resultados en los factores de riesgo y protectores psicosociales 

de la población de adultos mayores afectada con diagnostico depresivo, separándolos por 

participación y sexo, de los pacientes atendidos en el Asilo Oasis del Edén, ubicado en Aldea 

Llano Verde, Río Hondo, Zacapa según estudio de “Determinación del estado de ánimo e 

incidencia del apoyo psicosocial en mayores institucionalizados. 

 
 

Discusión 

 
Los hallazgos encontrados en el estudio determinan que los pacientes con diagnostico de- 

presivo, pertenecen mayormente al grupo de los pacientes entre las edades de los 60 a 70 

años, siendo muchos de ellos de reciente ingreso al asilo. Esto coincide con el estudio “Una 

mirada especial a la ansiedad y depresión en el adulto mayor institucionalizado”, de la Revista 

Cubana de Medicina General Integral. 2020;36(4): e1081. Realizada en el Policlínico Elena 

Fernández Castro. Pinar del Río, Cuba. En la correlación y conclusión idéntica que la adul- 

tez mayor es una etapa difícil en donde se deben continuar teniendo proyectos u objetivos 

individuales o grupales, que permitan al paciente la realización personal. Y más en adultos 

mayores institucionalizados, en donde se encontraron niveles de depresión y ansiedad que 

influían negativamente en la funcionalidad de los evaluados. Por lo que es necesario crear y 

promocionar programas que estén orientados en disminuir estas sintomatologías. 

 

 
Otro estudio denominado: “Bienestar psicosocial en ancianos institucionalizados y no institu- 

cionalizados” publicado por la Revista Multidisciplinar de Gerontología de Valencia, España, 

2000, Vol. 10(4), 215-221, realizado por María Jesús Cava y Gonzalo Musitu, de la facultad 

de psicología. Comentan dentro de la discusión y conclusiones que respecto de la valoración 

y estima que el adulto mayor posee de sí mismo, la valoración familiar y social es diferente 

entre los que están institucionalizados y los que no lo están. Por lo que los que viven en re- 

sidencias o asilos parecen tener una imagen más negativa de su familia comparado con los 

que no están institucionalizados. Pudiendo deberse a que muchos de ellos ya no cuentan con 

familiares, o porque han aceptado la escasa relación con éstos o, ya sea, porque no poseen 

valoración en su papel en la familia, desde antes de la institucionalización o como consecuen- 
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cia de la falta de relación con ella. Dato muy similar a la presente investigación, que muestra a 

los pacientes con diagnóstico de depresión con muy poca comunicación e interacción con su 

familia o porque no posee el recurso familiar. diferente al resto quienes cuentan con un mejor 

bienestar emotivo, visitados frecuentemente por sus familiares. 

 

 
En la presente investigación pudimos observar que la mitad de los pacientes que posee de- 

presión aun teniendo recurso familiar no son visitados frecuentemente por sus familiares, y 

muchos de ellos no participan en las actividades psicológicas de tipo individual, sino solo en 

las de tipo grupal bajo recomendaciones del equipo psicológico. Además, entre los pacientes 

con mayores casos de depresión se encuentra la población de hombres, quienes muestran 

menos adaptabilidad a un nuevo entorno que no les provee el valor y la importancia de jugar el 

rol de proveedores y líderes de un grupo, como lo eran en su familia. Algunos de los pacientes 

por alguna razón no tuvieron relaciones cercanas con su familia o familiares, o no planificaron 

su vida con proyección a ser adulto mayor, y ahora se encuentran solos, así como los que 

padecen de alguna enfermedad crónica de reciente diagnóstico, y niegan reconocerla, para 

la no aceptación de sus condiciones, lo que provoca duelo y por ende depresión. Contrario 

a ello, el grupo de los 80 a 90 años siendo más resilientes, aceptando que la vida empieza a 

llegar al final y que dentro de ese lapso; es mejor descansar que seguir padeciendo, no como 

una condición de desánimo, sino como el grado de aceptación. 
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Resumen 

 
PROBLEMA: ¿cuál es el perfil ejecutivo en adultos mayores de 18 años que asisten a una clínica neurológica en el 

departamento de Jutiapa en el periodo de septiembre a octubre del 2022? OBJETIVO: determinar el funcionamiento 

ejecutivo a través de la prueba neuropsicológica Test de copia de una Figura Compleja MÉTODO: se realizó un 

estudio descriptivo transversal, en un grupo comprendido por 80 sujetos entre el rango de 18 a 75 años, de ambos 

sexos, con diversas patologías neurológicas. RESULTADOS: se evidencio que el 78.3% de la población que se so- 

metió al estudio tienen un nivel inferior al parámetro de la media con relación a las funciones ejecutivas evaluadas. 

Un 13% se encuentran dentro del parámetro normal, con respecto a las funciones ejecutivas evaluadas y solo el 

8.6% alcanzaron un nivel superior con respecto a las habilidades que fueron evaluadas respectivamente. En la 

segunda fase de la prueba que evalúa específicamente la función de la memoria visual, los resultados demostraron 

que el 95.5% que reciben asistencia neurológica tienen un nivel inferior al parámetro de la media con relación a 

la memoria visual. CONCLUSIÓN: los sujetos de estudio con el devenir de los años podrían alcanzar un deterioro 

cognitivo significativo. 

 
Palabras clave 
Neurociencias, psicología, funciones ejecutivas, patologías neurológicas 

 
Abstract 

PROBLEM: ¿what is the executive profile in adults over 18 years of age who attend a neurological clinic in the 

department of Jutiapa in the period from September to October 2022? OBJECTIVE: to determine executive 

functioning through the neuropsychological test Copy of a copy test Complex Figure METHOD: a cross-sectio- 
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nal descriptive study was carried out in a group comprised of 80 subjects between the ages of 18 and 75, of 

both sexes, with various neurological pathologies. RESULTS: it was evidenced that 78.3% of the population 

that underwent the study have a level below the average parameter in relation to the executive functions 

evaluated. 13% are within the normal parameter, with respect to the executive functions evaluated and only 

8.6% reached a higher level with respect to the skills that were respectively evaluated. In the second phase 

of the test that specifically evaluates the function of visual memory, the results showed that 95.5% who re- 

ceived neurological assistance had a level below the average parameter in relation to visual memory. CON- 

CLUSION: the study subjects with the passing of the years could reach a significant cognitive deterioration. 

 
Keywords 
Neurosciences, psychology, executive functions, neurological pathologies 

 
 

Introducción 

 
La neurología es la especialidad médica que atiende el conjunto de enfermedades que afec- 

tan al sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. La mayoría de los adultos que 

asisten con el especialista neurólogo es porque se han enfrentado a múltiples desafíos que se 

convierten en un obstáculo para realizar sus actividades cotidianas, algunos de los signos de 

alarma que más se manifiestan son los dolores de cabeza intensos, la perdida de la memoria, 

problemas del sueño y el síndrome convulsivo. 

 

 
Actualmente en Jutiapa los pacientes que asisten a la consulta de neurología no reciben nin- 

gún acompañamiento psicológico, tampoco obtienen una valoración neuropsicológica y un 

plan de neurorehabilitación. La evaluación neuropsicológica es una herramienta clínica que 

se encuentra entre la psicología y las neurociencias con el objetivo de evaluar principalmente 

el funcionamiento cognitivo. Proporciona información acerca de la interacción entre el funcio- 

namiento neurológico, psicológico y conductual del paciente. 

 

 
Una exploración neuropsicológica principalmente da información sobre las funciones ejecu- 

tivas, identificando las áreas fuertes y las áreas débiles de las personas evaluadas. Una 

evaluación de este tipo es el inicio para crear un plan de neurorehabilitación enfocado en 

fortalecer las áreas débiles de las personas que empiezan a manifestar deterioro cognitivo. 

Todo esto con el objetivo de preservar las funciones ejecutivas y prolongar la calidad de vida 

de las personas con patologías neurológicas. 

 
 

Materiales y métodos 

 
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal para determinar el funcionamiento eje- 

cutivo en adultos que asisten a una clínica de neurología en el departamento de Jutiapa me- 

diante la implementación de la prueba neuropsicológica Test de copia de una Figura Compleja 
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durante los meses de septiembre y octubre del 2022, con una N=80, estableciendo como va- 

riables: edad, genero, estado civil, escolaridad, diagnóstico de patología neurológica y funcio- 

nes ejecutivas. El desarrollo de la investigación se realizó por medio del análisis cuantitativo 

de la interpretación de resultados de la aplicación de la prueba neuropsicológica Test de copia 

de una Figura Compleja que se utiliza en adultos para evaluar las apraxias, las agnosias, la 

capacidad visoespacial, y los problemas de memoria visual. Con él fin de diagnosticar la pre- 

sencia de posibles trastornos neurológicos y cognitivos relacionados con problemas de carác- 

ter perceptivo, motriz o de memoria, así como el grado de desarrollo de la actividad gráfica. 

 

 
Tabla 1. Características sociodemográficas de adultos mayores 

 
 

Caracteristicas Sociodemograficas Cantidad Porcentaje 

Rango etario  

Adulto Joven 18 - 39 años 45 56.5% 

Adulto Maduro 40 - 59 años 24 30.4% 

Adulto Mayor 60 11 13.04% 

Genero    

Femenino  42 52.1% 

Masculino  38 47.8% 

Estado Civil    

Casado  49 60.8% 

Soltero  31 39.2% 

Escolaridad    

Estudios de nivel diversificado 56 69.5% 

Estudios de nivel primario 14 17.5% 

Ningún estudio escolar 10 13% 

Departamento   

Jutiapa 80 100% 

 

Nota. Características sociodemográficas: Según rango etario, genero, estado civil y esco- 

laridad de pacientes que asisten a una clínica de neurología en el departamento de Jutiapa. 

 

 
La investigación demostró que el principal grupo etario estuvo comprendido entre la etapa de 

adulto joven en un rango de edad de 18-39 años con 56.5% del total de casos y un predominio 

del género femenino con más de la mitad de los casos con un 52.1%. Respecto al estado civil 

el 60.8% estaba casado, más del 69.5% de los participantes tiene estudios de nivel diversifi- 

cado y el 100% de los sujetos sometidos al estudio son del departamento de Jutiapa. 
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Tabla 2. Patologías frecuentes que asisten a neurología 
 

Clasificación CIE-10 Patología  Cantidad Porcentaje 

R51 Dolor de cabeza  28 34.8% 

G40.9 Epilepsia  17 21.7% 

G51.0 Parálisis del Bell  10 8.13% 

G30.0 Alzheimer de 

temprano 

comienzo 7 8.7% 

G30.1 Alzheimer de comienzo tardío 7 8.7% 

164 Accidente cerebrovascular 7 8.7% 

G47.9 Trastorno del sueño 4 4.3% 

Nota: Patologías frecuentes que asisten a neurología: Según el porcentaje de pacientes que 

asisten a una clínica de neurología en el departamento de Jutiapa. 

 

 
La principal patología que atiende el neurólogo es el dolor de cabeza con un 34.8%, en se- 

gundo lugar, la patología de epilepsia con un 21.7%, en tercer lugar, se atiende la patología 

de la parálisis de Bell. Posterior a estas tres que son la más frecuentes otras de las patologías 

frecuentes son: Alzheimer de comienzo temprano, Alzheimer de comienzo tardío y accidentes 

cerebrovasculares con un 8.7% y trastorno del sueño con 4.3%. 

 

 
Tabla 3. Resultados de la prueba neuropsicológica Test de copia de una Figura Compleja 

 

Fase de Copia Cantidad Porcentaje 

Percentil Superior 7 8.6% 

Percentil Normal 20 13% 

Percentil Inferior 63 78.3% 

Nota. Resultados de la prueba de copia neuropsicológica Test de copia de una Figura Com- 

pleja: Según la prueba neuropsicológica aplicada a pacientes que reciben asistencia neuroló- 

gica en clínica de neurología, Jutiapa. 

 

 
La prueba neuropsicológica Test de copia de una Figura Compleja en adultos evalúo las si- 

guientes habilidades cognitivas: apraxias, agnosias, capacidad visoespacial, y los problemas 
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de memoria visual. Los resultados evidenciaron que el 78.3% de la población que se sometió 

al estudio, que reciben asistencia neurológica tienen un nivel inferior al parámetro de la media 

con relación a las funciones ejecutivas evaluadas. Un 13% se encuentran dentro del paráme- 

tro normal, con respecto a las funciones ejecutivas evaluadas y solo el 8.6% alcanzaron un 

nivel superior con respecto a las habilidades que fueron evaluadas respectivamente. 

 

 
Tabla 4. Resultados de la prueba neuropsicológica Test de copia de una Figura Compleja 

 

Fase de Memoria Cantidad Porcentaje 

Percentil Superior 0 0% 

Percentil Normal 4 5% 

Percentil Inferior 76 95% 

 

Nota. Resultados de la prueba memoria neuropsicológica Test de copia de una Figura Com- 

pleja: Según la prueba neuropsicológica aplicada a pacientes que reciben asistencia neuroló- 

gica en clínica de neurología, Jutiapa. 

 

 
La segunda parte de la prueba neuropsicológica Test de copia de una Figura Compleja en 

adultos evalúo específicamente la función de memoria visual. Los resultados evidenciaron 

que el 95.5% de la población que se sometió al estudio, que reciben asistencia neurológica 

tienen un nivel inferior al parámetro de la media con relación a la memoria visual. Un 5% se 

encuentran dentro del parámetro normal, con respecto a la función de la memoria visual y el 

0% de las personas que se sometieron al estudio alcanzar un nivel superior en la ejecución 

de la memoria visual. 

 
 

Discusión 

 
En el departamento de Jutiapa no existen estudios previos que evalúen el impacto de las 

patologías neurológicas en el funcionamiento ejecutivo. La fusión entre la psicología y las 

neurociencias han abierto el campo del estudio de la interacción entre el funcionamiento neu- 

rológico, psicológico y conductual del paciente. Actualmente está interacción recibe el nombre 

de neuropsicología, rama de la ciencia que estudia procesos fisiológicos del sistema nervioso 

y los relaciona con la conducta y la cognición, tanto en su funcionamiento normal como en los 

procesos disfuncionales asociados al daño cerebral. La práctica aplicada de la neuropsico- 

logía se conoce como neuropsicología clínica y se centra en la evaluación e intervención de 

personas con deficiencias funcionales neurológicas sospechadas o reconocidas. 
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Un estudio realizado por Rodríguez, et al., (2018) titulado: La práctica de la neuropsicología 

en Puerto Rico: Implicaciones para la certificación de la especialidad, publicado en la Revis- 

ta Iberoamericana de Neuropsicología, con el propósito de conocer las características de 

la práctica en neuropsicología, el estudio incluyo 25 profesionales de Puerto Rico quienes 

respondieron una encuesta electrónica entre el 2 y 29 de junio del 2015, con esta encuesta 

se determinó que el Test de la figura compleja de Rey (ROCFT) se encuentra dentro de los 

20 instrumentos de neuropsicología más utilizados. Este estudio realizado en América Latina 

puede servir de base inicial a los neuropsicólogos guatemaltecos para la toma de decisiones 

relacionadas con el diseño de programas de entrenamiento o el reconocimiento de las com- 

petencias clínicas de los profesionales que ofrecen los servicios neuropsicológicos. 

 

 
Rodríguez, et al., (2021) en el estudio: Evaluación de las habilidades de orientación topo- 

gráfica anterógrada mediante realidad virtual constato que el Test de la figura compleja de 

Rey (ROCFT) en conjunto con otras pruebas neuropsicológicas estandarizadas es utilizada 

frecuentemente para evaluar funciones ejecutivas, en el estudio se sometieron 26 participan- 

tes adultos jóvenes (M=20.4 años, DT=1.3), 9 hombres y 17 mujeres, sin antecedentes de 

alteración neurológica. Los resultados de este estudio son completamente contrarios con el 

presente, al ser realizado en sujetos sin ninguna patología neurológica, se obtuvieron resul- 

tados con puntuaciones altas y se llegó a la conclusión de que había muchos ítems que eran 

demasiado fáciles. 

 

 
Salvador, et al., (2018), realizo un estudio sobre los efectos de la edad sobre el tipo de error 

en la copia directa e inmediata de la Figura de Taylor, en este estudio se utilizaron las pruebas 

complejas neuropsicológicas de figuras Rey-Osterrieth (ROCF) y Taylor (TCF) que son he- 

rramientas clínicas ya anteriormente mencionadas para evaluar el funcionamiento ejecutivo. 

La muestra del estudio estuvo compuesta por 200 sujetos de ambos géneros, con edades 

comprendidas entre los 20 y los 60 años, la selección de la muestra se realizó en diferentes 

lugares: centros comerciales, culturales, laborales, entre ellos instituciones de gobierno y em- 

presas privadas de la Ciudad de México y área conurbana, mediante un muestreo no proba- 

bilístico intencional, dado que se extendió la invitación para participar de manera voluntaria. 

 

 
En este estudio a diferencia de la investigación presente, se eliminaron pacientes con tras- 

tornos neurológicos y psiquiátricos. Los resultados concluyeron que las funciones cognitivas 

que se utilizan en actividades específicas de ubicación, distorsión y angulación son las más 

afectadas por la variable edad. Este estudio es de carácter cualitativo a diferencia del pre- 

sente estudio que es de carácter cuantitativo transversal, en el cual se obtuvieron los resulta- 

dos de la prueba neuropsicológica Test de copia de una Figura Compleja, con el objetivo de 

evaluar habilidades que pertenecen al funcionamiento ejecutivo como las apraxias, agnosias, 

capacidad visoespacial, y la memoria visual. 
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El estudio se realizó en un grupo etario comprendido entre el rango de 18-75 años, de ambos 

sexos con diversas patologías como dolor de cabeza, epilepsia, alzheimer de comienzo tem- 

prano, alzheimer de comienzo tardío, accidentes cerebrovasculares y trastorno del sueño. 

 

 
Los resultados evidenciaron que el 78.3% de la población que se sometió al estudio, que re- 

ciben asistencia neurológica tienen un nivel inferior al parámetro de la media con relación a 

las funciones ejecutivas evaluadas. Un 13% se encuentran dentro del parámetro normal, con 

respecto a las funciones ejecutivas evaluadas y solo el 8.6% alcanzaron un nivel superior con 

respecto a las habilidades que fueron evaluadas respectivamente. 

 

 
En la segunda parte de la prueba neuropsicológica Test de copia de una Figura Compleja en 

adultos se evalúo específicamente la función de memoria visual. Los resultados demostraron 

que el 95.5% de la población que se sometió al estudio, que reciben asistencia neurológica 

tienen un nivel inferior al parámetro de la media con relación a la memoria visual. Un 5% se 

encuentran dentro del parámetro normal y ninguno de los participantes que se sometieron al 

estudio alcanzaron un nivel superior en la ejecución de la segunda parte de la evaluación. 
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Resumen 

 
PROBLEMA: el Trastorno por Estrés Postraumático es debilitante, pues basado en el Manual Diagnóstico y Estadísti- 

co de los Trastornos Mentales y el Código Internacional de Enfermedades dentro de los principales síntomas están 

la ansiedad, insomnio y pesadillas, por lo tanto ¿Cuál es la diferencia entre las disfunciones en la vida diaria del 

estrés post traumático (agudo) y el trastorno por estrés post traumático? OBJETIVO: evaluar las disfunciones neu- 

rocognitivas en la vida diaria de los pacientes con trastorno de estrés postraumático, atendidos en la clínica Centro 

de Atención Psicológica. MÉTODO: estudio descriptivo transversal en 80 niñas, niños, adolescentes y adultos con 

trastorno de estrés postraumático, seleccionados por muestreo que asisten como pacientes. RESULTADOS: en los 

80 pacientes atendidos se observa que el rango etario que prevalece en adolescentes de 13 a 18 años es del 38%. 

Se muestra que el género femenino 62% es el más afectado; en relación a la ocupación los estudiantes 52% se han 

identificado con este trastorno, mientras que las personas que laboran, el 23% de la población atendida presentan 

el diagnóstico establecido. CONCLUSIÓN: con base al análisis la población de niños, adolescentes y mujeres son 

los grupos más vulnerables, a partir del diagnóstico la sintomatología continúa presentándose de forma crónica 

causando alteraciones neurocognitivas que requieren un proceso de neurorrehabilitación. 

 
Palabras clave 
estrés, postraumático, intervención, diagnóstico, víctima 
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Abstract 

PROBLEM: posttraumatic Stress Disorder is debilitating, because based on the Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders and the International Code of Diseases, within the main symptoms are anxiety, insomnia 

and nightmares, therefore, what is the difference between dysfunctions in daily life from post-traumatic (acute) 

stress and post-traumatic stress disorder? OBJECTIVE: to evaluate neurocognitive dysfunctions in daily life of 

patients with post-traumatic stress disorder, treated at the Psychological Care Center clinic. METHOD: descrip- 

tive cross-sectional study in 80 girls, boys, adolescents and adults with post-traumatic stress disorder, selected 

by sampling who attend as patients. RESULTS: in the 80 patients attended, it is observed that the age range 

that prevails in adolescents from 13 to 18 years is 38%. It is shown that the female gender 62% is the most 

affected; In relation to occupation, 52% of students have identified themselves with this disorder, while 23% 

of the population who work have the established diagnosis. CONCLUSION: based on the analysis, the popu- 

lation of children, adolescents and women are the most vulnerable groups, from the diagnosis the symptoms 

continue to present chronically, causing neurocognitive alterations that require a neurorehabilitation process. 

 
Keywords 
post-traumatic, stress, intervention, diagnosis, victim 

 

 

Introducción 

 
¿Cuáles son las disfunciones neurocognitivas de la vida diaria vinculadas al estrés post 

traumático? El trastorno de estrés postraumático, según la clasificación de los trastornos 

mentales y del comportamiento CIE-10. (2000) F43 Reacciones a estrés grave y trastornos 

de adaptación. 

 

 
F 43.1Indica que, el trastorno de estrés post traumático surge como respuesta tardía o diferi- 

da a un acontecimiento estresante o a una situación (breve o duradera) de naturaleza excep- 

cionalmente amenazante o catastrófica, que causarían por sí mismos malestar generalizado 

en casi todo el mundo (por ejemplo, catástrofes naturales o producidas por el hombre, com- 

bates, el ser testigo de la muerte violenta de alguien, el ser víctima de tortura, terrorismo, de 

una violación o de otro crimen). 

 

 
Los profesionales en el área de salud mental han indagado la sintomatología más común en 

el TEPT basado en el manual diagnostico DSM-5 y CIE-10, pero existen caracterizaciones de 

alteraciones en las habilidades de neurodesarrollo que son evidentes durante sus actividades 

en la vida diaria específicamente pacientes que están en proceso terapéutico, no permite 

mostrar mejoría desde un enfoque cognitivo conductual y psicofarmacológico; las interrogan- 

tes acorde a la experiencia clínica que se plantea a continuación: ¿Cuál es la diferencia entre 

las disfunciones en la vida diaria del estrés post traumático (agudo) y el trastorno de estrés 

post traumático?; ¿Qué sucede en la estructura y en el funcionamiento cerebral de estos 

pacientes cuando cambian sus conductas en la vida diaria?; ¿El tiempo de evolución del tras- 
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torno de estrés post traumático varía según la disfunción neurocognitiva en las personas?; 

¿Cuáles son las características específicas que provocan las alteraciones neurocognitivas de 

las personas con trastorno de estrés post traumático?. 

 

 
El objeto de esta investigación es presentar las características o áreas específicas que alte- 

ran la disfunción neurocognitiva de las personas que presentan diagnóstico de estrés pos- 

traumático a través de evaluación neuropsicológica, se pretende evaluar a pacientes con su 

consentimiento que asisten a la clínica de CEDAP para valorar caracterizaciones en relación 

a la disfunción neurocognitiva presentadas desde inicio de los síntomas y durante el TEPT 

que intervienen en su vida diaria. 

 
 

Materiales y métodos 

 
Estudio descriptivo transversal en 80 niñas, niños, adolescentes y adultos con trastorno de 

estrés post traumático, seleccionados por muestreo que asisten como pacientes al Centro De 

Atención Psicológica CEDAP. 

 
 

Resultados y discusión 

 
Se realizó un estudio descriptivo transversal en 80 niñas, niños, adolescentes y adultos con diag- 

nóstico de trastorno de estrés post traumático, seleccionados por muestreo que asisten como pa- 

cientes al Centro De Atención Psicológica CEDAP. Los datos recolectados fueron procesados por 

medio de vaciado de información representada en tablas sistematizadas para analizar resultados. 

 

 
Tabla 1. Perfil del paciente 

 

Características Cantidad (expresada 

en números) 

Cantidad (expresada 

en porcentaje) 

Rango etario 80 100 % 

13-18 años 30 38% 

19-25 años 25 31 % 

Más de 26 años 12 16 % 

5-12 años 13 15 % 

Género  100 % 

Femenino 50 62 % 

Masculino 30 38 % 
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Ocupación  100% 

Estudiante 35 52% 

Labora 22 23% 

Desempleado 17 14% 

No escolarizado 6 11% 
 

Nota. Esta tabla muestra perfil del paciente de la investigación: “Disfunción Neurocognitiva en 

la Vida Diaria de Personas con Trastorno por Estrés Postraumático”. 

 

 
En la tabla No. 1 señala las características del grupo etario, género y ocupación para deter- 

minar el perfil de pacientes atendidos con trastorno por estrés postraumático, asimismo el 

presente estudio reveló que los 80 pacientes atendidos en CEDAP, se observa que el rango 

etario que prevalece en adolescentes de 13 a 18 años (38%). Además, muestra que el géne- 

ro femenino el (62%) es el más afectado en presentar TEPT; en relación a la ocupación los y 

las estudiantes (52%) se han identificado con TEPT mientras que las personas que laboran el 

(23%) de la población atendida presentan el diagnóstico establecido. 

 

 
Tabla 2. Características de alteraciones neurocognitivas presentadas en los pacientes eva- 

luados con TEPT 

 

Perfil Cantidad (expresada 

en números) 

Cantidad (expresada 

en porcentaje) 

Características presentes, 

nivel 3 (cinco o más 

semanal) 

80 100 % 

Alteraciones cognitivas y del 

estado de ánimo negativo. 

30 38% 

Aumento de la activación y 

reactividad psicofisiológica 

2. 25% 

Evitación 

(conductual/cognitiva). 

19 24% 

Reexperimentación 9 11% 

Síntomas disociativos. 2 2% 

Características de 

acontecimientos 

80 100 % 

Abuso (sexual, físico, 40 67 % 

verbal, psicológico y moral). 
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Escenario de muertes 20 

(guerra, batalla, combate, 

duelo). 

Catástrofes (accidentes, 10 

desastres naturales). 

Acoso/ explotación (escolar, 10 

laboral y sexual). 

17 % 

 

 
8% 

 
8 % 

 

 

Nota. Esta tabla muestra perfil del paciente de la investigación: “Disfunción Neurocognitiva en 

la Vida Diaria de Personas con Trastorno por Estrés Postraumático”. 

 

 
Como se puede apreciar en la tabla No. 2 las características presentes más comunes de 

escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático (EGS-R) fueron va- 

loradas según la cantidad de episodios semanales relacionados a la presencia alteraciones 

cognitivas y del estado de ánimo negativo (dificultades para recordar, asociar, interés, toma 

de decisiones), mostró el 30% de los pacientes con estas características mientras que el 

20% presentó aumento de la activación y reactividad psicofisiológica (trastornos del sueño, 

hiperalerta, estrés crónico, delirio de persecución, dificultades de concentración). Igualmente 

se resalta que el 67% sobre los acontecimientos o factores que influyeron en el TEPT están 

relacionados al abuso (sexual, físico, verbal, psicológico y moral) por lo tanto, manifiesta que 

son pacientes víctimas y sobrevivientes. 

 

 
Tabla 3. Indicadores de disfunción en la vida Diaria 

 

 

Características Cantidad (expresada 

en números) 

Cantidad (expresada 

en porcentaje) 

Áreas 80 100 % 

disfuncionales 
  

Autocuidado 35 44% 

Comportamiento social no 

personal 

20 25% 

Comunicación/ contacto 

social 

15 19% 

Comportamiento social 

interpersonal 

10 12% 
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Indicadores de áreas 

afectadas (el que más 

prevalece) 

80 100 % 

Interferencia negativa en la 

vida social. 

30 38% 

Interferencia negativa en la 

vida laboral/académica 

25 31% 

Deterioro en la relación 

laboral. 

15 19% 

Deterioro en la relación en 

pareja. 

30 12% 

 

Nota. Esta tabla muestra perfil del paciente de la investigación: “Disfunción Neurocognitiva en 

la Vida Diaria de Personas con Trastorno por Estrés Postraumático”. 

 

 
En cuanto a la aplicación de escala de habilidades de la vida cotidiana-LSP (1992), el 44% 

de la población presenta disfunción en el autocuidado esto está relacionado con autoestima, 

funciones ejecutivas, trastornos alimenticios, estado de ánimo, igualmente en relación al com- 

portamiento social no personal el 25% presenta disfunciones en este indicador relacionado 

con las conductas como: autolesiones, distorsiones, comportamientos compulsivos; además 

el 38% de los pacientes atendidos indican presentar interferencia negativa en la vida social, 

mientras que el 31% el área afectada por interferencia negativa en la vida laboral/académica 

desde que presentan TEPT. 

 
 

Discusión de resultados 
En Guatemala la población de niños, niñas adolescentes y mujeres adultas son los grupos 

más vulnerables a ser víctimas de violencia en cualquiera de sus formas, las secuelas y 

caracterizaciones presentadas están relacionadas al trastorno de estrés post traumático, a 

partir del diagnóstico la sintomatología continúa presentándose de forma crónica causando 

alteraciones neurocognitivas que requieren un proceso de neurorehabilitación para crear 

conductas adaptativas que beneficien en las actividades de la vida diaria ya que repercute 

también en las funciones psicosociales; algunos pacientes el tipo de exposición traumática 

son testigos directos de escenarios que causan interrupción en proyecto de vida. 

 

 
Echeburua et al., 2016, en un artículo sobre Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno 

de Estrés Postraumático según el DSM-5: versión forense (EGS) realizado en España por 

profesionales expertos en neuropsicología forense analizaron que según el DSM-5 y otras 

propiedades psicométricas como la escala de Trauma de Davidson (DTS), para adaptar una 

escala de gravedad de síntomas revisada (EGS-R) del trastorno de Estrés Postraumático en 
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esta escala clasifica las caracterizaciones e indicadores relacionados a la alteración neuro- 

cognitiva en: reexperimentación, síntomas disociativos, evitación (conductual/cognitiva), al- 

teraciones cognitivas y del estado de ánimo negativo., aumento de la activación y reactividad 

psicofisiológica, manifiesta en el estudio a 40 pacientes con TEPT que presentaban puntua- 

ciones en niveles 2 y 3 siendo el 3 nivel de gravedad alto. 

 

 
Otro estudio realizado por Zegarra & Chino (2016), en México, relacionado a la neurobiológica 

del trastorno por estrés post traumático en relación a la disfunción de la vida diaria abordaron 

los aspectos más relevantes ligados a la neurobiología del TEPT, un trastorno muy particular 

en la clínica debido a su distintiva característica de ser rastreable hasta un evento traumático 

en la vida del paciente. Este hecho es una herramienta única, debido a que se pueden estu- 

diar los cambios en el cerebro con investigación en neurociencia básica y el modelamiento 

del trastorno en animales. Los mismos que, sumados a los datos aportados por pacientes, 

confirman una marcada alteración de la actividad prefrontal y cingulada (reducción de la cor- 

teza cerebral, disminución de dendritas e hipo activación), de la amígdala (hiperactivación) y 

el hipocampo (especialmente atrofia). 
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Resumen 

 
PROBLEMA: ¿cuál es la relación existente entre diabetes mellitus con el deterioro cognitivo de adultos mayores 

Kiches? OBJETIVO: establecer la correlación existente entre diabetes mellitus con el deterioro cognitivo de adultos 

mayores Kiches MÉTODO: se realizó un estudio transversal de tipo descriptivo y correlacional en 2 municipios del 

departamento de Quetzaltenango, 59 mujeres y 25 hombres, todos que se auto identificaron pertenecientes al pue- 

blo maya Kiche. RESULTADOS: con un 5% de error, chi calculado de 13.80 y un chi de tabla de 9.49 que sí existe 

una correlación entre diabetes y el deterioro cognitivo, un 29% presenta alguna dificultad cognitiva en su mayoría 

(23%) presenta un deterioro cognitivo leve. CONCLUSIÓN: el deterioro cognitivo en adultos mayores sí está aso- 

ciado a la diabetes mellitus tipo 2 y ésta afecta principalmente a mujeres. El 23% presenta deterioro cognitivo leve, 

un 6% deterioro cognitivo moderado, no se encontró deterioro cognitivo severo. 

 
Palabras clave 
deterioro, cognitivo, maya, adulto, mayor 

 
Abstract 

PROBLEM: What is the relationship between diabetes mellitus and the cognitive deterioration of older Kiche 

adults? OBJECTIVE: to establish the correlation between diabetes mellitus and the cognitive deterioration of 

older Kiches adults METHOD: a descriptive and correlational cross-sectional study was carried out in 2 mu- 
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nicipalities of the department of Quetzaltenango, 59 women and 25 men, all of whom self-identified as be- 

longing to the Kiche Mayan people. RESULTS: with a 5% error, calculated chi of 13.80 and a table chi of 

9.49, there is a correlation between diabetes and cognitive impairment, 29% present some cognitive diffi- 

culty, the majority (23%) present cognitive impairment mild. CONCLUSION: cognitive impairment in ol- 

der adults is associated with type 2 diabetes mellitus and this mainly affects women. 23% presented mild 

cognitive impairment, 6% moderate cognitive impairment, no severe cognitive impairment was found. 

 
Keywords 
impairment, cognitive, Maya, adult, older 

 

 
Introducción 

 
La cognición se compone de una serie de procesos y funciones que permiten a los seres hu- 

manos interactuar con su entorno y llevar sus actividades cotidianas de forma eficientes, en 

ésta se encuentran la memoria, la atención, el cálculo, el lenguaje, instrucciones complejas, 

entre otras, cuando una de dichas áreas se ejecuta con menos eficacia, es cuando se dice 

que existe un deterioro cognitivo. 

 

 
El deterioro cognitivo puede dividirse desde deterioro leve hasta un deterioro severo, los 

estudios concuerdan que un deterioro determinado puede progresar a una situación más 

compleja si no se tienen los abordajes adecuados o si se tienen factores de riesgo o factores 

de progresión. 

 

 
El presente estudio forma parte de los trabajos de cierre de semestre de la maestría en neuro- 

ciencias con énfasis en neurocognición y está enfocado a determinar el deterioro cognitivo en 

adultos mayores Kiches con diagnóstico de diabetes mellitus, para lo cual se diseñó un estu- 

dio transversal de tipo descriptivo y correlacional en 2 municipios del departamento de Quet- 

zaltenango. Cabe resaltar que en general la población indígena en Guatemala tiene factores 

de vulnerabilidad a una serie de problemas de salud y respecto al deterioro cognitivo, tener 

diabetes es una condición que se suma al analfabetismo, alimentación sub-óptima durante la 

niñez, consumo de tabaco o alcohol entre otras. 

 
 

Materiales y métodos 

 
Se realizó un estudio transversal de tipo descriptivo y correlacional en 2 municipios del departa- 

mento de Quetzaltenango (Cantel y Zunil), durante los meses de octubre y noviembre, con una n 

= 84; (59 mujeres y 25 hombres), todos que se auto identificaron pertenecientes al pueblo maya 

Kiche. La recopilación de datos se desarrolló por medio de la aplicación de una encuesta enfoca- 

da a datos sociodemográficos y el test Mini mental de Folstein para observar el deterioro cognitivo. 
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Resultados y discusión 

 
Tabla 1. Características sociodemográficas 

 

Características Cantidad (expresada en 

números) 

Porcentaje 

Rango de edad 84 100% 

Mayor de 60 años 30 36% 

51 a 60 años 26 31% 

40 a 50 años 16 19% 

Menor de 40 años 12 14% 

   

Sexo 84 100% 

Femenino 59 70% 

Masculino 25 30% 

Grupo Étnico 84 100% 

Maya 84 100% 

Ladino 0 0% 

Garífuna 0 0% 

Xinca 0 0% 

Religión 84 100% 

Evangélicos 26 31% 

Maya 25 30% 

Católicos 25 30% 

Testigos de Jehová 8 9% 

Ninguna 0 0% 

Nota. Esta tabla muestra las variables de la investigación “Neurocognición con pertinencia 

cultural, diabetes y deterioro cognitivo en adultos mayores Kiches”. 

 

 
En la tabla se puede apreciar las características principales donde se resalta: principalmente 

son mujeres (70%), así mismo el 100% se autodenominó Maya Kiche, y además las religiones 

predominantes son: maya, evangélico y católico, en tal sentido se puede apreciar que el sec- 

tor más importante en este estudio son las mujeres, se debe considerar el aspecto del idioma 

y la idiosincrasia característico de una comunidad religiosa. 
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Tabla 2. Deterioro Cognitivo  

Nivel de deterioro Cantidad expresada en 

números 

Cantidad expresada en 

porcentajes 

Totales 84 100% 

Adecuado 59 71% 

Leve 25 23% 

Moderado 5 6% 

Severo 0 0% 

Nota. Esta tabla muestra las variables de la investigación “Neurocognición con pertinencia 

cultural, diabetes y deterioro cognitivo en adultos mayores Kiches”. 

 

 
Como se puede apreciar hay un porcentaje considerable con deterioro cognitivo leve (23%) 

así mismo se obtuvo un porcentaje menor con deterioro cognitivo moderado (6%), en tal sen- 

tido se debe, en los programas de atención al adulto mayor con diabetes, implementar me- 

didas de rehabilitación o recuperación de los estados óptimos de funcionamiento cognitivo, 

además de las estrategias que prevengan el deterioro cognitivo. 

 

 
Tabla 3. Correlación estado de diabetes y deterioro cognitivo 

 

 Cognición 

adecuada 

Deterioro 

cognitivo 

leve 

Deterioro 

cognitivo 

moderado 

Deterioro 

cognitivo 

severo 

Totales 60 19 5 0 

Glicemia normal 33 1 0 0 

Diabetes no 

confirmada 

13 10 1 0 

Diabetes 

diagnosticada 

14 8 4 0 

Porcentajes 71% 23% 6% 0% 

 
Nota. Esta tabla muestra las variables de la investigación “Neurocognición con pertinencia 

cultural, diabetes y deterioro cognitivo en adultos mayores Kiches”. 
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Con base al cuadro de contingencia anterior, utilizando un error del 5% con 4 grados de li- 

bertad, se obtuvo un chi calculado del 13.789 y un chi crítico de 9.48; partiendo de la regla 

general de que hay dependencia entre variables toda vez que chi calculado es mayor que chi 

crítico, se puede resaltar que la condición de diabetes es determinante del deterioro cognitivo 

en adultos mayores Kiches. 

 

 
La población guatemalteca se caracteriza por sus niveles de bajos de ingreso, su analfabetismo, 

y en general en población indígena niveles alarmantes de alimentación sub-óptima, respecto a 

deterioro cognitivo; estos contextos han sido poco estudiados, un estudio de corte transversal 

realizado entre 2012-2014, realizado en Colombia, mostró un 23% de demencia, dicho estudio 

asoció esos niveles de deterioro a baja escolaridad, edad avanzada e hipertensión arterial, den- 

tro de lo que resalta dicho estudio es que los factores de riesgo del deterioro cognitivo no ha sido 

estudiado en población con dichas características (Pedraza Linares, 2019). 

 

 
Los resultados aquí presentados son congruentes con lo reportado por Luna Sois y Vargas 

Murga (2018) donde resalta que se tiene mayor riesgo de deterioro cognitivo siendo del 

sexo femenino, con escolaridad baja, con enfermedades crónicas (entre ellas se encuentra 

la diabetes) y niveles socioeconómicos bajos y principalmente ser desempleado. Así mismo 

Carrión Taipe y Gómez Aguilar (2022) identificaron sobre todo deterioro cognitivo en mayores 

de 75 años y en hombres encontraron mayor dependencia instrumental, aspecto que en el 

presente estudio no se observó. 
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Resumen 

 
PROBLEMA: fatiga del cuidador cansado OBJETIVO: evaluar agotamiento de cuidadores primarios, en estudiantes 

de ciencias de la salud, Antigua Guatemala. MÉTODO: se realizó un estudio descriptivo transversal en 80 estudian- 

tes de Enfermería con orientación en Atención Primaria, facultad Ciencias de la Salud, Universidad Rafael Landívar, 

sede Antigua Guatemala. RESULTADOS: el rango etario predominante en el estudio fue de 19 a 20 años con el 51 

%, género con más participación femenino con 65 %, grado de estudio finalizado diversificado con 97.5%, tiempo 

de labores como cuidador primario 11 meses a 5 años con 65 %, trabajos con los que cuenta de 1 a 2 de 90%. En 

la aplicación de la escala de Zarit los resultados fueron: percepción de salud física afectación en un 40 %, Salud psí- 

quica 50 %, actividades sociales y económicas de 30 %, grado de sobrecarga laboral leve con 50 %. CONCLUSION: 

la percepción de afectación física 40 %, salud psíquica 50 %, social y económica 30 %. No se encuentra sobrecarga 

laboral es 10 %, en grado leve 50 % y sobrecarga laboral intensa 20 %. 

 
Palabras clave 
cuidador, primario, agotamiento, estudiantes, sobrecarga 

 
Abstract 

PROBLEM: fatigue of the tired caregiver OBJECTIVE: to evaluate exhaustion of primary caregivers, in students of 

health sciences, Antigua Guatemala. METHOD: a descriptive cross-sectional study was carried out in 80 Nursing 

students majoring in Primary Care, Faculty of Health Sciences, Rafael Landívar University, Antigua Guatemala cam- 

pus. RESULTS: the predominant age range in the study was from 19 to 20 years with 51%, gender with more female 

participation with 65%, completed degree of study diversified with 97.5%, working time as primary caregiver 11 

months to 5 years with 65%, jobs that account for 1 to 2 of 90%. In the application of the Zarit scale, the results were: 

perception of physical health affected by 40%, mental health 50%, social and economic activities 30%, degree of 
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mild work overload with 50%. CONCLUSION: the perception of physical affectation 40%, mental health 50%, social 

and economic 30%. No work overload is found, it is 10%, 50% to a mild degree and 20% intense work overload. 

 
Keywords 
caregiver, primary, exhaustion, students, overload 

 

 

Introducción 

 
Las múltiples enfermedades crónicas, las emergencias de salud y desastres naturales, las 

enfermedades terminales, los duelos con complicaciones de salud, las enfermedades propias 

de las diferentes etapas del ciclo vital, especialmente la vejez con sus vulnerabilidades, las 

comorbilidades, discapacidades físicas y mentales, aunado a esto las dificultades de los dife- 

rentes sistemas de salud y el acceso a los mismos, dado a esto se ha incrementado el delegar 

el cuidado de enfermos a cuidadores primarios. 

 

 
En la historia a través de diferentes épocas se ha constatado que todo cuidador primario 

es aquella persona que atiende a un ser humano con necesidades de atención psico- 

biosocial, por lo que su trabajo no sólo se limita al aspecto físico, también al aspecto 

emocional y social, a esto se le agrega sus situaciones personales como cuidador, el 

agotamiento se recarga debido a que no sólo atiende al paciente sino que también debe 

atender a su familia, sin embargo a pesar de todo esto es una persona cuya vocación la 

impulsa a continuar y avanzar en el cuidado de otro ser humano. Todo esto impacta en la 

vida del cuidador por lo que se ha realizado varias investigaciones mediante las cuales se 

ha confirmado agotamiento laboral. 

 

 
El cuidado proporcionado a otra persona exige responsabilidad que puede producir cam- 

bios personales, familiares, laborales y que afectan la salud física, mental y bienestar 

subjetivo del cuidador. Esta responsabilidad puede generar ansiedad, depresión, estrés 

y sobrecarga, esta última consecuencia es un estado de agotamiento emocional, estrés 

y cansancio que alteran las actividades de ocio, relaciones sociales, libertad y equilibrio 

mental (Gualpa, 2019). 

 

 
El cuidador que a la vez es estudiante de Enfermería, como es el caso del sujeto de este 

estudio que pertenece a la Universidad Rafael Landívar, que está cursando el nivel técnico 

universitario, a esto se le agrega que trabajan en más de un área laboral debido a que deben 

sufragar los gastos de su formación pero que en la actualidad no pueden sufragarlos sin tener 

que trabajar, debido a esto se corre el riesgo de vivir con recarga laboral por múltiples fac- 

tores, algunos de ellos son: pacientes dependientes, pacientes y familia muy demandantes, 
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familia del paciente con dificultades de diferente índole, horarios de trabajo variados y muy 

especialmente turnos nocturnos en donde muchas veces no le es posible dormir, corto tiempo 

de atención a sí mismo, exigencias en cuanto a lo académico, más su propia problemática 

personal que debe afrontar. 

 

 
Por todo lo que debe afrontar el cuidador corre el riesgo de vivir el síndrome del quemado que 

es una enfermedad invisible entre los trabajadores de salud en el que el trabajador presenta 

cansancio emocional, despersonalización o tratamiento cínico y actitud negativa hacia los 

que atiende y baja autorrealización. (Linares y Guedes, 2021). 

 
 

Materiales y métodos 

 
Estudio descriptivo transversal sobre el agotamiento en cuidadores primarios con el objeto de 

identificar los grados de agotamiento de los estudiantes que a la vez son cuidadores prima- 

rios, utilizando la escala de Zarit. El universo fue de 80 estudiantes de enfermería con orienta- 

ción en atención primaria de la Facultad de ciencias de la salud Universidad Rafael Landívar, 

Sede de Antigua Guatemala año 2022. Las variables evaluadas fueron características socio- 

demográficas y perfil del cuidador, dimensiones de la escala de Zarit, grado de agotamiento 

de cuidador primario 

 
 

Resultados 

 
Los datos recolectados se procesaron, y se realizó el vaciado en tablas sistematizadas que 

permitieron profundizar en el tema “Agotamiento del cuidador primario” aplicado en estudian- 

tes trabajadores. Que a continuación se presentan: 

 

 
Tabla 1. Dimensión Salud Física  

 
 
 
 

resentido por cuidar 

Pregunta Respuestas Cantidad de 

Respuestas 

Porcentajes 

3.Siente  que su 

salud se ha 

 

Algunas veces 

 

41 

 

51.25 % 

a su familiar? 
 

Bastantes veces 

 

16 

 

20 % 
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Dimensión Psíquica 

5. ¿Se siente enfadado Bastantes 20 25 % 

cuando está cerca de su veces  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21. ¿Cree que podría 

cuidar de su familiar 

mejor de lo que lo hace? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algunas 

veces 

Bastantes 

veces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
respuestas 

32 

 
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 % 

 
31.25 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algunas 

veces 

Bastantes 

veces 
 
 

 

Pregunta 

 
22. En general: ¿Se 

siente muy sobrecargado 

por tener que cuidar de 

su familiar? 

Respuestas 

 
Algunas 

veces 

Bastantes 

veces 

Cantidad de 

respuestas 

38 

 
23 

Porcentajes 

 
47.5 % 

 
28.75 % 

 
 

Algunas 

veces 

Bastantes 

veces 
 
 

 

Dimensión social y económica 
 

Pregunta Respuestas Cantidad de 
respuestas 

Porcentajes  

13. ¿Se siente incómodo 
para invitar amigos a 

Algunas 
veces 

32 40 % Algunas 
veces 

casa, a causa de su 
familiar? 

Bastantes 16 
veces 

20 % Bastantes 

  veces  

Nota. Esta tabla muestra los resultados de la prueba por dimensión evaluada, las dimensio- 

nes son: salud física, salud psíquica y social que incluye lo económico, los números de pre- 

familiar? Casi siempre 10 12.5 %  

    

Pregunta Respuestas Cantidad de Porcentajes  

  respuestas  

14. ¿Cree que su familiar Algunas 32 40 % Algunas 

espera que usted le veces  veces 

cuide, como si fuera la 
única persona con la que 

Bastantes 
veces 

16 20 % Bastantes 

veces 

puede contar?    

Pregunta Respuestas Cantidad de Porcentajes  
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guntas son aleatorios conforme la “Escala de Zarit” del estudio “Agotamiento en cuidadores 

primarios “. Fuente: boleta de recolección de datos. 

 

 
La presente tabla mostró los resultados de la escala de Zarit obtenidos de forma aleatoria 

conforme la prueba, sin embargo, se logró denotar que desde la dimensión de salud física 

fue: siente que su salud se ha resentido por atender a su familiar, la respuesta fue: algunas 

veces en un 51.25 %. 

 

 
Asimismo, en cuanto a la dimensión psíquica se obtuvieron los resultados que predominaron 

fueron: siguientes: ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar? La respuesta fue 

algunas veces con 40 %, ¿Cree que su familiar espera que usted le cuide, como si fuera la 

única persona con la que puede contar? respuesta: algunas veces 40 %, ¿Cree que podría 

cuidar de su familiar mejor de lo que lo hace? Respuesta: algunas veces con el 40 %, En ge- 

neral: ¿Se siente muy sobrecargado por tener que cuidar de su familiar? Respuesta: algunas 

veces 47.5% 

 

 
En cuanto al análisis de las dimensión social y económico el resultado fue: ¿Se siente incó- 

modo para invitar amigos a casa, a causa de su familiar? Respuesta: algunas veces 40 %. 

 

 
Tabla 2. Grado de agotamiento de cuidador primario 

 
 

Grado Cantidad expresada en Cantidad expresada en 
 

 números porcentajes 

Puntuación de 47   

Menor de 47 puntos 45 56% 

No se encuentra en sobrecarga   

Puntuación de   

De 47-55 25 37% 

Sobrecarga leve   

Puntuación   

Mayor de 55 10 12.5% 

sobrecarga intensa   

Nota. Esta tabla muestra los grados de agotamiento del estudio “Agotamiento en cuidadores 

primarios “. Fuente: boleta de recolección de datos. 
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En cuanto al grado de agotamiento se identificó en puntuación de 47 que equivale a No se en- 

cuentra en sobrecarga, la cantidad fue de 45 que equivale al 56 %, luego en la puntuación de 

47-55 que equivale a sobrecarga leve la cantidad fue de 25 que equivale a 37% y por último 

la puntuación mayor de 55 que equivale a sobrecarga intensa dio como resultado la cantidad 

de 10 que equivale a 12.5 %. 

 
 

Discusión 

 
En Guatemala el cuidador primario se encuentra como un grupo de personas sumamente 

necesarias debido al incremento de la población y por las tareas que tiene al atender a una 

persona que necesita recuperar su salud y dicha atención implica sobrecarga laboral para el 

cuidador ya que no cuida solo una persona en rehabilitación sino que atiende a diferentes 

pacientes con diferentes patologías y en diferentes condiciones socioeconómicas esto hace 

necesario realizar investigaciones al respecto, para evitar complicaciones en los cuidadores. 

 

 
Climent et al., (2018) afirman en su investigación “ Sobrecarga, empatía y resiliencia en cui- 

dadores de personas dependientes” que evaluado la sobrecarga laboral de cuidadores de 

pacientes dependientes con la escala de Zarit obtuvieron como resultado que los cuidadores 

fueron adultos, sexo más influyente las mujeres, algunos casados, igualdad en el nivel de 

instrucción secundaria y casi todos los cuidadores no tienen sobrecarga laboral y en una 

minoría existe carga leve pues en relación con los diferentes niveles de sobrecarga el 60,8% 

de cuidadores/as no se encontraban con sobrecarga, un 22,4% presentaban sobrecarga leve 

y un 16,8% intensa, Por otro lado, relacionando el nivel de sobrecarga con el grado de resi- 

liencia (bajo, moderado o alto) se obtuvo que a mayor nivel de sobrecarga percibida por la 

persona cuidadora, menor es la capacidad de resiliencia y en el presente estudio se obtuvo 

los siguientes resultados: Característica sociodemográficas y perfil del cuidador: rango etá- 

reo de 18 a 20años de edad 92.5 %, predominó género femenino de 81.25 %, escolaridad 

diversificada de 97.5 %, tiempo de cuidado proporcionado de 11 meses a 5 años fue de 65%, 

Número de trabajos de 1-2 fue de 90 % y se concluye que se encuentra sobrecarga laboral 

intensa fue de 12.5%. 

 

 
Tartaglini et al., (2019) indican que en su investigación ” Escala de sobrecarga del cuidador 

de Zarit: análisis de sus propiedades psicométricas en cuidadores familiares residentes en 

Buenos Aires”, sobre la validez de la escala de Zarit afirma que esta escala es un instru- 

mento que permite evaluar la sobrecarga laboral de manera confiable, ya que evalúa las tres 

dimensiones; física, psiquiátrica y social, económica, y en este estudio los resultados fueron: 

La percepción de la dimensión de salud física fue que es afectada algunas veces con 67%, 

Psíquica predominó la respuesta que algunas veces se percibe afectada con 40 %, en la di- 

mensión social y económica predominó nunca 42% y algunas veces con 40 %. 
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Llinares y Guedez (2021) “Síndrome de burnout enfermedad invisible entre los profesionales 

de la salud” afirman que a pesar de que el resultado de la investigación no fue sobrecarga 

laboral intensa sino que fue ligera, sí tiene relevancia para implementar estrategias de pre- 

vención y soporte y si esta condición no se atiende oportunamente puede generar sobrecarga 

laboral intensa aumentando la morbilidad física, psíquica y social incluso puede causar la 

muerte del cuidador y en el presente estudio se encontró: No se encuentra en sobrecarga 

laboral 56 %. Sobrecarga leve fue 37 % y la sobrecarga laboral intensa fue de 12.5%. 
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Resumen 

 
PROBLEMA: ¿Cuál es el cuadro neuropsicológico de pacientes con tumor cerebral que necesita intervención neu- 

roquirúrgica? OBJETIVO: identificar los síndromes neuropsicológicos en diagnóstico de tumor cerebral con inter- 

vención neuroquirúrgica referidos a Clínica de Neuropsicología Integral Guatemala. MÉTODO: estudio retrospectivo 

transversal. Se determinó la prevalencia de los principales síndromes neuropsicológicos en pacientes con diagnós- 

tico de tumor cerebral y posible intervención neuroquirúrgica en adultos mayores a partir de 30 años, siendo los 

casos y pacientes de hospitales nacionales, del interior; de clínicas y hospitales privados. RESULTADOS: dentro de 

la principal sintomatología que predominó en ambos géneros, fue la cefalea en un 98%, siguiendo nausea con un 

85%, alteración de la visión con un 76%, convulsiones con un 58% y hemiparesia con 42%, considerando que 

dentro de los principales síndromes neuropsicológicos que presentan los pacientes con tumor cerebral, se encuen- 

tra la afasia 59%, dificultad de aprendizaje 40%, problemas en control inhibitorio 29%, dificultad en comprensión 

con 27%. CONCLUSIONES: la mayor prevalencia de pacientes con tumor cerebral predomina en mujeres con un 

68%, con un cuadro sindrómico: cefalea, nausea, alteración de la visión, convulsiones, principalmente; síndromes 

neuropsicológicos afectados como la atención, afasia, memoria principalmente. 

 
Palabras clave 
síndromes, neuropsicología, neurooncoquirúrgico, neurocirugía, evaluación 
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Abstract 

PROBLEM: ¿what is the neuropsychological pictura of patients with a brain tumor that needs neurosurgical interven- 

tion? OBJECTIVE: to identify the neuropsychological syndromes in brain tumor diagnosis with neurosurgical inter- 

vention referred to the Integral Neuropsychological Clinic in Guatemala. METHOD: a cross-sectional retrospective 

study was carried out. The prevalence of the main neuropsychological syndromes in patients with a diagnosis of 

brain tumor and possible neurosurgical intervention in older adults from 30 years was determined, being the cases 

and patients from national and from the interior hospitals: from clinics and private hospitals. RESULTS: within the 

symptomatology that predominated in both genders, it was headache in 98%, followed by nausea with 85%, vi- 

sion alteration with 76%, seizures with 58%, and hemiparesis with 42%, considering that within of the neuropsy- 

chological syndromes presented by patients with brain tumor, aphasia is found in 59%, learning difficulty in 40%, 

inhibitory control problems in 29%, difficulty in understanding in 27%. CONCLUSIONS: the highest prevalence of 

patients with brain tumor, predominates in women with 68%, with a syndromic picture: headache, nausea, vision 

disturbance, seizures, mainly; affected neuropsychological syndromes such as attention, aphasia, memory mainly. 

 
Keywords 
syndromes, neuropsychology, neuro-onco-surgery, neurosurgery, evaluation 

 

 

Introducción 

 
Dentro de la sintomatología que se caracteriza en pacientes con tumor cerebral, se encuentra la 

cefalea, nausea, alteración de la visión, convulsiones, daño motor, alteración del habla, dificul- 

tad para aprender información nueva, entre otros signos y síntomas clínicos y neuropsicológicos 

que permiten un adecuado diagnóstico y seguimiento del caso para el mejor abordaje e integral. 

 

 
A través de información del paciente y familiar, así como del clínico especialista a cargo del 

caso y quien refiere, se obtiene la base para una eficiente y eficaz atención, evaluación y 

neurorrehabilitación personalizada. 

 

 
De acuerdo con la práctica clínica y un estudio minucioso con profesionales de la salud, se 

llegó a la decisión de investigar más a fondo los síndromes neuropsicológicos presentes en el 

paciente con diagnóstico de tumor cerebral, considerando que, hombres y mujeres entre las 

edades de 30 y 65 años, que residen en la capital y lugares aledaños como Mixco, Villa Nue- 

va, San José Pinula, y que solicitan atención especializada de neuropsicología referidos en 

su mayoría por médicos y especialistas que requieren la evaluación por el cuadro sindrómico 

y dominios neuropsicológicos afectados por el tumor cerebral, se beneficiarán con la misma 

(Pineda, 2018). 
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Material y métodos 

 
Estudio retrospectivo transversal. Se determinó la prevalencia de los principales síndromes 

neuropsicológicos en pacientes con diagnóstico de tumor cerebral y posible intervención neu- 

roquirúrgica en adultos mayores a partir de 30 años. El universo fue de 85 pacientes referidos 

por diversas especialidades y centro de atención en salud del país de Guatemala, que tuvie- 

ran la disposición y capacidad de presentarse en varias ocasiones a la clínica para realizar la 

evaluación particular y según cada caso. Los que no cumplieran con estos requisitos fueron 

excluidos del estudio. 

 

 
Para la presente investigación se utilizarán las variables en el aspecto sociodemográfico que 

corresponden la edad clasificando a los participantes en grupos etarios, género y distribución 

geográfica en relación con el lugar de procedencia, así como el cuadro sindrómico neuropsi- 

cológico en pacientes con diagnóstico de tumor cerebral. 

 

 
Se creó un instrumento que incluyó los componentes requeridos en la recolección de la infor- 

mación, por medio de una encuesta, en la cual se solicitaba a los evaluados indicar su edad, 

género y procedencia obteniendo de esta manera los datos sociodemográficos, para estimar 

el diagnostico de síndrome neuropsicológico utilizando en mucho casos el MoCA-E versión 

alterna mexicana 7.2 en Español Aguilar, et al., (2017) para evaluación inicial y de tamizaje 

del estado cognitivo obteniendo el valor de funciones ejecutivas, habilidad visuoconstructivas, 

habla, memoria, atención, fluidez verbal, abstracción, orientación además de Mini Mental de 

Folstein, así como pruebas neuropsicológicas más completas y especializadas como Neurop- 

si Breve, Neuropsi Atención y Memoria, Banfe, además de material estructurado y establecido 

por el autor y especialista en neuropsicología, entre otras pruebas, según características de 

cada caso, disponibilidad de material, tiempo y otros factores. 

 
 

Se utilizaron Subpruebas del libro Diagnóstico del daño cerebral, enfoque neuropsicológico 

de Ardila y Ostrosky (2015), donde se le solicito a los pacientes una serie de prueba que inclu- 

ye tocarse parte del rostro, cuerpo, identificar objetos, actividad motora, lectura, análisis, entre 

otros, así mismo se relacionó con los diagnósticos de referencia de tumor cerebral proporcio- 

nados por médico neurólogo o neurocirujano especializado en el área, correlacionándolo con 

los síndromes neuropsicológicos. 

 
 

Resultados 

 
Se recolectó la información de los datos sociodemográficos de los pacientes evaluados, se- 

guidos por la aplicación de la evaluación neuropsicológica o bien, la correspondiente según 
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cada caso. Los diagnósticos médicos se obtuvieron de la información de los pacientes referi- 

dos por médicos especialistas. 

 

 
Tabla 1. Características sociodemográficas de la población estudio 

Características Sociodemográficas en adultos 

Características Cantidad Porcentaje 

Rango etario 85 100% 

41 a 50 años 55 65% 

51 a 65 años 23 27% 

30 a 40 años 7 8% 

Género 85 100% 

Femenino 58 68% 

Masculino 27 32% 

Procedencia 85 100% 

Capital 51 60% 

Mixco 15 18% 

San José Pinula 10 12% 

San Juan Sacatepéquez 6 7% 

Villa Nueva 3 3% 

 

Nota. Esta tabla muestra las características sociodemográficas del estudio “Síndromes Neu- 

ropsicológicos frecuentes en diagnóstico de tumor cerebral con posible intervención neuro- 

quirúrgica”. 

 

 
La mayor frecuencia en el rango etario se encuentra de 41 a 50 años con un porcentaje de 

65%, seguido del rango de 51 a 65 años con un 27%, y con una menor frecuencia del rango 

de 30-40 años con un porcentaje de 8%. El género con más porcentaje es el femenino con 

un 68% y de un 32% del género masculino. La procedencia de los adultos mayores de 30 

años un 51% pertenece a la Capital, un 15% a Mixco, 10% a San José Pinula, 7% San Juan 

Sacatepéquez y un 3% a Villa Nueva. 
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Tabla 2. Cuadro sindrómico en pacientes con diagnóstico de tumor cerebral 
 

Cuadro sindrómico en orden de frecuencia en pacientes atendidos con tumor 

cerebral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Esta tabla muestra el cuadro sindrómico en orden de frecuencia en pacientes con tumor 

cerebral del estudio “Síndromes Neuropsicológicos frecuentes en diagnóstico de tumor cere- 

bral con posible intervención neuroquirúrgica”. Fuente: elaboración propia con base al cuadro 

de recolección de datos. 

 

 
En la presente tabla se identifica el cuadro sindrómico en pacientes con diagnóstico de tumor 

cerebral por signos y síntomas y alteraciones neuropsicológicas. El mayor síntoma presen- 

tado es cefalea en 83 pacientes con un 98%, siguiendo náusea 72 pacientes con un 85%, 

alteración de la visión 65 pacientes con un 76%, convulsiones 49 pacientes con un 58% y 

hemiparesia 36 personas con 42%. Entre las alteraciones neuropsicológicas predominantes 

en los pacientes atendidos con diagnóstico de tumor cerebral 78 pacientes presentaron alte- 

ración con un 92%, afasia 50 pacientes con un porcentaje de 59%, dificultad en aprendizaje 

34 pacientes con un 40%, problema con el control inhibitorio 25 pacientes con un 29%, difi- 

cultad en comprensión 23 pacientes con un 27% dentro de la principal sintomatología clínica 

y neuropsicológica. 

Signos y síntomas clínicos Cantidad Porcentaje 

Cefalea 83 98% 

Nausea 72 85% 

Alteración en la visión 65 76% 

Convulsiones 49 58% 

Hemiparesia 36 42% 

   

Alteraciones 

Neuropsicológicas 

Cantidad Porcentaje 

Memoria 78 92% 

Afasia 50 59% 

Dificultad en aprendizaje 34 40% 

Inhibición 25 29% 

Comprensión 23 27% 
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Tabla 3. Establecer las pruebas neuropsicológicas en orden de frecuencia utilizadas en pa- 

cientes con tumor cerebral 
 

Establecer las pruebas neuropsicológicas en orden de frecuencia utilizadas en 

pacientes con tumor cerebral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Esta tabla muestra las características sociodemográficas del estudio “Síndromes Neu- 

ropsicológicos frecuentes en diagnóstico de tumor cerebral con posible intervención neuro- 

quirúrgica”. 

 

 
La mayor frecuencia del material de evaluación utilizado fue la prueba MoCA-E 7.2 a 85 pa- 

cientes con un 100%, Mini Mental de Folstein a 60 pacientes con 71%, MoCA-E 7.2 y Neu- 

ropsi Breve con 39 personas al 46%, MoCA-E 7.2, Stroop, subpruebas de atención, memoria, 

afasia, funciones motoras a 35 pacientes con 41%, Subpruebas de Afasia a 35 pacientes con 

41 %, Subpruebas de memoria a 34 pacientes con 40%, Subpruebas de funciones motoras 

a 33 pacientes con 39%, MoCA-E 7.2 y Neuropsi Breve a 21 pacientes con 25%, Neuropsi 

Atención y Memoria a 5 pacientes con 6%, Test Figura del Rey a 3 personas con 4%. 

Pruebas Neuropsicológicas Cantidad Porcentaje 

MoCA-E 7.2 85 100% 

Mini Mental de Folstein 60 71% 

MoCA-E 7.2, Neuropsi Breve 39 46% 

MoCA-E 7.2, Stroop, 

subpruebas de atención, 

memoria, afasia, funciones 

motoras 

35 41% 

Subpruebas de Afasia 35 41% 

Subpruebas de memoria 34 40% 

Subpruebas de funciones 

motoras 

33 39% 

MoCA-E 7.2 y Neuropsi Breve 21 25% 

Neuropsi Atención y Memoria 5 6% 

Test Figura del Rey 3 4% 
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Discusión 

 
Los resultados del presente estudio tienen como finalidad el identificar los síndromes neu- 

ropsicológicos en pacientes con diagnóstico de tumor cerebral con posible procedimiento 

neuroquirúrgico, atendidos en la Clínica de Neuropsicología Integral, Guatemala, Guatemala. 

 

 
Según el análisis realizado en relación con las características sociodemográficas se tiene 

una prevalencia en mujeres con un 58%, siendo pacientes oriundos de la capital los que más 

predominaron en la evaluación y atención neuropsicológica. 

 

 
Ha sido complejo para la clínica lograr la homogeneidad en las pruebas por utilizar, ya sea 

individuales o un conjunto de pruebas neuropsicológicas, considerando las características 

particulares e individuales de cada caso como la etiología del tumor, características, localiza- 

ción, estado de salud del paciente, lo que se confirma con el estudio de “Aspectos neurop- 

sicológicos de los pacientes con tumores cerebrales” publicado por la Gaceta mexicana de 

Oncología, Elsevier, en donde buscan sistematizar e integrar la valoración neuropsicológica 

(Olvera, 2011). 

 

 
Se comprueba también que, según Goldman (2011), entre la principal sintomatología en el 

paciente con diagnóstico de tumor cerebral, se encuentra la cefalea, nausea, convulsiones, 

entre otros, siendo importante mencionar que, entre los principales síndromes neuropsicoló- 

gicos afectados en pacientes con diagnóstico médico de tumor cerebral, son la memoria con 

92%, afasia 59%, dificultad de aprendizaje 40%, tres síndromes neuropsicológicos principal- 

mente afectados tal como mencionan Olvera-Manzanilla et al., (2011). 

 

 
Entre las pruebas, escalas o material de evaluación inicial o tamizaje, se encuentran MoCA-E, 

Mini Mental de Folstein, Stroop, Neuropsi Breve, subescalas de afasia, memoria, principal- 

mente, material para evaluación sugerida por diversos autores (Tirapu, 2007); (Ardila & Os- 

trosky, Guía para el Diagnóstico Neuropsicológico, 2012). 

 

 
De acuerdo con el análisis de la presente investigación, y los autores consultados, se considera 

oportuno el trabajo multidisciplinario con el paciente con tumor cerebral, además de un ade- 

cuado diagnóstico clínico médico inicial para la correcta referencia clínica especializada, con 

la finalidad de brindar mejor atención y clasificación del material neuropsicológico a utilizar con 

el paciente de acuerdo con su género, edad, condición biopsicosocial que varía de persona en 

persona y lo cual podrá ser aplicado en todo el territorio nacional, como fuera de él. 
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Cada paciente es un ser único, por lo que la estrategia y herramientas de evaluación, así 

como el trabajo multidisciplinario para su atención y seguimiento podrá brindar mejor calidad 

de vida al paciente y su familia. 
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Resumen 

PROBLEMA: el proceso del neurodesarrollo es un contexto neurobiológico que puede variar en expresiones dentro 

del rango neurotípico, el mismo puede afectarse por múltiples factores microbiológicos infecciosos por ejemplo por 

virus como el VIH o factores deficitarios nutricionales como la desnutrición crónica y expresarse probablemente en 

alteraciones de los hitos del desarrollo, que hasta el momento no esta claro la magnitud real efecto en este contexto. 

OBJETIVO: evaluar el nivel de neurodesarrollo y de los hitos del neurodesarrollo en 40 niños atendidos en Asociación 

de personas que viven con virus de inmunodeficiencia humana (APEVIHS), expuestos y¬/o diagnosticados con HIV, 

con desnutrición crónica, comprendidos entre las edades de 0 a 12 años, de acuerdo a la aplicación de la prueba 

psicométrica DP-3 (PERFIL DE DESARROLLO - 3) de G. D. Alpern, evaluables en cinco áreas, motriz, adaptativa, 

socioemocional, cognitiva y comunicación. MÉTODO: el estudio se basó bajo el enfoque científico positivista, cuanti- 

tativo, no experimental, transversal. A través de la prueba psicométrica denominada DP-3, el análisis estadístico será 

paramétrico-descriptivo. RESULTADOS: se determinó que en la mayoría de los niños el nivel de desarrollo de cada 

una de las áreas evaluadas presentaba un nivel bajo y muy bajo de desarrollo y una minoría normal, en base a los 

hitos universales inmersos en la prueba psicométrica que fueron investigados. CONCLUSION: se abre la necesidad de 

investigar a profundidad lo hitos del neurodesarrollo en todos los niños con VIH. 
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neurodesarrollo, hitos, desnutrición, VIH, neurotipico, psicométrica 
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Abstract 

PROBLEM: The neurodevelopmental process is a neurobiological context that can vary in expressions within 

the neurotypical range, it can be affected by multiple infectious microbiological factors for example by viruses 

such as HIV or nutritional deficiency factors such as chronic malnutrition and probably expressed in alterations 

of developmental milestones, which so far is not clear the real magnitude effect in this context. OBJECTIVE: 

to evaluate the level of neurodevelopment and neurodevelopmental milestones in 40 children attended in As- 

sociation of people living with human immunodeficiency virus (APEVIHS), exposed and / or diagnosed with 

HIV, with chronic malnutrition, between the ages of 0 to 12 years, according to the application of the psycho- 

metric test DP-3 (DEVELOPMENTAL PROFILE - 3) by G. D. Alpern, Evaluable in five areas, motor, adaptive, 

socio-emotional, cognitive and communication. METHOD: the study was based on the positivist, quantitative, 

non-experimental, cross-sectional scientific approach. Through the psychometric test called DP-3, the statistical 

analysis will be parametric-descriptive. RESULTS: it was determined that in most of the children the level of 

development of each of the areas evaluated presented a low and very low level of development and a normal 

minority, based on the universal milestones immersed in the psychometric test that were investigated. CONCLU- 

SION: there is a need for an in-depth investigation of neurodevelopmental milestones in all children with HIV. 

 
Keywords 
neurodevelopment, milestones, malnutrition, HIV, neurotypical, psychometric 

 
 

Introducción 

 
Un bebé que sonrie al ver a su madre, o que se mira las manos y balbucea. Una niña que da 

sus primeros pasos tendiendo los brazos, hacia su padre. Un niño que dice que por primera 

vez mamá, otro que encaja piezas de un rompecabezas busca una mirada aprobatoria, la 

expresión de satisfacción sorpresa del parvulo al darse cuenta de la que las letras c-a-s-a 

juntas representan la idea de casa, la mirada inteligente del escolar que pregunta con curio- 

sidad sincera, la critica necesaria del adolescente que empieza a cuestionarse todo. (Mas 

Salguero 2018). 

 

 
Se define al neurodesarrollo como aquel proceso de crecimiento, especialización y capaci- 

tación del sistema nervioso central durante las etapas de la niñez y adolescencia, proceso 

que se estudia a través de la observación de la conducta, los estudios de imagen y la ac- 

tividad electrica cortical y para ello hacemos uso de las habilidades del clínico, de pruebas 

psicométricas y procesos estadísticos para una mejor monitorización. Cuando se estudia 

neurodesarrollo se mencionan etapas y edades, cuya variabilidad es enorme, siendo reflejo 

de el grado de maduración, especialización, organización y estructuración de los millones de 

redes o circuitos neuronales, conformado por las ochenta y seis mil millones de neuronas y 

novecientos billones de conexiones que generan, que permiten procesar, recordar, percibir 

y responder a toda la gama de estímulos externos e internos de nuestro ambiente externo e 

interno con el objetivo de adaptación y resilencia. 
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La asociacion entre nivel socioeconómico y salud ha sido demostrada en numerosas estudios. 

El menor nivel socioeconomico de las familias aumenta la prevalencia de algunos trastornos 

del neurodesarrollo, como los trastornos del aprendizaje, el déficit de atención hiperactividad 

y los trastornos de la conducta (anales de pediatria 2019) 

 

 
En el neurodesarrollo las fases no son antojadizas ni a la suerte o al azar,   cada etapa lle- 

va un patrón de estructuración jerarquica, presentandose la maduración de redes neuronales 

más sencillas encargados de los procesos regulatorios corporales, luego le siguen las motoras, 

emocionales y por último las racionales. La aparición de cada etapa del neruodesarrollo debe 

concretarse en un periodo de tiempo específico con cierta variabilidad normal, espacio donde 

el cerebro esta óptimo para la adquisición de competencias espcificas, este espacio es llamado 

ventana de oportunidad o periodo critico, en donde se forman miles de redes o circuitos nuevos. 

 

 
“Las adquisiciones del desarrollo que los niños presentan, no son uniformes y puede haber 

desfases importantes entre un área y otra (por ejemplo, el área de la comunicación puede 

estar más desarrollada para la edad que el área motora, y a la inversa). Eso implica simple- 

mente que las cuestiones madurativas no se dan todas simultáneamente. 

 

 
Es decir, la valoración tiene que ser global y no sólopor áreas”. (Alchouron, C., 2017) 

 

 
Cada circuito de la red neuronal que se especializa, se desarrolla solo si recibe la estimula- 

ción externa adecuada por aquellos estimulos que puede procesar y para los cuales esta ca- 

pacitado para procesar. Por tanto, si la red neuronal especifica formada por la programación 

genetica no se estimula adecuadamente tiende a atrofiarse, sin embargo si por alguna razón 

no se forma o es lesionada, a traves de ese concepto la neuroplasticidad busca alterativas 

para activar o sustituir las redes neuronales deficientes. Dentro de las redes neuronales mas 

suceptibles a alterarse estan aquellas cuyo constructo se encuentra en los circuitos prefron- 

tales, aciento de las funciones ejecutivas. Las investigaciones coinciden en que el desarrollo 

de las funciones ejecutivas no es homogéneo y depende de los procesos de maduración y de 

las redes de conexiones cerebrales dirigidos por los genes y las experiencias a lo largo de la 

vida del sujeto. (Avalos Rojel, 2021) 

 

 
La secuencia de maduración de las vias son las sensoriales inicialmente como la visual, 

audición, seguidas de las motoras, linguisticas y de último las cognitivas superiores. Dicho 

proceso puede suspenderse o retardarse por mutiples factores, como enfermedades conoci- 

das poco y raras como los errores innatos el metabolismo, procesos infecciosos perinatales, 

eventos perinatales como la asfixia o encefalopatia hipoxico isquemica, enfermeades neuro- 

degenerativas determinadas geneticamente y procesos adquiridos como las infecciones por 
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el virus de la inmunodeficiencia o por procesos morbidos relacionados con la carencia cronica 

de aliementos y oligoelementos, como la desnutricion cronica. Pudiendo producir daños de 

diferente nivel y grado, sobre todo en cerebros en proceso de desarrollo, en la etapa e la 

infancia y adolescencia. 

 

 
“Por ende, al hablar de trastornos del neurodesarrollo, nos referimos al estudio y evaluación 

de conductas o habilidades que se observan en un desarrollo atípico. El desarrollo atípico 

puede darse a nivel global, es decir, todas las funciones tienen una trayectoria distinta a la 

esperada para la edad del niño o niña. Pero también puede darse en dominios específicos 

que causan un efecto en el funcionamiento global del niño o niña. Por ejemplo, un desarrollo 

atípico del lenguaje o de las habilidades sensoriales, tendría un impacto en otras áreas. En 

otras palabras, puede que todas las habilidades muestren una tardanza o adelanto en su 

desarrollo, o puede que solo algunas habilidades específicas se alejen de “lo típico” (neuro- 

mundos, 2020). 

 

 
El virus de la inmudeficiencia puede causar lesiones a difentes niveles del sistema nervioso 

central, dependiendo de la edad de huesped, la carga viral, el tratamento farmacológico retro- 

viral. Cuya expresion clinica varia en procesos agudos, subagudos y cronicos. La falta de nu- 

trientes en forma cronica produce alteraciones a todo nivel del organismo, siendo el cerebro 

uno de los organos mas afectados y dependiendo del grado de desnutrición, el tiempo y el 

deficit preponderante asi seran las manifestaciones biologicas y clnicas. Los hitos del desa- 

rrollo determinados geneticamente e influenciados por la estimulación externa e interna del 

organismo se obervan secuencialmente, pudiendo clasificarlos en hitos motores, linguisticos, 

cognitivos, comunicativos y socioemocioanales. Estos pueden identificarse y monitorizarse 

bajo la sencilla observación o a traves de escalas o purebas psicometricas. 

 

 
La prueba psicometrica DP-3 es una psicometria que evalua el perfil de desarollo en cinco 

areas, motora, adaptativa, socioemocinal, comunicacion y cognitiva, medida por 189 items, 

en donde se investiga el aparecimiento o ausencia de multiles hitos del desarrollo. 

 
 

Material y métodos 

 
El estudio tiene su base bajo el enfoque científico positivista, el enfoque de estudio es cuan- 

titativo aplicado en la muestra determinada, no experimental, línea transversal. La técni- 

ca utilizada es la Prueba psicométrica denominada DP-3. El análisis estadístico utilizado es 

paramétrico-descriptivo, cuyo objetivo general es evaluar el nivel de neurodesarrollo y los 

hitos de este, en 40 niños evaluados en la Institución APEVIHS, que atiende infantes con las 

condiciones físicas de VIH y con diagnóstico de desnutrición crónica. Evaluando el perfil de 

desarrollo en 5 niveles: 
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• Escala de motricidad 

• Conducta adaptativa 

• Área socioemocional 

• Cognición 

• Comunicación 

 

 

Resultados 

 
Tabla 1. Puntuacion tipica trasformada (CI) 

 
 

Nivel de 

escala 

 

Motiricid 

ad 

Muy bajo 

# / % 

12 / 30% 

Bajo 

# / % 

 
21 / 52% 

Medio 

# / % 

07 / 

18% 

Alto 

# / % 

Mjuy alto 

# / % 

Total 

niños 

# / % 

40 / 

100% 

Conducta 10 / 25% 22 / 55% 08 / 20% 40 / 

Adaptativ 

a 

        100% 

Socioem 08 / 20% 22 / 55% 10 / 25% 40 / 

ocional         100% 

Cognicio 08 / 20% 16 / 40% 16 / 40% 40 / 

n         100% 

Comunic 12 / 30% 13 / 32% 15 / 38% 40 / 

acion         100% 

General 09 / 22% 26 / 65% 05 / 13% 40 / 
         100% 

 

Nota. Esta tabla muestra la distribución por puntuaciones tipicas trasformada, de la población 

de 40 niños en estudio, tratados en APEVIHS en cifras numericas y porcentuales. Investiga- 

ción “Los hitos infantile como factor predictivo para el desarrollo para el neurodesarrollo con 

VIH desnutricion cronica”. 

 

 
De acuerdo a lo descrito en la tabla 1, se presentan los resultados generales en numero y 

porcentaje de niños que obtuvieron los punteos en las 5 areas evaluadas, se observa que 

el mayor porcentaje se situa por debajo del nivel medio, alto y muy alto, en las 5 areas es- 

pecificas y en la general, asi se describe que en el área de motricidad, conducta adaptativa, 

socioemocional, cognición, comunicación y general, la mayoria de niños se situaron en los 
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niveles Bajo y muy Bajo con los porcentajes siguientes respectivos, segun el orden en que 

se mencionan las areas,  82%, 80%, 75%, 60%, 62% y 87% . 

 

 
A través del procedimiento de evidencia muestral y la teoría de probabilidad se establece la 

factibilidad del estudio “Fundamentos de Neurodesarrollo y Neurobiología Los Hitos Infanti- 

les, factor Predictivo para el Neurodesarrollo” esto a través del enunciado racional de la de- 

terminación de la hipótesis alternativa para lo cual fue utilizado como fórmula estadística de 

prueba la siguiente: 

  Z= ∑ =x-M  
∅√n 

 

A través de esta fórmula se determina la comprobación de la hipótesis alternativa y el rechazo 

de la hipótesis nula: 

 

 
Hipótesis Alternativa-H1: Los niños con VIH y desnutrición crónica presentan en su mayoría 

retardo en la aparición de los hitos del desarrollo 

 

 
Hipótesis Nula-H0: Los niños con VIH y desnutrición crónica no presenta en su mayoría retar- 

do en la aparición de los hitos del desarrollo 

 

 
Figura 1. Campana de Gauss y puntaje z 

 

 

 
Nota. La presente figura representa la campana de Gauss del estudio “Los hitos infantile como 

factor predictivo para el desarrollo para el neurodesarrollo con VIH desnutricion cronica”. 

Z=-1.96 Z=+.196 
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RR (H1) 0.25=2.5% 
Zona de aceptación 

0.95=95% RR (H1) 0.25=2.5% 

Z=-1.96 Z=+.196 

 

El tamaño de muestra es n=40 mientras que la media de la muestra es 20.5, el nivel de va- 

rianza 124.34; el nivel de significación es 0.05 en su forma 5%; la determinación de la zona 

de aceptación y rechazo es de 2.5%, por lo que el valor de z en la campana de gauss será 

visualizado como -1.96 y +1.96. 

 

 
Figura 2. Campana de Gauss y zona de aceptación 

 

-2.51 
Nota. La presente figura representa la campana de Gauss del estudio “Los hitos infantile como 

factor predictivo para el desarrollo para el neurodesarrollo con VIH desnutricion cronica”. 

 

 
Al reemplazar los valores y hacer el cálculo de la función pivotal da como resultado -2.51 que 

su representación gráfica, se observa la zona de aceptación. A través del cálculo de los an- 

teriores datos estadísticos se rechaza la hipótesis nula de la investigación H0: Los niños con 

VIH y desnutrición crónica no presenta en su mayoría retardo en la aparición de los hitos del 

desarrollo; al dar como resultado -2.51, resultado que se ubica dentro de la zona de rechazo 

de la campana de gauss según los márgenes de rechazo establecidos; al ser rechazada la 

hipótesis nula del estudio se acepta la hipótesis alternativa: H1 Los niños con VIH y desnu- 

trición crónica presentan en su mayoría retardo en la aparición de los hitos del desarrollo, lo 

que también se respalda a través de gráficos 1 al 5 sobre las variables conceptualizadas en 

la investigación. 

 

 
Por lo que se puede determinar que en la mayoría de niños con VIH y desnutrición crónica 

presentan retardo en la aparición de hitos del desarrollo según investigación realizada en la 

Asociación de personas que viven con virus de inmunodeficiencia humana (APEVIHS) en 

la cual se tomó como muestra poblacional a 40 niños entre las edades de 0 a 12 años; es 

importante resaltar que el nivel de error para la aceptación de la hipótesis alternativa ha sido 

de 0.05 igual 0.5% para la veracidad del cálculo de información en el cual se determinó la 

aceptación de una hipótesis plantead a través del rechazo de la hipótesis nula. 
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Tabla 2. Valoracion bioestadistica-parametros 
 

Areas de valoración bioestadística 

Medida 

bioestadística 

Motricidad Conducta 

adaptativa 

socioemociona 

l 

Cognición Comunicación 

Media 76.275 76.15 77.8 79.8 78.925 

Error típico 2.4473919 2.0180436 1.614914461 2.0516409 2.696243232 

 92 07  94  

Mediana 78.5 77 78 84 78 

Moda 82 76 78 84 88 

Desviación 15.478666 12.763228 10.21361585 12.975716 17.05253948 

estándar 05 43  97  

Varianza 239.58910 162.9 104.3179487 168.36923 290.7891026 

 26   08  

Curtosis - 0.3088657 0.400649643 0.2778225 -0.748868055 

 0.6897212 74  51  

 06     

Cociente 

asimetría 

- 

0.0434103 

- 

0.3739110 

-0.268943047 - 

0.5161848 

0.116518301 

 55 83  55  

Rango 53 76.15 47 55 60 

Mínimo 50 2.0180436 50 50 50 

  07    

Máximo 103 77 97 105 110 

Suma 3051 3046 3112 3192 3157 

Cuenta 40 40 40 40 40 

Confianza (95.0%) 4.9503175 4.0818784 3.266472788 4.1498355 5.453666652 

 15 42  72  

 

Nota. Esta tabla muestra análisis estadístico, medidas de tendencia central y nivel de con- 

fianza según puntuaciones tipicas trasformada, del area de Motricidad, conducta adaptativa, 

socioemocional, cognición y comunicación de la poblacion de 40 niños en estudio, tratados 

en APEVIHS comprendidos entre las edades de 0 a 11 año y 11 meses. Investigacion “Los 

hitos infantile como factor predictivo para el neurodesarrollo, con VIH y desnutricion cronica”. 
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Conforme el analisis de la tabla áreas de valoración bioestadística se concreto que nivel medio 

de conducta adaptativa es de 76.15 lo que se cataloga en un nivel bajo a nivel medio de los 40 

pacientes, teniendo un nivel de confianza de 4.08, lo que respalda el dato general medio en los 

pacientes. Asimismo se logra evidenciar que el nivel medio del hito del desarrollo socioemocio- 

nal es de 77.8 lo que se cataloga como un nivel bajo a nivel medio de los 40 pacientes, teniendo 

un nivel de confianza de 3.26, lo que respalda el dato general medio en los pacientes. 

 

 
En la evaluación del hito de desarrollo congición se denota que el nivel medio de este hito es 

de 79.8 lo que se cataloga como un nivel bajo a nivel medio de los 40 pacientes, teniendo un 

nivel de confianza de 4.15, lo que respalda el dato general medio en los pacientes. se logra 

evidenciar que el nivel medio del hito del desarrollo comunicación es de 78.9 lo que se cata- 

loga como un nivel bajo a nivel medio de los 40 pacientes, teniendo un nivel de confianza de 

4.15, lo que respalda el dato general medio en los pacientes. Por último, el nivel medio del 

hito del desarrollo comunicación es de 76.27 lo que se cataloga como un nivel bajo a nivel 

medio de los 40 pacientes, teniendo un nivel de confianza de 4.95, lo que respalda el dato 

general medio en los paciente. 

 

Discusión 

 
La desnutrición es un proceso, condición y un estado mórbido dictado por un determinante 

socioeconómico e histórico, a nivel mundial, cuya solución igual está en esos procesos eco- 

nómicos y sociales. Sin embargo, las manifestaciones repercuten en el organismo diana, es 

decir en el ser humano. 

 

 
La desnutrición crónica produce en el organismo un déficit en procesos metabólicos en es- 

pecial en el metabolismo intermedio. Sigue siendo la principal causa de morbilidad a nivel 

mundial. Si este proceso aparece en momentos críticos, es decir en los periodos de ventana 

del ciclo del neurodesarrollo, las repercusiones serán más devastadoras. Si la carencia de 

nutrientes sucede en periodos intrauterino, o en los primeros años de desarrollo, sobre todo 

en los primeros 1000 días de vida, se asume que la organización, estructuración y desarrollo 

del sistema nervioso central será inadecuado. 

 

 
Todo proceso mórbido durante las fases iniciales del neurodesarrollo produce en forma inevi- 

table que el ser humano, entiéndase en especial los niños padezcan de trastornos biológicos, 

neurológicos, neuropsicológicos y neuropsiquiátricos como causa de la afectación del desa- 

rrollo neurofisiológico, neuroanatómico y neriobioquimico del sistema nervioso central. 
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Por lo que se debe mencionar todos esos procesos infecciones perinatales y post natales que 

afectan al niño, como el Sida, producido por el VIH, virus que en el mecanismo de producir 

daño está el descrito aquellos que produce directamente sobre la celularidad del sistema ner- 

vioso central en su totalidad posible. 

 

 
Cuando se habla de neurodesarrollo, se describe procesos sumamente complejos que deter- 

minan la capacidad de adaptación al medio externo e interno, a cargo del sustrato anatomo- 

fisologico que constituye el cerebro, la medula espinal y sus extensiones a través del sistema 

nervioso periférico. 

 

 
El neurodesarrollo se puede evaluar, determinar, analizar de acuerdo con fases que se ca- 

racterizan por el logro de ciertas habilidades algunas que parecieran sencillas, sin embargo, 

dentro de esa sencillez está inmerso una complejidad en la formación de redes neuronales. 

Dentro de esas habilidades se mencionan aquellas que van apareciendo progresivamente 

en diferentes áreas, como la motriz, comunicativa-lingüística, social, cognitiva y adaptación, 

cuya característica primordial es la universalidad de estos, es decir que independiente de las 

características demográficas deben de realizar su aparecimiento en fechas específicas. 

 

 
En el presente estudió se determinó a través del análisis estadístico al tomar en cuenta la 

media con su fiabilidad y significación, un nivel de confianza que permite respaldar cada dato 

estadístico de cada nivel de las 5 areas evaluadas y el neurodesarrolo y los hito del mismo, 

considerado en un nivel bajo, así como un nivel en el hito de desarrollo general bajo, próximo 

a ser calificado como muy bajo, se puede indicar que se rechaza la hipótesis nula Ho y se 

acepta la hipótesis alterna H1 que hace referencia a que H1 Los niños con VIH y desnutrición 

crónica presentan en su mayoría retardo en la aparición de los hitos del desarrollo y su neu- 

rodesarrollo. 
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Resumen 

PROBLEMA: los infantes con condiciones de salud físicas normales desarrollan habilidades neurosensoriales y cogniti- 

vas manifestando un comportamiento funcional normal, pero si los niños cuentan con un diagnóstico de desnutrición 

crónica presentan cambios de conducta que pueden ser signos de una disfuncionalidad en su comportamiento, y 

pueden ser sobre diagnosticadas, ignoradas o no detectadas a tiempo. ¿cuál es el comportamiento funcional de los 

niños con desnutrición crónica? OBJETIVO: promover una intervención conductual oportuna dentro de los protocolos 

de atención a los niños con virus de inmunodeficiencia adquirida y desnutrición crónica y relacionar la condición clínica 

del niño con y desnutrición crónica y virus de inmunodeficiencia adquirida con el comportamiento funcional . MÉTODO: 

se realizó un estudio y se utilizó un muestreo por conveniencia, toda vez que la misma debió cumplir con la condición 

de portar virus de inmunodeficiencia adquirida y con diagnóstico de desnutrición crónica. RESULTADOS: los niños con 

desnutrición crónica y virus de inmunodeficiencia adquirida presentarón al menos un comportamiento disfuncional. La 

Ho se acepta mayor o igual a 51%. Mientras que la hipotesis alternativa los niños no presentan en su mayoría, al me- 

nos un comportamiento disfuncional es igual a menos a 51%. CONCLUSIÓN: se compueba la hipótesis nula los niños 

con desnutrición crónica y virus de inmunodeficiencia adquirida presentaron al menos un comportamiento disfuncional 

y no se encontró relación entre el comportamiento disfuncional con los valores nutricionales. 
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Abstract 

PROBLEM: infants with normal physical health conditions develop neurosensory and cognitive abilities, manifesting 

normal functional behavior, but if children have a diagnosis of chronic malnutrition, they present behavioral chan- 

ges that may be signs of dysfunction in their behavior, and may be over diagnosed, ignored or not detected in time. 

What is the functional behavior of children with chronic malnutrition? OBJECTIVE: to promote a timely behavioral 

intervention within the care protocols for children with acquired immunodeficiency virus and chronic malnutrition 

and relate the clinical condition of the child with chronic malnutrition and acquired immunodeficiency virus with 

functional behavior . METHOD: a study was carried out and convenience sampling was used, since it had to com- 

ply with the condition of carrying acquired immunodeficiency virus and with a diagnosis of chronic malnutrition. 

RESULTS: children with chronic malnutrition and acquired immunodeficiency virus presented at least one dysfunc- 

tional behavior. The Ho is accepted greater than or equal to 51%. While the alternative hypothesis the majority 

of children do not present, at least one dysfunctional behavior is equal to less than 51%. CONCLUSION: the null 

hypothesis was verified, children with chronic malnutrition and acquired immunodeficiency virus presented at least 

one dysfunctional behavior and no relationship was found between dysfunctional behavior and nutritional values. 

 
Keywords 
behavior, dysfunctional, malnutrition, virus 

 

 

Introducción 

 
El Centro de Atención de Urgencias Nutricionales (CAUN), es el Complejo “San Felipe” fun- 

ciona desde el año 2019 como un hospital especializado en la atención de niños/as con 

desnutrición aguda severa con complicaciones, que provienen de la región VI de Guatemala. 

 

 
La Asociación para la Prevención y el Estudio del virus de inmunodeficiencia adquirida (APE- 

VIHS), es una institución no gubernamental que durante años ha realizado investigaciones 

que evidencian casos de desnutrición aguda moderada y severa en la población infantil del 

departamento de Retalhuleu; con el fin de atender esta incidencia de casos, ha construido 

un Centro de Atención de Urgencias Nutricionales (CAUN), siendo éste parte de un proyecto 

de construcción llamado “Complejo San Felipe”, el cual está integrado por cuatro módulos: el 

hospital para la atención de la desnutrición, las oficinas y clínicas de consulta externa de APE- 

VIHS, el Albergue para niños/as víctimas del VIH y el Centro de Investigaciones Nutricionales 

y Enfermedades Tropicales 

 

 
No es necesario que los niños y las niñas hayan contraído el VIH para que sufran los terri- 

bles efectos de la enfermedad. Cuando el VIH/SIDA penetra en una casa e infecta a uno o a 

ambos progenitores, destruye también el engranaje de la vida del niño. Las estadísticas son 

abrumadoras: en 2003, 15 millones de menores de 18 años habían quedado huérfanos a 

causa del VIH/SIDA; sólo dos años antes, la cifra era de 11,5 millones. Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia. (2007). 
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La desnutrición es un conjunto de manifestaciones clínicas, bioquímicas y antropométricas 

causadas por la deficiente ingesta de alimentos; de no ser tratada tempranamente se desa- 

rrollan una serie de complicaciones que deben ser atendidas a nivel hospitalario. 

 

 
La desnutrición es un problema a nivel mundial cuya resolución dista de la realidad objetiva 

actualmente. Es un proceso determinado por el tiempo, condiciones económicas sociales y 

demográficas que va ligado directamente a los conceptos de desigualdad de derechos y po- 

breza, y sin temor a equivocarnse es la principal causa de enfermedad en países en vías de 

desarrollo, por consiguiente; Guatemala no es excluyente de dicho proceso mórbido en donde 

un porcentaje alarmante de niños menores de 5 años cursan con algún grado de destrucción 

crónica. Se sabe que hay ciertas áreas demográficas que son mayormente afectadas y dentro 

de las cuales se menciona los departamentos de Chimaltenango, Chiquimula, Sololá, Hue- 

huetenango, Quiché y Totonicapán en donde la mitad de los niños cursan con desnutrición. 

 

 
La desnutrición en su definición se indica que es un estado metabólico secundario a la defi- 

ciencia de algunos nutrientes esenciales, cuyo diagnóstico puede realizarse en forma sencilla 

a través de la medición de medidas antropométricas como son: peso y la talla relacionados 

con la edad, así la deficiencia en el peso en relación a la talla indica desnutrición aguda, el 

peso para la edad una de nutrición global y la deficiencia de la talla para la edad indica una 

desnutrición crónica, siendo esta, un factor de riesgo latente para el aparecimiento, de otros 

procesos mórbidos tanto físico orgánicos como mentales y psicológicos que afectarán la su- 

pervivencia y la salud como tal en forma global del individuo siendo un factor predictivo en 

función del neurodesarrollo y la salud mental de los niños. 

 

 
Por lo anteriormente surge la intencionalidad de realizar el presente estudio sobre el com- 

portamiento funcional de los niños con VIH y desnutrición crónica que son atendidos en el 

programa, con el objetivo de promover una intervención conductual oportuna dentro de los 

protocolos de atención a los niños, a través de la escala FBA Profiler Escala de evaluación 

del comportamiento funcional que identifica las áreas específicas de dificultad de comporta- 

miento objetivo, evalúa patrones de respuestas a fin de identificar posibles funciones subya- 

centes del comportamiento y aspectos de salud mental. 

 

 
Para este estudio, fue necesario conocer el manejo nutricional de la desnutrición aguda se- 

vera sin complicaciones de los Centros de Recuperación Nutricional y con complicaciones de 

tres hospitales de la red nacional de salud de Guatemala, en donde a través de una entrevis- 

ta a la nutricionista y la experiencia entrevistar a los padres de familia para la aplicación de 

la prueba se detectaron aspectos de relevancia y hallazgos para el estudio. Así mismo, se 

realizó una revisión crítica de información bibliográfica con evidencia científica, con el fin de 

fundamentar el contenido teórico. 
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Materiales y métodos 

 
La presente investigación se alineará sobre el paradigma epistemológico positivista, una vez 

que se comprobó una teoría en un contexto determinado, así mismo se utilizó una estrategía 

metodológica cuantitativa, en la cual no se realizó experimento, pero se utilizó una tranver- 

salidad descriptiva por medio de la técnica denominada prueba psicométrico, por medio del 

instrumento FBA perfilador de la escala de evaluación del comportamiento funcional para 

analizar la variable, la descripción fue analizada con estadística paramétrica descriptiva por 

medio del software especializado para el estudio La presente investigación se seleccionó un 

muestreo por conveniencia, toda vez que la misma debió cumplir con la condición de portar 

virus de inmunodeficiencia adquirida y con diagnóstico de desnutrición crónica. Por lo tanto, 

no se determinó un número especifico. Presentando el consentimiento informado a cada uno 

de los padres de familia de los niños que asisten al programa respetando los principios de 

confidencialidad. Para la comprobación de la hipótesis fue proporcional comprobada a través 

del software gretell, trabajada en investigación descriptiva. 

 
 

Resultados 
 
 

Tabla 1. Ficha Técnica 

Nombre de la prueba 

 
 

FBA Profiler 

Escala de evaluación del comportamiento funcional 
 

 
 

 
Objetivo 

Identificar áreas específicas de dificultad de 

comportamiento, objetivo 

Evaluar patrones de respuestas a fin de identificar posibles 

"funciones" subyacentes del comportamiento 

 
 

Edad Está normalizado para edades de 3 años y adultos para uso 

antes y más allá de la población típica en edad escolar. 

 
 

Calificación Diseño único del paquete de software FBA Profiler 

Professional 
 

 

Contenido Estos formularios constan de aproximadamente 10 

elementos descriptivos/de identificación seguidos de 120 

elementos de calificación. 

Cada elemento se califica en una escala de 1 a 3, donde: 

1 indica que el elemento no es del todo cierto (o no se 

observa), 

2 indica que el elemento es algo cierto 

3 indica que el elemento es muy cierto para el sujeto en 

cuestión.calificado. 
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Escalas de calificación: Comportamientos objetivo Internalizando 

Externalizando 

Evitación la tarea 

Delincuencia por Retiro 

Social 

Agresión Pasiva 

Agresión Activa 

Desafío,Problemas 

somáticos 

 
 

Funciones hipotéticas del 

comportamiento 

 
 
 
 
 

Evaluación de salud mental 

Búsqueda de atención 

Estatus social 

Escapar/Evitar 

Ansiedad-Reducción 

Auto-indulgencia 

Reacción defensiva 

Control de poder 

TDAH tipo inatento 

TDAH tipo hiperactivo 

Desorden de conduct 

Trastorno de oposición 

desafiante 

Depresión 

Trastorno de ansiedad 

Desorden obsesivo 

compulsivo 

Trastorno del pensamiento 

Desorden del espectro 

autista 

Interpretación Las calificaciones dentro de la categoría de “función del 

comportamiento” simplemente reflejan niveles relativos de 

preocupación basados en calificaciones promedio de 

elementos dentro de cada categoría funcional específica. 

Las puntuaciones medias de los ítems superiores a 1,8 y 

menores o iguales a 2,2 se califican como "en riesgo" y las 

puntuaciones medias superiores a 2,2 se califican como 

"clínicamente significativas". 
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Las calificaciones dentro del área de detección de salud 

mental se determinan simplemente por la cantidad de 

comportamientos identificados con una puntuación de ítem 

de 3 ("muy cierto") correspondiente a los criterios actuales 

del DSM dentro de las diversas clasificaciones de salud 

mental elegidas para la evaluación. Cuando se respalda una 

cantidad suficiente de elementos específicos dentro de una 

categoría determinada para cumplir con los criterios del 

DSM para ese trastorno de salud mental, la calificación se 

considera "clínicamente significativa". Cuando una 

calificación no cumple con los criterios del DSM, se identifica 

en el nivel "en riesgo". Se considera que las calificaciones 

inferiores a “en riesgo” se encuentran dentro del rango 

  normal  
 

Nota. Esta tabla muestra la ficha técnica de la prueba FBAde la investigación “Comportamien- 

to funcional de niños con vih y desnutrición crónica”. 

 

 
Entre las pruebas de tamizaje más usadas a nivel mundial para examinar los progresos en el 

desarrollo de niños desde el momento de su nacimiento hasta los seis años de edad, se en- 

cuentra el Test de Denver II (DDST – II), el mismo evalúa cuatro áreas del desarrollo del niño: 

Personal-Social, Motor Fino-Adaptativo, Lenguaje, Motor Grande. El objetivo fundamental de la 

presente investigación es plasmar lo relacionado con el Test de Denver II: generalidades, venta- 

jas, materiales, recomendaciones y normativa para su aplicación. Alchouron, Corín et-alt. 2019. 

 

 
Tabla 2. Comportamiento disfuncional 

 

Pacientes edad Comporamiento 

Objetivo 

Funciones 

Hipótetica 

s 

Salud 

mental 

Valor 

Nutricional 

Niño 1 5 66 -60 2 -2 

Niño 2 6 66 2,2 4 -2,1 

Niño 3 3 66 2,2 4 -2,2 

Niño 4 9 66 2,2 5 -3,1 

Niño 5 11 66 2,2 2 -4,1 

Niño 6 12 66 2,2 4 -3 

Niño 7 5 66 2,2 3 -2 

Niño 8 6 -60 -1,8 2 -2,1 
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Niño 9 7 66 2,2 0 -3 

Niño 10 4 666 -1,8 0 -2 

Niño 11 4 66 2,2 3 -2,4 

Niño 12 2 -60 -1,8 0 -2 

Niño 13 2 -60 -1,8 0 -2 

Niño 14 2 -60 -1,8 0 -2 

Niño 15 2 -60 -1,8 0 -3 

Niño 16 8 -60 -1,8 0 -2 

niño 17 7 -60 -1,8 0 -3 

Niño 18 3 66 2,2 2 -2,2 

Niño 19 9 66 2,2 5 -2 

Niño 20 10 66 -1,8 1 -2,4 

Niño 21 6 -60 -1,8 1 -3 

Niño 22 3 -60 -1,8 0 -2,3 

Niño 23 5 66 2,2 2 -2,3 

Niño 24 3 66 2,2 4 -1 

Niño 25 10 -60 -9 1 -2 

Niño 26 9 -60 -1,8 2 -2 

Niño 27 8 66 2,2 2 -2,4 

Niño 28 11 66 2,2 4 -2,3 

Niño 29 12 66 2,2 2 -2 

Niño 30 13 66 2,2 3 -1 

Niño 31 8 66 -1,8 0 -2 

Niño 32 10 -60 -1,8 1 -2 

Niño 33 12 -60 -1,8 0 -2 

Niño 34 12 -60 -1,8 0 -2,4 

Niño 35 7 66 2,2 3 -2 

Niño 36 14 66 2,2 2 -3 
 

Nota. Esta tabla muestra los resultados de los pacientes de la investigación“ Comportamiento 

funcional de niños con vih y desnutrición crónica” 

 

 
En tal sentido en el informe de los 36 niños, generado por computadora FBA Profiler propor- 

cionó una visualización de la preocupación del comportamiento disfuncional relativamente 

significativa. 
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Se considera que los puntajes T por debajo de 60 se encuentran dentro del rango promedio o 

"normal". Los puntajes T entre 60 y 70 se consideran "en riesgo" y sugieren una preocupación 

conductual "moderada". 

 

 
La escala de comportamiento objetivo tiene como objetivo demostrar una calificación de com- 

portamiento observable con referencia a normas para establecer estadísticamente la impor- 

tancia de cualquier problema de comportamiento identificado 

 

 
En relación a las las funciones del comportamiento evidencian niveles relativos de preocupa- 

ción basado en calificaciones de elementos de cada categoria funcional especifica. 

 

 
En la salud mental se determinan simplemente por la cantidad de comportamientos identifi- 

cados sugeridos bajo los criterios actuales DSM y las diversas clasificaciones de salud men- 

tal. Cuando una calificación no cumple con los criterios del DSM, se identifica en el nivel "en 

riesgo". Se considera que las calificaciones inferiores a “en riesgo” se encuentran dentro del 

rango normal. 

 

 
En relación a el bienestar físico, psicológico y social, que va más allá del esquema biomédico, 

donde abarca la esfera subjetiva y del comportamiento del ser humano. No es la au- 

sencia de alteraciones y de enfermedad, sino un concepto positivo que implica distintos 

grados de vitalidad y funcionamiento adaptativo. Melendez Yira (2020) 

 

 
Tabla 3. Comportamiento disfuncional 

 

Pacientes edad Comporamiento 

Objetivo 

Funciones 

Hipóteticas 

Salud 

mental 

Valor 

Nutricional 

Niño 1 5 66 -60 2 -2 

Niño 2 6 66 2,2 4 -2,1 

Niño 3 3 66 2,2 4 -2,2 

Niño 4 9 66 2,2 5 -3,1 

Niño 5 11 66 2,2 2 -4,1 

Niño 6 12 66 2,2 4 -3 

Niño 7 5 66 2,2 3 -2 

Niño 8 6 -60 -1,8 2 -2,1 
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Niño 9 7 66 2,2 0 -3 

Niño 10 4 666 -1,8 0 -2 

Niño 11 4 66 2,2 3 -2,4 

Niño 12 2 -60 -1,8 0 -2 

Niño 13 2 -60 -1,8 0 -2 

Niño 14 2 -60 -1,8 0 -2 

Niño 15 2 -60 -1,8 0 -3 

Niño 16 8 -60 -1,8 0 -2 

niño 17 7 -60 -1,8 0 -3 

Niño 18 3 66 2,2 2 -2,2 

Niño 19 9 66 2,2 5 -2 

Niño 20 10 66 -1,8 1 -2,4 

Niño 21 6 -60 -1,8 1 -3 

Niño 22 3 -60 -1,8 0 -2,3 

Niño 23 5 66 2,2 2 -2,3 

Niño 24 3 66 2,2 4 -1 

Niño 25 10 -60 -9 1 -2 

Niño 26 9 -60 -1,8 2 -2 

Niño 27 8 66 2,2 2 -2,4 

Niño 28 11 66 2,2 4 -2,3 

Niño 29 12 66 2,2 2 -2 

Niño 30 13 66 2,2 3 -1 

Niño 31 8 66 -1,8 0 -2 

Niño 32 10 -60 -1,8 1 -2 

Niño 33 12 -60 -1,8 0 -2 

Niño 34 12 -60 -1,8 0 -2,4 

Niño 35 7 66 2,2 3 -2 

Niño 36 14 66 2,2 2 -3 
 

Nota. Esta tabla muestra los resultados de los pacientes de la investigación“ Comportamiento 

funcional de niños con vih y desnutrición crónica” 

 

 
En tal sentido en el informe de los 36 niños, generado por computadora FBA Profiler propor- 

cionó una visualización de la preocupación del comportamiento disfuncional relativamente 

significativa. Se considera que los puntajes T por debajo de 60 se encuentran dentro del ran- 
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go promedio o "normal". Los puntajes T entre 60 y 70 se consideran "en riesgo" y sugieren 

una preocupación conductual "moderada". 

 

 
La escala de comportamiento objetivo tiene como objetivo demostrar una calificación de com- 

portamiento observable con referencia a normas para establecer estadísticamente la impor- 

tancia de cualquier problema de comportamiento identificado 

 

 
En relación a las las funciones del comportamiento evidencian niveles relativos de preocupa- 

ción basado en calificaciones de elementos de cada categoria funcional especifica. 

 

 
En la salud mental se determinan simplemente por la cantidad de comportamientos identifi- 

cados sugeridos bajo los criterios actuales DSM y las diversas clasificaciones de salud men- 

tal. Cuando una calificación no cumple con los criterios del DSM, se identifica en el nivel "en 

riesgo". Se considera que las calificaciones inferiores a “en riesgo” se encuentran dentro del 

rango normal. 

 
 

Discusión 

 
La nutrición a su vez está sometida a factores condicionantes: algunos fijos, como el potencial 

genético del individuo y otros dinámicos, como los factores sociales, económicos y culturales, 

que pueden actuar en forma favorable o desfavorable. Cuando se modifica el equilibrio de 

estos factores y se ve alterada la nutrición, se interrumpe el crecimiento y desarrollo del niños, 

dando lugar a la desnutrición infantil. Ortiz, A. P. (2006) 

 

 
La desnutrición es un problema a nivel mundial, cuya resolución dista de la realidad objetiva 

actualmente. Es un proceso determinado por el tiempo, condiciones económicas sociales 

y demográficas que va ligado directamente a los conceptos de desigualdad de derechos y 

pobreza, y sin temor a equivocación es la principal causa de enfermedad en países en vías 

de desarrollo, por consiguiente: Guatemala no es excluyente de dicho proceso mórbido en 

donde un porcentaje alarmante de niños menores de 5 años cursan con algún grado de des- 

trucción crónica, se sabe que hay ciertas áreas demográficas que son mayormente afectadas 

y dentro de las cuales se pueden mencionar los departamentos de Chimaltenango, Chiqui- 

mula, Sololá, Huehuetenango, Quiché y Totonicapán en donde la mitad de los niños cursan 

con desnutrición y el área de suroccidente. 

 

 
Las necesidades emocionales y conductuales de los niños y adolescentes se han evaluado 

durante décadas mediante el uso de varias escalas o perfiles de calificación del comporta- 
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miento. Estas escalas de calificación generalmente se han utilizado para comparar el com- 

portamiento observable de un estudiante individual con el de la población estudiantil "normal" 

o general para determinar la importancia de las diferencias de comportamiento encontradas. 

 

 
La salud mental de niños y adolescentes es un compromiso gubernamental, sin embargo, 

se sabe que solo el 01% del presupuesto de la nación corresponde a la atención de la salud 

mental, unido a eso no existen políticas públicas de salud, los últimos índices de salud mental 

indican que por cada diez guatemaltecos nueve presentan alguna sintomatoligía o malestar 

a nivel de salud mental. 

 

 
Según la revisión del estado del arte, a nivel nacional e internacional no se han realizado 

estudios científicos tendientes a relacionar el comportamiento funcional o disfuncional de 

los niños que padecen de desnutrición crónica y VIH; por lo que se justifica la realización del 

presente estudio. 

 

 
Los niños con desnutrición crónica y virus de inmunodeficiencia adquirida presentaron al 

menos un comportamiento disfuncional. La Ho se acepta mayor o igual a 51%. mientras que 

la hipótesis alternativa los niños no presentan en su mayoría al menos un comportamiento 

disfuncional es igual a menos a 51%. La proporción considerda en la hipotesis nula es 0.51. 

 

 
La proporción es .72 %. Se compueba la hipotesis nula los niños con desnutrición crónica y 

virus de inmunodeficiencia adquirida presentarón al menos un comportamiento disfuncional 

y no se encontró relación entre el comportamiento disfuncinal con los valores nutricionales. 

 

 
Por lo que los comportamientos disfuncionales no se encuentran relacionados con los valores 

nutricionales 
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Resumen 

PROBLEMA: El contexto en el que nace y crece el ser humano influye significativamente en el desarrollo de sus habili- 

dades motoras, sociales, cognitivas, emocionales, y sensoriales, por lo que, se tiene el interés de conocer si la institu- 

cionalización de niños en Guatemala puede tener un impacto negativo sobre la consecución de los hitos del desarrollo 

neurológico en comparación con los niños que se han criado en familias regulares. OBJETIVO: comparar los resultados 

de la escala abreviada del desarrollo en niños de 4 a 5 años que viven en hogares institucionales versus niños de la 

misma edad que viven en familias regulares. MÉTODO: estudio comparativo descriptivo no experimental transversal 

analítico del efecto de la deprivación familiar en el neurodesarrollo de niños institucionalizados. RESULTADOS: el rango 

etario predominante en la población de estudio estuvo comprendido entre las edades de 4 y 5 años se tomó la muestra 

de 30 niños con una predominancia del género masculino con 19 participantes (63.33%) y 11 niñas (36.67%). Ana- 

lizando los resultados del parámetro de motricidad gruesa, se encontró una diferencia estadísticamente significativa 

con p < 0.05, encontrando un p< 0.03898. CONCLUSIÓN: de este modo se encontró una diferencia estadísticamente 

significativa para 2 de los cuatro parámetros de la EAD III: motricidad gruesa y, audición y lenguaje, en ambos con 

resultado menos favorable para los niños del hogar institucional en comparación con los niños de la escuela. 
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Abstract 

PROBLEM: The context in which the human being is born and grows significantly influences the development of 

their motor, social, cognitive, emotional, and sensory skills, therefore, there is an interest in knowing if the insti- 

tutionalization of children in Guatemala can have a negative impact on the achievement of neurodevelopmental 

milestones compared to children who have been raised in regular families. OBJECTIVE: to compare the results 

of the abbreviated scale of development in children from 4 to 5 years old who live in institutional homes versus 

children of the same age who live in regular families. METHOD: non-experimental, cross-sectional, analytical, 

descriptive comparative study of the effect of family deprivation on the neurodevelopment of institutionalized 

children. RESULTS: the predominant age range in the study population was between the ages of 4 and 5 years. 

The sample of 30 children was taken with a predominance of the male gender with 19 participants (63.33%) 

and 11 girls (36.67%). Analyzing the results of the gross motor parameter, a statistically significant difference 

was found with p < 0.05, finding a p < 0.03898. CONCLUSION: in this way, a statistically significant difference 

was found for 2 of the four parameters of the EAD III: gross motor skills and, hearing and language, in both 

with less favorable results for the children of the institutional home compared to the children of the school. 

 
Keywords 
milestones, development, neurodevelopment, impairment, institutionalized, non-institutionalized 

 

 

Introducción 

 
Diversas circunstancias socioeconómicas y culturales condicionan la necesidad de que mu- 

chos niños necesiten ser separados de sus familias y sean acogidos en hogares instituciona- 

les. Estos hogares intentan suplir de la mejor manera posible todo el aporte que normalmente 

realizan las familias a los niños. El neurodesarrollo implica la adquisición de un conjunto muy 

grande de capacidades en el niño de acuerdo a su potencial genético; pero que dependen 

también del estímulo y aporte del medio para que se logren. Los hitos del desarrollo son 

capacidades puntuales que pueden ser medidas y que permite valorar objetivamente la ad- 

quisición de estas capacidades en los tiempos esperados de acuerdo a la edad de los niños. 

 

 
La Escala Abreviada de Desarrollo 3, EAD-3, es una herramienta eficaz que permite hacer 

esta medición y con ello tener un conocimiento confiable respecto al impacto que determi- 

nada circunstancia pueda tener sobre el neurodesarrollo. En el presente proyecto de inves- 

tigación se desea saber si la sola presencia de niños en hogares institucionales y no en sus 

familias puede ser un factor determinante que condicione retraso en los hitos del desarrollo 

neurológico de estos. Para ese fin se ha escogido una metodología comparativa haciendo 

medición de EAD-3 en un total de 40 niños de 4 a 5 años; 20 de ellos de una escuela pública, 

que representarían a los niños que viven en una familia regular y, 20 niños que viven en un 

hogar institucional. 
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Posteriormente se hará una comparación estadística que permita detectar si existen diferencias 

significativas entre ambos grupos. Sin embargo, la sola variable del hogar en el que vive el niño 

no es en realidad una variable simple. Más bien es una variable muy compleja; ya que tanto en 

las familias regulares como en los hogares institucionales pueden concurrir un buen número de 

condicionantes diversos que pueden afectar significativamente el neurodesarrollo de los niños. 

El diseño del estudio, por tanto, no permitiría distinguir entre condicionantes más específicos. 

Sin embargo, el sólo hecho de encontrar alguna diferencia estadísticamente significativa en 

cualquiera de los parámetros evaluados, sí serviría de pauta para promover más estudios. 

 
 

Materiales y métodos 

 
Estudio descriptivo comparativo transversal que valora relación entre crianza institucionali- 

zada y anormalidad en el neurodesarrollo de 15 niños de 4 y 5 años en comparación con 15 

niños criados en una familia convencional. A los 30 niños se les evaluó con la Escala Abre- 

viada del Desarrollo III para detectar riesgo o retraso en los hitos del neurodesarrollo y los 

resultados obtenidos fueron valorados con la prueba de X2 (chi cuadrada) para determinar su 

significancia estadística utilizando el recurso en línea https://www.socscistatistics.com/tests/ 

chisquare/default2.aspx con menor a 0.05 

 
 

Resultados y discusión 

 
La prueba de Escala Abreviada del Desarrollo fue aplicada a 15 niños del hogar de niños 

“Luz de María” ubicado en el municipio de San Lucas Sacatepéquez y, a 15 niños del depar- 

tamento de Sacatepéquez de la escuela de educación parvularia pública “Dr. Alfredo Carrillo 

Ramírez” ubicada en el municipio de Zacapa, departamento de Zacapa. 

 

 
Siendo un total de 30 niños estudiados. Los niños del hogar constituyen el grupo objetivo de 

estudio y los niños de la escuela constituyen el grupo control. Los resultados de ambos gru- 

pos se presentan en las tablas 1 y 2, respectivamente. 

 

 
Tabla 1. Características sociodemográficas y perfil de desarrollo de la población instituciona- 

lizada 
 

Características Cantidad (expresada en 

números) 

Cantidad (expresada en 

porcentajes) 

Rango etario 15 100% 

48 meses a 60 meses 7 46% 

http://www.socscistatistics.com/tests/


Revista Académica Sociedad del Conocimiento CUNZAC 

/ Volumen 3 Número 2 2023 / ISSN: 2789-4681 

172 

 

 

 
 

60 meses a 72 meses 8 54% 

Genero 15 100% 

Masculino 10 67% 

Femenino 5 33% 

Área motora grueso 15 100% 

Desarrollo normal 8 54% 

Riesgo 5 33% 

Retraso 2 13% 

Área motora fina 15 100% 

Desarrollo normal 10 67% 

Riesgo 3 20% 

Retraso 2 13% 

Área de audición y 

lenguaje 

15 100% 

Desarrollo normal 2 13% 

Riesgo 7 47% 

Retraso 6 40% 

Área personal social 15 100% 

Desarrollo Normal 6 40% 

Riesgo 6 40% 

Retraso 3 20% 

Nota: Esta tabla muestra las características sociodemográficas y resultados según la escala 

de desarrollo de la investigación “Hitos del desarrollo en población infantil institucionalizada y 

no institucionalizada”. 

 

 
Tabla 2. Características sociodemográficas y perfil de desarrollo de la población no institucio- 

nalizada 
 

Características Cantidad (expresada en 

números) 

Cantidad (expresada en 

porcentajes) 

Rango etario 15 100% 

48 meses a 60 meses 12 80% 

60 meses a 72 meses 3 20% 
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Genero 15 100% 

Masculino 9 60% 

Femenino 6 40% 

Área motora grueso 15 100% 

Desarrollo normal 15 100% 

Riesgo 0 0% 

Retraso 0 0% 

Área motora fina 15 100% 

Desarrollo normal 13 86% 

Riesgo 2 14% 

Retraso 0 0% 

Área de audición y lenguaje 15 100% 

Desarrollo normal 11 73% 

Riesgo 4 27% 

Retraso 0 0% 

Área personal social 15 100% 

Desarrollo Normal 12 80% 

Riesgo 3 20% 

Retraso 0 0% 
 

Nota: Esta tabla muestra las características sociodemográficas y resultados según la escala 

de desarrollo de la investigación “Hitos del desarrollo en población infantil institucionalizada y 

no institucionalizada”. 

 

 
Edad: la totalidad de niños estudiados se encuentra en las edades de 4 y 5 años. Siendo para 

los niños del hogar un promedio de 4.86 años y un rango de 4.33 a 5.5 años. Para los niños 

de la escuela el promedio de edad es de 4.74 años y un rango de 4.25 a 5.08 años. 

 

 
Género: el género de la población investigada del hogar corresponde 10 (67%) masculinos 

y 5 (33%) femeninos. En la escuela corresponde 9 (60%) masculinos y 6 (40%) femeninos. 

 

 
Lugar de origen: la procedencia de los niños del hogar es de diversas partes del país, siendo 

en su mayoría originarios del área rural; mientras que la totalidad de los niños de la escuela 

es residente del área urbana de la ciudad de Zacapa. 
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Análisis comparativo de resultados 

 
Tras la aplicación de la Escala Abreviada del Desarrollo, EAD, se obtuvo los resultados que 

aparecen en la tabla número 3. La EAD III evalúa cuatro parámetros, a saber: motricidad 

gruesa; motricidad fina; audición y lenguaje y, personal social. Cada parámetro puede brindar 

uno de tres resultados, a saber: normal, riesgo y retraso. En la tabla se reporta el número de 

niños que obtuvo cada uno de los resultados posibles para cada parámetro, siendo un total 

de 15 para cada institución. Los resultados se ilustran también en las gráficas 1 a 4, mostran- 

do por separado cada uno de los parámetros de la EAD para poder hacer una comparación 

visual de los mismo (ver tabla 3). 

 

 
Se separó los valores en dos grupos, siendo uno los resultados normales y el otro los re- 

sultados de fallo que consiste en la suma de los niños en riesgo y los niños con retraso. De 

acuerdo con ello se aplicó la prueba de X2 (ji cuadrada o chi cuadrada) con corrección de 

Yates para determinar la significancia estadística de las diferencias observadas ajustándola 

a un valor de error p < 0.05. Para el cálculo de la prueba estadística se empleó la aplicación 

en línea proveída por la página Social Science Statistics Calculadora Chi Square 2x2 que 

incluye corrección Yates ( https://www.socscistatistics.com/tests/chisquare/default2.aspx ) en 

su versión en español. 

 

 
De este modo se encontró una diferencia estadísticamente significativa para 2 de los cuatro 

parámetros de la EAD: motricidad gruesa y, audición y lenguaje, en ambos con resultado 

menos favorable para los niños del hogar institucional en comparación con los niños de la es- 

cuela. En el parámetro de motricidad fina no se encontró diferencia estadísticamente signifi- 

cativa. Mientras que en el parámetro personal social la aplicación de la prueba X2 da un valor 

estadísticamente no significativo cuando se emplea la corrección de Yates; mientras que al no 

aplicar esta corrección sí da un valor estadísticamente significativo. Por ese motivo, para ese 

parámetro el resultado de significancia estadística se consideró intermedio, con resultados 

menos favorables en los niños del hogar con relación a la escuela. 

 

 
Tabla 3. Frecuencia de resultados de EAD – III 

 

Hogar institucional Escuela pública 
 

 

Motricidad 

Gruesa 

 

normal 

riesgo 

retraso 

Grupo objetivo (n=15) 

8 

5 

2 

Grupo control (n=15) 

15 

0 

0 

http://www.socscistatistics.com/tests/chisquare/default2.aspx
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Motricida normal 10 13 

d Fina riesgo 2 2 

 retraso 3 0 

Audición normal 2 11 

y riesgo 7 4 

Lenguaje retraso 6 0 

Personal normal 6 12 

Social riesgo 7 3 

 retraso 2 0 
 

Nota: Esta tabla muestra el número de niños que obtuvo cada resultado en la prueba de Es- 

cala Abreviada del Desarrollo EAD-III de la investigación “Hitos del desarrollo en población 

infantil institucionalizada y no institucionalizada”. 

 

 
Analizando los resultados del parámetro de motricidad gruesa, durante el proceso de utili- 

zación de la prueba de X2 (ji cuadrada) con corrección de Yates, diferenciando entre resul- 

tados normales y fallo (riesgo + retraso = fallo) se encontró una diferencia estadísticamente 

significativa con p < 0.05, encontrando un p< 0.03898. Sin embargo, por haber un valor en 0 

correspondiente al fallo en la prueba en los niños de la escuela (0 en riesgo + 0 en retraso = 0 

en fallo) la prueba de X2 da error, ya que introduce un denominador 0 en la fórmula. Con ese 

motivo se realizó la operación de la fórmula cambiando el dato de frecuencia de resultados 

normales para los niños de la escuela de 15 a 14 y cambiando el dato de resultados de fallo 

para los niños de la escuela de 0 a 1, conservando el número total de niños n = 15, con lo 

cual se obtuvo una significancia estadística con p = 0.03898. De acuerdo a ello se valida que 

si la aplicación de la prueba de X2 es significativa aun con datos con menor diferencia de la 

observada, por tanto, sí hay significancia estadística para los datos observados, con un valor 

de p  que tendría que ser menor a 0.03898. 

 

 
Analizando los resultados del parámetro de motricidad fina, durante el proceso de utilización 

de la prueba de X2, diferenciando entre resultados normales y fallo (riesgo + retraso = fallo) 

se encontró una diferencia estadísticamente no significativa con p < 0.05, encontrando un p = 

0.19321 sin corrección de Yates y 0 .387955 con corrección de Yates. 

 

 
Analizando los resultados del parámetro de audición y lenguaje, durante el proceso de utiliza- 

ción de la prueba de X2 (ji cuadrada) con corrección de Yates, diferenciando entre resultados 

normales y fallo (riesgo + retraso = fallo) se encontró una diferencia estadísticamente signifi- 

cativa con p < 0.05, encontrando un p = 0.003204. 
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Analizando los resultados del parámetro personal y social, utilizando la prueba de X2 sin co- 

rrección de Yates se encontró una diferencia estadísticamente significativa con p = 0.025347. 

Sin embargo, al aplicar corrección de Yates se encontró no estadísticamente significativa un 

p = 0.062407. Por lo anterior se consideró como un resultado intermedio de significancia es- 

tadística. 

 
 

Discusión 

 
Los resultados del presente estudio muestran una muy notoria diferencia entre los niños de 4 

y 5 años del hogar institucional y la escuela pública estudiados en cuanto a su nivel de neuro- 

desarrollo, con un detrimento en los niños del hogar. De los cuatro parámetros que evalúa la 

prueba empleada, Escala Abreviada del Desarrollo, EAD, al menos en dos se pudo encontrar 

una diferencia estadísticamente significativa, que fueron la motricidad gruesa y, audición y 

lenguaje. En el parámetro personal social se encontró un resultado intermedio y, en el de mo- 

tricidad fina no se pudo encontrar una diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, el 

presente estudio demuestra un importante deterioro en el desarrollo neurológico de los niños 

de 4 y 5 años del hogar institucional con relación a los niños de la escuela pública, asumidos 

como grupo control que han crecido en una familia normal. Lo cual se correlaciona con hallaz- 

gos similares de otros estudios (Pollak et al., 2010; Poveda y Rodríguez, 2022) 

 

 
Los niños de ambas instituciones fueron tomados en el presente estudio como una muestra 

representativa de la totalidad de niños de 4 y 5 años del país. Sin embargo, una aplicación 

rigurosa de la estadística obligaría a hacer una selección aleatoria de niños del total de la po- 

blación guatemalteca para constituir una muestra estadísticamente representativa, lo cual es 

imposible para los recursos disponibles en el presente estudio. Sin embargo, esto implica una 

fuerte posibilidad de sesgo en los resultados al pretender que los mismos sean extrapolados 

a la población total. 

 

 
Consecuentemente, los hallazgos del presente estudio obligan a buscar más información en 

otros hogares institucionales y otras escuelas con la Escala Abreviada del Desarrollo. Esto 

podría facilitar algún tipo de metaanálisis que permitiera validar consistentemente los hallaz- 

gos aquí encontrados o bien descartarlos. Por lo tanto, debido al tipo de muestreo empleado, 

el presente estudio no puede considerarse conclusivo para la totalidad de la población gua- 

temalteca. Aun así, lo impresionante de los hallazgos encontrados sí invita a dar una mayor 

atención al fenómeno observado; ya que representa, al menos en el hogar evaluado, una muy 

fuerte asociación entre la institucionalización de los niños con un daño muy importante sobre 

su desarrollo neurológico. 
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El parámetro de motricidad gruesa fue el más notoriamente afectado en el presente estudio, 

ya que mientras en el grupo control, que son los niños de la escuela pública, la totalidad de 

los 15 mostraron un nivel de neurodesarrollo normal; en el grupo de estudio, los niños del 

hogar institucional, únicamente 8 de 15 lograron tener un resultado normal. En el parámetro 

de lenguaje y comunicación también se encontró una diferencia muy notoria ya que mientras 

los niños de la escuela lograron un resultado normal en 11 de 15; en el hogar únicamente 2 

niños lo lograron. 

 

 
Esto demuestra una grave asociación entre la institucionalización y un deterioro en el desarro- 

llo neurológico. Sin embargo, esta asociación, al menos en el presente estudio, no se puede 

establecer como una relación de causa y efecto. Si bien podría ser la institucionalización en 

algún grado un factor causal de privación de los estímulos adecuados para el neurodesarrollo 

de los niños, comparado con los niños que se crían en un entorno familiar normal; también po- 

dría ser que la asociación solamente sea resultante de causas más básicas como lo podrían 

ser las causas mismas que dieron origen a la institucionalización de esos niños. Sabemos 

que los niños institucionalizados provienen todos de circunstancias graves de deterioro del 

entorno familiar como pobreza, abandono y violencia. La institucionalización, podría verse, 

por tanto, como una mejora en la calidad de vida de esos niños. Incluso la institucionaliza- 

ción podría verse como la oportunidad de recuperar el riesgo o retraso en el neurodesarrollo 

manifestado en estos niños. Pineda (2014) hace una extensa descripción de los factores que 

conducen a la institucionalización de niños y adolescentes en Guatemala. 
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Resumen 

PROBLEMA: estrés y clima laboral, factores que predisponen la afección de funciones ejecutivas. OBJETIVO: caracte- 

rizar las funciones ejecutivas: control inhibitorio, planeación, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva en relación a 

escolaridad y edad. MÉTODO: estudio descriptivo cualitativo transversal basado en la observación y recolección de la 

información mediante encuestas a sus participantes. RESULTADOS: la investigación evidenció que la edad promedio 

oscila entre los 26 y 35 años, con un grado académico de nivel superior 26%, y 56% de estudio a nivel diversificado, 

siendo el género femenino el de mayor representatividad en preparación académica 52% de los empleados, así mismo 

su flexibilidad cognitiva en un 48% es representativa para decir que es necesario modificar y mejorar los factores de 

riesgo que dificulta incluso una adecuada planificación 47% que los empleados aplican cuando se encuentran bajo 

estrés o un ambiente hostil no agradable como el clima laboral, disminuyendo su capacidad de control inhibitorio hasta 

un 20% el cual dificulta la memoria de trabajo y la resolución de problemas hasta en un 30%, CONCLUSIÓN: a mayor 

edad y grado de escolaridad se pueden garantizar un mejor estado emocional y mental que favorezca la atención y 

concentración para modificar cambios conductuales que disminuyan el estrés y mejoren el clima laboral para desarro- 

llar las diferentes actividades que involucren memoria de trabajo, esto representado en un 48% con mayor flexibilidad 

cognitiva, una planificación y adecuada memoria de trabajo. 
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Neurociencias, funciones ejecutivas, corteza prefrontal, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio 
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Abstract 

PROBLEM: stress and work environment, factors that predispose the affectation of executive functions. OB- 

JECTIVE: to characterize executive functions: inhibitory control, planning, working memory and cogniti- 

ve flexibility in relation to schooling and age. METHOD: cross-sectional qualitative descriptive based on the 

observation and collection of information through surveys of its participants. RESULTS: the research showed 

that the average age ranges between 26 and 35 years, with a higher level academic degree 26%, and 56% 

of studies at a diversified level, with the female gender being the most representative in academic prepa- 

ration 52% of employees, likewise their cognitive flexibility in 48% is representative to say that it is neces- 

sary to modify and improve the risk factors that hinder even adequate planning 47% that employees apply 

when they are under stress or an unpleasant hostile environment such as the work environment, decrea- 

sing its inhibitory control capacity by up to 20%, which hinders working memory and problem solving by up 

to 30%, CONCLUSION: the older and the higher the level of schooling, a better emotional and mental sta- 

te can be guaranteed that promotes attention and concentration to modify behavioral changes that reduce 

stress and improve the work environment to develop the different skills Activities that involve working me- 

mory, this represented by 48% with greater cognitive flexibility, planning and adequate working memory. 

 
Keywords 
Neurosciences, executive functions, prefrontal cortex, cognitive flexibility, inhibitory control 

 
 

Introducción 

 
Los diferentes estudios de investigación apuntan ahora a las Neurociencias, las cuales en 

países como Estados Unidos y Europa han logrado avances increíbles. Latinoamérica tam- 

bién se une a estos estudios. Las neurociencias pueden abarcar una infinidad de disciplinas 

como educación, deporte, cognición por mencionar algunas de ellas. Los procesos de apren- 

dizaje son uno de los ejes para difundir esta disciplina, estudiando las estructuras anatómicas 

y funcionales, así como su déficit o su afección. 

 

 
Estudios como La Autopercepción de las funciones ejecutivas (Zavaleta Herrera et al., 2022) 

ponen de manifiesto que los ambientes pueden desencadenar cambios en nuestro desarrollo 

intelectual y cognitivo, principalmente si esos estímulos se prolongan en frecuencia, durabi- 

lidad y tiempo de exposición, haciendo que el sistema simpático entre en estado de alerta y 

eso perjudique y genere alteraciones a nivel cognitivo funcional, fisiológico y estructural del 

sistema nervioso central. 

 

 
Estos cambios pueden ser modificables e incluso prevenibles. La universidad de Antioquía 

Colombia, basados en estudios sobre diferentes teorías implementó un estudio en 2022, sobre 

el nivel de afección de las funciones ejecutivas en personas con síndrome de Down, Ellos in- 

formaron sobre cambios irreversibles de hasta el 80% de “Alteración severa” de las Funciones 

ejecutivas relacionadas con el área prefrontal anterior, mostrando como consecuencia cambios 

de algunas habilidades cognitivas dirigidas al logro de una meta; mientras que el otro 20% de 
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los participantes obtuvieron puntuaciones estandarizadas que indicaban un nivel “Normal” en el 

desarrollo de la funcionalidad ejecutiva de las metafunciones. (Ramírez Rios, 2022). 

 

 
Debido a esos estudios en Latinoamérica muchos han querido acercase a esas teorías sobre 

la asociación de las funciones ejecutivas y el estado emocional y rendimiento laboral y aca- 

démico, lo cual hasta ahora se han confirmado en la investigación de la Dra. Guillen en su 

investigación “Desarrollo neuroevolutivo y su relación con procesos emocionales y cognitivos 

(Cabrera Guillen, 2019). 

 

 
Estudios previos motivo a que se realizara investigación sobre la caracterización de las fun- 

ciones ejecutivas en personal laboral de La ONG. Evidenciando que las funciones ejecutivas 

son acciones que facilitan la adaptabilidad al entorno laboral, prueba de ello es que en este 

estudio evidencia la relación entre la edad comprendida entre los 26 y 35 años y grado aca- 

démico 56% diversificado y un 26% universitario de los empleados con manifestar una mejor 

flexibilidad 48% ante situaciones de estrés y un ambiente laboral no agradable, principalmen- 

te en el género femenino representado con el 52%. 

 

 
El estudio de desempeño de las funciones ejecutivas en adultos de la Dra. Lepe Martinez 

(2022) en relación a la calidad de vida en los adultos mayores de Ecuador, evidencia que las 

FE se ven afectadas por el proceso natural de deterioro neurológico, disminuyendo la memo- 

ria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, generando una lentitud en sus procesos laborales. Esa 

relación ayuda a comprender que a mayor afección neurológica por disminución de funciones 

ejecutivas mayor rapidez de presentar envejecimiento prematuro. Por tal razón se puede 

decir que caracterizar las funciones ejecutivas en su grado de severidad llevó a detectar que 

en la organización no gubernamental sus empleados pueden mejorar su desempeño en la 

flexibilidad cognitiva con un 48% de mayor análisis y en situaciones estresantes alcanzaron 

un 39% de capacidad de ejercer control inhibitorio, dejando así aún más clara la idea de que 

es posible implementar procesos de investigación para obtener mecanismos de análisis para 

mejorar el rendimiento de las funciones cognitivas en los empleados, algo que se puede rea- 

lizar e implementar. 

 
 

Materiales y métodos 

 
Estudio descriptivo, cualitativo, transversal mediante la aplicación de cuestionario basado en 

la evaluación de funciones ejecutivas y lóbulos frontales (BANFE). Se tomó una muestra de 

82 participantes, hombres y mujeres, empleados y colaboradores, de la ONG, incluidos de 

manera aleatoria y voluntaria sin que tuvieran ningún tipo de discapacidad física e intelectual 

visible o diagnosticado previamente a la investigación. La recolección de la información fue 

proporcionada a través de una encuesta con 67 preguntas, distribuida a los participantes de 
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manera virtual, con previa sesión que describe los objetivos de la investigación y orientación 

de cada una de las funciones ejecutivas a evaluar según afección de estrés y clima laboral. 

Proceso basado en la política de confidencialidad de parte del investigador conservando la 

integridad de información de los colaboradores y empleados. 

 
 

Resultados 

 
Tabla 1.Caracterización demográfica de los empleados de Organización no gubernamental 

según edad, escolaridad y cargo laboral 
 

 

Rango de edad Escolaridad Genero 

Cargo laboral 19 a 

25 

26 a 

35 

36 a 

45 

46 a 

55 

56 a 

65 

P B D U M F 

Dentista  9       9  9 

Traductores 2 7      9  4 5 

Mantenimiento y 

jardinería 

 6  1  4 2 1  7  

Asistente dental  5 2     7   7 

Médico  4 1 1 1    7 3 4 

Área 

admiistrativa 

 4 1  1   4 2 4 2 

Guardianía  3   4 2 2 3  7  

Proyecto y 

desarrollo 

 2 1    1 1 1 3  

Enfermería 4 3 2     6 3 2 7 

Higienista dental  2      2   2 

Secretaria  2 1     3   3 
            

Pilotos  2        2  

Total 8 51 13 4 6 6 6 46 22 39 43 

Nota: Dentro del proceso de recolección de la información, en la tabla 1 se percibe que el 

grupo etario de los empleados de ONG es de los 26 a 45 años, representado con un 62%, 

eso suma los años de experiencia laborando, La escolaridad predominante es para el diver- 

sificado con un 56%, cabe resaltar que algunos están en proceso de estudios universitarios 

expresados con el 26% del total de los empleados, por eso su respuesta fue grado académi- 

co adquirido al momento de la encuesta. Tanto de los profesionales universitarios como del 

grado de diversificado el género femenino es el que más presencia tiene en la preparación 

secular con un 52% del total de los encuestados, siendo las que mejor presentan un mejor 

manejo de estrés. 
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Tabla 2. Caracterización de funciones ejecutivas de empleados de área operativa y adminis- 

trativa de Organización no gubernamental 
 

 

Acciones de adaptabilidad a la 

situación 

Escolaridad Genero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: El obtener un grado académico superior al diversificado manifiesta que el 47% tiende a te- 

ner procesos de planificación a nivel laboral y posiblemente en su vida, y un 48% de flexibilidad 

cognitiva que les provee la capacidad de tolerar y ser un ente generador de buenos hábitos de 

conducta durante el horario de trabajo. Debe prestarse cuidado al 36% de atención y concentra- 

ción que poseen los empleados y colaboradores en la solución de conflicto, ya que se requiere 

una mejor estrategia para activar estas cualidades. La contra parte es que debe trabajarse en 

el poco control de impulsos al momento de presentar un hecho o suceso desagradable en cual- 

quier ambiente laboral por el 20% de control inhibitorio que se posee en la institución 

 

 
Tabla 3. Deficit de funciones ejecutivas según experiencia negativas en área laboral de per- 

sonal operativo y administrativo de Organización no gubernamental 

Experiencias negativas Escolaridad Genero 
 

Función 

ejecutiva 

frustración Distracción 

en horario 

laboral 

Factores 

estresantes 

Ambiente 

y clima 

laboral 

P B D U M F 

Control 

inhibitorio 

14 25 32 11 7 7 46 22 39 43 

Función 

ejecutiva 

Con mucha 

frecuencia 

Co 

n 

fre 

cu 

en 

cia 

A veces Nunca P B D U M F 

Flexibilidad 

cognitiva 

40 20 15 7  
7 

7 46 22 39 43 

Planaificación 39 26 12 5  
7 

7 46 22 39 43 

Control 

inhibitorio 

17 24 34 9  
7 

7 46 22 39 43 

Memoria de 

trabajo 

33 20 17 12  
7 

7 46 22 39 43 

Atención 30 22 14 16  
7 

7 46 22 39 43 

Resolución 

de problemas 

25 31 17 9  
7 

7 46 22 39 43 
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Flexibilidad 

cognitiva 

17 30 21 14 7 7 46 22 39 43 

Planificación 25 17 21 19 7 7 46 22 39 43 

Memoria de 

trabajo 

11 15 24 32 7 7 46 22 39 43 

Atención 30 22 14 16 7 7 46 22 39 43 

Resolución 

de problemas 

11 12 24 35 7 7 46 22 39 43 

 

Nota: La flexibilidad cognitiva se ve afectada en estado estresante, afectando un 36% su 

capacidad de análisis, caso contrario con el control inhibitorio que factores estresante y dis- 

tractores son suficientes para tener dificultad en acciones que ocurren en su actividad diaria, 

esto generado por un estímulo que se exterioriza y manifiesta en cambios conductuales ( 

como el de algunos de los participantes), Un adecuado proceso de planificación tendría 

mejores alcances, pero el 30% de los participantes manifiesta en algún momento frustración 

y eso perjudica su rendimiento laboral, como también cambios y procesos conductuales y/o 

afectivos. Eso significa que, al tener buenos hábitos de conducta no se incurrirá a provocar 

dificultades laborales como creación de clima laboral inadecuado. Pero si hubiera creación 

de ambientes hostiles o inadecuado el 42% afectará la resolución de conflictos, por lo tanto, 

es imperativo que disminuya este tipo de factores que perjudican el estado de ánimo de los 

empleados de la ONG. 

 
 

Discusión 

 
Las funciones ejecutivas son acciones que facilitan la adaptabilidad al entorno sociocultural y 

laboral, prueba de ello es que los empleados de La Organización no Gubernamental al obte- 

ner un grado académico de nivel superior 26%, y en segunda instancia un 56% de estudio a 

nivel diversificado pueden ser básicos para manifestar que la mayoría tiende a tener procesos 

de planificación en las diferentes etapas de la vida, siendo el género femenino el de mayor 

representatividad en preparación académica 52% de los empleados. 

 

 
El estudio de desempeño de las funciones ejecutivas en adultos de la Dra. Lepe Martinez 

(2022) en relación a la calidad de vida en los adultos mayores de Ecuador, evidencia que 

las funciones ejecutivas se ven afectadas por el proceso natural de deterioro neurológico, 

disminuyendo la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, generando una lentitud en sus 

procesos laborales, así como su déficit en cambios conductuales para mejorar sus estados de 

ánimo. La educación tanto a nivel superior y diversificado de los empleados de la organiza- 

ción no gubernamental siempre será quien genere aprendizaje significativo y base suficiente 

para mejorar el rendimiento mental y crear un adecuando proceso de salud mental danto lu- 

gar a una adecuada capacidad que se adquiere de tolerar y ser un ente generador, eso hace 

que el empleado tenga una flexibilidad cognitiva identificada con el 48% de mayor análisis, 
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caso contrario con el control inhibitorio 39%, que se verá afectado por factores como la edad 

del empleado. 

 

 
Tómese en cuenta que el grupo etario de los empleados de estudio oscila entre los 26 a 35 

años, confirmando el estudio de Dra. Lepe Martínez (2022) que a mayor edad habrá menor 

calidad de vida, dificultad de razonamiento en tareas complejas y disminución de resolución 

de problemas. Eso significa que, si el grupo de empleados sigue con ese rango de edad, ha- 

brá un mejor rendimiento laboral y por ende mantener conservadas las funciones ejecutivas 

y una mejor salud mental. 

 

 
En su estudio sobre las funciones ejecutivas del docente (Pérez Balza et al., 2022) ha gene- 

rado mucha especulación sobre los factores que han afectado el rendimiento de enseñanza 

del docente, así como el proceso de aprendizaje del estudiante. Estos procesos están relacio- 

nados directamente con las habilidades emocionales, cognitivas con la finalidad de resolver 

situaciones personales del entorno del estudiante afectando su rendimiento y productividad 

académica, reconociendo que la adaptabilidad y la flexibilidad son esenciales para afrontar 

este tipo de situaciones estresantes. 

 

 
Dentro del proceso se pudieron analizar diferentes situaciones que pueden mejorar o que se 

pueden reforzar. Por ejemplo, dentro del proceso de recolección de datos se hizo notar la di- 

ficultad del uso de tecnología para la minoría, principalmente a los que no poseen dispositivo 

móvil inteligente, se pudo apreciar que hubo control inhibitorio 20% de parte los compañeros, 

ya que algunos voluntariamente pudieron apoyarlos a otros a resolver esa dificultad que generó 

un poco de situación estresante. La investigación puede resaltar que la duración y la experien- 

cia laboral tiene un factor predeterminante para entender que a mayor edad laboral existe una 

mayor flexibilidad cognitiva, en este estudio representado en el 48% de la capacidad de analizar 

los conflictos y entender cuál puede ser una mejor opción de solución de las dificultades que se 

presenten y mejorar su salud mental y estado emocional en horario laboral. 

 

 
La investigación también revela que, si se generan ambientes agradables, preparación y ca- 

pacitación al personal puede mejorar la resolución de problemas que los empleados pueden 

tener, por ejemplo, mejorar el déficit en la resolución de problemas que es del 30% que pre- 

sentan los participantes investigados. Otro factor que perjudica en los empleados es que, si 

se presentan estímulos distractores, su memoria de trabajo que actualmente está en un 40% 

puede disminuir, perjudicando su rendimiento laboral. 

 

 
(Pérez Balza et al., 2022) dice que si su memoria de trabajo se ve afectada es necesario crear 

un nuevo estímulo que ayude a dejar el estímulo anterior y que se ayude a la persona a enfo- 
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carse nuevamente a generar cambios en su atención y concentración para conducirlo a que 

realice la actividad con mejores resultados. El estudio evidencia que cuando los empleados 

se encuentran ante una situación estresante o en un ambiente no agradable, presentan un 

48% de flexibilidad ante esa situación, significando que su experiencia, su estudio académi- 

co y la capacidad de planificación 47% les ayudan a generar una adecuada gestión de sus 

emociones y adaptarse a la nueva modalidad o tener la capacidad de resolver el conflicto que 

se presente el cual ellos tienen la capacidad del 30% de hacerlo. Estos porcentajes pueden 

mejorar creando ambientes agradables de trabajo, capacitando al personal y aplicando tera- 

pias psicológicas. 

 

 
El estudio de la Autopercepción de las funciones ejecutivas como predictores de las habilida- 

des sociales en estudiantes universitarios (Zavaleta Herrera et al., 2022) se describe como los 

factores externos y estímulos del entorno pueden modificar los estados de ánimo como fac- 

tores predisponentes a para el manejo de conflictos y creación de ambientes no agradables 

que pueden mantener ambientes hostiles laborales y académicos. El estudio desarrollado en 

La Organización no Gubernamental evidencia que el 39% del control inhibitorio y el 29% de la 

memoria de trabajo se ve afectada por el estrés y ambientes no agradables en área laboral, 

puede ser por la poca colaboración de trabajo en equipo, dificultad en la aplicación de las 

herramientas de trabajo o en el déficit de actualización en el uso del equipo y tecnología que 

genera la carga laboral. 

 

 
En cuanto a la memoria de trabajo, el 36% se ve influenciada por factores distractores los 

cuales pueden desencadenar en accidentes laborales que pueden ser prevenibles. Tanto el 

estrés como el clima laboral pueden afectar las funciones ejecutivas y eso llevar a un deterio- 

ro prematuro del sistema nervioso. El 42% del clima laboral puede verse afectado por diferen- 

cias o celo profesional que genera las actividades, esto dificultará la resolución de problema y 

la toma de decisiones para mejorar estados anímicos y eso reflejará el déficit de rendimiento 

y productividad. 
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Resumen 

PROBLEMA: los factores socioambientales se ven hoy día con la importancia que merecen. Estos factores pueden 

afectar la vida de un infante y son tienen la capacidad de marcar la vida, de tal forma que, ante su adversidad en 

etapas tempranas de la vida, pueden manifestarse en la adultez como problemas de salud física, emocional, mental, 

hasta una muerte prematura o suicidio. OBJETIVO: caracterizar el medio social y ambiental de los niños de entre 5 y 7 

años de edad del Centro de Formación Internacional Mimitos de la ciudad de Huehuetenango, determinar los factores 

de riesgo de su entorno ambiental y establecer los factores protectores dentro de su ambiente social. MÉTODO: se 

evaluarán todos estos elementos a través de un cuestionario elaborado por los investigadores y se presentarán los 

resultados en forma descriptiva. RESULTADOS: la neurobiología y la psicología son ciencias afines en un 87%. Sin 

embargo, hay factores externos, como los determinantes sociales, que pueden afectar la armonía de esta relación. 

CONCLUSIÓN: dado el entorno social de los niños estudiados, se encontró que crecen en un ambiente fuerte social- 

mente, sin que los factores sociales determinantes de la salud tengan un efecto adverso en sus vidas. 

 
Palabras clave 
cerebro, cognición, infancia, neurociencia y epigenética 

 

 
Abstract 

PROBLEM: socio-environmental factors are seen today with the importance they deserve. These factors can 

affect the life of an infant and they have the capacity to mark life, in such a way that in the face of adversity in 

the early stages of life, they can manifest themselves in adulthood as physical, emotional, mental health pro- 

blems, even a premature death or suicide. OBJECTIVE: characterize the social environment of children between 

5 and 7 years of age at the Mimitos International Training Center in the city of Huehuetenango; to determine 

the risk factors of their social environment and to establish the protective factors within this environment. 

METHOD: all these elements will be evaluated through a questionnaire prepared by the researchers and the 

results will be taken in a descriptive way. RESULTS: neurobiology and psychology are related sciences in 87%. 

However, there are external factors, such as social determinants, that can affect the harmony of this relations- 

hip. CONCLUSION: given the social environment of the children studied, it was found that they grow up in a 

socially strong environment, without the social determinants of health having an adverse effect on their lives. 

 
Keywords 
Brain, cognition, childhood, neurosciences and epigenetics 

 
 
 

Introducción 

 
La neurobiología ha tomado relevancia como tema de investigación en los últimos años debi- 

do al alcance científico en las ciencias biológicas, por la importancia que se tiene en conocer 

el neurodesarrollo en las diferentes etapas de la vida humana. El aprendizaje a su vez ha 

sido explorado durante los últimos 50 años, del cual han surgido diferentes teorías como la 

cognitiva y la cognitivo conductual. (Flores, Maureira Cid, 2022). 



Revista Académica Sociedad del Conocimiento CUNZAC 

/ ISSN: 2789-4681 Volumen 3 Número 2 2023 / 

193 

 

 

 

En la actualidad se han realizado investigaciones sobre temas relacionados a la neurociencia, 

neurobiología, neurodesarrollo e incluso sobre las bases del neurodesarrollo y aprendizaje, 

pero no se han encontrado investigaciones sobre las bases neurobiológicas y el impacto so- 

cio-ambiental en el desarrollo cognitivo en la infancia. 

 

 
Las condiciones socio-ambientales juegan un papel fundamental en el desarrollo cognitivo 

ya que, a través de la estimulación oportuna, el infante puede desarrollar y activar de mejor 

manera las estructuras biológicas y neurobiológicas que intervienen en este proceso. Como 

se sabe, una buena interacción con los cuidadores primarios, el juego libre y la estimulación 

sensorial son procesos básicos que se necesitan como base para un buen desarrollo según 

la teoría de Lev Vygotsky (García, 2020). 

 

 
En esta investigación se pretende reflejar el impacto del ambiente en el desarrollo cognitivo 

en la infancia, para lo que se utilizará cuestionario para medir impacto socio-ambiental en el 

niño, enfocado en la población del Centro de Formación Internacional y de esta forma saber 

cómo las diferentes variables influyen en el desarrollo y aprendizaje del niño. 

 

 
De acuerdo con Mader y DeMier, (2019), estas son habilidades cognitivas que involucran el 

control de atención y en el comportamiento en los cuales benefician en el ámbito escolar y 

social. Los principales componentes que necesita un individuo para desarrollar son el control 

inhibitorio, la memoria de trabajo y una flexibilidad cognitiva. La flexibilidad es la habilidad en 

el cambio de perspectivas y de selección ante las estrategias, ante las demandas y cambios 

externos. 

 
 

Materiales y métodos 

 
Estudio de casos de tipo descriptivo con enfoque analítico del Centro de Formación Interna- 

cional Mimitos de la Ciudad de Huehuetenango, Guatemala. El objeto de estudio fue iden- 

tificar la relación de la genética, medio ambiente y epigenética en el desarrollo cognitivo en 

la primera infancia, siendo la muestra de un grupo de 45 niños que comprenden las edades 

de 5 a 7 años, que cursan el grado de preparatoria, las variables de investigación que se 

tomaron en cuenta fueron los factores demográficos, de riesgo y protectores, utilizando un 

cuestionario de autoría de los investigadores con base en el cuestionario validado de la Fun- 

dación Kaiser Permanente de los Estados Unidos de América, llamado Adverse Childhood 

Experiences (2022). 
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Resultados 

 
Tabla 1. Factores demográficos de la población estudio 

 

Factor demográfico Cantidad Porcentaje 

Edad 40 100% 

7 años 28 70% 

5 años 7 17.5% 

6 años 5 12.5% 

Genero   

Masculino 28 69% 

Femenino 12 31% 

Ubicación   

Urbana 30 76% 

Rural 10 24% 

Nota. Esta tabla muestra los factores demográficos del estudio “Bases Neurobiológicas del 

Desarrollo Cognitivo en la Infancia. Factores de riesgo y factores protectores del medio social 

y ambiental del niño” 

 

 
La tabla 1 muestra unos datos demográficos variados: Niños entre 5 y 7 años de edad, siendo 

en su mayoría de sexo masculino y del área urbana. Estos datos nos permiten deducir que 

la mayoría de niños por vivir en el área urbana, cuentan con acceso servicios básicos, de 

educación y médicos, cosa que reduce los niveles de estrés de padres y niños, lo que permite 

deducir una adultez más estable que si existieran factores de riesgo. 
 
 
 

Tabla 2. Factores de riesgo  

Factores de Riesgo Cantidad Porcentaje 

Total de factores de riesgo 40 100% 

Angustia moderada 27 67% 

Angustia leve 11 27% 

Angustia severa 2 6% 
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Consumo de sustancias 

tóxicas 

  

Si 6 16% 

No 34 84% 

Problemas con la ley   

No 39 98% 

Calidad de educación   

Muy buena 24 61% 

Buena 13 32% 

Regular 2 5% 

Mala 1 2% 

Acceso a tecnología 35 87% 

Acceso a servicios de Salud 34 80% 

Acceso a servicios básicos 40 100% 

Nota. Esta tabla muestra los factores de riesgo del estudio “Bases Neurobiológicas del De- 

sarrollo Cognitivo en la Infancia. Factores de riesgo y factores protectores del medio social y 

ambiental del niño”. Sobre los determinantes sociales de la salud. 

 

 
Los resultados obtenidos como parte de los factores de riesgo, muestran resultados alenta- 

dores. Los niveles de angustia de la población debido a varios factores sociales, económicos, 

etc, son moderados, la población infantil no está expuesta a adultos que consumen drogas o 

que tengan problemas con la ley, o la exposición es en una mínima parte de la población. La 

mayoría de los niños estudiados cuentan con una muy buena educación y acceso a servicios 

básicos, tecnológicos y de salud. Los factores de riesgo son mínimos en la población estu- 

diada, lo que reduce considerablemente las posibilidades de estrés tóxico y por lo tanto, la 

garantía de un futuro más estable. 

 

 
Sin embargo, el país presenta desigualdades en todos los contextos y el contexto educativo no 

es la excepción. De acuerdo a la pedagoga, Gina López de la ciudad de México, comenta en un 

artículo de las Naciones Unidas, México, (2022) “una de las prioridades debe ser eliminar las des- 

igualdades y al mismo tiempo, valorar y apreciar las diferencias entre las personas. La educación 

es el medio para empoderar a las nuevas generaciones para transformar el mundo en uno mejor”. 
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Tabla 3. Factores protectores 
 

Factor protector Cantidad Porcentaje 

Apoyo económico del hogar   

Ambos 32 79% 

Padre 5 12% 

Madre 3 9% 

Habita en casa propia 29 73% 

Acceso a la canasta básica 26 64% 

Sin maltrato físico 36 91% 

Viven los padres juntos   

Si 31 77% 

No 9 23% 

Se siente el niño valorado y amado en su 

hogar 

39 98% 

Nota. Esta tabla muestra los factores protectores del estudio “Bases Neurobiológicas del De- 

sarrollo Cognitivo en la Infancia. Factores de riesgo y factores protectores del medio social y 

ambiental del niño” Sobre los determinantes sociales de la salud, administrado a padres de 

niños de entre 5 y 7 años. 

 

 
Los datos obtenidos dentro de los factores protectores son alentadores: la mayoría de los pa- 

dres de familia contribuyen a la economía del hogar, son propietarios de la vivienda que habitan, 

reportan falta de maltrato físico, mantienen un hogar unido, donde el niño se siente amado y 

valorado. La importancia de este reporte es que los niños viven en un ambiente sin exposición a 

la violencia u otras situaciones adversas, lo que permite que el niño en su adultez, sea un factor 

multiplicador de estas situaciones y permita la creación de una mejor sociedad. 

 
 

Discusión 

 
Desafortunadamente Guatemala no tiene estudios sobre las Experiencias Infantiles Adver- 

sas, por lo tanto, no se puede hacer una comparación de los resultados de este estudio, con 

resultados anteriores. Sin embargo, estudios internacionales, como el de la fundación esta- 

dounidense Kaiser Permanente, (2022), que indica que uno en cada 5 niños padece de una 

condición que reduce su esperanza de vida 20 años. El estudio agrega que mientras más 

situaciones adversas se presenten en la niñez, más resultados negativos se presentarán en 

la adultez. Esto debido al estrés tóxico que los efectos adversos que los socios determinantes 

de la salud causan. 
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Además, indica que el estrés acumulado por la falta de acceso a servicios o las experiencias 

infantiles adversas, cambian la mente, el cuerpo y el espíritu de los niños y los prepara a en- 

frentar una enfermedad crónica a futuro. El mismo reporta que tratar de revertir esa situación 

durante la vida del niño es mucho más fácil que tratar de revertir estas situaciones durante la 

edad adulta, cuando ya se han desarrollado problemas crónicos de salud, deserción escolar, 

problemas de personalidad, traumas psicológicos, muerte prematura o hasta suicidio. 

 

 
Entre otros estudios, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (2022), ha 

multiplicado sus esfuerzos para difundir los resultados de estudios de situaciones infantiles 

adversas, a sabiendas que, invirtiendo en la población infantil, es una forma de prevención de 

enfermedades y de estructurar una sociedad futura más saludable física, mental y emocional- 

mente. Además, la prevención ha demostrado ser más efectiva que la cura. El Departamento 

de Salud y Servicios Humanos, a través de la oficina de Tráfico Humano Nacional, (2022), 

publica un estudio que además de confirmar la información con base a las situaciones ad- 

versas, realiza un estudio expandido que tira exactamente los mismos resultados, indicando 

además que aproximadamente el 45% de la población estadounidense presenta de una a tres 

situaciones adversidad durante la niñez, lo que los convierte en una población en riesgo de 

resultados adversos en la adultez. 

 
 

Asimismo, el autor Carbonell, (2013) indica en el título de su publicación la sensibilidad del 

cuidador y su importancia para promover un cuidado de calidad en la primera infancia, la im- 

portancia que tiene para el infante contar con los cuidados básicos tanto a nivel físico como 

a nivel emocional, donde el cuidador debe establecer vínculos afectivos sanos y velar porque 

el niño tenga los cuidados básicos necesarios, como alimentación balanceada, hábitos de 

sueño saludables y una estructura adecuada a su edad. 

 

 
La población en la que este estudio se enfoca es de entre 5 y 7 años, el cuestionario fue adap- 

tado para ser administrado a los padres. Las preguntas del cuestionario se agruparon en tres 

categorías: Características demográficas (7 preguntas), Factores de Riesgo (7 preguntas) y 

Factores Protectores (6 preguntas). Las características demográficas de la población son: 

niños de entre 5 a 7 años de edad, cursando el grado de preparatoria en el Centro de Forma- 

ción Internacional Mimitos de la ciudad de Huehuetenango. El 69% de estos niños es de sexo 

masculino, mientras que el 31% es de sexo femenino. 

 

 
Los resultados muestran que los padres de estos niños han contado con acceso a todos los 

servicios básicos, de salud y de educación. Sufren de angustia moderada, el apoyo económi- 

co del hogar es en su mayoría responsabilidad de ambos padres; la mayoría de ellos viven en 

vivienda propia, con buen acceso a la canasta básica y son hogares, en su mayoría, unidos. 

Estos factores, de acuerdo con la fundación Kaiser Permanente, (2022), cuando son adver- 
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sos, son la causa de un estrés tóxico que con el tiempo puede llegar a causar enfermedades 

e incluso la muerte prematura o comportamientos inapropiados. 

 

 
Con base en los resultados obtenidos, no hay factores de riesgo mayores que puedan afectar 

en un futuro cercano la salud emocional o física de estos niños. A simple vista, viven en ho- 

gares estables, con acceso a servicios, no hay problemas con la ley y donde se maneja poco 

estrés, que es básicamente el factor común que puede deteriorar la salud a largo plazo. 

 

 
Un resultado interesante demuestra que solamente el 9% de los niños han sufrido alguna for- 

ma de maltrato físico por parte de alguien, sin mencionar particularmente que se trate de uno 

de los padres o de otro familiar cercano. El 98% de los padres manifestaron que sus hijos se 

sienten queridos, valorados y respetados. 

 

 
El análisis que surge de estos resultados es que ante la posibilidad de sufrir experiencias 

infantiles adversas, o que en los casos anteriores se hubiera vivido porcentajes elevados de 

violencia doméstica, padres o familiares cercanos consumiendo sustancias tóxicas, estrés 

recurrente, poco acceso a servicios de salud, educación o servicios básicos, escaso acceso 

a la canasta básica, inestabilidad laboral o financiera y otros factores de riesgo o protectores 

que afecten la salud emocional de padres o hijos, estos se ven ante la posibilidad de sufrir 

traumas. Todo tiene un denominador común: el estrés. 

 

 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, WHO, por sus siglas en inglés, (2022) 

El estrés causado por cualquiera de estos factores y experimentado por largos períodos de 

tiempo es un detonante que causa desde atrofia cerebral y sus consecuencias, problemas 

de salud, problemas emocionales y de personalidad, problemas psíquicos, cognitivos, etc., 

hasta una muerte prematura. Por tanto, las experiencias que vivimos como niños, marcan la 

vida del adulto. 
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Resumen 

PROBLEMA: ¿cuál es la relación entre la forma de pensar de las personas con dolor crónico y las conductas adoptadas 

para su afrontamiento? OBJETIVO: describir el papel que desarrollan los mecanismos de afrontamiento en personas 

que sufren de dolor crónico. MÉTODO: se realizó un estudio descriptivo transversal de 87 pacientes que asistieron a 

una clínica de rehabilitación del dolor crónico en la Antigua Guatemala cuya característica es el padecimiento de dolor 

crónico en alguna región del cuerpo. RESULTADOS: de hizo una revisión de historias clínicas y hojas de evolución de 87 

pacientes que consultaron la clínica de rehabilitación del dolor durante los años 2018 a 2022, de este universo pobla- 

cional 57 fueron mujeres y 30 hombres comprendidos entre las edades de 31 a 86 años. En cuanto a su pertenencia 

étnica 11 de ellos se consideran mayas, 75 ladinos, y 1 persona garífuna, además, 56 son católicos, 29 evangélicos 

y 2 testigos de Jehová. CONCLUSIÓN: encontrando que de 87 pacientes, 2 pacientes femeninos padecen de dolor 

crónico primario, 10 pacientes femeninos y 9 masculinos padecen dolor crónico neuropático, 9 pacientes femeninos 

padecen dolor crónico visceral secundario, finalmente, 36 pacientes femeninos y 21 masculinos padecen dolor muscu- 

loesquelético. De esta muestra poblacional 51 pacientes, o sea el 44.37% ha utilizado predominantemente mecanis- 

mos frágiles de afrontamiento mientras que 36 pacientes que representa el 31% han utilizado mecanismos activos 

de afrontamiento. 

 
Palabras clave 
dolor crónico, mecanismos de afrontamiento, fragilidad, creencias, neurociencias 

 
Abstract 

PROBLEM: what is the relationship between the way of thinking of people with chronic pain and the behaviors 

adopted to cope with it? OBJECTIVE: to describe the role played by coping mechanisms in people suffering 

from chronic pain. METHOD: a cross-sectional descriptive study was carried out on 87 patients who attended 

a chronic pain rehabilitation clinic in Antigua Guatemala whose characteristic is suffering from chronic pain 

in some region of the body. RESULTS: a review of medical records and evolution sheets of 87 patients who 

consulted the pain rehabilitation clinic during the years 2018 to 2022 was made, of this population univer- 
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se 57 were women and 30 men between the ages of 31 to 86 years. Regarding their ethnicity, 11 of them 

consider themselves Mayan, 75 Ladinos, and 1 Garífuna person, in addition, 56 are Catholics, 29 Evangeli- 

cals, and 2 Jehovah’s Witnesses. CONCLUSION: finding that of 87 patients, 2 female patients suffer from pri- 

mary chronic pain, 10 female patients and 9 male patients suffer from chronic neuropathic pain, 9 female 

patients suffer from secondary visceral chronic pain, finally, 36 female patients and 21 male patients suffer 

from musculoskeletal pain. Of this population sample, 51 patients, that is, 44.37% have used predominantly. 

 
Keywords 
chronic pain, copying mechanisms, frailty and beliefs, neurociencies 

 

 
Introducción 

 
Desde el año 2019 el dolor crónico fue clasificado por la Organización Mundial de la Salud 

como una enfermedad, anteriormente se le reconoció como un problema de salud pública que 

afecta a más del 20 por ciento de la población mundial según datos de OMS señalados por la 

Sociedad Española del Dolor (2018). 

 

 
El dolor crónico puede traer consecuencias, las más evidentes son la discapacidad físico-fun- 

cional, mientras que en el aspecto psicológico es la depresión. Una de cada tres personas con 

dolor crónico deja de llevar una vida normal, presentan dificultades para hacer ejercicio; su sue- 

ño es poco reparador y en el aspecto social disminuyen notablemente su participación, además 

el dolor crónico es la principal causa de ausentismo laboral a la vez que genera enormes costos 

para el sector salud y presupuesto familiar, de acuerdo con García-Andreu, (2017). 

 

 
En la actualidad se cuenta con estudios sobre los mecanismos de afrontamiento - estrategias 

de afrontamiento-, PsicoActiva. (2021), utilizando instrumentos para su evaluación y eficacia, 

de acuerdo con Rodríguez, Luis (sin año). Estos estudios han mostrado que el uso de meca- 

nismos pasivos para afrontar el dolor como la inactividad y dependencia a medicamentos está 

asociado con un aumento del mismo, mientras que los mecanismos activos de afrontamiento 

van encaminados a la solución de problemas y a identificar las causas del dolor. 

 

 
Se considera oportuno pensar que, si las personas que experimentan dolor por tiempo inde- 

finido carecen de la información adecuada, estas tiendan a utilizar aquellos mecanismos de 

afrontamiento que son compatibles con su forma de ver el mundo, independientemente de la 

efectividad de los mismos. Ello hace importante profundizar en el mundo de las creencias y 

las actitudes ante el dolor, ver Camacho (2003), tener mayor claridad de los diferentes meca- 

nismos de afrontamiento y poner en práctica los que ofrezcan mayores posibilidades de éxito 

y/o autocontrol. 
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El presente estudio representa un esfuerzo por caracterizar los mecanismos tangibles e intan- 

gibles utilizados por las personas para afrontar el dolor crónico. Los mecanismos tangibles se 

refieren a las conductas o comportamientos que las personas con dolor crónico utilizan para 

evitarlo o atenuarlo, mientras que los segundos se refieren a los elementos subjetivos que 

inducen a percibir e interpretar su dolor de manera muy individual, lo cual influye de manera 

directa en la forma de afrontarlo. 

 
 

Material y métodos 

 
Estudio descriptivo de corte transversal sobre los mecanismos de afrontamiento ante el dolor 

crónico no oncológico realizado en la clínica Ixchel en la Antigua Guatemala. El objeto de la 

investigación es describir los elementos frágiles y positivos como mecanismos de afronta- 

miento en personas que sufren de dolor crónico que asistieron a la Clínica de Rehabilitación 

del Dolor Ixchel. El estudio se efectuó en un período comprendido entre los meses de junio a 

septiembre de 2022. 

 

 
El universo está formado por una muestra poblacional de 87 personas cuya característica 

común consistió padecer de dolor crónico por un tiempo mayor a 6 meses en una población 

comprendida en las edades de 30 a 70 años. 

 

 
A partir de la definición y planteamiento del problema se establecen las siguientes variables: 

• Características sociodemográficas 

• Mecanismos de afrontamiento positivos y frágiles 

• Tipo de dolor crónico no oncológico y características del dolor 

 

 
Para la recolección de información se hizo uso de revisión de expedientes de personas que 

consultaron por padecer dolor crónico, las partes del expediente consultadas para ello fueron 

las historias clínicas y hojas de evolución tanto fisioterapéuticas como psicosociales, herra- 

mientas que han facilitado la información requerida. 

 

 
En cada expediente se explora la existencia de mecanismos frágiles y mecanismos positivos 

utilizados por los pacientes para afrontar su dolor. Los datos son consignados en orden de fre- 

cuencia y con reconocimiento de la patología preexistente a fin de indicarnos cuales son los ele- 

mentos mayormente utilizados por las personas que padecen alguna variante de dolor crónico. 
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Para elaborar el instrumento se elaboraron 18 preguntas guía aplicadas a 5 pacientes a fin de 

validarlo, de ellas se seleccionaron los siguientes 7 criterios a considerar: 

 

 
• Tiempo de padecer dolor 

• Características de su dolor. Como es, en donde se localiza y su intensidad 

• Medidas naturales tomadas por el paciente 

• Acciones médicas aplicadas por el paciente 

• Lo que más le ha funcionado 

• Lo que menos le ha funcionado 

• Principales creencias sobre las causas del dolor 

 

 

Resultados 

 
Tabla 1. Características sociodemográficas 

Rango etario de los pacientes evaluados 
 

Características Cantidad (expresada en 

números) 

Porcentaje 

Rango etario 87 100% 

31-40 21 24.14% 

41-50 21 24.14% 

51-60 24 27.59% 

61-70 9 10.34% 

71 o más 12 13.79% 

Sexo 87 100% 

Femenino 57 65.52% 

Masculino 30 34.48% 

   

Grupo Étnico 87 100% 

Ladino 75 86.21% 

Maya 11 12.64% 

Garífuna 1 1.15% 

Xinca 0 0% 
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Religión 87 100% 

Católicos 56 64.37% 

Evangélicos 29 33.33% 

Testigos de Jehová 2 2.30% 

Ninguna 0 0% 
 

Nota. La presente tabla muestra las diferentes características poblacionales de la investiga- 

ción “Mecanismos de afrontamiento ante el dolor crónico”. Incluye: rango etario, sexo, grupo 

étnico y religión. 

 

 
En el rango etario se utilizaron intervalos de 10 años entre cada segmento poblacional, en- 

contrando que el rango más alto que padece dolor crónico está entre los 51 y 60 años de edad 

con un porcentaje de 27.59%. La característica de sexo se hizo en base a las característi- 

cas morfológicas que definen biológicamente a hombre y mujer encontrándose que el grupo 

femenino presenta el mayor porcentaje que padece de dolor crónico con un 65.52%. En el 

tema étnico se tomaron los cuatro grupos étnicos mayoritarios del país, siendo el grupo ladino 

con la frecuencia más alta de consultas con un 86.21%, y finalmente, en el aspecto religioso 

se consignan también tres de las religiones presentes en el país, encontrándose la mayor 

frecuencia entre el grupo de católicos con un 64.37 %. 

 

 
Tabla 2. Mecanismos de afrontamiento 

Frecuencias de los mecanismos utilizados 
 
 

Mecanismo Cantidad expresada en 

números 

Cantidad expresada en 

porcentajes 

Totales 87 100% 

Mecanismos positivos 36 41.38% 

Mecanismos frágiles 51 58.62% 

Frecuencia de aparición 

de mecanismos 

positivos 

36  

Autoafirmación 9 25% 

Lecturas 6 16.66% 

Búsqueda de información 18 50% 

Ocuparse 18 50% 

Actividad física 12 33.33% 

Entretenimiento 18 50% 

Asumir desafíos 9 25% 

Trazarse metas 0 0% 

interacción social 18 50% 
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Frecuencia de aparición 51 

de los mecanismos 

frágiles  

La religión 18 35.29% 

Reposo prolongado 6 11.76% 

Izar el tema del dolor en la 

vida social 

9 17.65% 

Dependencia 12 23.53% 

Aislamiento social 21 41.17% 

Quejas o lamentos 24 47.06% 

Resistencia al cambio 15 29.41% 
 

Nota. La presente tabla agrupa los tipos de afrontamiento más generales reportados por los pa- 

cientes en la investigación: “Mecanismos de afrontamiento ante el dolor crónico”. Mientras que en 

la parte inferior se muestra la frecuencia en que se presentan estos mecanismos de afrontamiento. 

 

 
En esta tabla se hace una descripción general de la frecuencia absoluta entre mecanismos positivos 

y mecanismos frágiles. En la parte superior de la tabla se encuentran señalados los mecanismos 

positivos, llegando a un 41%. Mientras que en la mitad inferior de la tabla se consignan los datos de 

correspondientes a los mecanismos frágiles de manera específica, o sea, según la frecuencia en 

que aparece cada uno. Se encontró un porcentaje menor en el uso de los mecanismos positivos 

con un 41.38% en contraposición con los mecanismos frágiles que dieron un porcentaje de 58.62%, 

siendo estos: búsqueda de información, ocuparse, entretenimiento e interacción social con un cada 

una, actividad física con un, autoafirmación y asumir desafíos con un y lecturas con un. Debemos 

aclarar que las personas con dolor crónico reflejaron utilizar más de un mecanismo de afrontamiento 

por lo que se entrelazan algunas respuestas, sin embargo, estas no son necesariamente excluyen- 

tes. Por lo tanto, estos porcentajes expresan las veces que estos mecanismos fueron identificados, 

lo que significa que la totalidad de los mismos no equivale a un 100%. 

 

 
Tabla 3. Tipo de dolor y características 

Frecuencia según clasificación del dolor crónico 
 

Tipo de dolor Cantidad expresada en 

números 

Cantidad expresada en 

porcentajes 

Dolor musculoesquelético 57 65.52% 

Dolor crónico neuropático 18 20.69% 

Dolor crónico visceral 

secundario 

9 10.35% 

Dolor crónico primario 3 3.45% 

Nota. La presente tabla muestra los tipos de dolor identificados en la investigación “Mecanis- 

mos de afrontamiento ante el dolor crónico”, en la misma se retoman cuatro de las categorías 



Revista Académica Sociedad del Conocimiento CUNZAC 

/ ISSN: 2789-4681 Volumen 3 Número 2 2023 / 

209 

 

 

 

propuestas por la Organización Mundial de la Salud, siendo el dolor musculoesquelético el 

que mostró el mayor porcentaje. 

 

 
Acá se utilizaron cuatro categorías para identificar el tipo de dolor crónico más frecuente que 

padecen los pacientes que consultaron la clínica del dolor Ixchel. La puntuación más alta la 

tuvo el dolor musculoesquelético encontrado en el 57% de los pacientes; en segundo lugar, 

se encontró el dolor neuropático encontrado en el 20.69% de los pacientes, mientras que el 

dolor crónico visceral secundario tuvo lo tuvo un 10.35% de los pacientes, y por último el dolor 

crónico primario encontrado en un 3.45%. 

 
 

Discusión 

 
De acuerdo a la información obtenida, pudo verificarse una predominancia del uso de mecanis- 

mos frágiles de afrontamiento en contraposición a los mecanismos positivos o activos. Esto puede 

explicarse con datos de los informes psicológicos consultados donde se muestra la presencia de 

estados de ánimo depresivos y con poca esperanza con respecto a su salud, lo cual los hace ele- 

gir mecanismos que no requieran mayores esfuerzos, tiempo y entrega. También se encontraron 

altos porcentajes de personas que recurren a las quejas y lamentos, así como al aislamiento so- 

cial, siendo más frecuente en personas que padecen dolor visceral secundario y dolor musculoes- 

quelético como la fibromialgia tomando como referencia la Nueva clasificación internacional de las 

enfermedades Grunenthal (2020). En cuanto al aspecto religioso se identificaron dos vertientes, 

algunas personas reportaron que su fe, así como las visitas periódicas a la iglesia les brindaba 

tranquilidad y fortalecía su espíritu, mientras que otras personas preferían dejar en manos de Dios 

su recuperación. En los mismos porcentajes que la religión, se encontró que el uso de mecanis- 

mos positivos como la búsqueda de información, ocupar su tiempo en otras actividades, así como 

entretenerse en cosas simples, esto ha sido utilizado por personas económicamente activas o 

que mantienen constante comunicación con personas de su entorno. 

 

 
Vale la pena destacar que los factores culturales como las creencias desarrollan un papel im- 

portante en la vida según Porta, Concha (2020), dependiendo de si estas son positivas o son 

limitantes. Como puede verse en los resultados anteriores, las creencias. 

 

 
y prácticas religiosas influyen en el comportamiento y actitud de las personas, orientándolas 

a buscar alivio a sus molestias a través de la oración, en algunos casos el uso de prácticas y 

rituales pasan a transformarse en sus propios mecanismos de afrontamiento. En este senti- 

do se retoma lo enunciado por Brown y Nicassio, (1987) en Rodríguez (2000), sobre que las 

estrategias activas permiten predecir una mejor adaptación al dolor y una disminución en la 

percepción del mismo, mientras que las estrategias pasivas pueden llevar a reacciones de- 

presivas con baja tolerancia al dolor. 
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Desde el enfoque neurocientífico se sabe que el aprendizaje y las experiencias activan nue- 

vas y abundantes conexiones sinápticas que puede llevar a una mayor posibilidad de relación 

exitosa con el entorno. Contrariamente, una actitud temerosa y fatalista ante la experiencia 

del dolor puede provocar la activación neuronal en otras regiones del cerebro aparte de la 

corteza motora, tales como el sistema límbico, en particular el hipocampo y la amígdala que 

están involucrados en la formación de la memoria a largo plazo y el contenido emocional de 

la misma. Si una estimulación negativa –que puede ser el miedo al dolor- es mantenida por 

meses o incluso años, puede esperarse cambios anatómicos y fisiológicos desfavorables en 

la persona que vive atormentada por el dolor (Pérez, 2021). 

 

 
Los resultados de este estudio donde se identifica un uso predominante de los mecanismos 

frágiles de afrontamiento del dolor, presenta desafíos importantes, entre estos: promover 

tanto en las personas con dolor crónico, como en la población en general, nuevas actitudes, 

estilos de vida y mecanismos sanos de afrontamiento para mantener la salud y sobrellevar la 

enfermedad, crear nuevas formas de interpretar la vida, visiones más favorables a los cam- 

bios y menos temerosas a otras experiencias, aprender nuevas maneras de armonizar con el 

entorno y también con el mundo interior. 
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Resumen 

PROBLEMA: la adolescencia es una etapa de muchos cambios, por lo que es necesario estudiarla OBJETIVO: determi- 

nar las características neuropsicológicas en los pacientes de la clínica del adolescente de Zacapa, Zacapa. MÉTODO: 

estudio descriptivo de corte transversal con enfoque analítico en la clínica psicológica del adolescente de Zacapa. El 

universo estará compuesto por pacientes que acudieron a la clínica del adolescente de Zacapa, Zacapa. Y la muestra 

por 98 pacientes que se encuentren en el rango de 12 a 17 años las cuales puedan ser clasificadas dentro del término 

de adolescentes. RESULTADOS: arrojaron que los pacientes evaluados presentaron en mayor medida estrés y depre- 

sión, en los que prevalece el sexo femenino sobre el masculino con un 48%. Un 78% pertenece al área urbana por 

cuestiones de acceso. CONCLUSIÓN: la etapa de la adolescencia es una de las etapas más duras por las que todo ser 

humano tiene que pasar y que ya pasó, pero esa transición trae consigo muchos retos tanto ambientales como psico- 

lógicos y físicos que resultan en un reto. Se puede determinar que en mayor medida los adolescentes están propensos 

a padecer depresión y ansiedad y el grupo actual que está pasando por esa etapa, también tiene una variable que 

otros no pudieron contar y es la pandemia que se vivió desde el 2020 lo cual significó en muchos cambios para ellos 

y que también los afectó en menor o mayor. 

 
Palabras clave 
dolor crónico, mecanismos de afrontamiento, fragilidad, creencias, neurocienciasadolescente, trastorno, neurop- 

sicología, ambiente, apoyo 

Abstract 

PROBLEM: adolescence is a stage of many changes, so it is necessary to study it OBJECTIVE: to determine the 

neuropsychological characteristics in the patients of the Zacapa adolescent clinic, Zacapa. METHOD: descriptive 

cross-sectional study with an analytical approach in the psychological clinic of adolescents in Zacapa. The universe 

will be made up of patients who attended the Zacapa adolescent clinic, Zacapa. And the sample by 98 patients who 

are in the range of 12 to 17 years which can be classified within the term of adolescents. RESULTS: showed that 

the evaluated patients presented stress and depression to a greater extent, in which the female sex prevailed over 
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the male with 48%. 78% belongs to the urban area due to access issues. CONCLUSION: the stage of adolescence 

is one of the hardest stages that every human being has to go through and has already passed, but that transition 

brings with it many environmental, psychological and physical challenges that result in a challenge. It can be de- 

termined that adolescents are more likely to suffer from depression and anxiety and the current group that is going 

through that stage also has a variable that others could not count and it is the pandemic that has been experien- 

ced since 2020 which meant in many changes for them and that also affected them to a lesser or greater extent. 

 
Keywords 
adolescent, disorder, neuropsychology, ambient, support for 

 

 

Introducción 

 
Las características neurofisiológicas en la etapa adolescente son vitales para determinar las 

distintas fases por las que puede pasar un joven en esa época de su vida (Gullo, Loxton, & 

Dawe, 2014). Además, el tema es bastante amplio, entran aspectos como seguridad, salud, 

sexualidad, personalidad y así un abanico lo suficiente sustentable para hablar de ello y tratar 

el tema como tal. En Zacapa, la cultura juega un papel vital en el desarrollo de cualquier eco- 

sistema social, y la adolescencia no es la excepción, muchos de los jóvenes hoy en día, se 

ven influenciados por factores ambientes y todo lo que está en su entorno juega un rol deter- 

minante; tanto patrones de comportamiento como prejuicios y barreras mentales determinan 

elementos positivos como negativos en las actitudes de los adolescentes. 

 

 
Muchos de los jóvenes, se ven afectados por otros problemas sociales como: el embarazo 

en adolescentes, la violencia intrafamiliar y todos sus tipos, la desintegración familiar, migra- 

ción, explotación infantil, la niñez y juventud en conflicto con la ley penal (Adan, 2012). Esta 

situación socio-económica de las familias y el estado de Guatemala influyen en el desarrollo 

de esta población marcando las líneas de crecimiento de los mismos. El modelo económico 

social se reproduce en Guatemala (dependiente, desigual y excluyente) ubica a la mayor par- 

te de la población dentro de pobreza. 

 
 

Materiales y métodos 

 
Investigación descriptiva de tipo transversal analítica en la clínica psicológica del adolescente 

de Zacapa. Determinar las características neuropsicológicas en los pacientes de la clínica del 

adolescente de Zacapa, Zacapa. Puesto que la etapa del desarrollo debe cumplir con deter- 

minadas características para que se pueda desarrollar de la manera más óptima, por lo que 

es de vital importancia poder clasificarlas y segregarlas para que puedan ser vistas de mane- 

ra individual. Cada persona es un mundo de sin fin de posibilidades y la magia del dinamismo 

fisiológico que el ser humano presenta permite la diversidad del estudio. El universo estará 

compuesto por pacientes que acudieron a la clínica del adolescente de Zacapa, Zacapa. Y la 
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muestra por 98 pacientes que se encuentren en el rango de 12 a 17 años las cuales puedan 

ser clasificadas dentro del término de adolescentes. 

 
 

Resultados y discusión 

 
De los 98 pacientes observados dentro del área clínica mostraron un rango etario de distintos 

grupos, siendo el rango con mayor cantidad de individuos y es el que se encuentra entre los 12 

y 13 años de edad, mostrando un 31% de miembros (32 adolescentes) y una característica bas- 

tante notoria era la motivación por la cual acudían por ayuda, siendo motivados por la influencia 

de sus padres, ya que estos los llevaban y no necesariamente iban bajo su propia voluntad, 

ya que a esa edad los padres todavía pueden ejercer presión sobre los menores de edad. Una 

característica que no se repitió en los adolescentes de entre 16 y 17 años, puesto que estos 

comprendían un 14% del tamaño de la muestra (12 adolescentes), demostrando la poca vo- 

luntad que muestran los menores de esa edad de buscar ayuda, a menos que sea influenciada 

por algún desorden que ellos mismos sean capaces de ver, ya que la influencia que ejerce la 

sociedad más el tipo que cultura que maneja el territorio dificulta el buscar ayuda. 

 

 
La mayoría de familias no cuentan con un ingreso económico sostenible ni un modelo econó- 

mico que les permita velar por las necesidades de salud, relegando las mentales a un grado 

menos prioritario, a menos que la misma ley los obligue. Otro factor que influye notoriamente 

en cuanto a la decisión de buscar ayuda por parte de los individuos de la muestra del área 

rural (Olivera Carmenates, et al., 2016) es la cultura que manejan y la falta de información y 

capacitación en cuanto a la importancia que radica el mantener saludable los aspectos cogni- 

tivos del ser humano. Tanto en el área urbana como rural existen prejuicios notorios en cuanto 

a la salud mental, pero en el área rural los prejuicios se remontan a la era del oscurantismo, 

creyendo que los actos que se deben realizar para poder comprender la psique humana son 

meros hechos de la brujería o influenciados por satanás. Además de catalogar a todo aquel 

que padece una deficiencia. 

 

 
El adolescente es capaz de elaborar un pensamiento abstracto y mantener una actitud crítica 

y reflexiva ante el mundo. Tiene una imaginación desbordante y tiende a la ensoñación (Gott- 

lieb, 2002). La resolución de problemas cada vez está más desarrollada, utiliza la experiencia 

previa para buscar soluciones. Entre los 11 y 13 años, su moralidad se basa en conceptos y 

principios poco flexibles y rotundos, aunque de momento esos grupos son pequeñas y suelen 

estar formadas por personas del mismo sexo. Los primeros impulsos sexuales comienzan a 

llegar a su cuerpo y ya se va acercando a grupos de amigos (Lenroot, R. K., & Giedd, J. N. 

2006). Entre los 14 y los 15, su intimidad, su aspecto y la sexualidad son tres de los aspectos 

que más le preocupan. Vive con mucha intensidad el conflicto dependencia/independencia 

(Figueroa y Pérez, 2017). En esta edad suceden los primeros enamoramientos y es cuando 

se encuentra la identidad sexual de cada uno. La adolescencia entre los 16 y 17 es la última 
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etapa (Flores, J., Ostrosky, F., & Lozano, A. 2014). donde el individuo comienza a actuar con 

más seguridad dentro de su grupo social predilecto, puesto que, a esa edad, comienza a for- 

mar vínculos de unidad con su entorno donde puede sentirse identificado y es capaz de tomar 

decisiones importantes. Su personalidad está prácticamente formada, y tomará el camino que 

seguirá cuando adulto y estará estrechamente ligado a lo ha vivido en esta etapa. A nivel de 

relaciones sociales es más selectivo y a la vez más extrovertido, necesita menos del grupo, 

pero debe pertenecer a uno para reafirmar sus ideales (Bava, et al., 2009). 

 

 
Tabla 1. Características sociodemográficas 

 

Características Cantidad expresada 

por números 

Cantidad expresada 

por porcentajes 

Rango etario 98 100% 

12-13 30 31% 

13-14 21 21% 

14-15 6 6% 

15-16 27 28% 

16-17 14 14% 

Género 98 100% 

Masculino 41 42% 

Femenino 48 49% 

Otro 9 9% 

Localidad 98 100% 

Urbana 76 78% 

Rural 22 22% 

 

Nota. La presenta tabla muestras las características sociodemográficas del estudio “Caracte- 

rísticas neuropsicológicas en clínica del adolescente de Zacapa, Zacapa” 2022. 

 

 
La tabla número 1 se puede observar un mayor número de jóvenes que rondan entre los 

12 a 13 años de edad con un 31%, seguido de los menores entre los 15 a 16 años de edad 
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con un 28%, precedidos por un porcentaje mucho menor que ronda entre los 14 a 15 años 

únicamente con un 6%. De los 98 pacientes el 48% pertenece al sexo femenino y un 41% al 

sexo masculino y por otro lado se encuentran los que no se identifican con ninguno de los 

sexos anteriores con 6%. Las áreas en la que viven los pacientes están con un 78% los del 

área urbana y un 22% los del área rural, esto, debido al poco acceso al que se encuentran 

los pacientes del área rural. 

 

 
Tabla 2. Motivos de consulta de la clínica del adolescente de primera intención 

 

Motivo de consulta Cantidad expresada en 

cantidades 

Cantidad expresada en 

porcentajes 

Confinamiento 76 75% 

Uso excesivo de redes 

sociales 

30 31% 

Estrés 27 28% 

Ansiedad 21 21% 

Problemas alimenticios 44 42% 

Fatiga 37 36% 

Rendimiento académico 

bajo 

17 15% 

Falta de comunicación 

familiar 

14 12% 

 
Nota. La presenta tabla muestras la frecuencia de los motivos de consulta psicológica del es- 

tudio “Características neuropsicológicas en clínica del adolescente de Zacapa, Zacapa” 2022. 

 

 
Los pacientes presentaron en un 75% que los motivos por los cuales acudieron a la consulta 

a la clínica de adolescentes fueron debido a lo experimentado en el confinamiento y que esto 

también denotó en un 64% un exceso uso de las redes sociales. En 62% se sitúan los pa- 

cientes que experimentan estrés seguido de un 57% los que experimentan ansiedad, debido 

a distintos elementos ambientales como la presión social y su bajo rendimiento académico. 

Otros pacientes experimentaron problemas alimenticios en un 42% y lo cual tuvo un cambio 

severo y drástico en su estado físico lo cual provocó un impacto en su estado emocional por 

lo cual decidieron buscar ayuda. Algunos pacientes experimentaron fatiga en un 36% y falta 

de comunicación familiar en un 12%. 
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Tabla 3. Diagnósticos psicológicos en el adolescente con base al Manual DSM V y estado 

terapéutico 
 

Diagnóstico Cantidad expresada en 

cantidades 

Cantidad expresada en 

porcentajes 

Trastorno por Estrés 

Postraumático 

27 28% 

Trastorno de ansiedad 

generalizada 

21 21% 

Trastorno obsesivo 

compulsivo 

3 3% 

Anorexia nerviosa 7 7% 

Bulimia nerviosa 3 3% 

Trastorno por atracones 7 7% 

Depresión 30 31% 

Estado terapéutico Cantidad expresada en Cantidad expresada en 

psicológico números porcentajes 

Recuperados 55 52% 

En recuperación 25 26% 

Reciente inicio 16 16% 

Reciente inicio 4 4% 

 
Nota. La presenta tabla muestras los diagnósticos psicológicos de la población adolescente y 

el estado terapéutico psicológico del estudio “Características neuropsicológicas en clínica del 

adolescente de Zacapa, Zacapa” 2022. 

 

 
La tabla número 3 muestra los trastornos diagnosticados que presentaron los pacientes que 

se presentaron a la clínica de adolescentes, y el que más predominó con un 30% fue la de- 

presión, lo cual se relaciona con todos los cambios tanto ambientales, emocionales, físicos, 

químicos y biológicos de los pacientes que se encuentran en esa edad, seguido del estrés 

post trauma lo cual se identificó por los sucesos vividos durante la pandemia, lo cual significó 

una serie de cambios y retos para los adolescentes, tanto a nivel educativo como social, el 

tener que enfrentar al mundo a través de una pantalla no fue nada sencillo, el porcentaje de 

pacientes que presentaron este trastorno fue de un 28%. El trastorno de ansiedad genera- 

lizada significó un 21% de los pacientes, describiéndolo por ellos mismos como una: “pen- 

sadera”, por lo que no sabían cómo poder manejar esos conflictos que tenían que enfrentar 

como la incertidumbre por el futuro. El resto de pacientes presentaron una serie de trastornos 

alimenticios, divididos por: anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno de atracones. Es 

cierto, que estos se presentaron en menor medida, pero significaron un porcentaje para el 

estudio, los cuales revelaron el padecimiento de los adolescentes por los prejuicios que viven 

en su ambiente a diario, como también, lo que experimentan a través de las redes sociales 

que influyen en gran manera en su manera de actuar y conducirse por la vida. 
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La tabla, también detalla la variable número 2 de la investigación y sobre el área demográfica 

a la que pertenecen los pacientes que acuden a la clínica, estos se dividen en área urbana y 

rural, de los cuales un 78% pertenecen al área urbana (71 individuos de la muestra) y el otro 

22% (27 individuos de la muestra) restante pertenece al área rural. Uno de los factores que 

más influye en esta variable es la accesibilidad, puesto que las personas que residen en el 

área rural no tienen libre acceso a los centros de ayuda de salud mental, además que los ca- 

minos son poco transitados por transporte privado, ya que no existe el transporte público para 

el área rural y el transporte privado representa un gasto económico para la familia, la cual es 

un lujo que no se pueden dar. 
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