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R E S U M E N 

Trasfondo: Cada vez hay mayor evidencia de que el contexto social-cultural 

influye significativamente en el desarrollo cognitivo y emocional. Este estudio 

analizó las funciones ejecutivas y atencionales en niños de zonas con alta 

pobreza y violencia en Ciudad de Guatemala. Método: Con 352 estudiantes de 

5º de primaria, se usaron herramientas innovadoras de realidad virtual para 

evaluar la relación entre contexto socioeconómico, exposición a la violencia y 

salud mental con la cognición, dividiendo a los participantes en grupos 

normativos y no normativos. Resultados: Ambos grupos tuvieron rendimientos 

por debajo de la media, especialmente en atención sostenida y planificación en 

los menores no normativos. Factores como violencia, ingresos familiares y el 

nivel educativo de los tutores afectaron la atención sostenida y memoria de 

trabajo. Conclusión: Estos datos apoyarían evidencias previas sobre el impacto 

negativo que el contexto socioeconómico y cultural puede tener en el 

rendimiento de las funciones ejecutivas y atencionales, efecto también reflejado 

en estas novedosas herramientas de evaluación neuropsicológica mediante 

realidad virtual. 
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A B S T R A C T 

Background: There is increasing evidence regarding the impact of social-cultural context on cognitive and emotional 

development. The present study aimed to analyze the performance of executive functions and attention in children living in 

areas of high risk of poverty and exposure to violence in Guatemala City. Method: Innovative cognitive assessment tools 

were used to analyze the impact of socioeconomic context, exposure to violence, and mental health on cognition. There 

were 352 participants in 5th grade of primary school, divided into normativity groups. Results: The performance of both 

groups was below average, being especially low in sustained attention and planning in the non-normative group. 

Additionally, we found that exposure to violence, the ratio of monthly income per person in the family unit, and the 

educational level of legal guardians especially influenced sustained attention and working memory. Conclusion: These data 

would support previous evidence on the negative impact that socioeconomic and cultural context can have on the 

performance of executive and attentional functions, an effect also reflected in these novel neuropsychological assessment 

tools using virtual reality. 

 

R E S U M O 

Contexto: Há cada vez mais evidências de que o contexto sociocultural influencia significativamente o desenvolvimento 

cognitivo e emocional. Este estudo analisou as funções executivas e de atenção em crianças de áreas de alta pobreza e 

violência na Cidade da Guatemala. Métodos: Foram usadas ferramentas inovadoras de realidade virtual para avaliar a 

relação entre o contexto socioeconômico, a exposição à violência, a saúde mental e a cognição em 352 alunos da 5ª série, 

dividindo os participantes em grupos normativos e não normativos. Resultados: Ambos os grupos tiveram desempenho 

abaixo da média, especialmente em atenção sustentada e planejamento em crianças não normativas. Fatores como a 

violência, a renda familiar e o nível educacional dos responsáveis afetaram a atenção sustentada e a memória de trabalho. 

Conclusão: Esses dados corroboram evidências anteriores sobre o impacto negativo que o contexto socioeconômico e 

cultural pode ter sobre o desempenho das funções executivas e atencionais, um efeito que também se reflete nessas novas 

ferramentas de avaliação neuropsicológica que usam realidade virtual. 

 

 

 

Guatemala es considerado uno de los países más pobres del continente americano, presentando problemas estructurales de 

inestabilidad política, precariedad económica, y elevadas tasas de violencia y desigualdad social. Según datos del Grupo 

Banco Mundial (World Bank in Guatemala, 2022), Guatemala es uno de los países latinoamericanos con mayor tasa de 

desnutrición infantil crónica, situándose entre las diez mayores del mundo. Además, dentro del país hay identificadas varias 

zonas denominadas zonas vulnerables o de alto riesgo, dónde diariamente hay una gran incidencia de violencia extrema 

manifestada en asaltos, extorsiones, y asesinatos (Rodríguez-Prieto et al., 2024). 

 

La evidencia científica internacional nos indica que el ambiente en el que se desarrollan los menores durante la infancia y 

adolescencia puede afectar a su desarrollo emocional y cognitivo, existiendo un alto riesgo de verse alterado en niños que 

viven en contextos socioeconómicamente desfavorecidos como los descritos de Guatemala, causando un posible impacto 

perjudicial que suele condicionar su desarrollo adulto (Hackman et al., 2010; Lipina, 2016; Na’amnih et al., 2023a). Desde el 

punto de vista neuropsicológico, estos menores suelen mostrar una mayor probabilidad de presentar dificultades en el 

desarrollo de funciones cognitivas como el lenguaje, la atención, y las funciones ejecutivas, encargadas, entre otras cosas, de 

la autorregulación efectiva del comportamiento (Azar et al., 2020; Cubilla-Bonnetier et al., 2021; Farah et al., 2006; Hackman 

et al., 2015; Schibli et al., 2017). El impacto del entorno socioeconómico en la maduración cerebral también se ve reflejado 

en una mayor prevalencia en este tipo de población de trastornos del neurodesarrollo (TND) como el Trastorno del Espectro 

Autista (TEA), el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o los Trastornos específicos del Aprendizaje, entre 

otros (Carlos Oliva et al., 2020; Morillo & Guzmán, 2018). Se ha observado que la corteza prefrontal está afectada en la 

mayoría de estos trastornos, siendo un área especialmente implicada en las funciones ejecutivas y la atención voluntaria 

(Ouhaz et al., 2018). Por otro lado, desde el punto de vista de la salud mental, cuando existe la presencia de sintomatología 

ansiosa, los efectos de la excesiva preocupación se ven reflejados en un menor rendimiento de la atención y funciones 

ejecutivas, ya que este estado consume los limitados recursos cognitivos de los que disponen estas funciones (Eysenck et al., 

2007). En cuanto a la sintomatología depresiva, numerosos estudios muestran evidencia de un deterioro en el rendimiento 
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también de la atención y las funciones ejecutivas debido a la interferencia y rumiación prolongada de pensamientos 

negativos (Brooks et al., 2010; Demeyer et al., 2012; Dulay et al., 2013; Koster et al., 2011; Wagner et al., 2015). 

 

Estudios realizados en los últimos años con menores de zonas socioeconómicamente desfavorecidas de Latinoamérica han 

mostrado también un mayor riesgo en esta población de presentar bajo rendimiento en las áreas cognitivas anteriormente 

mencionadas (Company-Córdoba et al., 2022; Ibáñez-Alfonso, Company-Córdoba, De La Cadena, Sianes, et al., 2021). Otro 

factor relacionado que se ha tenido en cuenta son los altos niveles de violencia a los que se puede ver expuestos estos 

menores. El estudio llevado a cabo por Boada Robayo (2022) sobre el impacto de la violencia en el desarrollo cognitivo de la 

población infantil en Bogotá mostró que aquellos niños expuestos a situaciones de violencia, como casos de homicidio, hurto, 

o lesión personal, obtenían puntuaciones significativamente inferiores en todas las áreas de rendimiento cognitivo. En esta 

misma línea, estudios como el de Company-Córdoba et al., (2020) con menores guatemaltecos, han detectado también 

elevadas tasas de sintomatología depresiva y ansiedad en menores de áreas urbanas que tienen una alta exposición a la 

violencia. Estos datos recogidos en países latinoamericanos estarían en sintonía con la evidencia recogida en otros países, 

destacando el riesgo que supone crecer en entornos socioeconómicamente desfavorecidos y con elevada exposición a la 

violencia para el desarrollo físico y mental, con efectos perjudiciales significativos tanto a nivel emocional como cognitivo 

(p.ej.: Company-Córdoba et al., 2020; Hackman et al., 2010; Lipina, 2016; Na’amnih et al., 2023; Schibli et al., 2017). 

 

De manera general, esta evidencia sobre los posibles efectos del entorno socioeconómico en el rendimiento cognitivo de los 

menores se ha obtenido utilizando pruebas tradicionales, en su mayoría, de papel y lápiz. Sin embargo, actualmente los 

profesionales de la neuropsicología disponemos de una nueva tecnología que se ha empezado a aplicar exitosamente al 

campo de la evaluación psicológica: la realidad virtual (RV). Esta tecnología permite a los evaluadores realizar mediciones 

precisas de movimientos, fijaciones de la mirada, o tiempos de reacción que serían muy complicadas de registrar de manera 

tradicional. Estas herramientas de evaluación mediante RV aportan una serie de ventajas adicionales como poder ubicar a los 

participantes en entornos virtuales interactivos que fomentan la actitud participativa y mejoran la validez ecológica de las 

medidas, pudiendo sumergirlos en entornos muy afines a la realidad del funcionamiento diario que se desea evaluar sin 

necesidad de encontrarse físicamente en ellos (Climent Martínez et al., 2014; Climent-Martínez et al., 2021; Climent-

Martínez & Bánterla-Borzaga, 2016; Neguț et al., 2016; Parsons et al., 2017). 

 

El presente estudio pretende analizar el rendimiento cognitivo en atención y funciones ejecutivas de menores residentes en 

zonas de alto riesgo de Ciudad de Guatemala utilizando herramientas estandarizadas de evaluación mediante realidad 

virtual. Adicionalmente, se analizará si existe relación entre el rendimiento en estas pruebas y variables socioeconómicas, de 

salud mental y exposición a la violencia. De acuerdo con la literatura previa, esperamos encontrar que el rendimiento 

cognitivo de los menores residentes en estas zonas de riesgo se vea influenciado negativamente por las condiciones de su 

entorno, tanto en las medidas atencionales como de funcionamiento ejecutivo obtenidas mediante pruebas de realidad 

virtual, siendo sus puntuaciones inferiores a las obtenidas por la muestra normativa. Así mismo, se hipotetiza que este 

rendimiento cognitivo correlacionará negativamente con las medidas socioeconómicas, de exposición a la violencia, y de 

salud mental de los participantes. 

 

 

MÉTODO 
 

Participantes 

Se invitó a todos los estudiantes de 5º grado de educación primaria (n = 480) de cinco centros educativos de la ONG Fe y 

Alegría Guatemala ubicados en zonas de alto riesgo de exclusión social de los suburbios de Ciudad de Guatemala. La muestra 

final estuvo compuesta por un total de 352 participantes, con un rango de edad de entre 10 y 16 años, siendo la media de 

edad de 11,7 años (DT = 0,76). Un 54,5% de la muestra fueron niños (n = 192) y un 45,5% niñas (n = 160). El ratio de ingresos 

mensuales por persona en la unidad familiar, mostrados en la moneda local, Quetzales (Q), fue de 532,5Q/mes (DT = 351,9) 

(equivalente a 64€/mes o 69$usd/mes). La escolaridad media de los tutores legales de los menores fue de 8,5 años (DT 

=3,84). Es relevante mencionar que los datos de este estudio fueron recabados en el contexto de la pandemia de COVID-19, 
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la cual representó una amenaza extrema para el avance de la educación en Guatemala, permaneciendo los centros 

educativos de todo el país cerrados durante casi dos años. 

 

Para los análisis de este estudio la muestra fue dividida en dos grupos: normativo y no normativo. Los criterios de inclusión 

para el grupo normativo fueron: a) tener menos de 12 años (debido a la interrupción de las clases durante la pandemia, cabe 

destacar que hubo estudiantes cursando 5º de primaria que, por edad cronológica, deberían estar cursando 6º curso, pero 

que se escolarizaban por primera vez en 5º al no haber podido completar dicho curso durante la pandemia. Por este motivo, 

el rango de edad normal contemplado fue de 10 a 12 años, siendo niños mayores a esta edad repetidores de cursos 

pasados); b) no presentar antecedentes clínicos neurológicos o neuropsicológicos; c) tener un rendimiento ≥ percentil 5 en la 

Serie Interamericana de Lectura (L-3-Des) (Herschel, 1962); d) tener un rendimiento ≥ percentil de 5 en el Test de Inteligencia 

no Verbal (TONI-2) (Brown et al., 1990/2009). Los participantes que no cumplieron uno o más de estos criterios de inclusión 

para el grupo normativo, pasaron a formar parte del grupo no normativo. El grupo normativo quedó compuesto por un 

84,1% (n=296) de la muestra total y el grupo no normativo por un 15,9% (n=56). En el grupo no normativo, el 57,1% (n = 32) 

de los participantes eran repetidores de curso, el 28,6% (n = 16) no superaron las puntuaciones mínimas en capacidad de 

lectura e inteligencia no verbal, y del resto, 14,3% (n = 8), cuatro presentaban algún TND (TDAH, TEA o Trastornos específicos 

del aprendizaje), y otros cuatro presentaron otros antecedentes clínicos. Ver Tabla 1 para comparativa de variables 

sociodemográficas entre estos grupos, en la que se observa que la única diferencia significativa entre las principales medidas 

sociodemográficas recogidas fue la edad (mayor en el caso de los no-normativos), manteniéndose equivalentes los 

porcentajes de distribución por sexo, escolaridad media de los tutores legales y ratio de ingresos mensuales por personas 

integrantes de la unidad familiar.  

 

Tabla 1. 

Características sociodemográficas de los participantes. 

 
Nota. Las variables Edad, Escolaridad media tutores legales y Ratio ingresos/persona mes se compararon con la prueba t de Student. La significación de 
diferencias entre los valores de la variable Sexo se obtuvo mediante un análisis estadístico de comparación de valores chi cuadrado (χ2). 

  

 

Instrumentos 

A continuación, se listan las pruebas de evaluación administradas: 

• Prueba de realidad virtual Nesplora Aula School (Climent-Martínez & Bánterla-Borzaga, 2016). Mide diversas aptitudes 

relacionadas con la atención y la autorregulación a través de las siguientes dimensiones: atención sostenida, control 

inhibitorio, impulsividad, y velocidad de respuesta. Los participantes, ubicados en un aula virtual, deben prestar 

atención a una pizarra dónde se presentarán varios estímulos a los que deberán reaccionar o ignorar. Su duración es 

aproximadamente de 15 minutos y las puntuaciones se dan directamente en forma de percentiles según la edad del 

participante. Los índices de fiabilidad de la prueba son adecuados, oscilando su alfa de Cronbach entre α= ,76 y α= ,91. 
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• Prueba de realidad virtual Nesplora Ice Cream (Climent-Martínez et al., 2021). Mide las funciones ejecutivas a través 

de las siguientes dimensiones: memoria de trabajo, planificación y flexibilidad cognitiva. Los participantes, que asumen 

el rol de vendedor de helados, deberán atender a los clientes en una heladería virtual dando preferencia los pedidos en 

función de cómo esté vestido el cliente. Su duración es aproximadamente de 30 minutos y las puntuaciones se dan 

directamente en forma de percentiles según la edad del participante. El valor del coeficiente alfa de Cronbach expresa 

una fiabilidad que oscila entre α= ,85 y α= ,97. 

• Versión española de la Spence Children Anxiety Scale (SCAS) (Godoy et al., 2011).  En este estudio se utilizó una 

versión abreviada de 12 ítems compuesta por las subescalas de ansiedad generalizada y ansiedad de separación. Cada 

ítem, de tipo Likert, tenía una puntuación desde 0 puntos (“nunca”) hasta 3 (“siempre”), siendo la puntuación máxima 

36 puntos. Esta versión abreviada se administraba en unos 5 minutos, estando su fiabilidad test-retest entre ,48 y ,81. 

• Inventario de depresión infantil abreviado (CDI-S) (Kovacs, 1992/2002). Mide síntomas depresivos relacionados con 

baja autoestima, pesimismo, humor negativo y retraimiento social. Está compuesto por 10 ítems de triple elección (0, 1 

y 2), donde puntuaciones más altas indican mayor grado de depresión. Su máxima puntuación es de 20 puntos. El punto 

de corte para edades entre 9 y 11 años es de 7 puntos, y en edades superiores (12-15 años) de 8. Esta prueba cuenta 

con un coeficiente alfa de Cronbach de α= ,71. 

• The Violence exposure scale for children (VEX-R) (Fox & Leavitt, 1995). Esta escala mide la exposición a situaciones de 

violencia en la vida diaria de los niños y cuenta con dos versiones, una para padres y otra para niños. En este caso se 

utilizó la versión para niños y niñas, compuesta por 25 ítems tipo Likert de 3 puntos (desde 0: nunca, 3: siempre). 

Además, se utilizaron 4 ítems adicionales con los que se evaluaba la posible exposición de los menores a violencia sexual 

(versión VEX-R PLUS) (Company-Córdoba et al., 2024), siendo su rango de puntuaciones entre 0 y 87 puntos. La 

fiabilidad de la escala fue de ,86. 

• Serie Interamericana de Lectura (L-3-DEs) (Herschel, 1962). Test que mide la competencia lectora de los menores a 

través de las siguientes dimensiones: vocabulario, velocidad de comprensión y nivel de comprensión. Se trata de una 

prueba clásica utilizada habitualmente en la evaluación de la comprensión lectora en contextos educativos 

guatemaltecos. 

• Test de Inteligencia no Verbal (TONI-2) (Brown et al., 1990/1995). Test de inteligencia sin influencia del lenguaje, 

habilidades motoras y capacidades de lectura cuyo objetivo es que la persona a través del razonamiento resuelva 

acertijos abstractos. Se compone de 55 ítems de dificultad creciente. Su coeficiente de fiabilidad oscila entre α= ,75 y α= 

,92. 

 

 

Procedimiento 

Una vez obtenida la aprobación del comité de ética de investigación de la Universidad del Valle de Guatemala, los tutores 

legales firmaron el consentimiento informado y se recibió el consentimiento verbal de todos los menores participantes. Un 

grupo de psicólogos entrenados específicamente evaluaron de manera individual a los participantes durante la jornada 

escolar en los propios centros educativos. 

 

 

Análisis de Datos 

Para el análisis de datos se empleó el programa estadístico JASP v0.18.3 para Windows. Tras realizar una descripción general 

de las puntuaciones de la muestra en las pruebas de evaluación se realizaron dos análisis principales: 1) análisis de 

comparación de medias del rendimiento entre el grupo normativo y el no normativo en las pruebas Nesplora Ice Cream y 

Nesplora Aula School. Como se incumplía el supuesto de normalidad se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney-

Wilcoxon. 2) Análisis de correlación entre las variables de salud mental (SCAS y CDI), exposición a la violencia (VEX-R PLUS) y 

las medidas socioeconómicas (media de años de escolaridad de los tutores legales y ratio de ingresos por persona de la 

unidad familiar), con las variables de rendimiento atencional y ejecutivo. Para ello se utilizó el coeficiente de correlación de 

Spearman, ya que se incumplía el supuesto de normalidad en las puntuaciones. 

 

 

 



Cuadernos de Neuropsicología / Panamerican Journal of Neuropsychology                                                                                                                       ISSN: 0718-4123 

2025, Vol. 19 Nº 1   89 - 103                                                                                                                                                                                                    DOI: 10.7714/CNPS/19.1.206 

94 

 

RESULTADOS 
 

Análisis descriptivo de las pruebas de Realidad Virtual  

Nesplora Aula School  

En esta prueba se obtuvieron cuatro medidas principales. En la medida de atención sostenida los participantes obtuvieron un 

percentil medio de 15,47 (DT= 16,13), con un rango de 1 a 88. En cuanto a la medida del control inhibitorio, los participantes 

obtuvieron un percentil medio de 23,47 (DT= 27,52), con un rango de 1 a 99. En la medida de la impulsividad los participantes 

obtuvieron un percentil medio de 39,55 (DT= 29,25), con un rango de 1 a 99.  Por último, en la medida velocidad de 

respuesta, los participantes obtuvieron una media de 38,48 (DT= 34,79), con un rango de 1 a 99. En la Figura 1 se presenta el 

gráfico de dispersión de los resultados de esta prueba. 

 

 
Figura 1. Gráfico de dispersión de las medidas de la prueba Nesplora Aula School. 

 

 

Nesplora Ice Cream 

En esta prueba se analizaron tres medidas principales. En la medida de memoria de trabajo los participantes obtuvieron un 

percentil medio de 16,50 (DT= 15,48), con un rango de 1 a 83. En la medida de planificación, los participantes obtuvieron un 

percentil medio de 32,74 (DT= 18,60), con un rango de 2 a 92,50. Por último, en la medida de flexibilidad cognitiva, los 

participantes obtuvieron un percentil medio de 39,20 (DT= 18,93), con un rango de 1 a 95,50. En la Figura 2 se presenta el 

gráfico de dispersión de los resultados de esta prueba. 

 

 
Figura 2. Gráfico de dispersión de las medidas de la prueba Nesplora Ice Cream. 
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Diferencias entre Grupo Normativo y No Normativo en las pruebas de Realidad Virtual 

Empezando por la prueba Nesplora Aula School (ver Tabla 3 y Figura 4), en su primera medida, atención sostenida, los 

resultados mostraron diferencias significativas entre los participantes de ambos grupos, presentando el grupo normativo un 

rendimiento significativamente más elevado (p < ,001). En cuanto a las medidas de control inhibitorio, impulsividad, y 

velocidad de respuesta, no se observaron diferencias significativas entre grupos (ps ≥ ,209), denotando un rendimiento 

similar entre los menores del grupo normativo y no-normativo. Estos resultados se presentan en la Figura 3 mediante 

gráficos de dispersión. 

 

 

 
Figura 3. Gráfico de dispersión de los grupos Normativo y No Normativo en la prueba 

 

 

Tabla 2. 

Estadísticos descriptivos en percentiles y comparación entre grupos normativo y no-normativo en Nesplora Aula School. 

 
 

Siguiendo con la prueba de realidad virtual Nesplora Ice Cream (ver Tabla 3 y Figura 4), en la medida de planificación se 

hallaron diferencias significativas en entre grupos (p < ,001). Aunque, tanto en la medida de memoria de trabajo como en 

flexibilidad cognitiva, no se observaron diferencias significativas entre los grupos (ps ≥ ,137). Estos resultados se presentan en 

la Figura 4 mediante gráficos de dispersión. 
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Figura 4. Gráfico de dispersión de los grupos normativo y no-normativo de la prueba 

 

 

 

Tabla 3. 

Estadísticos descriptivos en percentiles y comparación entre grupos normativo y no-normativo en Nesplora Ice Cream. 

 
 

 

Análisis de correlación entre medidas cognitivas, socioeconómicas, y de salud mental 

Empezando con la muestra total (ver Tabla 4), se pudo observar una correlación positiva entre la escolaridad media de los 

tutores y el ratio de ingresos por persona en la unidad familiar, mientras que esta medida de escolaridad mostró una 

correlación negativa con la sintomatología ansiosa y depresiva presentada por los menores. En cuanto a la exposición a la 

violencia, se registraron correlaciones negativas con la escolaridad media de los tutores y el ratio de ingresos por persona en 

la unidad familiar, mostrando a su vez una correlación positiva con la sintomatología ansiosa. Los resultados mostraron una 

única correlación significativa entre las variables cognitivas y de salud mental, existiendo una correlación negativa entre la 

variable de exposición a la violencia y la atención sostenida de los participantes. En cuanto a las variables cognitivas en sí, se 

observaron múltiples correlaciones positivas significativas entre ellas, dentro de lo esperado. Principalmente, se encontró 

que la variable de impulsividad correlaciona positivamente con atención sostenida, velocidad de respuesta, memoria de 

trabajo y planificación. Por otra parte, se registraron correlaciones negativas entre la medida de control inhibitorio y las de 

velocidad de respuesta e impulsividad. 

 

Al analizar las correlaciones por grupos, aunque la gran mayoría de correlaciones fueron similares a las registradas en la 

muestra completa, en las correlaciones del grupo normativo (ver Tabla 5) se apreció una correlación significativa negativa 

entre la ratio de ingresos por persona de la unidad familiar y la sintomatología ansiosa, indicando que esta disminuía en 

familias con mayor poder adquisitivo, estando en sintonía con las correlaciones globales. Sin embargo, para el grupo no 

normativo, no se registraron correlaciones significativas entre la escolaridad media de los tutores, el ratio de ingresos por 
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persona en la unidad familiar, las variables de salud mental ni la exposición a la violencia (ver Tabla 6). En cuanto a las 

variables cognitivas, tanto el grupo normativo como el no-normativo mostraron correlaciones similares a las de la muestra 

total. No obstante, se registraron diferencias entre las correlaciones de las variables cognitivas y las socioeconómicos en 

ambos grupos. En el grupo normativo se pudo observar una correlación significativa positiva entre la ratio de ingresos y la 

atención sostenida de los participantes.  

 

Por otro lado, mientras que en el grupo no normativo esta correlación no aparece, sí se pudo observar una correlación 

significativa positiva entre la escolaridad de los tutores legales y el rendimiento en memoria de trabajo de los participantes. 

 

Tabla 4. 

Correlación de Spearman entre las medidas cognitivas, socioeconómicas y de salud mental de la muestra total. 

 
Nota. *p ≤.05. Ratio de ingresos por persona de la unidad familiar (RI), media años de escolaridad de los tutores legales (ME), puntuación 
depresión (CDI), puntuación ansiedad (SCAS), puntuación exposición a la violencia (VEX), Control Inhibidor (CI), impulsividad (IM), atención 
sostenida (AS), velocidad de respuesta (VR), memoria de trabajo (MT), planificación (PL), flexibilidad cognitiva (FC). 

 

 

 

Tabla 5. 

Correlación de Spearman entre las medidas cognitivas, socioeconómicas y de salud mental del grupo normativo. 

 
Nota. *p ≤.05. Ratio de ingresos por persona de la unidad familiar (RI), media años de escolaridad de los tutores legales (ME), pun tuación 
depresión (CDI), puntuación ansiedad (SCAS), puntuación exposición a la violencia (VEX), Control Inhibidor (CI), impulsividad (IM), atención 
sostenida (AS), velocidad de respuesta (VR), memoria de trabajo (MT), planificación (PL), flexibilidad cognitiva (FC). 
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Tabla 6. 

Correlación de Spearman entre las medidas cognitivas, socioeconómicas y de salud mental del grupo no normativo. 

 
Nota. *p ≤.05. Ratio de ingresos por persona de la unidad familiar (RI), media años de escolaridad de los tutores legales (ME), pun tuación 
depresión (CDI), puntuación ansiedad (SCAS), puntuación exposición a la violencia (VEX), Control Inhibidor (CI), impulsividad (IM), atención 
sostenida (AS), velocidad de respuesta (VR), memoria de trabajo (MT), planificación (PL), flexibilidad cognitiva (FC). 

 

 

DISCUSIÓN 
 

En este trabajo se planteó el objetivo de analizar el rendimiento atencional y ejecutivo de menores residentes en las zonas de 

alto riesgo de Ciudad de Guatemala haciendo uso de herramientas novedosas de evaluación neuropsicológica mediante 

realidad virtual, y la posible influencia en este rendimiento cognitivo de variables socioeconómicas y de salud mental. Todo 

ello dentro del contexto socioeconómico provocado por la pandemia de COVID-19, la cual representó una enorme amenaza 

para todos los sectores de Guatemala, entre ellos la educación, permaneciendo los centros educativos de todo el país 

cerrados durante casi dos años, provocando un estancamiento del aprendizaje junto con un aumento del abandono escolar y 

una reducción del apego a la escuela (The World Bank et al., 2021), con su consecuente impacto en la salud mental de la 

población (Angulo, 2021). 

 

Los principales resultados encontrados, tal y como se refleja en la literatura, indican que por lo general en hogares que 

presentan mayor inseguridad económica y menor nivel educativo, los menores presentan un peor estado de salud mental y 

están expuestos a niveles de violencia más elevados. Adicionalmente, es interesante destacar que, al analizar las 

puntuaciones obtenidas por los menores en las variables cognitivas, se observaron percentiles por debajo de la media de los 

baremos utilizados, representando un rendimiento medio-bajo en todas las dimensiones atencionales y de las funciones 

ejecutivas. Estos resultados resultan congruentes con la evidencia previa, la cual indica que las personas que se han 

desarrollado en contextos socioeconómicamente desfavorecidos tienen un mayor riesgo de presentar un desarrollo cognitivo 

deficitario, en especial de la atención y las funciones ejecutivas (Farah et al., 2006; Hackman et al., 2015; Schibli et al., 2017). 

 

Cuando se comparan las variables de rendimiento cognitivo entre grupos normativo y no-normativo, las diferencias más 

significativas se encuentran en la medida de atención sostenida y en la medida de planificación, teniendo en ambas un mayor 

rendimiento los menores normativos. Empezando por la atención sostenida, el dato registrado estaría en consonancia con la 

evidencia existente de que personas con diagnósticos de TEA o TDAH tienen mayores dificultades en esta función cognitiva 

en comparación con las personas normotípicas (Corbett et al., 2009; Corbett & Constantine, 2006; Garretson et al., 1990; 

Tucha et al., 2017). En cuanto a la planificación, estos resultados concuerdan con los déficits encontrados en la literatura 

previa (Margari et al., 2016; Sinzig et al., 2008; Unterrainer et al., 2016; Zajic et al., 2020), además de mencionarse déficits 

significativos de funciones ejecutivas en general en los menores con TEA y TDAH, particularmente en la vigilancia, inhibición 

de respuesta y flexibilidad cognitiva, funciones todas ellas necesarias para el buen rendimiento en funciones ejecutivas de 

alto nivel como la planificación (Corbett et al., 2009; Dajani et al., 2016; Diamond, 2013). Es importante destacar también 
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que, en muchos casos, los menores del grupo no normativo tenían grandes diferencias de edad con los del normativo, 

existiendo la posibilidad de que los menores tuvieran posibles retrasos madurativos o patologías no diagnosticadas que 

explicasen su bajo rendimiento y la repetición de cursos. 

 

En cuanto a la exploración de correlaciones por grupos, en los resultados de la muestra total se puede observar cómo existen 

una gran cantidad de correlaciones entre variables cognitivas, llamando particularmente la atención la variable de 

impulsividad, la cual correlaciona positivamente con casi todas las otras medidas registradas, salvo con la medida de control 

inhibitorio, con la que mantiene una correlación inversa. Estos datos indican que las variables de las distintas pruebas de RV 

muestran una visión coherente de las capacidades de los participantes, aunque no parece que se relacionen con la mayoría 

de las variables socioeconómicas y de salud mental. Únicamente se halló un resultado significativo entre la atención 

sostenida y la exposición a la violencia de los menores. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en estudios previos, 

donde se observa que aquellos menores que estuvieron expuestos a situaciones de violencia extrema, tuvieron un deterioro 

significativo en la atención sostenida (Company-Córdoba et al., 2020; Lim et al., 2016; Michalek et al., 2022). 

 

Al dividir la muestra por grupos, se observó que existían correlaciones muy similares entre las variables socioeconómicas y de 

salud mental del grupo normativo y las observadas en la totalidad de la muestra. En el grupo normativo, sin embargo, se 

halló una correlación entre la ratio de ingresos y la sintomatología ansiosa. Es interesante destacar cómo mientras que, en la 

muestra global, se ve una correlación entre la escolaridad de los tutores y la sintomatología depresiva, esta no aparece en el 

grupo normativo, apareciendo en su lugar una correlación entre las puntuaciones de depresión y exposición a la violencia. 

Del mismo modo, resulta interesante destacar cómo la correlación con la exposición a la violencia que se aprecia en la 

muestra total no permanece en ninguno de los grupos y aparecen otras. Esto posiblemente se deba a la reducción del 

número de participantes al separar la muestra por grupos. En cuanto a los menores normativos, los resultados ponen de 

manifiesto que una mayor ratio de ingresos por persona de la unidad familiar correlaciona positivamente con un mayor 

rendimiento de la atención sostenida. Resultados similares aporta el estudio realizado por Meng et al. (2024), donde reveló 

que aquellos menores cuyas familias presentan un nivel socioeconómico desfavorecido presentan déficits en su atención 

sostenida. En cuanto a los menores no normativos, los resultados pusieron de manifiesto que una mayor escolaridad por 

parte de los tutores legales correlaciona positivamente con un mayor rendimiento en memoria de trabajo. Estudios previos 

mostraron resultados similares en los que la educación de los padres estaba asociada con el rendimiento en memoria de 

trabajo de los menores participantes (Akhlaghipour & Assari, 2020; Jacobsen et al., 2017). Ambos resultados irían en la línea 

de evidencias previas obtenidas con tareas estandarizadas tradicionales aplicadas a menores de zonas desfavorecidas de 

Guatemala en los que también se constató el riesgo que puede suponer crecer en entornos de bajo nivel socioeconómico 

para el desarrollo cognitivo (Ibáñez-Alfonso, Company-Córdoba, De La Cadena, Sianes, et al., 2021; Ibáñez-Alfonso, Company-

Córdoba, De La Cadena, Simpson, et al., 2021). 

 

Durante el desarrollo de la investigación se han dado diversas limitaciones las cuales podrían influir en la interpretación de 

los resultados obtenidos. En primer lugar, es importante mencionar que el tamaño de la muestra en el grupo normativo 

(n=296) y el grupo no normativo (n= 56) ha sido notablemente desigual, pudiendo esto influir en todos los datos 

comparativos entre ambos grupos. Esta podría ser una de las causas de por qué no se registraron correlaciones significativas 

entre la escolaridad media de los tutores, la ratio de ingresos por persona en la unidad familiar, las variables de salud mental 

ni la exposición a la violencia en el grupo no normativo. 

 

Por otro lado, las dificultades impuestas por el ambiente social, escasez de recursos y las condiciones derivadas de la 

pandemia de COVID-19, resultaron en importantes dificultades a la hora de recoger los datos, dado que en estos contextos 

especialmente desfavorecidos existen variables que no pudieron controlarse como la variabilidad de entornos de evaluación 

o el difícil acceso a la escuela para algunos participantes que viven en zonas remotas. Todo esto podría haber afectado a la 

consistencia de los datos obtenidos. Adicionalmente, se debe destacar que los baremos de las pruebas utilizadas en este 

estudio fueron desarrollados por sus respectivos autores con participantes pertenecientes a una clase social media, menos 

afectada por la falta de recursos que la población objetivo de este estudio. A fecha de realización de este estudio, Nesplora 

no disponía de baremos para sus pruebas de realidad virtual adaptados a la población guatemalteca de nivel socioeconómico 

bajo, lo cual se refleja en un rendimiento inferior a la media para la mayoría de la muestra de ambos grupos, ya que la media 
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con la que se comparan los resultados es la de menores españoles de clase media. Esto coincide con estudios previos que 

muestran que, en tareas de lápiz y papel, las puntuaciones estandarizadas de la población en estos contextos tienden a ser 

menores, incluso en grupos normativos sin antecedentes clínicos (Ibáñez-Alfonso, Company-Córdoba, De La Cadena, 

Simpson, et al., 2021).  

 

Los investigadores y la empresa desarrolladora de estas pruebas utilizaron los datos recabados durante este estudio para 

trabajar conjuntamente en la elaboración de baremos adaptados a esta población específica. En un futuro se espera poder 

contar con datos normativos con los cuales poder identificar menores en particular riesgo pertenecientes a esta población. 

Además, para futuras investigaciones, se sugiere incluir más dimensiones del rendimiento cognitivo además de las funciones 

ejecutivas y la atención, para así poder determinar si las demás áreas del rendimiento cognitivo también se ven afectadas al 

evaluarse mediante realidad virtual. En paralelo, ampliar el estudio a diferentes rangos de edad y realizar estudios 

longitudinales permitiría observar la evolución del rendimiento cognitivo en menores que se desarrollan en estos contextos.  

 

 

CONCLUSIONES 
 

Rendimiento cognitivo general bajo: los menores de las zonas de alto riesgo de Ciudad de Guatemala presentan un 

rendimiento cognitivo medio-bajo en las medidas atencionales y ejecutivas realizadas mediante realidad virtual, lo cual es 

consistente con estudios previos que señalan el impacto negativo del contexto socioeconómico desfavorecido en el 

desarrollo cognitivo. 

 

Impacto del nivel socioeconómico: dentro de este grupo de riesgo, los niños con familias de menor poder adquisitivo y 

tutores con un nivel educativo más bajo presentaron un peor rendimiento en atención sostenida y memoria de trabajo, 

reforzando la evidencia disponible sobre la relación negativa entre nivel socioeconómico y desarrollo cognitivo. 

 

Impacto de la exposición a la violencia: dentro de este grupo de riesgo, los menores cuyos tutores tenían un nivel educativo 

más alto presentaron menores niveles de sintomatología depresiva y ansiosa, y una menor exposición a la violencia. A su vez, 

se encontró una correlación positiva significativa entre la exposición a situaciones violentas y el rendimiento en la atención 

sostenida de los menores, lo cual concuerda con investigaciones previas sobre los efectos negativos de la violencia en el 

desarrollo cognitivo.  
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