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1. Resumen

En la actualidad, los problemas de ansiedad y depresión en la infancia cobran cada vez

más protagonismo, y es crucial conocer las consecuencias que estos tienen en diferentes

ámbitos del desarrollo. El objetivo del presente trabajo fue conocer si existen déficits cognitivos

asociados a los problemas emocionales en niños y niñas en edad escolar. Para ello, se llevó a

cabo una revisión sistemática siguiendo el método PRISMA. Veinte artículos fueron incluidos en

el estudio. Se encontró una relación entre déficits cognitivos en funciones como la memoria, las

funciones ejecutivas, la memoria de trabajo, la inhibición, el lenguaje y, en menor medida, la

atención, y los problemas emocionales. Sin embargo, más investigación es necesaria para

conocer moderadores y mediadores en esta relación, así como la creación de programas de

intervención y prevención.

Palabras clave: déficits cognitivos, problemas internalizantes, ansiedad, depresión, niños

Abstract

Currently, anxiety and depression issues in childhood are becoming increasingly

significant, and it is crucial to understand the consequences these have in different areas of

development. The aim of this study was to determine whether there are cognitive deficits

associated with emotional problems in school-aged children. To this end, a systematic review

was conducted following the PRISMA method. Twenty articles were included in the study. A

relationship was found between cognitive deficits in functions such as memory, executive

functions, working memory, inhibition, language, and, to a smaller degree, attention, and

emotional problems. However, further research is needed to identify moderators and mediators

in this relationship, as well as to develop intervention and prevention programs.

Keywords: cognitive deficits, internalizing problems, anxiety, depression, children
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2. Introducción

La concepción de la psicopatología basada en la presencia de comorbilidades ha dado

lugar al desarrollo de modelos distintos al tradicional propuesto por el DSM. Es el ejemplo de un

modelo dimensional en el que los problemas de salud mental puedan clasificarse en un

espectro. Se da lugar, por tanto, a la definición de problemas del estado de ánimo, ansiosos o

somáticos como problemas internalizantes y problemas de abuso de sustancias, delictivos o

antisociales como problemas externalizantes (Bordás y Usán, 2019; Forbes et al., 2019).

La depresión y la ansiedad son las principales patologías que se corresponden con los

síntomas internalizantes (Bordás y Usán, 2019). Además de presentar una gran comorbilidad

(Gómez Maquet y Barrera Valencia, 2012; Liu et al., 2011; Segura Frontelo, 2016), pueden

llegar a ser más difíciles de reconocer que los problemas externalizantes, debido a su menor

manifestación (Soler et al., 2010). La ansiedad se describe como un conjunto de “reacciones

emocionales derivadas de la anticipación de una amenaza real o imaginaria” (Fonseca y Perrin,

2011). A diferencia del miedo, la ansiedad puede producirse como respuesta anticipatoria por

una amenaza en el futuro (American Psychiatric Association [APA], 2013). Por otro lado, la

depresión se identifica como un trastorno del estado de ánimo caracterizado por diferentes

síntomas principalmente de tipo emocional como la apatía, la anhedonia, la tristeza, la

desesperanza o la irritabilidad (Bordás y Usán, 2019; Gómez Maquet y Barrera Valencia, 2012;

Liu et al., 2011).

En cuanto a la prevalencia, Navarro-Pardo et al. (2012) sitúan a los trastornos de

ansiedad como los segundos más prevalentes en menores de entre 1 y 18 años con una tasa

del 16.4%. En el caso de los trastornos del ánimo los autores informan de una prevalencia del

3.0% (Navarro Pardo et al., 2012). Tanto para los trastornos del estado de ánimo como para los

trastornos de ansiedad, se observa una tendencia al alza en relación con la edad, aumentando

los casos a medida que la edad aumenta (Navarro Pardo et al., 2012). Más recientemente,

Ghandour et al. (2019) encontraron que los problemas de ansiedad son ligeramente menos

prevalentes que los problemas conductuales, pero más prevalentes que la depresión.

Resaltando además una correlación positiva entre la prevalencia de la problemática y la edad

(Ghandour et al., 2019). Sin embargo, en un estudio italiano se identificó una mayor prevalencia

de problemas internalizantes (18,5%) que externalizantes (14,7%) (Gritti et al., 2014).

Dada la alta prevalencia de la sintomatología, se han analizado las consecuencias que

pueda tener en el desarrollo infantil, abarcando desde afectaciones en el ámbito social de los

niños hasta su rendimiento académico (Beaver, 2008; Bolton et al., 2023; Tennant et al., 2017).

https://www.zotero.org/google-docs/?hG8AE2
https://www.zotero.org/google-docs/?OqpeBp
https://www.zotero.org/google-docs/?540S6D
https://www.zotero.org/google-docs/?tHOaT0
https://www.zotero.org/google-docs/?1qIyW8
https://www.zotero.org/google-docs/?1qIyW8
https://www.zotero.org/google-docs/?Ctcvgu
https://www.zotero.org/google-docs/?Ctcvgu
https://www.zotero.org/google-docs/?WuL0XU
https://www.zotero.org/google-docs/?P5m2Xc
https://www.zotero.org/google-docs/?940ulx
https://www.zotero.org/google-docs/?5ma0Vp
https://www.zotero.org/google-docs/?Jfxfsk
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Además, se puede observar una afectación en su salud mental una vez sean adultos (Beaver,

2008). Estudios sugieren una relación entre la mayor probabilidad de sufrir exclusión social y

económica y la presencia de síntomas internalizantes, externalizantes o ambos (Vergunst et al.,

2023). Asimismo, diversos autores han planteado que dichos problemas internalizantes puedan

correlacionar con déficits cognitivos (Cassidy, 2016; Roiser et al., 2006; Sbicigo et al., 2020),

que, a su vez, pueden contribuir a un menor rendimiento académico, así como a la contribución

de una menor calidad de vida (Compas et al., 2017; Van Pelt et al., 2020).

La cognición engloba diversas funciones y procesos que permiten adquirir conocimiento

entre los cuales se encuentra la memoria, la atención, el lenguaje o las funciones ejecutivas

como la memoria de trabajo, la fluidez verbal o la inhibición, entre otras (Dhakal y Bobrin, 2024).

Concretamente, las funciones ejecutivas se corresponden con el conjunto de funciones

cognitivas que permiten planificar y organizar una determinada tarea con un objetivo concreto,

además de mantener y regular la atención (Navarro González y García Villamisar, 2014). Por

otro lado, la capacidad de codificar la información, almacenarla y posteriormente recuperarla es

lo que se corresponde con la memoria. Se encuentran diversas clasificaciones como la memoria

sensorial, la memoria a corto plazo y a largo plazo (Zlotnik y Vansintjan, 2019). Otro de los

procesos cruciales es la atención, es decir, la capacidad para poder identificar y seleccionar

determinados estímulos relevantes, mantener la concentración en ellos, no atender a otros

estímulos distractores, así como poder transmitir la información y operar mediante otras

funciones cognitivas superiores (Trivedi, 2006).

La posible relación entre los problemas internalizantes y los déficits en dichas funciones

cognitivas ha sido analizada por diversos autores tanto en adultos como en niños y

adolescentes (Castaneda et al., 2008; Gkintoni y Ortiz, 2023; Opris et al., 2019; Sbicigo et al.,

2020; Tempesta et al., 2013; Visu-Petra et al., 2014). En adultos se han asociado los trastornos

de ansiedad a un deterioro en la memoria, atención, funciones ejecutivas (Castaneda et al.,

2008; Gkintoni y Ortiz, 2023; Tempesta et al., 2013) y memoria de trabajo (Tempesta et al.,

2013). También se encuentra literatura relativa a los síntomas depresivos y deterioro en la

memoria (Porter et al., 2003; Rock et al., 2014), la atención (Favre et al., 2009; Gualtieri et al.,

2006; Porter et al., 2003; Rock et al., 2014) y las funciones ejecutivas (Gualtieri et al., 2006;

Herrera-Guzmán et al., 2009; Rock et al., 2014). Incluso una vez remitido el trastorno depresivo,

se encuentran efectos en la atención sostenida (Rock et al., 2014; Weiland-Fiedler et al., 2004).

Si bien son varios los estudios que encuentran una relación entre los síntomas cognitivos e

internalizantes, también hay literatura que muestra puntuaciones normales en tareas que

evalúan la memoria de trabajo y la atención (Harvey et al., 2004).

https://www.zotero.org/google-docs/?7owCAs
https://www.zotero.org/google-docs/?7owCAs
https://www.zotero.org/google-docs/?y8ySUr
https://www.zotero.org/google-docs/?y8ySUr
https://www.zotero.org/google-docs/?rmuoWh
https://www.zotero.org/google-docs/?0ZoYKn
https://www.zotero.org/google-docs/?unFkin
https://www.zotero.org/google-docs/?NedOC6
https://www.zotero.org/google-docs/?LgwBdx
https://www.zotero.org/google-docs/?kOqj43
https://www.zotero.org/google-docs/?kOqj43
https://www.zotero.org/google-docs/?wwV6G3
https://www.zotero.org/google-docs/?wwV6G3
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=Fn3nhA
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=Fn3nhA
https://www.zotero.org/google-docs/?HfHsCh
https://www.zotero.org/google-docs/?eLGrZl
https://www.zotero.org/google-docs/?eLGrZl
https://www.zotero.org/google-docs/?N4Knge
https://www.zotero.org/google-docs/?N4Knge
https://www.zotero.org/google-docs/?qQ82XX
https://www.zotero.org/google-docs/?pCtfU6
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En niños, también se encuentran estudios que pretenden abordar esta problemática

especialmente en la evaluación de funciones ejecutivas, memoria o atención. Algunos de ellos

concluyen una correlación entre los problemas internalizantes y los déficits en diferentes

funciones cognitivas (Brunnekreef et al., 2007; Ciuhan y Iliescu, 2021; Sbicigo et al., 2020),

mientras que otros no encuentran relaciones estadísticamente significativas en la mayoría de

las pruebas aplicadas (Butcher et al., 2021; Visu-Petra et al., 2011).

Por tanto, dadas las posibles relaciones que puedan existir entre los problemas

internalizantes y el déficit en funciones cognitivas y, al mismo tiempo, la repercusión que pueda

tener en el desarrollo infantil se ha visto relevante analizar la evidencia existente para clarificar

estas asociaciones. Por tanto, el objetivo de este estudio es examinar qué funciones cognitivas

pueden verse afectadas y el nivel de afectación que pueden presentar debido a la presencia de

sintomatología ansiosa o depresiva en niños en edad escolar. Para ello, se ha llevado a cabo

una revisión sistemática de la literatura científica existente hasta el momento.

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=IqNOdj
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=81fyk2
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3. Método

3.1. Estrategia de búsqueda

La búsqueda fue realizada en noviembre de 2023, concretamente en las bases de datos

de APA PsycINFO, Eric, Web of Science, MedLine (PubMed) y Scopus. Los términos de

búsqueda principales se relacionaban con niños menores de 12 años, problemas internalizantes

y déficits neuropsicológicos. Se realizaron diferentes ecuaciones de búsqueda en función de la

base de datos empleada y combinando las palabras clave mediante los operadores OR y AND.

Las palabras principales incluidas fueron las siguientes: ("child*") AND ("internalizing symptoms"

OR "depression” OR "anxiety") AND ("cognitive processes"). Las ecuaciones de búsqueda

detalladas se encuentran en el Anexo 1. Tras ello, se realizó la selección de los artículos que

cumplían con los criterios de inclusión.

3.2. Criterios de inclusión y exclusión

Los siguientes criterios se establecieron para la selección de artículos. En lo que

respecta al tipo de documento, se incluyeron artículos de investigación empíricos que incluyeran

datos cuantitativos. Se empleó la estrategia PICOS para seleccionar los artículos:

- Participantes: niños menores de 12 años (inclusive) con problemas internalizantes

(ansiedad y/o depresión) sin presentar un problema del neurodesarrollo (p.ej., TDAH).

- Intervención: evaluación de funciones cognitivas (p.ej., memoria, percepción,

planificación, inhibición, entre otras) mediante test o baterías neuropsicológicas.

- Comparación: evaluación de los problemas emocionales y sus puntuaciones, ya sea con

grupo control o en función de baremos adecuados a la edad.

- Resultados: correlaciones entre las puntuaciones obtenidas en los test

neuropsicológicos empleados y la presencia de problemas internalizantes.

- Diseño del estudio: cuantitativo.

Se excluyeron aquellos estudios que incluyeran participante con diagnósticos de TDAH,

TOC, esquizofrenia, trastorno bipolar u otros trastornos del neurodesarrollo, condiciones

neurológicas o médicas (p.ej., apnea del sueño, diabetes, enfermedades cardiovasculares,

trasplantes), dificultades del lenguaje y de la comunicación, así como pacientes bajo tratamiento

farmacológico para los problemas emocionales.
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3.3. Cribado

Una vez completada la búsqueda, se realizó la revisión de los artículos siguiendo el

método Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis (PRISMA),

reflejado en la Figura 1. Inicialmente, se realizó una selección por título y resumen por tres

autoras (P.B.T., M.G.R., M.I.F.). Posteriormente, se realizó la revisión a texto completo (M.I.F. y

M.G.R.) con el fin de comprobar el cumplimiento de los criterios de inclusión. Tras revisar y

debatir los desacuerdos (T.G.L., M.I.F., M.G.R.), se incluyeron un total de veinte artículos.

Posteriormente, se procedió a la extracción de datos.

El grado de acuerdo entre las revisoras fue del 98.107%, obteniendo además un índice

Kappa de Cohen (κ) de 0.867.

3.4. Extracción de datos

La recopilación de datos fue realizada por tres autoras (P.T.B., M.G.R., M.I.F.) siguiendo

una serie de ítems acordados. La información recopilada fue (1) autor y año de publicación, (2)

número de participantes, (3) edad, (4) rango de edad, (5) objetivo, (6) evaluación de síntomas

de depresión —prueba empleada— , (7) evaluación de síntomas de ansiedad —prueba

empleada—, (8) función cognitiva evaluada, (11) prueba empleada para la evaluación cognitiva,

(12) resultados y conclusiones.
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4. Resultados

4.1. Selección de artículos

La Fig. 1 muestra el diagrama PRISMA correspondiente al proceso de búsqueda

seguido. Tras la búsqueda en las diferentes bases de datos mencionadas, se obtuvieron

inicialmente un total de 16,381 artículos que, tras la exclusión de los artículos duplicados se

redujo a 11,491. Se realizó un cribado por título y abstract en base a los criterios de exclusión e

inclusión acordados y definidos anteriormente por las investigadoras (M..G.R., M.I.F., P.T.B.,

T.G.L.). Fueron excluidos 10,857 artículos. De los 634 artículos restantes, no fue posible

acceder a 16 de ellos, por lo que el total de artículos cribados a texto completo fue de 618. Tras

el cribado a texto completo (M.G.R. y M.I.F.), se seleccionaron veinte artículos. Los motivos de

exclusión así como la cantidad de artículos correspondientes a cada uno se representan en la

Fig. 1. Se realizó un cribado de las referencias de los artículos incluidos en el estudio para

identificar trabajos relevantes, pero, aquellos que no se incluyeron en un principio, fueron

descartados en base a los criterios de exclusión.

4.2. Características de los artículos seleccionados

Las investigaciones incluidas pretenden, en general, estudiar la correlación entre

problemas internalizantes y determinadas funciones cognitivas. La Tabla 1 refleja toda la

información obtenida y analizada de los artículos incluidos.

Entre los artículos incluidos, se encuentran siete investigaciones centradas en

problemas internalizantes de tipo ansioso (Butcher et al., 2020; Hadwin et al., 2005;

Reinholdt-Dunne et al., 2022; Sbicigo et al., 2020; Ursache y Raver, 2014; Visu-Petra et al.,

2011, 2014), cinco en problemas de tipo depresivo (Ciuhan y Iliescu, 2021; Gómez León, 2001;

Gómez Maquet y Barrera Valencia, 2012; Lauer et al., 1994; McGee et al., 1986) y los ocho

restantes incluyen la presencia de comorbilidad de ambos (Bonifacci et al., 2007; Brunnekreef

et al., 2007; Emerson et al., 2005; Franklin et al., 2010; Navarro González y García Villamisar,

2014; Opris et al., 2019; Vedechkina et al., 2023; Wang y Liu, 2021).

Asimismo, las funciones cognitivas evaluadas varían en cada estudio. La evaluación de

la memoria en sus diferentes tipos (como la memoria a corto plazo verbal o visoespacial) se

encuentra en seis de los estudios (Gómez Maquet y Barrera Valencia, 2012; Lauer et al., 1994;

Opris et al., 2018; Sbicigo et al., 2020; Visu-Petra et al., 2011, 2014). La evaluación de la

atención se encuentra en cinco artículos (Ciuhan y Iliescu, 2021; Emerson et al., 2005; Gómez

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=kzTVqF
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=kzTVqF
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=kzTVqF
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=TmEXgJ
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=TmEXgJ
https://www.zotero.org/google-docs/?otB06Q
https://www.zotero.org/google-docs/?otB06Q
https://www.zotero.org/google-docs/?9bs9Mh
https://www.zotero.org/google-docs/?9bs9Mh
https://www.zotero.org/google-docs/?NM4AaE
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=nxr00f
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=nxr00f
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=461bx6
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Maquet y Barrera Valencia, 2012; Reinholdt-Dunne et al., 2022; Sbicigo et al., 2020). La

evaluación del funcionamiento ejecutivo en general se encuentran otros siete estudios (Ciuhan y

Iliescu, 2021; Gómez Maquet y Barrera Valencia, 2012; Navarro González y García Villamisar,

2014; Ursache y Raver, 2014; Vedechkina et al., 2023; Visu-Petra et al., 2014; Wang y Liu,

2021). Siete artículos incluyen en sus evaluaciones la memoria de trabajo (Franklin et al., 2010;

Hadwin et al., 2005; Opris et al., 2019; Sbicigo et al., 2020; Vedechkina et al., 2023; Visu-Petra

et al., 2011, 2014). La inhibición es incluida por tres de los artículos (Sbicigo et al., 2020;

Vedechkina et al., 2023; Visu-Petra et al., 2014). La fluidez verbal y el lenguaje también se

evalúan en tres artículos (Butcher et al., 2020; Gómez León, 2001; Sbicigo et al., 2020). La

escritura y el lenguaje también son investigados (Bonifacci et al., 2007) así como la velocidad

de procesamiento (Brunnekreef et al., 2007) y el rendimiento cognitivo (McGee et al., 1986).

Cabe destacar que el total de estos artículos mencionados no se corresponde con el total

general ya que varios artículos estudian combinaciones de diferentes funciones cognitivas

(como, por ejemplo, memoria, atención e inhibición).

En lo que respecta al diseño de investigación de los estudios, cuatro de ellos son

estudios longitudinales (McGee et al., 1986; Vedechkina et al., 2023; Visu-Petra et al., 2014;

Wang y Liu, 2021) mientras que el resto son transversales (Bonifacci et al., 2007; Brunnekreef

et al., 2007; Butcher et al., 2021; Ciuhan y Iliescu, 2021; Emerson et al., 2005; Franklin et al.,

2010; Gómez León, 2001; Gómez Maquet y Barrera Valencia, 2012; Hadwin et al., 2005; Lauer

et al., 1994; Navarro González y García Villamisar, 2014; Opris et al., 2019; Reinholdt-Dunne

et al., 2022; Sbicigo et al., 2020; Ursache y Raver, 2014; Visu-Petra et al., 2011).

La comparación de resultados de sujetos experimentales con sujetos de grupo control

fue realizada en ocho de los estudios (Bonifacci et al., 2007; Brunnekreef et al., 2007; Emerson

et al., 2005; Franklin et al., 2010; Gómez León, 2001; Gómez Maquet y Barrera Valencia, 2012;

Lauer et al., 1994; Ursache y Raver, 2014), mientras que en los doce restantes no se incluyó

grupo control (Butcher et al., 2020; Ciuhan y Iliescu, 2021; Hadwin et al., 2005; McGee et al.,

1986; Navarro González y García Villamisar, 2014; Opris et al., 2018; Reinholdt-Dunne et al.,

2022; Sbico et al., 2020; Vedechkina et al., 2023; Visu-Petra et al., 2011, 2014; Wang y Liu,

2021).

En lo que respecta a la medida de problemas internalizantes, tres estudios incluyeron

participantes clínicos con algún tipo de diagnóstico relacionado (Franklin et al., 2010; Lauer

et al., 1994; Sbicigo et al., 2020) mientras que diecisiete estudios se centraron en

sintomatología no necesariamente clínica (Bonifacci et al., 2007; Brunnekreef et al., 2007;

Butcher et al., 2021; Ciuhan y Iliescu, 2021; Emerson et al., 2005; Gómez León, 2001; Gómez

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=461bx6
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=eUIp2U
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=eUIp2U
https://www.zotero.org/google-docs/?YQqJI6
https://www.zotero.org/google-docs/?YQqJI6
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=eUIp2U
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=eUIp2U
https://www.zotero.org/google-docs/?0plORe
https://www.zotero.org/google-docs/?0plORe
https://www.zotero.org/google-docs/?0plORe
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=5ljmtL
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=5ljmtL
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=6KY1pm
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=xWmz7N
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=xGiHL4
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=xGiHL4
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=cHFwS8
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=cHFwS8
https://www.zotero.org/google-docs/?HMujJU
https://www.zotero.org/google-docs/?HMujJU
https://www.zotero.org/google-docs/?HMujJU
https://www.zotero.org/google-docs/?HMujJU
https://www.zotero.org/google-docs/?HMujJU
https://www.zotero.org/google-docs/?eL7CDl
https://www.zotero.org/google-docs/?eL7CDl
https://www.zotero.org/google-docs/?eL7CDl
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=ax7r6I
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=ax7r6I
https://www.zotero.org/google-docs/?Vn1wwq
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Maquet y Barrera Valencia, 2012; Hadwin et al., 2005; McGee et al., 1986; Navarro González y

García Villamisar, 2014; Opris et al., 2019; Reinholdt-Dunne et al., 2022; Ursache y Raver, 2014;

Vedechkina et al., 2023; Visu-Petra et al., 2011, 2014; Wang et al., 2019).

4.3. Muestra

En lo que a la muestra de los estudios respecta, se encuentra que el menor número de

participantes incluidos fue de 30 (Hadwin et al., 2005) siendo el mayor número de participantes

de aproximadamente 11,000 sujetos (Vedechkina et al., 2023), haciendo un total de

participantes de 23,079. En cuanto al rango de edad, la edad mínima representada es de 3

años y de 12 años para la edad máxima.

4.4. Resultados por funciones cognitivas

Memoria
La memoria fue estudiada en diferentes modalidades: la memoria a corto plazo verbal

(Opris et al., 2018; Visu-Petra et al., 2014) y visoespacial (Visu-Petra et al., 2014 Y 2010),

memoria verbal y episódico-semántica (Sbicigo et al., 2020), conocimiento metamnemotécnico

(Lauer et al., 1994), y memoria visual inmediata (Gómez Maquet y Barrera Valencia, 2012).

Cinco de los artículos no encontraron resultados significativos al evaluar algún tipo de

memoria en su estudio. Concretamente, no se observaron relaciones entre la memoria a corto

plazo verbal y visoespacial en niños con sintomatología ansiosa (Visu-Petra et al., 2010), en la

memoria automática, definida como la capacidad de recordar eventos sin un esfuerzo

consciente, en niños deprimidos (Lauer et al., 1994), en la memoria visual inmediata en niños

con síntomas depresivos (Gómez Maquet y Barrera Valencia, 2012), ni memoria

episódica-semántica en niños con trastornos de ansiedad (Sbicigo et al., 2020). No obstante, en

este último artículo, se encontraron resultados más bajos en aquellos niños que presentaban

sintomatología a pesar de no considerarse significativamente estadísticos. En la memoria

episódica, se encontró una diferencia significativa en la comparación de participantes que

tuvieran un único diagnóstico de trastorno de ansiedad y aquellos participantes que tuvieran dos

o tres diagnósticos, siendo estos últimos los que obtuvieron menores puntuaciones en la tarea

de Late Recall Words (Sbicigo et al., 2020). Visu-Petra et al. (2014) no encontraron relación

entre la ansiedad rasgo y la memoria a corto plazo visoespacial en niños de entre 3 y 6 años.

Opris et al. (2018) tampoco encontraron dicha relación en el caso de la ansiedad rasgo y tarea

de Word Span.
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Tres artículos, sin embargo, sí encontraron resultados significativos (Lauer et al., 1994;

Opris et al., 2018; Visu-Petra et al., 2014). Asimismo, se identifican correlaciones negativas

entre la ansiedad rasgo y la memoria a corto plazo verbal (Visu-Petra et al., 2014), y entre

ansiedad estado y las puntuaciones en la tarea de Word Span (Opris et al., 2018). En el caso de

los síntomas depresivos, también se comprobaron déficits en tareas de memoria intencionada

(es decir, que requieren un esfuerzo consciente) en niños altamente deprimidos (Lauer et al.,

1994).

Atención
En el caso de la función de atención, dos de los estudios no encontraron relaciones

estadísticamente significativas entre problemas internalizantes y déficits en la atención,

específicamente en niños con alta puntuación en depresión (Gómez Maquet y Barrera Valencia,

2012) y en niños con síntomas de ansiedad (Sbicigo et al., 2020). Entre los estudios que sí

encontraron resultados significativos, Ciuhan y Iliescu (2021) concluyeron que altos niveles de

depresión se relacionan con mayores niveles de problemas en atención. Asimismo, se

encontraron evidencias de niños con altas puntuaciones en ansiedad y depresión que

emplearon más tiempo en la realización del TMT-B y cometieron más errores en la realización

tanto del TMT-A como del TMT-B, así como en la tarea de Concept Formation (Emerson et al.,

2005).

En el caso de Reinholdt-Dunne et al. (2022), encontraron que la puntuación en ACS

(control atencional ejecutivo percibido) se asociaba con mayores niveles de ansiedad social,

aunque la puntuación en ANT (control atencional ejecutivo) no correlacionó con los niveles de

ansiedad social.

Funciones ejecutivas
A continuación, se exponen los resultados obtenidos en relación a la evaluación de

funciones ejecutivas incluyendo tanto los trabajos que han evaluado las funciones ejecutivas en

su totalidad como aquellos que han evaluado una parte como la inhibición (la capacidad de

controlar la atención, los pensamientos, el comportamiento y las emociones de uno mismo para

superar distracciones externas o internas) (Diamond, 2013) o la memoria de trabajo.

Gómez Maquet y Barrera Valencia (2012), encontraron diferencias estadísticamente

significativas entre el grupo de niños con depresión y el grupo control en la tarea Stroop,

especialmente en el apartado de interferencia, donde el número de errores fue mayor en el

grupo con sintomatología depresiva (Gómez Maquet y Barrera Valencia, 2012).
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Además, Ciuhan y Iliescu (2021) confirmaron relaciones entre altos niveles de depresión

y problemas en las funciones ejecutivas en niños de entre 7 y 11 años.

En el caso de Ursache y Raver (2014) encontraron que niveles más altos de ansiedad

rasgo se asocian con niveles más bajos de funciones ejecutivas en la infancia, medido tanto en

la tarea de Hearts and Flowers como en la tarea Stroop. Sin embargo, la ansiedad estado no se

llegó a asociar con las puntuaciones de la tarea Hard Flower Task mientras que en el caso de

Stroop se comprobaron mayores habilidades de funcionamiento ejecutivo.

Por otro lado, Navarro González y García Villamisar (2014) observaron en el caso de la

inhibición, flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y planificación y organización una

correlación significativa con los niveles de ansiedad, retraimiento y quejas somáticas (Navarro

González y García Villamisar, 2014).

Wang y Liu (2021) analizaron la relación entre los déficits en funciones ejecutivas y

competencia social y el desarrollo de problemas internalizantes y externalizantes de manera

longitudinal. Los niños con menores puntuaciones en funciones ejecutivas y peor competencia

social tendían a mostrar mayores niveles de problemas internalizantes y externalizantes. Aun

así, los investigadores reflejaban que las funciones ejecutivas o la baja puntuación en ellas no

podían ayudar a predecir el cambio en los problemas internalizantes de los niños (Wang y Liu,

2021).

Inhibición

Más específicamente y en lo que respecta a la inhibición, dos de los estudios no

encontraron relaciones significativas entre ansiedad e inhibición (Sbicigo et al., 2020; Visu-Petra

et al., 2014). En el caso de Visu-Petra et al. (2014) únicamente se recoge el hecho de que en la

tarea de flexibilidad cognitiva, aquellos participantes que no pudieron finalizar eran los niños que

más puntuaban en ansiedad (Visu-Petra et al., 2014).

Por otro lado, Vedechkina et al (2023) aportan conclusiones significativas al evaluar

niveles de ansiedad, depresión y aislamiento a las edades de 10 y 12 años y los niveles en

inhibición de manera longitudinal. Encontraron que niveles bajos en inhibición se asociaron con

síntomas elevados de ansiedad, depresión y aislamiento a los 10 años, mientras que a los 12

se asociaron únicamente con puntuaciones elevadas en aislamiento (Vedechkina et al., 2023).

Además, encontraron una relación entre niveles bajos en flexibilidad cognitiva y elevadas

puntuaciones en ansiedad y aislamiento. Sin embargo, se comprobó que aquellos niños que a

los 10 años presentaban menor flexibilidad cognitiva, a los 12 años presentaron menor

ansiedad. (Vedechkina et al., 2023).
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Como se ha mencionado, al igual que con otras funciones ejecutivas, Navarro González

y García Villamisar (2014) también encontraron correlaciones negativas entre los niveles de

nçinhibicion y los niveles de ansiedad, retraimiento y quejas somáticas (Navarro González y

García Villamisar, 2014).

Memoria de trabajo

En lo que respecta a la memoria de trabajo, Vedechkina et al. (2023) no encontraron

relaciones significativas con los síntomas internalizantes evaluados. Conclusiones similares

obtuvieron Hadwin et al. (2005), quienes evaluaron la memoria de trabajo a la vez que los

niveles de ansiedad estado y rasgo en niños de entre 9 y 12 años. Concretamente se evaluó el

esfuerzo mental, la memoria de trabajo espacial y la memoria de trabajo verbal (mediante

forward digit span y back-ward digit span). Se encontró que la precisión en la tarea o la

efectividad del rendimiento no estaba asociada a los niveles de ansiedad rasgo. En el caso de

la eficiencia (medida a través del tiempo en que se completaron las tareas) únicamente se

observó un mayor tiempo en el caso del grupo con altas puntuaciones en ansiedad en la tarea

de secuencia de dígitos en orden inverso. Ninguna relación significativa en lo que respecta a las

tareas de memoria de trabajo espacial y altos niveles de ansiedad (Hadwin et al., 2005).

Dos estudios encontraron relaciones significativas entre altos niveles de ansiedad o

presencia de trastornos de ansiedad y memoria de trabajo visoespacial (Sbicigo et al., 2020;

Visu-Petra et al., 2014). Por el contrario, Visu-Petra et al. (2011) no encontraron esas

diferencias entre grupos con altas puntuaciones en ansiedad y grupos con menores

puntuaciones y su desempeño en tareas de memoria de trabajo visoespacial.

En el caso del trastorno distímico, Franklin et al. (2010) evaluaron el rendimiento en

niños de entre 6 y 12 años en tareas de memoria de trabajo visoespacial. Encontraron que los

niños con dicho trastorno presentaron un menor rendimiento. Esto se vio al aumentar la

dificultad de las tareas incluso tras aplicar varias veces las pruebas con espacios temporales

entre dicha aplicación (Franklin et al., 2010).

Por otro lado, sí que encontraron evidencias en el caso de la memoria de trabajo verbal

(Visu-Petra et al., 2011). Estos resultados relativos a la memoria de trabajo verbal y los niveles

de ansiedad también fueron obtenidos en un estudio más reciente (Visu-Petra et al., 2014).

Por último, en lo que respecta a la memoria de trabajo auditiva se encontraron

evidencias en correlaciones negativas entre los niveles de ansiedad rasgo y el rendimiento en la

tarea de Listening Span (Opris et al., 2018).
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Fluidez verbal

Gómez León (2001) evaluó la concepción espacial y la fluidez verbal en niños y niñas

con depresión y comprobaron que este grupo obtiene un peor rendimiento en general (Gómez

León, 2001).

Sbicigo et al. (2020) encontraron diferencias significativas en la tarea de fluencia verbal

semántica entre el grupo más ansioso y el grupo menos ansioso, además de encontrarse

relacionado con la severidad de la ansiedad presentada.

Cognición espacial
En el caso de la cognición espacial, un único estudio lo incluyó en sus variables. Gómez

León (2001) hallaron un menor rendimiento en las tareas de Cognición Espacial en niños y

niñas con depresión (Gómez León, 2001).

Rendimiento cognitivo
McGee et al. (1986) evaluaron mediante el WISC-R el rendimiento cognitivo y estudiaron

su relación con la presencia de síntomas depresivos. Encontraron correlaciones negativas

únicamente entre el rendimiento en las tareas aritméticas y de diseño de bloques y

puntuaciones en depresión. Los autores no apoyaron hipótesis por tanto de la afectación de la

depresión en los déficits cognitivos que presentan los niños con síntomas depresivos (McGee

et al., 1986).

Velocidad de procesamiento
Brunnekreef et al. (2007) analizaron la velocidad de procesamiento en general en niños

con problemas internalizantes, externalizantes y ambos. Se encontraron déficits en el grupo de

niños que presentaban tanto problemas internalizantes como externalizantes. Estos tardaron

más en responder (Baseline speed), necesitaron más tiempo en la tarea de Búsqueda de

Patrones, mostraron peor capacidad a la hora de mantener el rendimiento estable a lo largo del

tiempo (Fluctuation in tempo), presentaron un mayor retardo a la hora de responder a la

retroalimentación sobre los errores (Feedback Responsiveness), necesitaron más tiempo para

procesar la información al aumentar la carga en su memoria de trabajo, y presentaron una

disminución en la sensibilidad perceptual. No se encontraron diferencias significativas en el

caso de los niños que solo presentaban problemas internalizantes (Brunnekreef et al., 2007).
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Lenguaje y aprendizaje verbal
A nivel de lenguaje, Sbicigo et al. (2020) encontraron relaciones significativas entre el

lenguaje oral y escrito y la severidad del trastorno de ansiedad. Concretamente en las tareas de

procesamiento inferencial y en el cómputo global en el caso del lenguaje oral. En el caso del

lenguaje escrito, se encontraron correlaciones significativas tanto a nivel global como en las

tareas de lectura de palabras, comprensión y escritura copiada. Este resultado se presenta

también a la hora de comparar participantes con un solo diagnóstico de ansiedad y participantes

con dos o tres diagnósticos. Concretamente en la sustracción fonémica y conciencia fonológica,

así como en lectura de sílabas, de palabra y comprensión.

Por el contrario, Butcher et al. (2020) no encontraron resultados significativos al analizar

la ansiedad rasgo y la ansiedad estado junto con tareas de aprendizaje verbal. Únicamente

remarcan la ineficiencia del aprendizaje, pero la eficacia resulta ser la misma.

Escritura y lectura
Por último, la escritura y lectura fueron evaluadas por Bonifacci et al. (2007) junto con la

afectividad negativa (bien síntomas ansiógenos o depresivos). Se encontraron diferencias entre

los grupos ansiosos y depresivos en comparación con el grupo control en las habilidades de

escritura, siendo más significativo en el caso de los niños que puntuaron alto en la escala de

depresión. Estas diferencias se identificaron en la escritura de palabras y homófonos. En el

caso del grupo de niños que puntuaron alto en ansiedad, no se obtuvieron puntuaciones

significativas. No se encontraron diferencias significativas en las tareas de lectura (Bonifacci

et al., 2007).
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5. Discusión

El objetivo de esta revisión ha sido recopilar la literatura científica existente relativa a los

déficits cognitivos asociados a la presencia de problemas internalizantes en la infancia,

concretamente en niños menores de doce años. Para ello, tras realizar una búsqueda en las

diferentes bases de datos se han analizado un total de 611 artículos de los cuales han sido

seleccionados un total de veinte que cumplían con los criterios de inclusión preestablecidos.

Siendo la infancia un periodo repleto de cambios y desarrollo, se ha considerado muy

relevante esclarecer lo demostrado en el caso de los adultos. Además, la prevalencia de los

problemas internalizantes en niños va en aumento (Ortuño-Sierra et al., 2014), por lo que

analizar las diversas consecuencias que puedan acarrear es crucial para la comprensión de la

problemática, así como para la prevención e intervención de la misma.

La acotación etaria de menos de doce años se aplicó para concentrar los resultados en

un grupo específico. Uno de los motivos por el que se realizó dicha distinción fue por las

posibles diferencias que puedan resultar debido al momento vital en el que los participantes

puedan encontrarse. De esta manera, se han podido analizar en mayor profundidad los

resultados.

Otra característica de esta revisión la cual la diferencia de otras, es la inclusión de

cualquier función cognitiva estudiada. Es decir, se ha analizado el déficit cognitivo desde una

mirada general que abarca procesos desde memoria, atención, inhibición o procesamiento de la

información. Permitiendo, de esta manera, una visión global de la evidencia presente hasta la

fecha. Asimismo, el punto en común establecido en los criterios de inclusión que permite más

consistencia al trabajo es la utilización de pruebas y baterías neuropsicológicas en todos los

estudios incluidos.

Los datos aportados son diversos en función de los procesos cognitivos analizados. En

el caso de la memoria, los resultados reflejan respuestas algo contradictorias. Es el caso del

estudio de Visu-Petra et al. (2014) y Opris et al. (2019), ya que la primera sí se encuentran

relaciones entre la ansiedad rasgo de los niños de entre 3 y 6 años y su rendimiento en

memoria a corto plazo verbal mientras que en el caso de Opris et al. (2019), al analizar

participantes de unos 11 años, no encuentran relaciones significativas en el caso de la ansiedad

rasgo y la misma función cognitiva. Las diferencias entre ambos resultados podrían residir en la

metodología empleada o en la edad de los participantes incluidos.￼ Es interesante, en el caso

de la ansiedad, poder estudiar las diferencias entre la ansiedad rasgo y estado ya que diversos

autores encontrados resaltan diferencias en los resultados encontrados viéndose como, en el

https://www.zotero.org/google-docs/?0JpEuW
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caso del estudio de Opris et al. (2019) y Visu-Petra et al. (2014), dependiendo de la tarea se

observan resultados diferentes para cada tipo de ansiedad.

En cuanto a la atención, si bien son pocos los estudios que se centran en su evaluación,

se observan más estudios que obtienen resultados concluyentes en cuanto a la correlación

negativa entre niveles de atención y presencia de problemas internalizantes. Se deduce que

este inferior número de estudios se deba a la dificultad del aislamiento de posibles

comorbilidades con trastornos del neurodesarrollo como el TDAH que puedan sesgar los

resultados. Por eso se incluyó como criterio de exclusión al seleccionar los artículos. Es

destacable, además, un ligero mayor número de estudios que incluyen síntomas de tipo

depresivo.

En el caso de las funciones ejecutivas, en general se encuentran relaciones entre los

niveles de síntomas internalizantes y rendimiento en las diferentes tareas. Destaca que la

mayoría de estudios que incluyen síntomas depresivos confirman esta correlación. Asimismo,

en el caso del estudio de Ursache y Raver (2014) la diferencia en las puntuaciones de las

tareas y los niveles de ansiedad estado demuestra, una vez más, la necesidad de una mayor

investigación en las diferencias entre ansiedad estado y ansiedad rasgo.

En el caso específico de la inhibición, el estudio longitudinal de Vedechkina et al. (2023)

encuentra correlaciones negativas entre los niveles de problemas internalizantes y el

rendimiento en las tareas neuropsicológicas. No obstante, dicha asociación sólo se observaba

hasta los 12 años ya que, a partir de esta edad, únicamente encontraron correlaciones

negativas entre los niveles de inhibición y las puntuaciones en aislamiento. Los autores

describen que dichos resultados pueden deberse a una evolución entre los 10 y 12 años de

determinadas capacidades cognitivas como la flexibilidad cognitiva, también evaluada en el

estudio.

La memoria de trabajo, por otro lado, ha sido más abordada en sus diferentes

modalidades: se encuentran resultados contradictorios en cuanto a la memoria de trabajo

visoespacial y los niveles de ansiedad. Si bien Sbicigo et al. (2020) obtiene sus resultados con

participantes de entre 6 y 12 años, tanto Visu-Petra et al. (2014) como Visu-Petra et al. (2011)

incluyen participantes de aproximadamente la misma edad, lo que deja entrever que se necesita

más información para esclarecer esta relación. Estas diferencias también pueden deberse a la

metodología del estudio o a la diferencia en el tamaño de la muestra incluida en la

investigación. Por el contrario, en el caso de la sintomatología del estado del ánimo como es el

caso de la distimia, Franklin et al. (2010) encuentran claras relaciones entre un menor nivel de

rendimiento en tareas de memoria de trabajo visoespaciales y la presencia del trastorno

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=G3ki4J
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distímico en niños del mismo rango de edad que los estudios anteriores. Lo que no permite

descartar del todo la correlación negativa entre los problemas internalizantes y el rendimiento

en memoria de trabajo visoespacial.

Los resultados sí que son coherentes para la memoria de trabajo verbal. En cuanto a la

comorbilidad con problemas externalizantes, Brunnekreef et al. (2007) ponen de manifiesto la

importancia de estudiar estas inferencias ya que, en su caso, se obtienen resultados

significativos únicamente con pacientes que presentan tanto problemas internalizantes como

externalizantes. Sin obtener los mismos resultados cuando se trataba de pacientes que

presentaban o bien uno u otro de los tipos mencionados.

En el caso del lenguaje, podría llamar la atención la disparidad de resultados siendo la

media de edad de los dos estudios encontrados similar. No obstante, una de las principales

diferencias entre ambos estudios es la sintomatología internalizante, siendo que el primero

Sbicigo et al. (2020) incluye participantes diagnósticas de uno o más trastornos de ansiedad

mientras que en el caso de Butcher et al. (2021) evalúan los niveles de ansiedad rasgo y estado

en niños no clínicos. Lo que nos indica una posible diferencia en la presencia de correlaciones

en función de la severidad de la problemática.

5. 1. Limitaciones, fortalezas y futura investigación

En lo que respecta a las limitaciones de la literatura se encuentran pocos estudios

longitudinales que permitan analizar el cambio y la evolución del deterioro cognitivo, en caso de

haberlo. Sin embargo, en general se encuentran estudios con gran número de participantes y

empleo de pruebas robustas y adecuadas.

En lo que respecta a las limitaciones de la propia revisión, la principal podría ser la

inclusión de artículos con participantes que presentan sintomatología internalizante y otros

artículos con participantes clínicos con un determinado diagnóstico. Esto puede afectar a la

homogeneidad de los resultados. No obstante, al mismo tiempo puede resultar un dato a tener

en cuenta para analizar la relación entre la severidad del problema emocional y el déficit

cognitivo que lo puede acompañar.

Por otro lado, una de las principales fortalezas de esta revisión sistemática es la

búsqueda en un gran número de bases de datos que ha permitido el acceso a un gran número

de artículos. Otro punto fuerte es la exclusión de comorbilidades con trastornos del

neurodesarrollo u otro tipo de problemáticas que pudieran sesgar los datos obtenidos.

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=A0jllR
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=tLzaCp
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En lo que respecta a futuras investigaciones, se considera necesaria más investigación

en la relación entre los problemas internalizantes y funciones cognitivas específicas así como el

estudio de qué consecuencias puede llegar a tener en el desarrollo infantil. Otra cuestión

relevante es conocer si existe algún tipo de relación causal entre ambas variables que permitan

la detección de la problemática y su solución.
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6. Conclusión

Para concluir, es relevante destacar que la principal motivación de la realización de esta

revisión fue la inexistencia de trabajos que recogieran la evidencia existente en relación a las

variables expuestas. Se han analizado las diferentes contribuciones de los investigadores en

función de las funciones cognitivas estudiadas y los problemas internalizantes y su severidad en

niños menores de doce años. Para ello, se han incluido un total de veinte estudios de los cuales

se han obtenido diversas conclusiones. Se han observado déficits en funciones cognitivas como

la memoria a corto plazo, atención, funciones ejecutivas como la inhibición o la memoria de

trabajo en niños con problemas internalizantes como la ansiedad o depresión. No obstante,

debido a la presencia, en algunos casos, de resultados contradictorios, se resalta la necesidad

de seguir investigando dichas variables con el objetivo de esclarecer qué tipo de relaciones

guardan. Para ello, se considera interesante la puesta en marcha de estudios longitudinales que

abarquen problemas internalizantes específicos así como su severidad y el aislamiento de

comorbilidades, pudiendo llegar a definir posibles factores moderadores y mediadores en la

relación. Con el objetivo de poder aplicar este conocimiento como profesionales de la salud

mediante el desarrollo de programas de prevención e intervención más eficaces y completos

que abarquen toda la problemática encontrada. Y que, además, puedan implementarse tanto en

contextos educativos como clínicos, contribuyendo de esta manera al óptimo desarrollo y

bienestar de los niños y las niñas.
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Tabla 1

Resumen de las características y resultados de los estudios incluidos.

Autores (año) N Edad Rango de
Edad

Objetivo Evaluación de
síntomas de
depresión

Evaluación
de síntomas
de ansiedad

Función
cognitiva

Prueba
empleada

Resultado

Brunnekreef et al.
(2007)

2037 NO=
11.35
±0.56
INT=
11.31
±0.57
EXT=11.4
0±0.56
COM=11.
38±0.56

10 a 12 Analizar las relaciones
entre problemas
internalizantes y
externalizantes y la
capacidad de
procesamiento de la
información.

CBCL CBCL Procesamient
o de la
información e
inteligencia

ANT y
WISC-R

Peor rendimiento
en
procesamiento
de la información
en el grupo
COM. No
encontraron
diferencias en
grupo INT o EXT.
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Butcher et al.
(2020)

119 9.25±
0,633

7,83 a 10,66 Analizar la asociación
entre ansiedad y
aprendizaje verbal.

N/A SCAS Aprendizaje
verbal

RAVLT No encontraron
resultados
significativos
entre los niveles
de ansiedad
rasgo y estado y
rendimiento en
aprendizaje
verbal. Se
observa menor
eficiencia en el
aprendizaje pero
la misma
eficacia.

Emerson et al.
(2005)

38 N/A 9 a 11 Comprobar si niños en
edad escolar con altas
puntuaciones en
ansiedad y depresión,
presentarían un
déficits en su
rendimiento en tareas
que impliquen el
funcionamiento frontal.

CDI STAIC Funcionamient
o frontal
(atención, to
shift mental
set,
visual-motor
tracking and
motor speed)

TMT,
Concept
Formation
(Woodcock
Johnson Test
of Cognitive
Abilities)

El grupo alto en
ansiedad y
depresión tardó
más tiempo en
completar
TMT-B. Cometió
más errores en
TMT-A, TMT-B y
Concept
Formation. No se
encontraron
diferencias en el
tiempo en TMT-A
entre grupos..
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Ciuhan y Iliescu
(2021)

115 N/A 07 a 11 Analizar las
correlaciones entre
depresión, déficits en
funcionamiento
ejecutivo e inatención
y su correlación con
problemas en el
aprendizaje.

CDI N/A Funciones
ejecutivas,
aprendizaje,
atención

Conners 3rd
Edition,
Teacher Form;
Learning
problems
scale of the
Conners 3rd
Edition,
teacher form;
Conners 3rd
edition,
teacher form
(escala de
inatención)

Altos niveles de
depresión se
relacionan con
altos niveles de
problemas en las
funciones
ejecutivas,
elevados
problemas en el
aprendizaje y la
inatención.

Franklin et al.
(2010)

54 GE:
9.96±1.73
GC:
10.11±1.2
6

6 a 12 Investigar la
asociación entre
trastorno distímico
(DD) y memoria de
trabajo visoespacial
en niños entre 6 y 12
años.

CBCL
(subescala de
ansiedad-depre
sión y atención)
CDI

A-DISC Memoria de
trabajo viso
espacial

Las tareas
Spatial
Working
Memory y
Spatial
Span tasks

selected de
CANTAB

Los niños con
DD presentaron
menor
rendimiento en
las tareas.
Conforme
aumentaba la
dificultad,
empeoraba su
rendimiento.
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Gómez (2001) 118 N/A 10 a 11.11 Estudiar la relación
entre lateralidad,
asimetría cerebral y
depresión en función
del sexo y la edad.

CDS N/A Fluidez verbal
y concepción
espacial

PMA Grupo de
depresión
obtiene un peor
rendimiento en
general, siendo
este significativo
en la Concepción
Espacial.

Gómez y Barrera
(2012)

62 GC:9.9±0
.81
GE:
10±0.80

09 a 11 Analizar variables
neuropsicológicas
como atención,
memoria y funciones
ejecutivas en niños
con sintomatología
depresiva (no clínica)
en comparación con
niños con ausencia de
esta.

CDI N/A 1) Atención 2)
Memoria
3)
Funcionamient
o ejecutivo

1.1)
Cancelación
de la A
1.2)
Diferencias de
caras de
Thurstone
1.3) TMT
2) Figura de
Rey
3) Stroop

En general no se
encontraron
diferencias
estadísticamente
significativas.
Solamente se
encontraron
diferencias
significativas en
la tarea Stroop
encontrándose >
número de
errores del grupo
con
sintomatología
depresiva.
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J. A. Hadwin et al.
(2005)

30 10.3
±0.31

9.8 a 10.8 Estudiar las relaciones
entre la ansiedad
estado en niños y su
rendimiento en tareas
que implican la
memoria de trabajo

N/A STAIC Memoria de
trabajo

1. RSME 2.
Verbal WM
tasks from
WISC-III
(Weschler,
1992): digit
recall task 3.
The Spatial
Working
Memory Task
from the
CANTAB

Los niños que
puntuaron alto en
ansiedad estado,
tardaron más
tiempo en
completar la
tarea de
secuencia de
dígitos en orden
inverso e
informaron de
mayor esfuerzo
mental en la
tarea de
secuencia de
dígitos en orden
directo. No se
encontraron
diferencias
significativas en
la memoria de
trabajo espacial,
ni en la precisión
de ninguna de
las tareas.
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Lauer et al.
(1994)

42 10.8±
1.31

09 a 12 Investigar los efectos
de la depresión en
niños en las
habilidades de
memoria y
metamemoria

CDRS-R y CDI N/A Memoria y
conocimiento
meta
mnemotécnico
.

Frequency of
occurrence
task, CAVLT,
metamemory
battery.

Peor rendimiento
en tareas
memoria
consciente en los
niños altamente
depresivos
(concretamente
en inmediate
recall task). No
se encuentran
diferencias en la
memoria
automática.
Tanto el grupo de
altamente
deprimidos como
el de depresión
leve puntuaban
peor en las
pruebas de
metamemoria,
sobreestimando
sus habilidades.
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McGee et al.
(1986)

925 N/A 05 a 11 Comprobar si existe
una relación entre el
rendimiento cognitivo
y sintomatología
depresiva en niños.

DISC-C N/A Funciones
ejecutivas

WISC-R Únicamente se
comprobaron
correlaciones
negativas
significativas en
tareas
aritméticas y de
diseño de
bloques pero no
se confirmó la
hipótesis inicial.

Navarro y
García-Villamisar
(2014)

87 10.80±0.7
3

10 a 12 Estudiar el efecto de
las disfunciones
ejecutivas y la
sintomatología
interiorizada
sobre el rendimiento
académico en
educación primaria

YSR YSR 1) Inteligencia
no verbal
2) Funciones
ejecutivas

1) Test de
Matrices
Progresivas
de Raven
2) BRIEF-SR

Se observa en el
caso de la
inhibición,
cambio, memoria
de trabajo y
planificación y
organización y
control una
correlación
significativa de
con los niveles
de ansiedad,
retraimiento y
quejas
somáticas.
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Opris et al. (2018) 125 11.44
±0.54

N/A Analizar la relación
entre diferencias
individuales en niveles
de ansiedad y
depresión y la
memoria a corto plazo
y la memoria de
trabajo en niños en
edad escolar.

CDI STAI-C Memoria a
corto plazo,
memoria de
trabajo
(aggregate
spans scores,
response
time)

Battery
AWMA

Ansiedad estado
correlaciona
negativamente
con
puntuaciones en
Word Span. La
ansiedad rasgo
correlaciona
negativamente
con
puntuaciones en
Listening Span.
Ni la ansiedad
estado o rasgo ni
depresión
correlacionan
con Non-word
span.
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Bonifacci et al.
(2007)

S1: 201 MD=8.6 8.3 a 9.4 Investigar la
interferencia que
pueda tener la
afectividad negativa
en la adquisición de la
lectura y la escritura
en niños que
presentaran signos de
alta afectividad
negativa (ansiedad o
depresión)

CDI Anxiety
Questionnaire
for
Developmenta
l Age

Escritura y
lectura

WISC-R.
Battery for the
assessment of
Dyslexia and
Dysortograph
y in
Developmenta
l Age

Diferencias entre
el grupo
depresivo s en
comparación con
el grupo control
ya ansiógeno en
las habilidades
de escritura,
(concretamente
en la escritura de
palabras y
homófonos). En
el caso del grupo
de niños que
puntuaron alto en
ansiedad, no se
obtuvieron
puntuaciones
significativas. No
se encontraron
diferencias
significativas en
las tareas de
lectura.
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S2: 132 MD=6.7 6.0 a 7.7 Comprobar si la
relación entre las
habilidades de
escritura y la
depresión pueden ser
detectadas de manera
temprana cuando se
produce la
alfabetización.

CDI TAD K-BIT. COST. Diferencia
significativa en la
escritura de no
palabras,
rindiendo peor el
Grupo depresivo.
El resto no
presentó
diferencias

Reinholdt-Dunne
et al. (2022)

134 10.0±1.1 8 a 13 Identificar las
relaciones entre la
ansiedad social en
niños y los déficits
reales y percibidos en
el control de la
atención ejecutiva

N/A SASC-R. Atención
ejecutiva

ANT, ACS La puntuación en
el ACS (control
atencional
ejecutivo
percibido) se
asociaba con
mayores niveles
de ansiedad
social. La
puntuación en
ANT (control
atencional
ejecutivo) no
correlacionan
con lo niveles de
ansiedad social.
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Sbicigo et al.
(2020)

54 8.94±1.69 06 a 12 Evaluar en niños con
trastorno de ansiedad
su rendimiento
neuropsicológico en
habilidades como la
memoria, la atención,
el lenguaje y
funciones ejecutivas
comparándolo con los
baremos acordes al
perfil. También se
comparan los
resultados con el
número de trastornos
de ansiedad
diagnosticados.

N/A PARS Atención
visual y
auditiva,
memoria de
trabajo,
memoria
episodio-semá
ntica verbal y
visual,
lenguaje oral,
lenguaje
escrito,
(Funciones
ejecutivas:
fluidez
semántica
verbal y
control
inhibitorio.

NEUPSILIN -
Inf

En general, los
niños con
mayores niveles
de ansiedad
rendían peor en
las pruebas
neuropsicológica
s que los niños
con menor nivel
de ansiedad. No
obstante,
únicamente se
encuentran
correlaciones
negativas
significativas con
las pruebas de
fluencia verbal
semántica,
memoria de
trabajo
visoespacial,
lenguaje oral y
escrito.
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Ursache y Raver
(2013)

369 10.58±0.6
0

9 a 12 Analizar las relaciones
entre la ansiedad
rasgo y estado en el
rendimiento en tareas
de funciones
ejecutivas en niños de
menores ingresos.

N/A STAIC Funciones
ejecutivas
(habilidades
de memoria
de trabajo,
set-shifting y
control
inhibitorio)

1) Hearts and
Flowers task.
2) The Colour
Word Stroop
task.

Niveles más
altos de
ansiedad rasgo
se asocia con
niveles más
bajos en
funciones
ejecutivas. En la
tarea 1, la
ansiedad estado
no se
relacionaron el
rendimiento
mientras que en
la 2, mayores
niveles de
ansiedad estado
correlacionan
positivamente
con mejor
rendimiento.
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Vedechkina et al.
(2023)

10 años (n
= 10,841).
12 años (n
= 5,846),

T0
9.9±0.6
T1
12.0±0.6

9 a 10.
Después,
hasta 12

Conocer la evolución
de los síntomas
internalizantes en
niños y analizar las
posibles relaciones
que pueda tener con
el funcionamiento
ejecutivo.

CBCL CBCL 1) Inhibición 2)
Cambio
3) Memoria de
trabajo

NIH Toolbox
Cognitive
Battery
1) The
Flanker Task
(Flanker)
2)
Dimensional
Change Card
Sort Task
(Card Sort) 3)
List Sorting
Working
Memory Test
(List Sort)

Niveles bajos en
inhibición se
asociaron con
síntomas
elevados de
ansiedad,
depresión y
aislamiento a los
10 años. A los 12
con
puntuaciones
elevadas en
retirada.
Asociaciones
entre niveles
bajos en cambio
y elevadas
puntuaciones en
ansiedad y
aislamiento. A
los 12
continuaba
estando
asociada con
ansiedad, pero
con efecto
inverso. Sin
relaciones
significativas
entre la memoria
de trabajo y
problemas
internalizantes.
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Visu-Petra et al.
(2011)

116 5,16667
±1,08333.
LA =
5,08334 ±
1,08333
HA
=5,33334
±1).

3.1 a 7.4 Analizar la relación
entre memoria y
ansiedad rasgo en
niños.

N/A The Spence
Preschool
Anxiety Scale
The Spence
Preschool
Anxiety Scale

MCP verbal.
MCP
visoespacial.

The Word
Span Task,
the Digit
Span, the
Corsi Span,
the Object
Span, and the
Color Span
Task

No hubo un
efecto general
significativo del
Grupo de
Ansiedad en las
tareas de
memoria a corto
plazo. LA fueron
más rápidos que
HA en Word
span. Tanto en
intervalo como
en pausa entre
palabras. No
hubo efectos en
las tareas de
MCP
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98 (5,66667±
0,750001
). LA
=(5,5833
4 ±0,75)
HA =
(5,75001±
0,75)

4.6 a 7.4 N/A Memoria de
trabajo verbal
y visoespacial

The
Odd-one-out
task.The Mr.
X. Coming
Recall and
Back-ward
Digit Recall
tasks, and the
Listening
Recall task.

HA puntuó más
bajo en
Backward Digit
Recall y en
Listening Recall.
No se vieron
diferencias en
Counting Recall
ni en las pruebas
de memoria de
trabajo
visoespacial. En
lo que respecta a
la precisión
(processing
efficiency) HA
puntuó menos
que LA.
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Visu-Petra et al.
(2014)

68 4,67
±0,87

3,2 a 6,8 Evaluar
funcionamiento
ejecutivo y
mecanismos de
control atencional
mediante diferentes
tareas de memoria a
corto plazo y memoria
de trabajo influenciado
por el nivel de
ansiedad de los niños

N/A Spence
Preschool
Anxiety Scale

Memoria a
corto plazo
verbal y
visoespacial.
Memoria de
trabajo verbal
y visoespacial.
Inhibición y
flexibilidad
cognitiva.

T1 MCP
verbal: word
span digit
span
(WISC-III)
MCP
visoespacial:
Test de
bloques de
Crosi de
WAIS-R)

T2
Idem T1 WM
verbal:
AWMA:
Cunting span,
Backward
span,
Listening span
Visuospatial
WM AWMA:
Mr X,
Odd-one-out
Response
suppression:
(The Statue
task from the
NEPSY-I
battery)
Response
conflict
(NEPSY-Ibatte
ry): Stroop
matrix,
accuracy

Correlaciones
negativas entre
la ansiedad
rasgo y la
memoria a corto
plazo verbal. No
se encontró
relación entre la
ansiedad rasgo y
la memoria a
corto plazo
visoespacial. No
se encontraron
relaciones
significativas
entre el
desempeño en
tareas de
inhibición y
flexibilidad
cognitiva
(response
supression y
response
conflict) y las
puntuaciones en
ansiedad rasgo.
En la tarea de
flexibilidad
cognitiva, los
niños que no
conseguían
finalizarla eran
aquellos que
más puntuaban
en ansiedad. A
mayor
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Note. NO = no problems; INT = only internalizing problems; EXT = only externalizing problems ;COM = co-occurring internalizing and

externalizing problems; CBCL = Child Behaviour Checklist; ANT = Ámsterdam Neuropsychological tasks program; WISC-R =

Wechsler Intelligence Scale for Children–Revised.; SCAS = Spence Children's Anxiety Scale; CDI= Child Depression Inventory; TMT

=Trail Making Test; CDS = Cuestionario de Depresion para Niños; PMA = Aptitudes Mentales Primarias; STAIC = The State-Trait

Anxiety Inventory for Children; RSME = The Rating Scale of Mental Effort; CANTAB = Cambridge Neuropsychological Test

Automated Battery; CDRS-R = Children's Depression Rating Scale-Revised; CAVLT = Children's auditory verbal learning test;

DISC-C = Diagnostic Interview Schedule for Children; YSR = Youth Self Report; BRIEF-SR = ; TAD = Test of Anxiety and Depression;

ANT = Attention network task; ACS = executive attention control scale for children; K-BIT = Kaufman Brief Intelligence Test; COST =

Stroop matrix
IE, Knock and
Tap
Shifting
(post-switch,
Em-DCCS).

puntuación en
ansiedad, menor
puntuación en
memoria de
trabajo
visoespacial y
verbal.

Wang y Liu (2021) 1.115 5,36 ±
0.32

N/A Aclarar los efectos de
un déficit en funciones
ejecutivas y
competencia social en
el desarrollo de
problemas
externalizantes e
internalizantes en
primaria.

CBCL CBCL 1) Inhibición y
atención
sostenida.
2) Memoria de
trabajo

1) CPT
2) Subprueba
de memoria
para
oraciones de
la batería
Woodcock-Jo
hnson
Psycho-Educa
tional

Los niños con
menores
puntuaciones en
funciones
ejecutivas y peor
competencia
social tendían a
mostrar mayores
niveles de
problemas
internalizantes y
externalizantes
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Cross-linguistic European project of evaluation first stage of writing learning-Italian Group; PARS = Pediatric Anxiety Rating Scale;

NEUPSILIN – Inf = Brasilia Brief Neuropsychological Assesment Battery; CBCL= Child Behaviour Checklist; CPT = Continuous

Performance Task; Em-DCCS = Emotional-Dimensional Change Card Sort; AWMA = Automated Working Memory Assessment

battery; LA = Low anxiety; HA = High anxiety; MCP = Memoria a corto plazo; A-DISC = Anxiety Disorders Interview Schedule for

Children; DD = Trastorno distímico.
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Figura 1

Método PRISMA empleado para seleccionar los artículos en base a los criterios de inclusión (Page et al., 2021).


