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Desempeño cognitivo y académico
en escolares con antecedentes perinatales
y vulnerabilidad social en un hospital público
de la provincia de Buenos Aires

Cognitive and academic performance in school children
with perinatal history and social vulnerability in a public
hospital of the Province of Buenos Aires

María Julia Giulianelli 1
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Resumen: El desarrollo cognitivo (DC) y el desempeño académico (DA) de niños que
presentaron antecedentes perinatales y diversos niveles de vulnerabilidad social son
una temática de interés en el área de salud y educación. Por ello, se buscó caracterizar
el DC y el DA de una población con estas características, que fue acompañada con
intervenciones profesionales del equipo de seguimiento transdisciplinario.
Se recolectó información de historias clínicas de Pediatría y Psicopedagogía de treinta
pacientes; se utilizó el test de Inteligencia de WISC IV; se solicitaron boletines escola-
res y se administró una encuesta de nivel económico social, que incluyó información
respecto al estímulo a la educación en el hogar.
La mayoría de niños presentaron niveles promedio en DC y buen DA. Se identificaron
factores socioambientales e intervenciones recibidas asociados. Las intervenciones
tempranas transdisciplinarias (ITT), contextualizadas y a largo plazo, resultan favore-
cedoras del DC y DA. Consecuentemente, deberían ser consideradas en programas de
seguimiento de poblaciones con similares características.
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Abstract: Cognitive Development (CD) and Academic Performance (AP) of children
who presented perinatal and social vulnerability risk factors are a topic of interest in
health and education. Therefore, the aim of this research is to characterize CD and AP
of a population with these characteristics, which was accompanied by professional
interventions from the transdisciplinary follow-up team.
Information was collected from pediatric and psychopedagogical medical records of thirty
patients. The WISC IV Intelligence test was used; school reports were requested, and
a socio-economic level survey was administered, which included information regarding
stimulating learning at home.
Most of the children showed average levels in CD and good AP. Socio-environmental
factors and received interventions associated with them were identified. Early
transdisciplinary interventions (ETI), contextualized and long-term, are favorable for
DC and DA. Consequently, they should be considered in follow-up programs for similar
populations.

Keywords: perinatal history, cognitive development, academic achievement, social
vulnerability

Introducción

Conocer el Desempeño Cognitivo y el Desempeño Académico de los niños que
presentaron antecedentes perinatales y se desarrollan en contextos de vulnera-
bilidad social constituye una problemática actual a nivel local e internacional. Des-
de la perspectiva ecológica del desarrollo, Bronfenbrenner y Morris (2007, p. 796)
conciben a este como "la concepción cambiante que tiene una persona del am-
biente ecológico, y su relación con él, así como también su capacidad creciente
para descubrir, mantener o modificar sus propiedades". Plantean que, en el desa-
rrollo, existe una interacción necesaria entre un conjunto de sistemas ambienta-
les interdependientes, por lo que los procesos de desarrollo acontecen de acuer-
do con las características de los diversos contextos en los que los niños participan,
los cuales soportan o estimulan el surgimiento de ciertos procesos evolutivos.
Desde esa perspectiva, el desarrollo contempla las características biológicas,
cognitivas, emocionales, comportamentales, psicológicas y ambientales desde la
diversidad que asumen en cada individuo, conforme, asimismo, su contexto social,
histórico y cultural específico, el cual se modifica durante el transcurso vital indivi-
dual. Por lo tanto, supone la influencia mutua como motor del desarrollo, en una
relación bidireccional o transaccional. La complejidad del desarrollo, desde la pers-
pectiva ecológica del mismo, involucra la comprensión de la trayectoria individual,
conforme la multiplicidad de influencias favorables o desfavorables del entramado
simbólico y cultural de cada individuo (Lipina et al., 2015).
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Continuando con el impacto que presenta la acción del ambiente sobre la
emergencia de los procesos evolutivos, se deben considerar los llamados perío-
dos críticos y sensibles. Los períodos críticos, menos frecuentes, breves y bien
definidos, son momentos de desarrollo exponencial de un área particular del cere-
bro; se puede mencionar que el contacto temprano con humanos hablantes es
crítico para el desarrollo de lenguaje. Los períodos sensibles corresponden a mo-
mentos de desarrollo graduales, más frecuentes y prolongados, en los que ciertas
funciones y conductas de mayor complejidad, como el aprendizaje y la memoria
ocurren a lo largo de la vida. Ambos períodos se consideran "ventanas de oportu-
nidad" y requieren tipos específicos de estímulos y experiencias para promover su
desarrollo (Förster y López, 2022).

Durante los últimos años, se ha revisado con especial interés cómo el DC
puede estar modulado por los factores contextuales (Benítez et al., 2023). Enten-
demos que el DC involucra procesos atencionales, de aprendizaje, memoria, razo-
namiento, lenguaje y conceptos y que comienza desde la etapa fetal del desarro-
llo (Goswami, 2008). Asimismo, la inteligencia supone funciones neuropsicológicas
de cierta complejidad cognitiva para lograr la adaptación a situaciones novedosas.
La experiencia adquirida por el individuo colabora en el desarrollo de los procesos
intelectuales, ya que puede incrementar la eficiencia de las conductas adaptativas.
Consecuentemente, una valoración contextualizada de la inteligencia resulta fun-
damental, en tanto que las exigencias del entorno resultan cruciales en su confi-
guración (Ustarroz et al., 2012).

El DC sigue trayectorias particulares conforme aspectos tanto individuales como
ambientales, que operan como moduladores de su desarrollo. Los factores que
cuentan con mayor evidencia empírica son: salud y nutrición pre-peri y postnatal,
educación materna, nivel y manejo de estrés en el hogar, estimulación e interacciones
sociales en contextos de crianza, calidad de las viviendas, nivel de hacinamiento y
características del vecindario. Las competencias autorregulatorias y lingüísticas
son de las funciones superiores más relevantes en el DC, cuyo desarrollo se ex-
tiende más allá de la adolescencia, dada su complejidad funcional y estructural.
Requieren de más tiempo de maduración, puesto que integran funciones cognitivas
desarrolladas previamente y la participación en contextos educativos. El concepto
de período sensible extiende, por lo tanto, la plasticidad cerebral y las consecuen-
tes oportunidades de aprendizaje, lo que elimina la irreversibilidad del período
crítico, si bien supone mayor esfuerzo para lograr un cambio cognitivo (Goswami,
2008; Lipina y Segretin, 2015; Lipina et al., 2015). Por esta razón, conforme la
naturaleza y presentación de estos distintos factores ambientales, operarán so-
bre el DC como factores de riesgo o protección y serán sustento del desarrollo
cognitivo infantil, que continuará complejizándose hasta la edad adulta.

El papel de la vulnerabilidad social como factor de riesgo sobre el desarrollo
infantil es clave en la población estudiada. Gago Galvagno et al. (2020) exponen
que la vulnerabilidad corresponde a una variable multidimensional, ya que incor-
pora indicadores como: ingreso económico, ocupación y nivel educativo de los
padres, tipo de vivienda, hacinamiento, nivel de estimulación del hogar (lectura
de libros, diarios, revistas, Internet y televisión), recepción de algún tipo de ayu-
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da económica estatal, acceso a alimentos, posibilidad de reposición de vestimen-
ta, acceso a la salud, educación formal y acceso a servicios. Según los datos que
se desprenden de la Séptima Encuesta de Hogares con Niños, Niñas y Adoles-
centes, los ingresos mensuales del 41 % de los hogares argentinos, con dicha
población en su composición familiar, no alcanzan para cubrir gastos básicos en
alimentación, salud, educación, transporte y gastos de vivienda (Fernandez Soto
et al., 2023).

En el documento estadístico del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia
de la Fundación Universidad Católica Argentina (Tuñón y García Balus, 2023), se
menciona que alrededor de un tercio de los niños entre 0 y 8 años presenta un
déficit en la estimulación de habilidades motrices y de comunicación, ya que no
suelen ser receptores de cuentos ni historias orales, canciones, juegos comparti-
dos con adultos de referencia ni disfrutar de momentos de dibujo en el hogar,
donde se advierten significativas desigualdades sociales. Black et al. (2016, citado
en Giraldo-Huertas et al., 2023) señalan que existen efectos fisiológicos y psicoló-
gicos sobre el desarrollo cognitivo de niños que se vieron expuestos a situaciones
adversas. Considerando la relevancia del ambiente, como proveedor de las herra-
mientas culturales que promueven el desarrollo, la situación de vulnerabilidad so-
cial está asociada a bajos desempeños cognitivos, ya que supone algún nivel de
privación (McLoyd, 1998). Lipina (2021, citado en Benítez et al., 2023) asevera que
el nivel socioeconómico, de formación académica, la ocupación familiar, las condi-
ciones de la vivienda y salud, el soporte de las distintas redes sociales y la calidad
del ambiente familiar y escolar influyen en diversos dominios cognitivos; así como
también señala, específicamente, el impacto de las condiciones de vulnerabilidad
social por pobreza sobre el desarrollo infantil en general y los problemas de apren-
dizaje (PA) en particular (Lipina y Segretin, 2015).

En este contexto, la institución escolar opera frecuentemente como entorno
enriquecedor del desarrollo de competencias cognitivas ante las carencias mate-
riales, emocionales y/o simbólicas de los hogares. En nuestro país, no solo se
verificó el efecto protector de la madre y el entorno familiar en el desarrollo
madurativo de niños durante el primer año de edad, sino, además, la influencia
positiva de la asistencia a guardería o jardín de infantes a partir de los 4 años, en
poblaciones con vulnerabilidad social (Lejarraga et al., 2018). Sin embargo, en
varios países de Latinoamérica, cuyo sistema educativo está segregado en escue-
las privadas de mayor calidad educativa y públicas de menor calidad en la oferta
educativa, el impacto institucional sería menor (Escobar et al., 2018). Es necesario
mencionar que, si bien Argentina es uno de los países de Latinoamérica con menor
porcentaje de segregación escolar, se identifica, en el conjunto del análisis latino-
americano, que las escuelas privadas concentran la mayor cantidad de estudian-
tes con mayores recursos económicos y las escuelas públicas reciben a los alum-
nos más vulnerables (Murillo et al., 2020). Específicamente, se estima que el 83,5
% de los niños y adolescentes entre 6 y 17 años asisten a una escuela de gestión
estatal (Tuñón y García Balus, 2023). Este no es un dato menor, ya que resulta
significativo que posteriores análisis realizados con base en los resultados de las
pruebas PISA 2018 (Programme for International Student Assessment) demues-
tran que la brecha escuela público/privada se explica por las desigualdades
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socioeconómicas entre alumnos y escuelas y, fundamentalmente, indican la con-
secuencia que conlleva en el desempeño académico. Los alumnos en familias con
mayor capital económico, que asisten a escuelas de gestión privada, tendrán una
mayor probabilidad de lograr rendimientos más altos en las asignaturas de Mate-
mática y pruebas de lectura y escritura (Dari et al., 2022). En tal sentido, la mayoría
de los niños del presente estudio asiste a escuelas de gestión pública. Se compro-
bó, además, el impacto del riesgo social en el rendimiento académico en Lengua y
Matemática y la relación entre los componentes cognitivos y el rendimiento escolar
y aprendizaje de la lectura (Ison y Korzeniowski, 2016; Porta et al., 2016).

Respecto a los factores de riesgo biológicos, es importante considerar que, en
los últimos años, se ha observado un crecimiento en el diseño de programas de
intervención, los cuales resultan oportunos, debido a que proponen disminuir el
impacto de dichos factores a corto y largo plazo. En particular, el seguimiento y la
intervención con población de niños prematuros o con bajo peso constituyen la
propuesta con mayor trayectoria en la elaboración de protocolos de acción en
intervención temprana a nivel local. En Argentina, se detectó un importante des-
censo en la mortalidad infantil por prematuridad, que registra una disminución del
27,9 % en los últimos 10 años y del 85 % en los últimos 50 años (Dirección de
Salud Perinatal y Niñez, 2023). La razón principal se encuentra en el incremento
de estos nacimientos en los últimos años, no solo por la mayor sobrevida de niños
con menor edad gestacional (EG) y peso, debido a los avances tecnológicos y la
profesionalización en el cuidado neonatal, sino, también, es una consecuencia de
las situaciones de vulnerabilidad social como factores de riesgo de partos prema-
turos y con bajo peso (Ceriani Cernadas, 2022).

El aumento de la sobrevida de niños nacidos prematuramente trae consigo la
acuciante necesidad de optimizar los cuidados integrales a largo plazo (Aspres et
al., 2016). En nuestro país, se registran protocolos de seguimiento actuales, de-
pendientes del Ministerio de Salud de la Nación, como la Guía Práctica para el
Seguimiento de Niños y Niñas con Antecedentes de Prematurez al Nacer, pertene-
ciente a la Dirección de Salud Perinatal y Niñez (2023), el Programa Materno Infan-
til, propuesto por la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia y a
la Provincia de Buenos Aires; también, la Maternidad Segura Centrada en la Fami-
lia y el Programa de Seguimiento Territorial de los Recién Nacidos (RN) de Alto
Riesgo. Otros programas de seguimiento fueron propuestos por organismos inter-
nacionales para América Latina, como la Sociedad Iberoamericana de Neonatología
(SIBEN), la Red de Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal (NEOCOSUR) y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

La mayoría de estos programas de seguimiento de RN de alto riesgo, recono-
cidos mundialmente, consiste en protocolos de cuidados durante la internación en
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), que involucran su funciona-
miento y diseño óptimo y una serie de encuentros posteriores, dedicados, funda-
mentalmente, a la promoción del vínculo de los padres con el neonato, puesto que
buscan favorecer el desarrollo centrado en la familia (Øberg et al., 2023).

A nivel local, se destaca la Ley 27.611 "1000 días" (Argentina, Honorable Con-
sejo de la Nación, 2021), que propone una "Política Integral para la Prematurez"
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con el objetivo de realizar el seguimiento de niños nacidos prematuramente y
lograr su sobrevida y máximo potencial de desarrollo. Realza el cuidado integral
de la salud, durante el embarazo y la primera infancia, ya que comprende el impac-
to de los determinantes sociales, los vínculos tempranos y el entorno
socioeconómico, cultural y ambiental. En algunos de estos programas menciona-
dos, se incluye el seguimiento interdisciplinario del niño, en la mayoría de los ca-
sos, hasta los 2 o 3 años; en algunos casos, hasta los 6 años.

En relación con este último punto, la Organización Panamericana de la Salud
(2021) confirma recientemente la conveniencia del monitoreo sistemático para la
detección temprana, el abordaje terapéutico y la rehabilitación oportunos. No obs-
tante, extiende esta recomendación hasta los 2 años y hace hincapié en los cuida-
dos de la salud, sin contemplar aspectos del neurodesarrollo. Aun así, parece ser
necesario repensar el tipo de seguimiento que se ofrece a largo plazo a esta
población, ya que la revisión de la literatura científica demuestra que los antece-
dentes perinatales están directamente relacionados con un alto riesgo de desa-
fíos en el neurodesarrollo que pueden presentarse tardíamente (Chung et al., 2020).

Diversos estudios señalan que entre el 10 % y el 50 % de los niños prematu-
ros sufre algún grado de discapacidad que suele identificarse entre los 6 a 7 años
(Conde-Reyes et al., 2021) y/o secuelas en el desarrollo, como dificultades en el
funcionamiento ejecutivo de niños en el inicio de la edad escolar (Van Veen et al.,
2019). Particularmente, en Argentina, se reporta un estudio en el que se determi-
na una frecuencia significativamente mayor de retraso en el desarrollo cognitivo
en comparación con los recién nacidos de término (RNT) (Paolini, 2021). En una
revisión sistemática y metaanálisis de publicaciones realizadas con eje en el rendi-
miento cognitivo de niños entre 1 a 12 años, que fueron apropiados para la edad
gestacional (AEG) y pequeños para la edad gestacional (PEG) vinculado a retardo
en el crecimiento intrauterino (RCIU), se concluye que la mayoría de las publicacio-
nes apuntó a demostrar un significativo descenso en el desarrollo cognitivo de los
niños PEG (Sacchi et al., 2020).

En cuanto a los niños con riesgo moderado, si bien se evidencia cierta des-
ventaja en relación a la inteligencia y las funciones ejecutivas, en comparación con
nacidos a término, la literatura científica sostiene que, de hallarse factores protec-
tores, es posible un desarrollo similar a los niños nacidos a término, sin riesgo. En
estos casos, investigadores reportan no encontrar diferencia estadísticamente
significativa en el rendimiento cognitivo entre niños prematuros PEG y sin factores
de riesgo, gracias a la presencia de ciertos factores protectores, como ser la edu-
cación materna (Nagy et al., 2021). Asimismo, con respecto a un factor de riesgo
perinatal, como es el bajo peso al nacer, Conde-Reyes et al. (2021) no hallan dife-
rencias estadísticamente significativas entre el coeficiente intelectual (CI) y la va-
riabilidad, conforme la prematurez.

Cabe destacar que la población que participó del estudio fueron niños y niñas
de riesgo, acompañados por un equipo interdisciplinario que promueve la vigilan-
cia, el diagnóstico y la intervención temprana y oportuna de forma longitudinal.
Por ello, resaltan la importancia de realizar la evaluación periódica del funciona-
miento intelectual y familiar de los niños que presentaron alguna condición consi-
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derada de alto riesgo al nacer, teniendo presente que la evaluación y vigilancia del
neurodesarrollo busca favorecer un ambiente saludable y protector para los ries-
gos biológicos, así como vigilar que el ambiente familiar no sea un riesgo adicional
en el desarrollo intelectual de prematuros. En consonancia, Giraldo-Huertas et al.
(2023) verificaron un mejor desarrollo en las áreas de socialización, lenguaje y
razonamiento lógico-matemático en niños pertenecientes a contextos de vulnera-
bilidad social, tras el enriquecimiento de las interacciones entre padres e hijos
mediante el monitoreo parental del desarrollo y la promoción de la lectura de li-
bros ilustrados en el hogar. Las características del contexto ecológico de los niños,
que, además de antecedentes neonatales, presentan algún tipo de vulnerabili-
dad, suponen un empobrecimiento material y simbólico que suele interferir en las
posibilidades de construcción cognitiva a partir de la interacción en situaciones
naturales de crianza.

Bossi et al. (2022) refieren que, dado el aumento de morbilidades de conducta
y psiquiátricas en pacientes de alto riesgo, es recomendable continuar con eva-
luaciones cognitivas antes del ingreso escolar y mantener la vigilancia conductual
y del aprendizaje. Es necesario tener presente que las dificultades podrían demo-
rar un tiempo en emerger y hacerse más evidentes en el ambiente escolar, cuando
las demandas son más exigentes (Vollmer y Edmonds, 2019). Sacchi et al. (2020)
advierten la necesidad de extender el período de seguimiento del neurodesarrollo,
ya que evidencian una sobrerrepresentación de estudios orientados a los prime-
ros dos años de vida.

No cabe duda de que los posibles factores de riesgo y las secuelas que pre-
sentaría esta población no pueden ser desconocidos ni desatendidos por el equi-
po de salud. Realizar evaluaciones, de forma coordinada e integral, para detectar
de manera precoz los desafíos en el desarrollo es una herramienta de seguimien-
to necesaria para acompañar el desarrollo de niños con antecedentes. Es posible
confirmar, entonces, la necesidad del seguimiento longitudinal del desarrollo para
identificar, de forma temprana, posibles alteraciones en distintas áreas del
neurodesarrollo. Esto permite la detección e intervención temprana para mitigar
su impacto en el DC y DA.

La variabilidad en la gravedad del impacto biológico y psicosocial implica asu-
mir enfoques transdisciplinarios que permitan acompañar complejidades mayores
o detectar tempranamente desvíos leves que pueden generar dificultades mayo-
res a largo plazo (Andrés y Gennaro, 2019). La acción convergente entre las disci-
plinas colabora en la interpretación de un cuadro de situación más integrado acer-
ca de las múltiples complejidades que pueden presentar estos niños, lo que resul-
taría inabarcable por una única disciplina. Asimismo, el enfoque transdisciplinario
permite un abordaje superador, en el que cada disciplina aporta su saber y lo
integra de forma coherente, prudente y coordinada al saber del otro, sin
solapamientos, lo que habilita la construcción de un saber único en el que se
prioriza el caso particular por sobre la disciplina (Castilla et al., 2018; Dartiguelongue
y Cafiero, 2021).

Partiendo de los fundamentos que la bibliografía y las investigaciones citadas
presentan sobre las posibles alteraciones en el DC y del DA, durante la infancia de
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aquellos niños que han atravesado dificultades perinatales y fueron considerados
neonatos de alto riesgo, así como también de la injerencia moduladora que posee
el ambiente en el desarrollo, resulta relevante estudiar cuál es el nivel de desarro-
llo cognitivo y rendimiento académico de niños que cursan la educación primaria y
que viven en contextos de vulnerabilidad social, que presentaron antecedentes
perinatales y recibieron intervenciones tempranas transdisciplinarias en un hospi-
tal público de La Plata.

Desarrollo de una experiencia

Para arribar a una respuesta que resuelva el interrogante acerca del DC y DA
de niños que presentaron antecedentes perinatales y vulnerabilidad social y que
recibieron intervenciones tempranas transdisciplinarias, en el presente estudio,
se proponen los siguientes objetivos:

- Describir y analizar el nivel de desarrollo cognitivo de niños que cursan la educa-
ción primaria, que presentaron antecedentes perinatales y recibieron Interven-
ciones Temprana Transdisciplinarias (ITT) en un hospital público de La Plata.

- Analizar la asociación entre los desempeños cognitivos de los niños y las notas
académicas obtenidas en la escuela.

- Explorar el potencial rol modulador de las condiciones socioeconómicas y
socioambientales, las características individuales, los antecedentes perinatales
y las intervenciones recibidas o requeridas sobre el desempeño cognitivo y el
rendimiento académico de los niños.

El estudio se llevó a cabo en un hospital público de La Plata, en el Consultorio
de Seguimiento del RN de Alto Riesgo, del Servicio de Pediatría. Las actividades
incluidas en la investigación forman parte de las competencias profesionales del
investigador, por lo cual, se recolectaron datos del año anterior a la investigación
y se cumplimentó con nuevos durante el 2016 y el 2017. Para iniciar el estudio, se
contó con el permiso del Jefe del Servicio, el Jefe de Docencia y el Director del
Hospital.

Una vez procesada la información y generadas las variables, se analizó la
información utilizando análisis estadísticos no paramétricos, debido al tamaño
muestral bajo. Los programas que se utilizaron para ellos fueron el SPSS versión
15 y el Stata versión 12.

El enfoque del presente estudio fue de tipo cuantitativo, con diseño no expe-
rimental de alcance correlacional.

La investigación se realizó con una población de 30 niños y niñas (niños N=18)
con una media de edad= 7,8 (entre 5,6 y 12,6 años) que se encontraban cursando
la escolaridad primaria (EP) entre los años 2010 y 2018; asistieron con regulari-
dad a los controles anuales de salud con la pediatra en el Consultorio de Segui-
miento de RN de Alto Riesgo, del Servicio de Pediatría.

Se incluyeron, en el estudio, aquellos niños autorizados por sus padres o
tutores legales por medio de consentimientos informados firmados. Se entregó
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por escrito la explicación de los objetivos de la investigación, las herramientas a
utilizar y el uso dado a los resultados obtenidos.

Todos los niños del estudio presentaron algún antecedente pre-peri o postnatal
(distribución en Gráfico 1). Quedaron excluidos del estudio los niños con algún
síndrome genético.

Además, considerando la subclasificación de la Organización Mundial de la
Salud para determinar los grados de prematurez de acuerdo a las semanas de EG
(Blencowe et al., 2013), es importante señalar que los niños de la muestra son
prematuros moderados a tardíos, los cuales comprenden de 32 a 37 semanas de
gestación, dada la baja complejidad del hospital en el que se sitúa la investiga-
ción. No se incluyen, en el presente estudio, a prematuros extremos, (id est, naci-
dos antes de las 28 semanas de gestación), y a los muy prematuros (id est, naci-
dos entre las semanas 28 y 32), ya que no se cuenta con dicha población en el
consultorio de seguimiento de pediatría donde se lleva a cabo la investigación.

Para llevar a cabo los objetivos planteados, se eligieron como instrumentos
de recolección de datos las historias clínicas de Pediatría y Psicopedagogía, se
utilizó el test de Inteligencia de Wechsler para niños, versión IV (WISC IV) Argen-

Gráfico 1. Porcentajes de antecedentes neonatales presentes en la población

Nota: RCIU= Retardo en el Crecimiento Intrauterino; SDF=Síndrome de Distrés Respi-
ratorio; SFA= Sufrimiento Fetal Agudo.
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tina, las notas escolares de Lengua y Matemáticas de los boletines escolares del
último año culminado al momento de la evaluación y se administró una encuesta
de Nivel Económico Social (NES), que incluyó el relevamiento del estímulo a la edu-
cación en el hogar.

Si bien el foco de la investigación involucraba determinar el perfil cognitivo de
los niños con vulnerabilidad biológica y social, tras haber participado de ITT, desde
una perspectiva ecológica, se buscó incluir datos de los entornos inmediatos: es-
cuela y familia. Se entiende que la interacción con otros, mediada por instrumen-
tos lingüísticos, es un pilar para el DC. En particular, respecto a lo escolar, las notas
escolares resultaron la medida más objetiva y ecológica del DA, ya que involucran
la evaluación del docente del niño según los objetivos para el grupo y lo enseña-
do, además del nivel educativo implícito en la institución educativa de cada uno.
Contrariamente, la selección de técnicas que evalúen el desempeño en las áreas
de Lingüística y Matemática, con pruebas estandarizadas, suponía la comparación
del desempeño con una media poblacional estandarizada.

Resultados

Los resultados de la evaluación cognitiva permiten afirmar que los niños con
antecedentes perinatales que realizaron las ITT presentaron valores promedio en
su DC, ya que más de la mitad de la población del estudio alcanzó desempeños
promedio (id est, pc 50 que corresponde a un nivel de CI entre 90 y 110) para la
edad en las cuatro áreas del DC evaluadas y en el nivel de inteligencia general
(ver Tabla 1). Además, presentaron buen DA, ya que las notas escolares obteni-
das por todos los niños evaluados oscilaron entre 7 y 8,50.

De la comparación de desempeño de grupos respecto al DC, los antecedentes
perinatales presentes en la población no arrojaron diferencias significativas en los

 
Extremadamente 

bajo  En el límite  
Promedio 

bajo  Promedio  
Promedio 

alto  Superior 

  Fr %   Fr %   Fr %   Fr %   Fr %   Fr % 

ICV       5 17  5 17  18 60  2 6,7      

IRP  1 3,3  1 3,3  4 13  20 67  3 10  1 3,3 

IMO  1 3,3       10 33  16 53  3 10      

IVP       3 10  11 37  15 50       1 3,3 

CIT  2 6,7         8 27   18 60   2 6,7       

 

Tabla 1. Descripción cualitativa de cada índice del WISC IV

Nota: ICV= Índice de Comprensión Verbal; IRP= Índice de Razonamiento Perceptivo;
IMO= Índice de Memoria de Trabajo; IVP= Índice de Velocidad de Procesamiento; CIT=
Coeficiente Intelectual Total.
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DC y DA en las variables de la cantidad total de antecedentes perinatales, el tiem-
po de internación en UCIN y la presencia o ausencia de profilaxis de hierro durante
el primer año de vida. Únicamente se hallaron diferencias significativas en el caso
de recién nacido de pretérmino (RNP) con respecto al DA en Matemática del primer
trimestre (P= 0,017), lo que evidencia un desempeño mayor en el grupo que pre-
sentó dicho antecedente perinatal.

Considerando las intervenciones realizadas, quienes recibieron atención tem-
prana del desarrollo infantil (ATDI) (id est, fueron derivados, requirieron e hicieron
tratamiento) presentaron puntajes significativamente más altos en ICV (P=0,029),
IVP (P=0,047) y CIT (P=0,005), en comparación con quienes no recibieron dicha
intervención. Además, quienes recibieron tratamiento psicopedagógico presenta-
ron un puntaje mayor de manera significativa en IMO (P=0,038), IVP (P=0,049) y
CIT (P=0,006), mientras que quienes no hicieron tratamiento presentaron puntajes
inferiores.

Con respecto al DA, tuvieron notas más altas en Matemática del tercer trimes-
tre los niños que no requirieron tratamientos de Psicomotricidad (P=0,024),
Fonoaudiología (P=0,016) y/o Psicopedagogía (P=0,045), en comparación con aque-
llos que sí requirieron alguno/s de tales tratamientos. Asimismo, en el caso de las
notas de Lengua del tercer trimestre, los niños que no requirieron tratamiento de
Psicomotricidad (P=0,036) tuvieron notas significativamente más altas, en compa-
ración con el grupo que sí requirió tal tratamiento.

El desempeño escolar más alto coincide por lo tanto con la cantidad de trata-
mientos, ya que se verificaron diferencias significativas en el DA en Prácticas del
Lenguaje y Matemática del tercer trimestre, lo que evidencia notas más altas en
aquellos niños que recibieron de 0 a 2 tratamientos totales (P=0,036 y P=0,024,
respectivamente). Es decir, quienes recibieron menos cantidad de tratamientos
alcanzaron notas más altas en esas materias en ese trimestre.

Por otra parte, se verificaron puntajes más altos para las variables ICV
(P=0,041), IMO (P=0,016) y CIT (P=0,042) en los niños que realizan alguna activi-
dad extraescolar. Además, se identificaron puntajes más altos en IMO (P=0,037)
en quienes realizan como actividad extraescolar un deporte, en comparación con
quienes no realizan tal actividad extraescolar.

Finalmente, respecto a las condiciones socioeconómicas de los hogares (id
est, NES alto y bajo), las comparaciones de los DC y DA entre grupos de niños no
reflejaron diferencias significativas. Tampoco se identificaron diferencias en otros
aspectos que componen el nivel socioeconómico (NSE) de las familias (id est, nivel
ocupacional, acceso a bienes y servicios, disponibilidad de recursos para cubrir
gastos en el hogar). Sin embargo, se observaron diferencias significativas en cuanto
al nivel de estímulo a la educación en el hogar, en las notas de prácticas del len-
guaje del segundo trimestre (P=0,028), lo que evidencia notas más altas en quie-
nes presentaron un alto nivel de estimulación en el hogar.

Los desempeños en la comparación de grupos descriptos coincidieron con
las variables moduladoras identificadas tanto para el DC como para el DA (ver
Tablas 2 y 3).
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Tabla 2. Moduladores significativos del desempeño cognitivo

Nota: p= valor de significación;*resultados significativos (p<.05). PSM=Psicomotricidad;
PSP= Psicopedagogía.

Tabla 3. Moduladores significativos del desempeño académico

Nota: p= valor de significación; TR=trimestre; *resultados significativos (p<.05).
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Conclusiones

Uno de los principales aportes de la presente investigación sería la determi-
nación de los DC y DA de los niños que recibieron ITT en el Consultorio de Segui-
miento del RN de Alto Riesgo de un hospital público y su relación con diversos
aspectos individuales, biológicos, socioambientales y socioeconómicos.

En esta muestra de niños que presentaban diferentes grados de riesgo para
su desarrollo (biológicos y/o socioambientales), sus desempeños cognitivos (eva-
luados por medio de la batería WISC IV) arrojaron valores adecuados para sus
edades (de acuerdo a parámetros poblacionales de la prueba). Además, aproba-
ron las evaluaciones escolares de las asignaturas de Matemática y Lengua (según
las notas asignadas por sus docentes en los boletines escolares). Tales desempe-
ños en ambas áreas no variaron en función de las condiciones socioeconómicas de
los hogares ni de los antecedentes perinatales de los niños.

Estos resultados aportarían evidencia respecto al potencial impacto de las
intervenciones especializadas, transdisciplinarias e individualizadas dirigidas a fa-
vorecer los ambientes de crianza, conforme las necesidades en cada etapa del
desarrollo, como moduladores de DC y DA a mediano y largo plazo. Por interven-
ciones especializadas e individualizadas, se entiende el abordaje con los niños,
conjuntamente con su familia, por los profesionales más competentes en cada
etapa evolutiva (id est, especialista en ATDI, Psicomotricidad, Fonoaudiología, Psi-
cología, Psicopedagogía), que disponga de los objetos y las interacciones requeri-
dos para potenciar el DC. Consecuentemente, la intervención supone generar
modificaciones en los hogares, como ambientes naturales para la acción espontá-
nea, lúdica y educativa del niño, así como específica para la mediación sociocultural
por parte de sus padres. Asimismo, estas ITT involucran la comunicación verbal o
escrita con la institución educativa, en términos de dinamizar recursos y estrate-
gias de mediación simbólica que promuevan los aprendizajes específicos del con-
texto escolar al que asisten.

La relevancia de este aporte se inscribe en un contexto científico, en el cual se
ha logrado valorar, por un lado, la importancia fundamental de propuestas de
seguimiento del desarrollo de niños nacidos de alto riesgo por los posibles impac-
tos en el DC y aprendizaje escolar a largo plazo de estos antecedentes (Chung et
al., 2020; Conde-Reyes et al., 2021; Paolini, 2021; Sacchi et al., 2020; Van Veen et
al., 2019).

Por otro lado, también se ha presentado amplia evidencia respecto a los
posibles efectos perjudiciales que puede generar crecer y desarrollarse en con-
textos de vulnerabilidad social sobre diferentes aspectos del desarrollo infantil,
en particular en el funcionamiento ejecutivo y las competencias lingüísticas
(Fracchia et al., 2020) y aspectos del rendimiento académico, fundamentalmente,
respecto al área de Lengua (Ferroni y Jaichenco, 2020; Giraldo-Huertas et al.,
2023; Gutiérrez et al., 2022).

Estos fundamentos han dado lugar al crecimiento de los programas de inter-
vención, tanto para poblaciones que presentan factores de riesgo biológico como
social. Es por esta razón, que el aporte del estudio supone la integración de ambas
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perspectivas, dado que los resultados dan cuenta de DC y DA adecuados en una
población en edad escolar, en la cual se conjugan aspectos biológicos y sociales
como factores de riesgo para el desarrollo infantil, con la participación en un progra-
ma de seguimiento con ITT, que busca atenuar el impacto de dichos factores.

Con respecto a la duración de este seguimiento, prevalecen propuestas que
lo recomiendan hasta el ingreso a la educación primaria (EP). Sin embargo, en los
últimos años, se ha incrementado la evidencia respecto a la conveniencia de ex-
tender el período de seguimiento en términos de vigilancia del desarrollo, debido
a que los desafíos ante el aprendizaje podrían emerger junto con su complejización
(Bossi et al., 2022; Sacchi et al., 2020; Vollmer y Edmonds, 2019). Asumiendo la
progresión y complejización de las funciones cognitivas que la presencia de perío-
dos sensibles en la plasticidad cerebral implica, resulta relevante dar cuenta de la
presente investigación como un aporte a la importancia del seguimiento de los
niños RN de alto riesgo durante toda la EP y su extensión a la transición a la
escuela secundaria, en los casos que continúan asistiendo. Los procesos cognitivos
superiores, tales como las funciones ejecutivas y la abstracción que permite la
complejidad semántica del lenguaje, requieren mayor tiempo para su desarrollo,
dado que conllevan la integración de funciones elementales, cuyo desarrollo es
previo (Filippetti y López, 2016; Duncan, 2023).

En particular, con respecto a la ATDI, se podría considerar que la IT, desde el
movimiento libre (Ferreira et al., 2021; Izaguirre, 2013; Torre Conejo, 2014), busca
proporcionar los objetos, los espacios y las interacciones que necesita el infante
para desarrollarse. Sin embargo, de acuerdo a lo antedicho, se registró cierto
empobrecimiento en estas interacciones simbólicas cuando los requerimientos para
el DC y DA involucran recursos educativos y literarios, es decir, en etapas de la EP
cuando se presentan mayor complejidad y exigencias educativas.

En relación a lo anterior, los padres de los niños presentaron un nivel educa-
tivo de secundario incompleto o completo prevalentemente, el cual podría no ser
suficiente en todos los casos para establecer interacciones de mayor complejidad
con recursos educativos y literarios de cierto nivel de abstracción. A este respecto,
si bien se trata de una población que, desde la perspectiva de las Necesidades
Básicas, no presenta indicadores de pobreza, la disponibilidad de recursos econó-
micos se encuentra relativamente limitada, así como también los niveles educati-
vos y de ocupación de los padres son incompletos o precarizados.

Se considera significativo tener presente, en primer lugar, la evidencia que
reporta factores protectores que mitigarían el impacto de los antecedentes
perinatales o situaciones de vulnerabilidad social en el DC (Conde-Reyes et al.,
2021; Nagy et al., 2021. En segundo lugar, se destaca la evidencia planteada por
Giraldo-Huertas et al. (2023) respecto al mejor desarrollo en las áreas de sociali-
zación, de lenguaje y razonamiento lógico-matemático, ante el enriquecimiento de
las interacciones entre padres e hijos en estos contextos de vulnerabilidad social.
En consecuencia, sería importante que poblaciones, en cuyos hogares los padres
o responsables de la crianza tengan menores niveles educativos, participen de
programas de seguimiento e intervención que enriquezcan los entornos de crian-
za, también, durante etapas del desarrollo que abarcan la trayectoria en EP.
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Estos resultados sugieren la importancia de considerar la disponibilidad de re-
cursos lingüísticos y educativos, en general, en los diferentes contextos de crianza
de los niños para el DC y el DA, así como también de las interacciones verbales y
educativas entre niños y adultos, desde el nacimiento y durante la edad escolar en
poblaciones con características similares a la estudiada. Fundamentalmente, debi-
do a la mayor complejidad cognitiva y académica que supone este período del desa-
rrollo tanto para el niño que lo atraviesa, como para los padres que lo acompañan.
Se podrían proponer recursos de intervención como el modelado de situaciones de
interacción con materiales educativos y de lectura, que puedan replicarse, poste-
riormente, en el hogar con los mismos o nuevos recursos educativos y literarios.

Siguiendo con estas oportunidades de enriquecimiento del desarrollo infantil,
desde lo simbólico, no solo en el hogar, sino, fundamentalmente, en otros espa-
cios, resulta preciso retomar ciertas consideraciones ya mencionadas con respec-
to a la institución escolar. En primer lugar, es importante dar cuenta nuevamente
del buen desempeño escolar registrado en la población estudiada (id est, puntua-
ción de la mediana entre 7 y 8,50 en todas las materias en los tres trimestres) y de
la elevada proporción de asistencia a la institución escolar (id est, la puntuación de
la mediana muestra entre 6 y 7 días ausentes por trimestre). En segundo lugar, la
mayoría (73,33 %) de los niños comenzaron la escolaridad en la primera sección
del nivel inicial, es decir, a los 3 años de edad. En nuestro país, estudios previos
verificaron la influencia positiva de la asistencia a guardería o jardín de infantes, al
menos, a partir de los 4 años, en el desarrollo infantil en poblaciones con vulnera-
bilidad social (Lejarraga et al., 2018).

De modo que, tanto en relación a las notas escolares, el nivel de asistencia a
la escuela, como el ingreso temprano a la institución educativa en esta población
estudiada, puede considerarse, desde una perspectiva ecológica, como entorno
enriquecedor del desarrollo de competencias cognitivas ante la posibilidad de con-
tar con recursos materiales, emocionales y/ o simbólicos que podrían resultar in-
suficientes en los hogares, lo cual se vio en niveles descendidos de estímulo a la
educación y estimulación literaria en el hogar. Esto fue considerado y verificado
por otras investigaciones que dieron cuenta del impacto del NSE sobre el DC,
incluso durante las primeras dos décadas de vida (Tuñón y García Balus, 2023).
Por otra parte, también, se ha verificado que otros factores del ambiente, como la
escolaridad y compartir otros espacios sociales, podrían modular, de manera posi-
tiva, los efectos del NSE sobre algunos aspectos del desarrollo, como la inteligen-
cia, la memoria verbal y de trabajo, las FE y las habilidades lingüísticas (Da Rosa
Piccolo et al., 2016).

Respecto del sistema educativo, se relevó literatura que menciona la impor-
tancia de los contextos educativos (escuelas y otros espacios) para el DC y el
aprendizaje académico (Tuñón y García Balus, 2023). Los niños de la presente
investigación asisten, casi en su totalidad, a escuelas públicas, cuyos niveles de
estimulación pueden variar. Si bien este nivel de estimulación escolar no fue medi-
do, se encontró evidencia respecto de la disminución de la calidad educativa en
Lengua, Matemática y Ciencias en las escuelas públicas de Argentina, en compa-
ración con las privadas, a partir de las pruebas PISA, realizadas en el nivel secun-
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dario en 2018. Este desempeño escolar diferencial, según la gestión de la institu-
ción educativa, se asoció a diferencias en el entorno social (características
socioeconómicas del alumnado), que permanecen inalterables a lo largo de los
años (Dari et al., 2022). No obstante, estos niños recibieron, también, estimulación
desde el programa de seguimiento, que se encuentra en análisis; además, aproxi-
madamente la mitad de los niños realiza actividades extraescolares, espacio de
estimulación valorado en publicaciones recientes (Tuñón y García Balus, 2023). En
particular, se verificó, en el presente estudio, la asociación entre actividades
extraescolares y mejor desarrollo verbal, en memoria operativa y en el nivel inte-
lectual general, posiblemente, por las mayores y diversas situaciones de interacción
con otros pares y adultos que proporcionan estos espacios. En consecuencia, las
buenas notas escolares obtenidas por los niños de la investigación podrían estar
asociadas a diversos factores, que incluyen tanto a la intervención como la partici-
pación en espacios educativos diversos. Esto sería necesario estudiarlo con dise-
ños que incluyan evaluaciones del contexto escolar (tales como la calidad educati-
va, calidad del plantel docente y directivo, clima escolar entre otras posibles varia-
bles o factores que podrían modular al aprendizaje escolar).

Siguiendo con esta reflexión sobre la participación de la población estudiada
en diversos espacios educativos y de estimulación, los boletines permiten apre-
ciar la disponibilidad de propuestas en el Área Artística y Educación Física, que
contribuyen a la formación corporal, motriz y deportiva, el estímulo de la creativi-
dad, el gusto y la comprensión de las distintas manifestaciones del arte y la
cultura. Sin embargo, el acceso al aprendizaje de un idioma extranjero queda
limitado al segundo ciclo y se excluye computación como oferta correspondiente
a las nuevas tecnologías de la información. La importancia de la inclusión de
estas oportunidades educativas, de socialización e información, en su totalidad,
se destaca en la bibliografía correspondiente a la estructura de dimensiones de
derechos para la valoración de las desigualdades sociales en la infancia, que
analiza el desarrollo infantil desde la perspectiva multidimensional de la pobreza
(Tuñón y García Balus, 2023).

En línea con esta perspectiva, es posible considerar que los niños del presen-
te estudio no cuentan con la totalidad de oportunidades en su formación para la
inserción en la sociedad contemporánea, según las complejidades que la definen.
Asimismo, el nivel de educación y ocupación de los padres, según fue mencionado
anteriormente, resulta insuficiente para brindarles otros espacios de formación
extraescolar relacionados con el manejo de un segundo idioma y nuevas tecnolo-
gías de la información.

A modo de conclusión, los resultados de la investigación confirman que, si
bien las situaciones de vulnerabilidad socioambiental y de riesgo biológico pueden
generar efectos negativos en el desarrollo infantil, su impacto sería heterogéneo
conforme la complejidad del entramado de factores involucrados en cada pobla-
ción local. Incluso, es posible pensar en diversas trayectorias posibles conforme el
contexto ecológico de cada niño en particular (Benítez et al., 2023)

Considerando algunas limitaciones y proyecciones futuras, resultaría favora-
ble ampliar la muestra por antecedentes perinatales para conocer, en detalle, el
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posible impacto en el DC y DA de cada una, en pos de delinear programas de
intervención específicos para tales riesgos. Además, sería oportuno incorporar ins-
trumentos de evaluación del aprendizaje con baremos locales que permitan medir
el desempeño escolar y contrastarlo con las notas escolares.

Resultó sumamente valioso identificar la importancia que representan los pro-
gramas de seguimiento de RN de alto riesgo y/o en contextos vulnerables. Ade-
más, indagar acerca de sus características permite dar lugar a la posibilidad de la
elaboración de programas que, desde perspectivas transdisciplinarias, actúen con
cada infante, su familia y escuela, según los requerimientos individuales y de cada
etapa del desarrollo y escolarización. Cómo y cuánto intervenir es el desafío diario
de los equipos de seguimiento en Pediatría.
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