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El Trauma Craneoencefálico (TCE) pediátrico deteriora el 
funcionamiento cognitivo, afectivo y conductual de miles de 
menores en el mundo; sin embargo, los programas de 
rehabilitación parecen ser escasos. Esta investigación 
describe las intervenciones neuropsicológicas dirigidas a la 
recuperación de déficits cognitivos, conductuales y 
afectivos en menores de 19 años con TCE. Se realizó una 
búsqueda sistemática de artículos originales publicados en 
los últimos 5 años en las bases de datos Scopus y 
ScienceDirect, utilizando las palabras clave Pediatric/ TBI/ 
Rehabilitation. Se identificaron 20 artículos cuyas 
características se resumieron en tres tablas. Las 
intervenciones reportadas mostraron mejoras en la 
recuperación de los déficits, sin diferencias debidas al 
momento de la inserción o a la gravedad de la lesión. 
Debido a que en ninguno de los estudios se analizó la 
generalización de los resultados, se recomienda 
contemplarlo en investigaciones futuras. Llama la atención 
la ausencia de estudios en población latinoamericana.  

 

 
Neuropsychological interventions for the 
functional recovery of children and 
adolescents with traumatic brain injury. 
Systematic review. Pediatric TBI impairs the 
cognitive, affective and behavioral functioning of 
thousands of children worldwide; however, 
rehabilitation programs appear to be scarce. This 
research describes neuropsychological 
interventions aimed at the recovery of cognitive, 
behavioral and affective deficits in children under 
19 years of age with TBI. A systematic search of 
original articles published in the last 5 years in the 
Scopus and ScienceDirect databases was 
conducted, using the keywords Pediatric/ TBI/ 
Rehabilitation. Twenty articles were identified 
whose characteristics were summarized in three 
Tables. The reported interventions showed 
improvements in the recovery of the deficits, 
without differences due to the time of insertion or 
the severity of injury. Since none of the studies 
analyze the generalization of the results, it is 
recommended to consider it in future research. 
The absence of studies in the Latin American 
population is striking. 
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Introducción

El traumatismo craneoencefálico (TCE) es una 
lesión que implica un cambio en la función 
cerebral debido al impacto de una fuerza externa 
(Silva et al., 2018). Se estima que 
aproximadamente 300 de cada 100.000 menores 
de 17 años en el mundo sufren una lesión de este 
tipo (Koepsell et al., 2011). Dentro de las causas 
frecuentemente se encuentran los accidentes 

automovilísticos, actos violentos, actividades 
recreativas, caídas y algunas prácticas deportivas 
(Albert et al., 2016), siendo las dos últimas las 
causas más comunes (Mustafa & Alshboul, 2013). 
Según el grado de severidad este tipo de lesión se 
clasifica como leve, moderado o severo de 
acuerdo con la Escala de Coma de Glasgow 
(Glasgow Come Scale, GCS). El TCE leve es el 
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tipo más común en niños y adolescentes (Max, 
2014) y sus consecuencias suelen remitir 
generalmente al año (Maillard-Wermelinger et al., 
2009; Schachar, Park & Dennis, 2015). Los TCE 
moderados o severos constituyen menos del 10% 
de todos los casos y se asocian con alteraciones 
en diversos dominios, cuya duración se prolonga 
en el tiempo (Beauchamp et al., 2011; Vu, 
Babikian, & Asarnow, 2011) y se relaciona con un 
mayor riesgo de muerte o discapacidad (Olsen et 
al., 2019).  

El TCE deteriora el funcionamiento cognitivo, 
conductual, afectivo y social (Saatman et al., 
2008). En el dominio cognitivo suelen ser 
recurrentes las afectaciones sobre la atención 
(Kramer et al., 2008; Tlustos et al., 2010), la 
velocidad de procesamiento (Gorman et al., 2016), 
las funciones ejecutivas (Krasny-Pacini et al., 
2017; Shultz et al., 2016) y la memoria (Crowe, 
Catroppa, & Anderson, 2015; Quijano & Cuervo, 
2011). Respecto a las alteraciones conductuales 
el TCE se relaciona con incrementos en la 
respuesta agresiva, comportamiento socialmente 
desinhibido y el diagnóstico de trastorno 
negativista desafiante (Cole et al., 2008; Gerring 
et al., 2009; Sans, Colomé, López-Sala, & Boix, 
2009). Es común que estas alteraciones 
aparezcan después de la lesión, sin embargo, en 
los casos donde se cuenta con un diagnóstico 
premórbido de las mismas, la condición suele 
exacerbarse (Beauchamp & Anderson, 2013).  

Por otra parte, trastornos afectivos como la 
depresión, la manía, la ansiedad, la labilidad 
afectiva, el trastorno de estrés postraumático y el 
descontrol emocional (Arciniegas & Wortzel, 2014; 
Chi et al., 2016; Chrisman & Richardson, 2014; 
Ewing-Cobbs et al., 2017) pueden ser 
diagnosticados incluso en casos de TCE leve. Así 
mismo, el TCE se ha asociado con dificultades en 
la cognición social, el procesamiento emocional, la 
empatía y la capacidad para sobrellevar 
situaciones (Dennis et al., 2013; Muscara, 
Catroppa, & Anderson, 2008; Robinson et al., 
2014; Tonks et al., 2009; Wood & Williams, 2008). 
Estas alteraciones suelen ser grandes limitantes 
dentro del proceso de reincorporación a la 
sociedad y adaptación a las actividades cotidianas 
como las actividades escolares (Rosema, Crowe, 
& Anderson, 2012). 

 El TCE pediátrico puede interrumpir procesos 
de maduración cerebral, dificultar el desarrollo de 
habilidades cognitivas emergentes en el momento 

de la lesión e interferir con la adquisición de 
nuevas habilidades y el logro de hitos del 
desarrollo en los niños (Anderson, Spencer-Smith, 
& Wood, 2011anderson2011; Crowe et al., 2015), 
lo que agrava la condición del menor (Garcia, 
Hungerford, & Bagner, 2015; Ryan et al., 2016). 
Las alteraciones en el proceso madurativo, 
dependiendo de aspectos como la severidad de la 
lesión, la edad o factores individuales y de 
asistencia médica al daño, pueden persistir hasta 
la adultez (Pavlovic, Pekic, Stojanovic, & Popovic, 
2019), más aún en ausencia de rehabilitación 
(McAllister, 2008).  

Con relación a la rehabilitación de la lesión, se 
recomienda se inserte de forma temprana e 
intensiva (Andelic et al., 2012), personalizada 
(Sohlberg & Mateer, 2001), ajustada al entorno del 
paciente (Kennedy et al., 2008) y proporcionada 
por un equipo multidisciplinario (Centers for 
Disease Control and Prevention, 2015), para 
optimizar los resultados. La rehabilitación de 
pacientes con TCE puede comenzar, en algunos 
casos, desde el mismo momento en que el 
paciente es llevado al hospital y continuar por el 
tiempo que la condición del paciente así lo 
requiera. Para un país como el nuestro, la 
rehabilitación puede parecer costosa a corto 
plazo, pero es la mejor opción para lograr la 
recuperación de las funciones, la independencia y 
la continuidad del proyecto de vida (Folleco, 
2015). 

Técnicas de intervención como la 
Rehabilitación Cognitiva (CR por sus siglas en 
inglés), las terapias del comportamiento, las 
técnicas para el mejoramiento de las habilidades 
sociales, los programas para padres y los 
programas de rehabilitación física y apoyo escolar, 
se han utilizado para la recuperación de niños y 
adolescentes con TCE (Crowe et al., 2015). 
Intervenciones como The Attention Process 
Training (APT), estrategias metacognitivas y 
técnicas restaurativas o compensatorias, son las 
intervenciones neuropsicológicas más utilizadas 
en estos casos (Krellman, Tsaousides, & Gordon, 
2010; Tsaousides & Gordon, 2009). Estos 
programas de intervención se caracterizan por 
incluir diferentes niveles de complejidad en las 
tareas (desde tareas simples a complejas), 
intentar abordar la mayor cantidad de 
modalidades de las funciones entrenadas 
(incluyendo por ejemplo ejercicios para la atención 
selectiva, dividida y sostenida en entrenamientos 
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para la atención) así como por incluir tareas con 
demandas similares a las encontradas en el 
entorno natural del niño o adolescente 
(Tsaousides & Gordon, 2009).  

Programas como Cognitive-Behavioral 
Interventions, Family Problem-Solving 
Interventions o Positive Behaviour Interventions 
and Supports (CBT, FPS y PBIS respectivamente) 
también se han utilizado en casos de TCE 
pediátrico con resultados positivos sobre el 
comportamiento (Feeney & Ylvisaker, 2006; 
Wade, Wolfe, Brown, & Pestian, 2005). Estos 
programas se caracterizan por combinar módulos 
dirigidos al entrenamiento de capacidades 
cognitivas como la atención, el funcionamiento 
ejecutivo o la memoria, junto con módulos 
dirigidos al automanejo, la regulación o la 
relajación para la mejora de comportamientos 
externalizantes (como la agresión), el 
fortalecimiento de comportamientos positivos en 
los niños y el cambio de estilo de vida familiar.  

Por otro lado, se recomiendan mucho los 
programas de intervención holísticos e integrales 
(Comprehensive Holistic day treatment Programs 
[CHPs]), brindados por equipos interdisciplinares. 
Estos últimos, suelen incluir terapias individuales y 
grupales, psicoeducación y terapia familiar, así 
como incluir entre sus objetivos la mejora de la 
función cognitiva, el aumento de la conciencia y el 
tratamiento de las preocupaciones emocionales, 
sociales e interpersonales, fomentando como 
medio de tratamiento la participación de la 
comunidad y de personas significativas para el 
lesionado (Cicerone et al., 2019).  

Aunque la existencia de estas intervenciones 
puede resultar alentadora para las familias, siguen 
siendo pocos los estudios empíricos sobre la 
efectividad y eficacia de los tratamientos dirigidos 
a niños y adolescentes con lesiones de este tipo 
(Crowe et al., 2015; Sherer & Sander, 2014), y la 
mayoría de los existentes, muestran limitaciones 
para la generalización de los resultados (Institute 
of Medicine, 2011); por ende, aún queda mucho 
trabajo respecto a la rehabilitación después de un 
TCE en casos pediátricos. 

Otro punto relevante a considerar son las 
guías que orienten el trabajo y la práctica de los 
profesionales en salud mental en casos de TCE 
infantil (Schachar et al., 2015). Considerar el 
tiempo de aplicación de las intervenciones, el 
momento de su inserción, la frecuencia de las 
sesiones y los medios para llevar a cabo la 

práctica, podría permitir al profesional de la salud 
llevar a cabo un trabajo más eficiente y eficaz. En 
respuesta a esta necesidad se realizó este 
estudio. Se trata de una revisión sistemática de 
artículos publicados en los últimos 5 años (2014-
2019) que dan cuenta de intervenciones 
neuropsicológicas utilizadas para la recuperación 
de los déficits cognitivos, conductuales y afectivos 
derivados de un TCE pediátrico. En el presente 
texto se caracterizan las intervenciones 
neuropsicológicas de acuerdo con el tipo de 
dominio intervenido (cognitivo, conductual o 
afectivo), se discuten los principales resultados 
obtenidos, así como las fortalezas y limitaciones 
que puedan ayudar al desarrollo de futuras 
investigaciones al respecto.  

Método 

Estrategia de Búsqueda 
Entre febrero-agosto de 2019 se realizó una 

búsqueda exhaustiva de artículos originales 
incluidos en las bases de datos electrónicas 
Scopus y SienceDirect. Estas bases fueron 
seleccionadas debido a que son robustas y en 
ellas confluye un gran número de publicaciones 
altamente evaluadas.  

Como palabras clave se emplearon los 
siguientes términos: 1) traumatic brain injury, TBI, 
trauma craneoencefálico, TCE; 2) pediatric, 
adolescent, child, pediátrico, adolescente, niño; 
3)treatment, intervention, rehabilitation, recovery, 
management, tratamiento, intervención, 
rehabilitación, recuperación; 4) cognitive, memory, 
attention, executive, problem solving, intelligence; 
cognitivo, memoria, atención, ejecutivo, resolución 
de problemas, inteligencia; 5) behavior, 
aggression, self-injurious behavior, impulsiveness, 
disinhibition, disruptiveness, noncompliance, 
comportamiento, agresión, comportamiento 
autolesivo, impulsividad, desinhibición, disrupción, 
desobediencia; 6) anxiety, depression, lability, 
anger, irritability, emotion, ansiedad, depresión, 
labilidad, ira, irritabilidad, emoción. Así como los 
operadores booleanos: and, or, y, o. La búsqueda 
de las palabras clave fue acotada al resumen, 
abstract y al título de las publicaciones. 
Criterios de inclusión y exclusión   

En la revisión se incluyeron estudios que: 1) 
observaron o evaluaron niños y adolescentes 
menores de 19 años con diagnóstico de TCE; 2) 
tuvieran carácter de intervención y abordaran los 
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resultados obtenidos tras las intervenciones sobre 
los dominios cognitivo, comportamental o afectivo; 
3) fueran originales y; 4) que hubiesen sido 
publicados en idioma inglés o español entre los 
años 2014 y 2019.  

Se excluyeron aquellos artículos que: 1) no 
abordaban ningún tipo de  intervención tras el 
TCE; 2) fueron revisiones o descripciones de 
programas de rehabilitación, sin evidencia de 
haber sido evaluados en población 
específicamente menor de 19 años; 3) no 
contaban con participantes diagnosticados con 
TCE en al menos uno de los grupos, cuando se 
trató de contrastar grupos; 4) describían 
intervenciones quirúrgicas o farmacológicas 
únicamente; 5) incluían modelos animales; 6) no 
abordaban intervenciones conductuales, 
cognitivas o afectivas; 7) no se dirigían a la 

población pediátrica sino a los padres u otros 
adultos relacionados con los niños y adolescentes; 
y 8) artículos que habiendo cumplido con los 
criterios de inclusión estuviesen centrados en 
evaluar aspectos como la satisfacción con la 
terapia, frecuencia de uso de rehabilitación, entre 
otros. 
Selección de los estudios 

Se identificaron 5818 artículos como 
potencialmente relevantes. En la fase de 
depuración inicial fueron removidos todos los 
artículos duplicados. En la fase de filtración por 
título y resúmenes, 2347 de 2552 trabajos fueron 
excluidos. La aplicación de los criterios de 
inclusión redujo el número a 20 estudios incluidos 
en la presente revisión. La síntesis del proceso se 
puede observar en la Figura 1. 

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA de estudios incluidos. 
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Extracción de datos 

Para la captura y organización de la 
información relevante para el objetivo propuesto 
se diseñó una matriz de datos en el programa 
Excel. Se registró la información relativa al 
nombre de la intervención, tipo de dominio a 
intervenir, duración e intensidad, momento en el 
cual se inserta la intervención, grado de severidad 
de la lesión, entorno y personal que administró las 
sesiones (familiares, conocidos, profesionales de 
la salud, psicólogos) y los resultados obtenidos 
tras cada una de las intervenciones. 

                 Resultados 

Las Tablas 1, 2 y 3 consolidan la información 
sobre las intervenciones, acorde con los criterios 
señalados previamente. Para facilitar la lectura de 
los resultados, a cada estudio le fue asignado un 
único número entre el 1 y el 20 que posibilitará su 
identificación a lo largo del texto. Las tablas están 
organizadas según el tipo de déficit o dominio 
sobre el cual se lleva a cabo la intervención: 
cognitivo, comportamental o una combinación de 
los dos, dado que no se encontraron estudios 
centrados en alteraciones afectivas. Los 
resultados están organizados en ejes que 
permiten la descripción de las intervenciones en 
cada dominio y que se presentan inmediatamente 
después de las tablas. 
Descripción de las intervenciones 

La Tabla 1 presenta las características de las 
intervenciones de tipo cognitivo, la Tabla 2 las 
intervenciones de tipo comportamental y la Tabla 
3 las intervenciones que combinaron los dominios 
cognitivo y comportamental. En síntesis, las 
intervenciones frecuentemente se dirigieron a la 
recuperación de los déficits cognitivos, en total 10 
estudios de los 20 incluidos; mientras que en 9 de 
ellos la intervención combinó estrategias para 
remediar los déficits cognitivos y conductuales. 
Finalmente, se encontró un estudio que intervino 
exclusivamente sobre los déficits 
comportamentales. No se encontraron estudios 
sobre intervenciones para la recuperación de los 
déficits afectivos.  

Se encontraron 13 intervenciones diferentes, 
algunas de ellas empleadas en más de un estudio. 
En orden de frecuencia de uso, se encontró que 
CAPS (ver Tabla 3, estudios 12-16) fue la 
intervención más usada, seguida por BrainGames 
(ver Tabla 1, estudios 5 y 6), AIM (ver Tabla 1, 

estudios 7 y 8) y SMART (ver Tabla 3, estudios 
18-19). Dentro de las intervenciones cognitivas, se 
encontró que en su mayoría se enfocaron en el 
mejoramiento de la atención, la velocidad de 
procesamiento, la memoria de trabajo, la praxia 
ideo-motora, la metacognición y las funciones 
ejecutivas. Mientras que la intervención 
comportamental consistió en el entrenamiento 
para incrementar la participación social. Las 
intervenciones combinadas, es decir, que 
intervinieron alteraciones cognitivas y 
conductuales, se orientaron sobre la resolución de 
problemas, la relajación, la reestructuración 
cognitiva, así como el automanejo y la 
programación de actividades. En algunos casos 
estas intervenciones se emplearon para analizar 
su efecto en aspectos cognitivos como las 
funciones ejecutivas y aspectos relacionales como 
la participación social, la competencia social, el 
comportamiento o el funcionamiento cotidiano. 
Duración e intensidad de las intervenciones 

La duración de las intervenciones varió en 
cada caso. Se encontraron intervenciones breves 
y unas un poco más extensas, desde las 4 
semanas hasta los 6 meses. En la mayoría de las 
intervenciones las sesiones fueron programadas 
con periodicidad semanal y ocasionalmente 
quincenal. Las sesiones tenían un tiempo 
estimado entre 30 y 60 minutos. Para las 
intervenciones CAPS, AIM, TOPS-TO/TOPS-F y 
Entrenamiento metacognitivo (ver Tablas 1 y 3, 
estudios 7, 8, 10, 12-17) solo se informó la 
periodicidad de las reuniones, más no la duración 
de las sesiones. Finalmente, no se informó la 
frecuencia de las sesiones para la intervención 
SMART (ver Tabla 3, estudios 18 y 19). De 
manera particular, las intervenciones CAPS y 
TOPS brindaron a los pacientes la posibilidad de 
recibir sesiones complementarias a las 
programadas, por lo que su duración podía 
extenderse de acuerdo a la elección de cada 
familia.   
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Tabla 1. 
 

    
 Descripción de intervenciones cognitivas 

Autores del 
estudio 

Severidad y 
tiempo post-lesión 
de participantes 

con TCE 

Nombre de 
la 

intervención 
Descripción de la intervención Duración 

Entorno de la 
intervención 

Resultados de la 
intervención 

1- Corbin-
Berrigan, 
Kowalski, 
Faubert, 

Christie, & 
Gagnon 
(2018) 

 
TCE leve 
Tiempo post-

lesión: Ⴟ 2.21 

meses. 

3D-MOT 

Tarea de velocidad de procesamiento 
de información, percepción visual y 
procesamiento visual dinámico.  
Completar 3 bloques de 20 ensayos 
por visita. Descanso de 2-5 minutos 
entre bloques. 
Requiere uso de gafas 
estereoscópicas. 

6 visitas. 
Duración de 
30 minutos 
por sesión. 
Sesiones 
cada 3-7 días 

Centro de 
terapia 

especializado 

Mejora en 
velocidad de 
procesamiento.  

2- Phillips et 
al. (2016) 

TCE moderado y 
severo 
Tiempo post-
lesión: >12 meses 

Cogmed 

Entrenamiento de memoria de trabajo.  
8 Tareas de manipulación y 
almacenamiento de información verbal 
y/o visoespacial, realizadas 15 veces 
por sesión. 
Combina llamadas telefónicas 
semanales con un psicólogo o 
investigador capacitado. 
Software supervisado por Padre o 
entrenador.  

5 semanas 
(25 días) 
Duración de 
30-40 minutos 
por sesión. 
5 Sesiones 
semanales 

Virtual-digital 

Mejora en memoria 
de trabajo y 
precisión lectora 
sostenida en el 
tiempo. 
Mejora en 
comprensión 
lectora sin efecto a 
largo plazo. 

3- Kaldoja et 
al. (2015) 

TCE leve 
Tiempo post-
lesión: > 12 meses 

FORAMEN
Rehab 

Entrenamiento de atención focalizada, 
sostenida, compleja y dividida.  
Módulo de atención del Software 
FORAMENRehab modificado. 
Aplicación supervisada por terapeuta. 

12 sesiones 
(6 semanas) 
Duración de 
30-50 minutos 
por sesión. 
2 sesiones 
semanales 

Combinado 
Virtual-digital 
y reunión en 

centro 

Mejora en atención 
sostenida y 
compleja.  
Efecto sostenido en 
el tiempo para 
atención sostenida 
y focalizada. 
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4- Séguin et 
al. (2018) 

TCE leve, 
moderado y 
severo 
 Tiempo post-
lesión: 3 meses - 6 
años 

Ready! Set? 
Let’s Train! 

(RST) 

Entrenamiento de atención basado en 
ATP. 
Tareas visuales, auditivas y 
metacognitivas. 
Intervención realizada en aula sin 
distracciones.  
Supervisada por terapeuta. 

15 Sesiones 
(5 semanas) 
Duración de 
60 minutos 
por sesión. 
3 sesiones 
semanales 

Escuela 

Mejora en 
funciones 
ejecutivas. 
Sin efectos en 
atención. 

5- Vander 
Linden et al. 

(2019) 
6- Verhelst, 

Vander 
Linden, 

Vingerhoets, 
& 

Caeyenberghs 
(2017) 

Muestras distintas 
con características 
similares: 
TCE moderado y 
severo 
Tiempo post-
lesión: 1 - 5 años 

BrainGames 

Tareas de atención y memoria de 
trabajo/Funciones ejecutivas. 
Completar 4 juegos por sesión. 
Entrenamiento vía aplicación de Ipad, 
progreso registrado por el servidor. 
Combina llamadas telefónicas 
semanales con entrenador. 
Servidor de aplicación supervisado por 
investigadores 

8 Semanas 
Duración de 
40 minutos 
por sesión. 
5 sesiones 
semanales 

Virtual-digital 

Mejora en atención 
y funciones 
ejecutivas 
sostenida en el 
tiempo. 
Efectos 
encontrados en 
ambos estudios. 

7-Treble-
Barna, 

Sohlberg, 
Harn, & Wade 

(2016) 
8-Sohlberg, 

Harn, 
MacPherson, 

& Wade 
(2014) 

Muestras distintas 
con características 
similares: 
TCE leve, 
moderado y 
severo  
Tiempo post-
lesión: > 1 año 

AIM 

Entrenamiento cognitivo de atención y 
metacognición. 
Trabajo en casa con reunión semanal 
en centro con terapeuta. 
Supervisado por terapeuta. 

10 Semanas 
2-4 sesiones 
semanales 

Combinado 
Virtual-digital 
y reunión en 

centro 

Mejora en atención 
y funciones 
ejecutivas.  
Efectos 
encontrados en 
ambos estudios. 
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9-De Luca et 
al. (2019) 

TCE severo 
Tiempo post-
lesión no descrito 

CCT/CARE
N 

Entrenamiento cognitivo por medio de 
dos intervenciones: 
1- CCT: estimulación cognitiva basada 
en ATP y CBT cara a cara. 
2- CAREN: estimulación de praxis ideo-
motora, cognición espacial, atención, 
funciones ejecutivas, equilibrio y 
marcha vía inmersión en realidad 
virtual. 
Supervisado por neuropsicólogo. 

4 Semanas x 
intervención 
Duración de 
45 minutos 
por sesión 
5 sesiones 
semanales 

Centro de 
terapia 

especializado 

Mejora en estado 
funcional tras CCT. 
Mejora en 
capacidad 
intelectual, 
conciencia 
emocional de sí 
mismo, atención, 
flexibilidad de 
pensamiento, 
habilidad motora y 
equilibrio tras 
CAREN. 

10-Krasny-
Pacini et al. 

(2014) 

TCE severo 
Tiempo post-
lesión: > 2 años 

Entrenamien
to 

Metacognitiv
o 

Entrenamiento en 3 ámbitos: memoria 
prospectiva en ambiente ecológico, 
manejo de tareas de cocina complejas 
y funcionamiento ejecutivo diario en el 
hogar y escuela. 
Basado en principios de Ylvisaker y 
adaptación de GMT. 
Combina llamadas semanales con 
terapeuta. 
Supervisada por padre o tutor 
entrenado. 

4 a 6 meses 
(15 módulos) 
Periodicidad 
semanal 

Casa o 
Centro de 

terapia 
especializado 

Mejora en 
funcionamiento 
ejecutivo. 

Notas: Ⴟ = promedio; CCT = Conventional Cognitive Therapy; ATP = Attention Process Training; CBT = Cognitive Behavior Therapy; GMT = 

Goal Management Training. Virtual-digital se refiere a la intervención realizada a través de programa-software vía móvil o computador; centros 
de terapia especializado se refiere a la terapia en presencia y contacto directo con terapeuta en espacio físico; entorno combinado se refiere a 
la conjugación de intervención virtual-digital y centro especializado para terapia. 
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Tabla 2. 
      Descripción de las intervenciones comportamentales 

Autores 
del 

estudio 

Severidad y 
tiempo post-

lesión de 
participantes 

con TCE 

Nombre de la 
intervención 

Descripción de la 
intervención 

Duración 
Entorno de 

la 
intervención 

Resultados de la 
intervención 

11- 
Narad et 

al. 
(2017) 

TCE leve, 
moderado y 
severo 
Tiempo 
post-lesión: 
no descrito 

SPAN 

Entrenamiento de 
participación social 
vía aplicación móvil. 
Contenidos de 
comunicación 
social, resolución de 
problemas, barrera 
a la participación y 
conexión con otros. 
Apoyo vía video-
conferencia con 
entrenador 
(estudiante 
universitario) 
Entrenadores 
supervisados 
semanalmente por 
psicólogo clínico 

10 semanas 
Duración de 
30-60 
minutos por 
sesión 
Periodicidad 
semanal 

Virtual-
digital 

Mejora en 
competencia 
social y 
disminución de 
problemas 
sociales. 

Nota. Virtual-digital hace referencia a la intervención realizada a través de programa-software vía móvil o 
computador. 

Tabla 3. 
      Descripción de intervenciones combinadas (cognitivo-comportamentales) 

Autores 
del estudio 

Severidad y 
tiempo post-

lesión de 
participantes 

con TCE 

Nombre de 
la 

intervención 

Descripción de la 
intervención 

Duración 
Entorno de la 
intervención 

Resultados de la 
intervención 

12- 
Tlustos et 
al. (2016) 
13- Wade, 
Taylor et 
al. (2015) 
14- Wade, 
Kurowski 

et al. 
(2015) 

15- Wade 
et al. 

(2014) 
16- 

Kurowski 
et al. 

(2014) 

TCE m/s - 1-6 
meses¹ 
TCE l 
complicado/m/s 
- 1-6 meses² 
TCE m/s - <7 
mesesᶾ 
TCE  l 
complicado/m/s 
- 1-6 meses⁴ 
TCE l 
complicado/m/s- 
1-7 meses⁵ 

CAPS 

Intervención en 
resolución de 
problemas: 
comunicación y 
autorregulación. 
Centrada en la 
familia. 
8 sesiones base 
y 4 sesiones 
complementarias. 
Entrenamiento en 
línea. 
Combina 
videoconferencia 
con un psicólogo 
clínico, que 
supervisa.  

6 meses 
Sesiones 
semanales 
o 
quincenales 

Virtual-digital 

Mejora en 

comportamiento²⁻⁴ 
funcionamiento 
ejecutivo⁵, 
competencia 
social¹ y 
funcionamiento 
diarioᶾ.  
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Momento de inserción de las intervenciones y 
severidad de la lesión  

El momento en el cual se inserta la 
intervención fue variado. La mayoría de los 
estudios contaron con participantes en fase 
crónica de la lesión, salvo 2 intervenciones que 
fueron aplicadas en las fases aguda y subaguda. 
Una intervención combinó participantes en fase 
aguda y crónica. Finalmente, la intervención Brief 
Cognitive Behavioral Therapy (CBT), no discriminó 
la fase de la lesión en la que estaban los 
participantes. Como puede observarse en la Tabla 
3, la intervención SMART contó con participantes 
en etapa aguda (tiempo post-lesión <3 meses); 
mientras que la intervención CAPS se implementó 
con participantes en etapas aguda y subaguda 
(tiempo post-lesión <6 meses). Por otra parte, la 
intervención Ready! Set? Let’s Train! (RST) se 
desarrolló con participantes en etapas subaguda y 
crónica (tiempo post-lesión > 3 meses).  

Por otra parte, intervenciones como Cogmed, 
BrainGames, ForamenRehab, AIM y 
Entrenamiento metacognitivo, fueron aplicadas a 
grupos con TCE leve, moderado y/o severo, tras 
un año de acontecida la lesión. Los autores 
consideraron el límite del primer año post-lesión 
atendiendo al efecto de recuperación espontánea 
y de estabilización de capacidades cognitivas 
como las funciones ejecutivas. Finalmente, no se 
reportó el tiempo post-lesión de los participantes 
de los estudios en donde se usaron las 
intervenciones CCT/CAREN y SPAN.  

Con relación a la gravedad de la lesión y la 
intervención, se encontró que las intervenciones 
en general no son específicas para un 
determinado grado de severidad, con excepción 
de la intervención SMART, que se diseñó 
específicamente para el tratamiento del TCE leve. 
Entonces, intervenciones como RST, SPAN y 
TOPS-TO/TOPS-F se utilizaron en investigaciones 
que incluyeron participantes con todos los niveles 
de severidad de la lesión; mientras que 
intervenciones como 3D-MOT, FORAMENRehab, 
AIM y CBT se utilizaron en estudios cuyos 
participantes fueron diagnosticados con TCE leve.  

Las intervenciones que se usaron con 
participantes diagnosticados con TCE moderado a 
severo fueron CCT/CAREN, Entrenamiento 
metacognitivo, Cogmed y BrainGames. 
Finalmente, la intervención CAPS se utilizó en 
algunas investigaciones de forma exclusiva con 

participantes con TCE moderado y severo; 
mientras que en otros estudios no se tuvo en 
cuenta la gravedad de la lesión.  
Entorno de la intervención 

En cuanto al entorno, es decir, el medio y el 
espacio a través del cual se desarrollaría la 
intervención, se propusieron las siguientes 
posibilidades: virtual-digital (uso de software o  
herramientas tecnológicas como el móvil o el 
computador), centros especializados para la 
terapia (centros de atención que cuentan con la 
presencia de terapeuta y/o entrenador), escuela 
(intervenciones específicamente desarrolladas en 
espacios escolares) y entorno combinado, es decir 
que se trataba de intervenciones que hicieron uso 
de al menos dos de las anteriores posibilidades. 
De acuerdo con la frecuencia de uso, se encontró 
que el 46.16% de las intervenciones se realizó a 
través de medios virtuales, el 30.77% se llevó a 
cabo en centros especializados para la terapia 
(tipo de centro no especificado), el 15.38% en 
entornos combinados y el 7.69% se realizó en la 
escuela.  
Administradores de la intervención 

Psicólogos clínicos, neuropsicólogos, 
terapeutas, miembros de la familia, investigadores 
y estudiantes universitarios fueron reportados 
como las personas que llevaron a cabo las 
sesiones o que participaron del proceso como 
entrenadores o supervisores. Estas personas en 
algunos casos estaban presentes durante la 
sesión o asistían las mismas a través de 
videoconferencias o llamadas telefónicas. En los 
estudios donde se usaron las intervenciones 3D-
MOT y SMART (ver Tablas 1 y 3, estudios 1, 18-
19) no se reportó información respecto al tipo de 
personas que llevaron a cabo las sesiones de 
intervención.  

Respecto a la participación de las familias, en 
seis de los veinte estudios se requirió de manera 
obligatoria la participación de un familiar durante 
la intervención (ver Tabla 3, estudios 13-15, 17-18 
y 20), en otros dos los padres actuaron como 
entrenadores (ver Tabla 1, estudios 2 y 10) y en 
los demás la participación de la familia no se 
especifica. No se encontró si la participación de 
los familiares era un requisito específico, propio 
del diseño de las intervenciones, o si, solo 
consistió en un requisito de los investigadores.  
Resultados reportados tras la intervención  

En todos los estudios se reportó mejora de 
algún aspecto del funcionamiento cognitivo o 
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conductual de los niños y/o adolescentes tras las 
intervenciones. Mejoras en las funciones 
ejecutivas se reportaron en 7 tipos de 
intervenciones, unas de ellas de tipo cognitivo y 
otras de tipo combinado (ver Tablas 1 y 3 estudios 
4-8, 10, 16-19).  

En 4 estudios se reportaron mejoras en la 
atención después de utilizar las intervenciones 
cognitivas AIM, FORAMENRehab y BrainGames. 
Otros estudios, donde también se utilizaron 
intervenciones cognitivas, reportaron mejoras en 
la memoria de trabajo (ver Tabla 1, estudios 2 y 6) 
y la velocidad de procesamiento (ver Tabla 1, 
estudios 1, 6 y 9), así como mejoras en la 
capacidad intelectual, la independencia, el 
equilibrio y motricidad de los participantes (ver 
Tabla 1, estudio 9). Curiosamente, en el estudio 
donde se utilizó la intervención RST (Ver Tabla 1, 
estudio 4), no se reportaron mejoras en la 
atención, a pesar de que la intervención está 
diseñada para entrenar de forma específica esta 
capacidad. 

En el estudio donde se utilizó la intervención 
comportamental SPAN (ver Tabla 2, estudio 11) 
se reportó mejora en la participación social, 
incremento de la competencia social y reducción 
de problemas sociales en los participantes. 
Efectos positivos sobre la competencia social 
también se reportaron tras la intervención de tipo 
combinado CAPS, así como mejoras en el 
funcionamiento diario y el comportamiento (ver 
Tabla 3, estudios 12-15). De igual forma, se 
reportaron mejoras en el comportamiento tras las 
intervenciones TOPS-TO Y TOPS-F (ver Tabla 3, 
estudio 17).  

Por otra parte, la reducción de síntomas 
físicos y cognitivos (como dolores de cabeza, 
mareo, fatiga o dificultad para concentrarse o 
recordar) se reportó en estudios donde se 
utilizaron las intervenciones SMART y CBT (ver 
Tabla 3, estudios 18-20), así como mejoras en la 
capacidad funcional, el funcionamiento ejecutivo y 
la calidad de vida de los participantes. 

Finalmente, solo 7 de los 20 estudios (ver 
Tablas 1 y 3, estudios 2-3, 5, 10, 13-14 y 16) 
realizaron un seguimiento a largo plazo de los 
resultados obtenidos tras finalizar las 
intervenciones Cogmed, FORAMENRehab, 
BrainGames, Entrenamiento Metacognitivo y 
CAPS, llevando a cabo mediciones posteriores 
sobre los dominios de interés en tiempos que 
variaron desde los 3 a los 12 meses para cada 

investigación, encontrando resultados positivos. 
Los aspectos metodológicos y características 
psicométricas de los estudios incluidos, serán 
discutidos a profundidad en una próxima 
publicación. 

Discusión 

Teniendo en cuenta que el TCE en la infancia 
y adolescencia es más frecuente de lo imaginado 
y, sabiendo que se asocia con dificultades 
funcionales variadas y limitantes de las 
actividades de la vida diaria, se considera 
pertinente conocer acerca de las intervenciones 
para la rehabilitación de las funciones alteradas. 
Reparar en aspectos específicos de la práctica, 
puede resultar relevante para que los 
profesionales en el campo de la rehabilitación 
puedan llevar a cabo un trabajo más eficiente y 
eficaz. En esta investigación se llevó a cabo una 
revisión sistemática sobre las intervenciones 
usadas para la rehabilitación de las alteraciones 
subsecuentes a un TCE pediátrico, con el fin de 
caracterizarlas y discutir sobre los resultados 
reportados. En primera instancia, se encontró que 
existe un número generoso de publicaciones 
sobre intervenciones en niños y adolescentes con 
problemas del desarrollo y otras alteraciones 

cerebrales (Novak et al., 2013; Poggi et al., 2009; 
Roberts, Mazzucchelli, Studman, & Sanders, 
2006) diferentes al TCE. En esta revisión se 
identificó un número limitado de estudios (n = 20) 
centrados en la rehabilitación de alteraciones 
asociadas al TCE en niños y adolescentes. A 
continuación, se discutirá de manera detallada las 
características de las intervenciones.  
¿Cuáles son y en qué se enfocan las 
intervenciones comúnmente utilizadas en la 
rehabilitación de niños y adolescentes con 
TCE? 

Debido a que las alteraciones cognitivas son 
las más comunes y limitantes después del TCE 
(Arciniegas, Held, & Wagner, 2002), resulta 
coherente haber encontrado mayor frecuencia de 
uso de intervenciones de tipo cognitivo. 
Previamente, varios autores habían reportado la 
existencia de una gran cantidad de estrategias de 
rehabilitación centradas en la atención y las 

funciones ejecutivas (Cicerone, 2002; Galbiati et 

al., 2009; Gordon, Cantor, Ashman, & Brown, 

2006; Kennedy et al., 2008; Pero, Incoccia, 

Caracciolo, Zoccolotti, & Formisano, 2006), 
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señalando así la necesidad de indagar por la 
rehabilitación de otros dominios cognitivos 
(Cernich, Kurtz, Mordecai, & Ryan, 2010). Esta 
revisión se encontró que, comparadas con las 
intervenciones para la atención y las funciones 
ejecutivas (véase Tabla 1, estudios 3-8 y 10), son 
pocas las intervenciones dirigidas a la 
rehabilitación de procesos como la memoria de 
trabajo, el procesamiento de información o las 
habilidades motoras (véase Tabla 1, estudios 1 y 
9), y, a pesar tener resultados prometedores, 
características como un tamaño reducido de la 
muestra y la falta de aleatorización en las 
composiciones de estas, limitan el impacto.  
¿Qué beneficios traen las intervenciones 
cognitivas?  

Este tipo intervenciones pueden ser utilizadas 
en todas las etapas de recuperación de la lesión, 
se pueden implementar a través de diferentes 
medios (como los virtuales), y pueden ser 
administradas por profesionales de diferentes 
disciplinas (Tsaousides & Gordon, 2009). En 
general el uso de las intervenciones cognitivas ha 
sido ampliamente reportado en diferentes estudios 
con resultados positivos (Chiou, Carlson, Arnett, 

Cosentino, & Hillary, 2011; Cicerone, Levin, 

Malec, Stuss, & Whyte, 2006; Fleming & 

Ownsworth, 2006; Kennedy & Coelho, 2005).  
No obstante, la efectividad de este tipo de 

intervenciones en los casos de lesiones 
traumáticas en niños y adolescentes no es fácil de 
determinar, puesto que existe una dificultad para 
examinar los múltiples componentes que las 
caracterizan y además, se ha encontrado que aun 
con rigurosos diseños experimentales, estas 
intervenciones tienen una limitada generalización 
de resultados (Slomine & Locascio, 2009). La 
efectividad también puede estar amenazada por 
asuntos como un tamaño limitado de muestra. En 
esta investigación se encontró que en la mayoría 
de los estudios analizados las muestras tenían 
menos de 30 participantes. Por otra parte, en 
algunos estudios la intervención estaba en fase de 
pilotaje (ver Tabla 1, estudios 3, 6-8); mientras 
que muy pocos realizaron seguimiento a largo 
plazo (n = 4) y ninguno analizó la generalización 
de los resultados en entornos cotidianos. Estos 
aspectos particulares podrían ser tenidos en 
cuenta para próximas investigaciones al respecto.  
¿Qué ocurre con la rehabilitación de las 
alteraciones conductuales?  

Mejoras en el comportamiento de los 
participantes se reportaron después de 
intervenciones de tipo combinado (ver Tabla 3, 
estudios 13, 15 y 17). Sin embargo, debido a que 
este tipo de intervenciones abarcan en sus 
contenidos componentes cognitivos, no se 
consideran intervenciones específicas sobre la 

conducta (Ylvisaker, 2005). Al parecer no existe 

un gran número de intervenciones dedicadas 
específicamente a la rehabilitación de los déficits 
conductuales en personas con TCE (Beaulieu et 

al., 2008; Carnevale, Anselmi, Johnston, Busichio, 

& Walsh, 2006), especialmente en niños y 

adolescentes. Las intervenciones conductuales 
para los niños y adolescentes con TCE no 
cuentan con una amplia validación empírica 

(Kehle, Clark, & Jenson, 1996), y las que la tienen 

han versado mayormente sobre los 
comportamientos externalizantes (Warschausky, 
Kewman, & Kay, 1999). Por lo que la investigación 
sobre intervenciones dirigidas a la rehabilitación 
de aspectos conductuales en niños y 
adolescentes con TCE debería ser ampliada. 
¿Qué ocurre con la rehabilitación de las 
alteraciones afectivas? 

Dado que los niños con TCE suelen 
experimentar alteraciones como la depresión, 
manía, ansiedad, labilidad afectiva, inquietud o 
irritabilidad incluso después de lesiones leves 
(Arciniegas & Wortzel, 2014), llama la atención el 
hecho de que no se encontraron intervenciones 
dirigidas de forma específica al tratamiento de las 
alteraciones afectivas subsecuentes al TCE. Este 
hecho, sumado a la impresión que tienen algunos 
investigadores sobre el bajo número de ensayos 
hechos para el tratamiento de estos síntomas 

(Fann, Hart, & Schomer, 2009; Soo & Tate, 2007), 

refuerza la necesidad de su contemplación en 
investigaciones futuras.  

Es posible que las intervenciones encontradas 
no se dirijan de forma directa a estos 
componentes porque los mismos forman parte de 
la cognición o del comportamiento (Duncan & 

Barrett, 2007; LeDoux & Brown, 2017), por lo cual, 

el uso de intervenciones con énfasis en aspectos 
cognitivos o comportamentales podría suponer 
intrínsecamente efectos sobre las alteraciones 
afectivas. Granacher (2007) por ejemplo, encontró 
que intervenciones dirigidas a aumentar la 
capacidad de los niños para afrontar situaciones 
problemáticas, desastres o eventos traumáticos, 
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pueden atenuar las consecuencias emocionales 
de la lesión cerebral. Un ejemplo de ello, son los 
resultados obtenidos en el estudio 13 (ver Tabla 
3), donde al final de la intervención CAPS, 
centrada en la resolución de problemas, se 
encontraron mejoras significativas en 
comportamientos internalizantes, entre ellos la 
ansiedad/depresión.   

Vale la pena resaltar que para obtener 
beneficios sobre el funcionamiento afectivo a 
través de intervenciones cognitivas y/o 
comportamentales estas deben ser adaptadas y 
ajustadas a las características individuales 

(Azulay, Smart, Mott, & Cicerone, 2013; Khan-

Bourne & Brown, 2003). Hecha esta salvedad, la 
rehabilitación dirigida a las alteraciones afectivas 
en casos de TCE pediátrico no estaría lejos de la 
práctica ni requeriría de un amplio desarrollo para 
implementarse, pues los clínicos preocupados por 
estas secuelas podrían optar por incluir módulos y 
sesiones relativos al manejo de estos síntomas en 
intervenciones como la CBT (Krellman, 

Tsaousides, & Gordon, 2018), en lugar de 

desarrollar nuevas intervenciones especializadas 
que podrían tardar años en establecerse.  
¿Hay un tiempo de duración y frecuencia 
estándar para las intervenciones? 

Como se pudo observar en los resultados, el 
tiempo estimado para cada intervención y la 
frecuencia de administración de las sesiones varía 
a través de los diferentes estudios; sin embargo, 
en todos se reportaron resultados positivos. Tanto 
las intervenciones de corta duración (4 semanas) 
como las intervenciones más largas (6 meses), al 
igual que las intervenciones con supervisiones 
semanales y quincenales, produjeron mejoras en 
el funcionamiento de los niños y/o adolescentes. 
Estos resultados deben ser analizados con 
prudencia, pues el diseño de algunos estudios 
contempló variables que no fueron analizadas 
como es el caso del contexto, situación que podría 
incidir sobre los resultados. 

Tradicionalmente se ha recomendado la 
terapia intensiva para generar beneficios más 

tempranos y notables (Cicerone et al., 2008; Foy 

& Somers, 2013; Zhu, Poon, Chan, & Chan, 

2007), pero los resultados positivos encontrados 
tras las intervenciones y la ausencia de datos 
sobre la intensidad y frecuencia de sesiones en 
algunos estudios incluidos en esta revisión no 
permiten extraer una conclusión exacta en este 

aspecto. Este hecho, sumado a que factores como 
el sistema de salud, la disponibilidad de 
programas de rehabilitación, la heterogeneidad de 
los pacientes, los objetivos individuales y el apoyo 
familiar, inciden sobre la adherencia a la terapia, 
así como en el cumplimiento y la finalización del 
tratamiento en los tiempos predefinidos 
(Oberholzer & Müri, 2019), hace que la respuesta 
por la duración y la frecuencia de las sesiones, 
sea una condición que está ligada al ritmo de 
progreso del paciente y a las características 
individuales de la lesión.  

Los estudios incluidos en esta revisión 
reportaron haber llevado a cabo sesiones con una 
duración estimada entre los 30 y 60 minutos, 
periodos que suelen recomendarse para evitar la 
fatiga al trabajar con niños (Yen & Wong, 2007). 
Tras consultar por ese hecho, no se encontraron 
publicaciones que indaguen o discutan la 
influencia de este aspecto particular sobre la 
efectividad de los programas de rehabilitación 
para esta lesión y en esta población específica, 
por lo que puede ser un aspecto de interés para 
próximas investigaciones. 
¿Existe un periodo crítico para la inserción de 
las intervenciones? 

Algunos estudios concluyen que no hay 
diferencias entre los beneficios obtenidos tras la 
inserción temprana o tardía de la intervención 
sobre aspectos como la independencia, la 
integración en la comunidad (High, Roebuck-

Spencer, Sander, Struchen, & Sherer, 2006), los 

resultados en pruebas psicológicas (Laatsch & 
Stress, 2000) o los resultados psicosociales 

(Coetzer & Rushe, 2005). Por el contrario, otros 

estudios han encontrado que existen ventajas a 
favor del inicio temprano en la rehabilitación 

(Tsaousides & Gordon, 2010) sobre el 

funcionamiento cognitivo; y otros estudios han 
sugerido que las intervenciones realizadas varios 
años después de la lesión pueden ser más 
provechosas para los afectados que la ausencia 
de estas (Kennedy & Turkstra, 2006).  

Según las investigaciones incluidas en este 
estudio, las intervenciones fueron insertadas 
desde las 96 horas post lesión hasta 5 años 
después de la lesión. Este hecho pareciera indicar 
que no existe tal cosa como un periodo crítico 
para encontrar beneficios de un proceso de 
rehabilitación aplicado por especialistas 
(Machuca-Murga, León-Carrión, & Barroso-Martín, 
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2006; Tsaousides & Gordon, 2009).  
Por lo general, los autores recomiendan que la 

rehabilitación se haga en la medida de lo posible 
después de al menos 8 meses desde la lesión 
para evitar confundir los resultados positivos con 
los efectos de la recuperación espontánea 

(Ashley, Leal, Mehta, Ashley, & Ashley, 2010; 

León-Carrión & Machuca-Murga, 2001). Aspecto 

que no fue discutido en los estudios donde las 
intervenciones se insertaron a pocas horas de 
ocurrido el TCE (ver Tabla 3, estudios 18-19). 
Respecto a esto se debe tener en cuenta, sobre 
todo en casos de TCE leve, que síntomas como el 
síndrome postconmocional y las alteraciones en 
procesos como la velocidad de procesamiento, las 
funciones ejecutivas y la memoria de trabajo, 
suelen remitir alrededor del año de ocurrida la 

lesión sin intervención (Babikian & Asarnow, 2009; 
Keenan, Clark, Holubkov, Cox, & Ewing-Cobbs, 

2018; Maillard-Wermelinger et al., 2009). No 

obstante, recientemente se ha descrito que 
algunas alteraciones pueden persistir por mucho 
tiempo y por ende revelan la necesidad de incluir 
un programa de rehabilitación, como es el caso de 
los déficits atencionales (Dean & Sterr, 2013).  

Relacionado con lo anterior, pocas 
investigaciones han examinado el rol que tiene la 
severidad de la lesión sobre la rehabilitación de 

los pacientes (Gordon & Hibbard, 2005) y dado 

que la severidad del TCE acarrea un número 
mayor de alteraciones funcionales e incide sobre 

la recuperación de los daños (Semrud-Clikeman & 

Klipfel, 2016), se recomienda su análisis para 

próximas investigaciones. 
Por otro lado, en al menos 2 estudios se contó 

con grupos de niños y adolescentes con TCE de 
distinto grado de severidad y se observó que no 
se hicieron variaciones en los patrones de 
duración e intensidad de sesiones según el grupo 
(ver Tabla 1, estudios 7 y 8). Esto parece indicar 
que no es la gravedad de la lesión, sino aspectos 
como el perfil cognitivo individual, la capacidad 
funcional, el nivel de autoconciencia y la 
disponibilidad de apoyo ambiental, lo que 
determina el diseño, el objetivo, la intensidad y el 
nivel de dificultad de una intervención (Kennedy & 

Turkstra, 2006; Tsaousides & Gordon, 2009). 
Aspecto que se soporta con los estudios 2 y 3 de 
la Tabla 1, donde la dificultad de las tareas se 
ajustaba constantemente según los resultados 
que obtenía el niño después de las sesiones.  

¿Son recomendables los entornos virtuales? 
El auge de las herramientas tecnológicas 

como medios útiles para la rehabilitación resulta 
relevante para la neuropsicología. La telemedicina 
o telehealth (término con el que se conoce en 
inglés) (Burke & Hall, 2015) presenta entre sus 
beneficios el rápido acceso a la información y a 
los servicios, la reducción de costos de atención 
en salud, y de los costos por traslados hasta las 
clínicas (Hjelm, 2005; O’Connell, 2015). Sin 
embargo, en algunos casos, su uso puede verse 
limitado debido al elevado costo económico de su 

implementación (Cernich et al., 2010). Países 

como Estados Unidos, Italia o Canadá, están a la 
vanguardia de estos avances y han podido 
evaluar la efectividad del uso de los entornos 
virtuales en la rehabilitación de pacientes. En 
Colombia, el desarrollo tecnológico y la 
telemedicina aún no cuentan con un avance 
significativo (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2019), por ende, la implementación de 

intervenciones como CAREN podría no ser 
asequible por un tiempo, ya que requiere del uso 
de software y hardware especializado para lograr 
la inmersión en entornos de realidad virtual. 
Posiblemente la emergencia del Covid-19 logre 
acelerar el avance de la telemedicina en el país, 
cuya eficacia ha demostrado ser equiparable a la 
encontrada en los tratamientos convencionales 
(Batchchielor, Shores, Marosszeky, Sandanam, & 
Lovarini, 1988; Chen, Thomas, Glueckauf, & 
Bracy, 1997). Así mismo, dado que en el caso del 
TCE no existen estudios que hayan discutido 
sobre las diferencias en la satisfacción y 
adherencia a los tratamientos en virtud del medio 

empleado (Wade et al., 2018), el análisis 

comparativo de los medios de administración de 
intervenciones para esta lesión puede ser de gran 
interés en adelante.  
¿Quiénes participan en la administración de 
las intervenciones? 

Las intervenciones, como es habitual, son 
administradas por psicólogos clínicos o 
neuropsicólogos; sin embargo, se recomienda la 
conformación de un equipo interdisciplinario 
(Bayley et al., 2014; Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network [SIGN], 2013). De acuerdo 
con Crossman (1997) los entrenadores tienen un 
carácter decisivo sobre los resultados y la 
adherencia de los participantes al tratamiento, así 
como también resulta importante la inclusión de 
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los familiares (Sherer & Sander, 2014; Taylor et 

al., 2001; Wade et al., 2003). En la muestra del 

presente estudio se encontró una participación 
menor de los familiares. En la investigación de 
Krasny-Pacini et al. (2014) los padres actuaron 
como entrenadores de los niños, pero su 
influencia en los resultados no fue discutida más 
allá de exponer que para algunos de los padres la 
labor resultaba desgastante.  

La inclusión de los familiares de los niños y 
adolescentes lesionados debe estar soportada en 
la literatura y requiere preparación y apoyo 
constante para cubrir necesidades relacionadas 
con la experiencia personal (Bond, Draeger, 

Mandleco, & Donnelly, 2003; Gan, Campbell, 

Gemeinhardt, & McFadden, 2006; Sinnakaruppan 

& Williams, 2001). En la investigación de Narad et 

al. (2017) los padres señalaron dentro de las 
mejoras a la intervención, la necesidad de 
clarificar cuál y cómo debería ser su participación 
en el proceso de rehabilitación. Hay que tener en 
cuenta que lesiones de este tipo implican un reto 
para los padres que se enfrentan con la 
incertidumbre de saber qué pasará con sus hijos y 
de comprender sus cambios, de allí la necesidad 
de instruirlos y ser precisos en sus tareas al 
momento de involucrarlos en un proceso de tal 
magnitud para no abrumarlos o desgastarlos.  

Dado que en algunos estudios se ha 
reportado que variables del entorno familiar como 
el estrés, el estado civil parental, el nivel 
socioeconómico o el agotamiento de los padres, 
pueden incidir en los resultados de una 
intervención (Anderson, Catroppa, Haritou, Morse, 
& Rosenfeld, 2005), la decisión de incluir a los 
padres o familiares en los programas de 
rehabilitación requiere que los profesionales lleven 
a cabo una valoración completa del entorno del 
menor.  
¿Cuál es la conclusión sobre la generalización 
de los resultados? 

Al respecto se debe decir que fueron pocos 
los estudios incluidos en la muestra que revisaron 
la transferencia y generalización de los resultados 
logrados a otros entornos como el entorno escolar 
(Krasny-Pacini et al., 2014; Séguin, Lahaie, Matte-
Gagné, & Beauchamp, 2018). Este aspecto es 
relevante, pues, como se ha discutido en el 
pasado, el resultado positivo en las pruebas 
neuropsicológicas no es un indicador completo del 
éxito de la intervención en la cotidianidad 

(Chevignard, Catroppa, Galvin, & Anderson, 2010; 

Chevignard, Soo, Galvin, Catroppa, & Eren, 2012) 
y el hecho de que la mayoría de los estudios sólo 
se basaran en este aspecto pone de manifiesto la 
necesidad de evaluar la transferencia y 
generalización de resultados de las intervenciones 
en rehabilitación en futuras investigaciones.  

Conclusiones 

La presente visión ofrece una perspectiva de 
lo que está sucediendo con la rehabilitación en 
casos de TCE en niños y adolescentes; sin 
embargo, posee algunas limitaciones. En 
principio, dada la heterogeneidad en los diseños, 
no es posible determinar si una terapia termina 
siendo más pertinente o eficiente que otra. Por 
otra parte, el estudio se centró únicamente en 
presentar las características de las técnicas 
empleadas y la manera en la que fueron 
empleadas dejando de lado una descripción más 
profunda del proceso de aplicación de cada tipo 
de intervención, por lo que resulta necesario 
ampliar el análisis en futuras investigaciones.  

La revisión evidenció un pequeño número de 
estudios realizados sobre rehabilitación 
neuropsicológica en niños y adolescentes con 
TCE que, a pesar de obtener resultados 
prometedores en la recuperación de los déficits 
cognitivos y comportamentales de los 
participantes, presentan limitaciones en cuanto al 
análisis de generalización de los resultados. 
Futuras investigaciones podrían centrarse en 
analizar este aspecto. Finalmente, no se 
identificaron investigaciones en contextos 
latinoamericanos, lo cual conduce a pensar que el 
asunto ha sido o bien poco explorado o poco 
visibilizado.  
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