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Resumen 

La investigación tiene como objetivo implementar un programa de entrenamiento de las funciones 

ejecutivas desde un enfoque ecológico en adultos mayores entre 75 y 80 años con limitaciones en 

las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD).  Para el análisis de los resultados se 

emplearon métodos como el criterio de experto, la entrevista, la observación, el cuestionario 

VIDA, así como pruebas cognitivas entre las que se encuentran la Figura Compleja de Rey, el test 

del trazo, la prueba del Zoo y el test de Stroop. El programa se caracteriza por articular un sistema 

de tareas que potencian a las funciones ejecutivas en condiciones naturales y su transferencia a las 

Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), fundamentalmente aquellas que exigen de 

una orientación visoespacial y de un elevado grado de independencia funcional en los diferentes 

escenarios en los que participa el adulto mayor. Los resultados de las pruebas cognitivas 

empleadas para evaluar la efectividad del programa, mostraron diferencias estadísticamente 

significativas entre las puntuaciones de la primera y segunda aplicación en los grupos control y 

experimental según la prueba de Wilcoxon y para muestras independientes según la prueba U de 

Mann-Whitney. Se logra una correspondencia entre los fines propuestos en el diseño del programa 

y las demandas ejecutivas del adulto mayor participante, de manera que el programa de 

entrenamiento de las funciones ejecutivas desde un enfoque ecológico contribuyó a potenciar el 

desempeño en las Actividades Instrumentales y sus resultados positivos pasados tres meses, 

demostrando los efectos favorables en la autonomía de los participantes.  

Palabras clave: Adulto Mayor, Actividades instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), funciones 
ejecutivas, entrenamiento cognitivo, enfoque ecológico.   

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

Abstract 

The objective of the research is to implement an executive function training program from an 

ecological approach in older adults between 75 and 80 years of age with limitations in 

Instrumental Activities of Daily Living (AIVD). For the analysis of the results, methods such as 

the expert criteria, the interview, the observation, the VIDA questionnaire were used, as well as 

cognitive tests, among which are the Complex Figure of Rey, the line test, the Zoo test and 

Stroop's test. The program is characterized by articulating a system of tasks that enhance executive 

functions in natural conditions and their transfer to Instrumental Activities of Daily Living 

(AIVD), in addition to those that require visuospatial orientation and a high degree of functional 

independence. in the different scenarios in which the elderly. The results of the cognitive tests 

used to evaluate the effectiveness of the program showed statistically significant differences 

between the pressures of the first and second application in the control and experimental groups 

according to the Wilcoxon test and for independent samples according to the Mann-Whitney U 

test. A correspondence is achieved between the purposes proposed in the design of the program 

and the executive demands of the participating older adult, so that the executive functions training 

program from an ecological approach contributed to enhance performance in Instrumental 

Activities and their positive results. after three months, demonstrating the favorable effects on the 

autonomy of the participants. 

Keywords: Older Adult, Instrumental Activities of Daily Living (IADL), executive functions, 

cognitive training, ecological approach. 
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INTRODUCCIÓN  

Un fenómeno especial de nuestro tiempo, es la prolongación de la expectativa de vida del ser 

humano en la que el número de personas mayores es cada vez más notable en la sociedad. No caben 

dudas que este crecimiento poblacional es producto de los avances de las ciencias y las tecnologías, 

la cual es efectiva contra las enfermedades y los factores que provocan el envejecimiento.  

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), en su Informe mundial sobre el 

envejecimiento y la salud correspondiente al 2021, se estima que, en el 2030, una de cada seis 

personas en el mundo tendrá 60 años o más; y se prevé que el número de personas de 80 años o más 

se triplique entre 2020 y 2050, hasta alcanzar los 426 millones. Estos datos evidencian que en la 

actualidad el envejecimiento constituya un problema global del que Cuba no se encuentra ausente. 

De acuerdo a las estadísticas oficiales disponibles en el Anuario Estadístico de Salud en su edición 

del 2021 (AES, 2021), el 21,3 % de las personas tiene 60 años y más de edad; dato que posiciona a 

Cuba entre los más envejecido de América Latina.  

 

Si se tiene en cuenta que a pesar de constituir un logro el aumento del índice de adultos mayores, el 

envejecimiento puede implicar una reducción progresiva de las capacidades físicas y cognitivas en 

un determinado número de personas en los que se hacen evidentes modificaciones en el 

funcionamiento cognitivo (Kawasaki et al., 2021), especialmente aquellas que se producen en las 

funciones cognitivas más complejas que determinan la disponibilidad para relacionarse con el 

entorno cotidiano. 

Al respecto, autores como Oschwald et al., (2020); Hanley y Tales (2021), plantean que estos 

cambios se manifiestan a grandes rasgos en las funciones ejecutivas, provocan un enlentecimiento 

en el procesamiento de la información y del sistema cognitivo en general y ocasionan consecuencias 

perjudiciales para el desempeño cotidiano del adulto mayor, fundamentalmente en las Actividades 

Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), teniendo en cuenta que se afectan  las capacidades de 

ejecutar tareas y desempeñar roles sociales en la cotidianidad (Betancourt Zambrano  et al., 2020; 

Engel-Yeger y Rosenblum, 2021). 
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Los  cambios comprobados mediante el resultado de la aplicación de pruebas neuropsicológicas que 

evalúan el funcionamiento ejecutivo en escenarios que comparan adultos mayores activos, con otros 

con una vida menos activa; estos últimos mostraron indicios de afectaciones, que se manifiestan a 

partir de una excesiva rigidez mental, alteración de la atención, enlentecimiento del procesamiento 

de la información y dificultades para la toma de decisiones (Sánchez-Izquierdo y Fernández-

Ballesteros, 2021); así como modificaciones que inevitablemente inciden en el desempeño 

cotidiano, los niveles de autonomía y la esperanza de vida del adulto mayor (Arora et al., 2021; 

Engel-Yeger y Rosenblum, 2021).  

 

Estudios neuropsicológicos realizados por Srivas y Mahendra (2019); Pellas y Damberg (2021), que 

evalúan el rendimiento ejecutivo en adultos mayores, encontraron que la capacidad de planificación 

y resolución de problemas se encuentra disminuida durante el envejecimiento en el que se 

comprueba que constituyen dominios específicos de las Actividades Instrumentales de la Vida 

Diaria (AIVD) (Kimbler, 2013). Esto también se evidencia en otros estudios que evaluaron el 

desempeño en personas mayores mediante la prueba de la Torre de Hanói (Tyburski et al., 2021; 

Phillips et al. 2021), ya que son más susceptibles a cometer más errores de perseveración en estas 

pruebas que las personas jóvenes (Domic-Siede et al., 2022), de manera que estos déficits, según 

Barceló (2021), tienden a afectar la funcionalidad cotidiana de las personas mayores al poseer una 

menor eficacia del control proactivo respecto al medio. 

 

En correspondencia con estos resultados, un estudio realizado por León y Zaldívar (2021), en el 

municipio San José de Las Lajas, provincia Mayabeque, en el que se aplicó un cuestionario de auto-

reporte de las funciones ejecutivas en el adulto mayor en el contexto comunitario y su correlación 

con el estado actual de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria,  para un total de 

243 adultos mayores diagnosticados, se realizó además una caracterización de su estado de salud 

cognitiva mediante la aplicación del Montreal Cognitive Assessment test (MoCA test).  

Se obtuvo como resultado, que a medida que aumenta la edad, se aprecia una afectación progresiva 

de las funciones ejecutivas según el reporte de los adultos mayores, así como una correlación 

estadísticamente significativa respecto a las actividades básicas e instrumentales. Se evidenció 
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mediante la correlación de los resultados del Índice de Katz, la Escala de Lawton y Brody y el 

MoCA Test, que a medida que existe una mayor dificultad de las funciones ejecutivas producto del 

avance de la edad, existe un menor grado de independencia y autonomía por parte de los adultos 

mayores, reduciendo su vida al contorno del hogar. 

El dato más sobresaliente en el diagnóstico realizado, es que los adultos mayores entre 75 y 80 años 

mostraron una mayor correlación entre las funciones ejecutivas y las actividades instrumentales, 

fundamentalmente relacionadas con la incapacidad de realizar compras  y viajar con independencia 

mediante el uso del transporte público, sin embargo, 75,5 % de ellos presentaban un estado de salud 

cognitiva adecuado según los parámetros del Montreal Cognitive Assessment Test (MoCA test) y 

donde los dominios más críticos fueron la memoria, la capacidad visoespacial y la funcionalidad 

ejecutiva.  

En contraposición con estos datos, en los adultos mayores con más de 80 años se comprobó, en la 

medida que se avanza en la edad, una mayor correlación de las funciones ejecutivas respecto a las 

actividades básicas y un mayor grado de afectación de la salud cognitiva, según los parámetros del 

Montreal Cognitive Assessment Test (MoCA test).  

Estos datos encontrados en el grupo de edad entre 75 y 80 años, revelan la vulnerabilidad de las 

actividades instrumentales y su relación con la funcionalidad ejecutiva, a pesar de existir una salud 

cognitiva favorable. Además, constituyen resultados que predicen una disminución de la 

funcionalidad cotidiana en la medida que aumenta la edad; por lo cual el rango de edad entre 75 y 80 

años puede resultar clave para el diseño de intervenciones, que se adelanten a propiciar valores 

positivos de salud cognitiva en los adultos mayores y prevenir los déficits funcionales producto del 

envejecimiento.   

Estos resultados se toman como punto de partida de la presente investigación y revelan que en la 

actualidad las alteraciones ejecutivas asociadas a las actividades instrumentales constituyen una de 

las principales demandas del adulto mayor y uno de los objetivos esenciales de los programas de 

intervención en el contexto donde este se desenvuelve, si se tiene en cuenta que su declive puede ser 

compensado mediante programas de entrenamientos cognitivos (Domínguez-Chávez et al., 2021); 

por lo que se hace necesario diseñar situaciones de entrenamiento que potencien las funciones 
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ejecutivas mediante el aprendizaje y la aplicación de tareas complejas que lo desafíen y le propicien 

el esfuerzo requerido para el logro de la plasticidad cognitiva.  

Las intervenciones de entrenamiento cognitivo se consideran uno de los enfoques más prometedores 

que podrían mejorar el rendimiento cognitivo entre los adultos mayores y la consiguiente 

potenciación en un tiempo prolongado (Hassanin et al., 2021); sin embargo, en la mayoría de los 

casos los programas de entrenamiento cognitivo están dirigidos a la estimulación específica de 

determinada función ejecutiva en particular, por ejemplo, la memoria de trabajo u otra función como 

el control inhibitorio, por lo que se pierde en ocasiones la posibilidad de entrenar las funciones 

ejecutivas en su conjunto para su posterior transferencia a la cotidianidad, lo cual constituye un 

requisito indispensable de los programas de entrenamientos cognitivos en la actualidad (Sánchez 

Gómez y Fernández Rodríguez, 2021; Temprado, 2021). 

Otros factores que determinan la carencia de estudios sobre el entrenamiento de las funciones 

ejecutivas desde una perspectiva integradora y que responda a las necesitades cotidianas del adulto 

mayor, se deben a la excesiva tendencia de realizar las intervenciones en condiciones de laboratorio 

fundamentalmente en el contexto clínico y la dificultad para generar soluciones a las demandas de la 

vida real (Hyde et al., 2020).  

 

Mediante disímiles formas de adiestramientos como la realidad virtual, la realidad aumentada y el 

sistema exergame, se supera el contexto tradicional con que siempre se han empleado los 

entrenamientos cognitivos en el contexto del laboratorio. Se ha comprobado su efecto en diferentes 

habilidades cognitivas en las que se incluyen las funciones ejecutivas como la planificación, la 

memoria de trabajo visoespacial y la flexibilidad cognitiva. Como tecnología de entrenamiento 

permite ofrecer un ambiente enriquecido, rico en la simulación de tareas duales y multitareas que 

exigen la solución de problemas en un entorno espacial navegable (Temprado, 2021; Torre y 

Temprado, 2022 b).  

 

Sin embargo, el exergame como perspectiva de entrenamiento, aún presenta desventajas de acuerdo 

al espacio reducido en el que se desarrolla y la poca saturación cultural puede traer inadaptación del 

adulto mayor ante las tareas; su enfoque centrado en el ocio tiende a minimizar el sentido de 

entrenamiento; por lo que se necesita demostrar con mayor rigurosidad su efecto de transferencias 
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hacia las actividades de la vida real; además se requiere del empleo de módulos especializados y 

adaptados a las demandas cognitivas del adulto mayor (Kruse et al., 2021; Gunst  et al., 2022).  

 

Como solución a esta demanda, en los programas de entrenamiento cognitivo, autores como Duda & 

Sweet (2019); Smid et al. (2020), indican que es posible potenciar las funciones ejecutivas mediante 

el empleo de entrenamientos con distintos grados de especificidad en condiciones ecológicas y que 

comprendan el componente motriz, así  como el desarrollo de tareas en espacios enriquecidos que 

requieran de una valoración e interacción topográfica respecto al medio (Laczó et al., 2017; 

Temprado, 2021; Torre y Temprado, 2022 a); esta perspectiva permite la articulación de diversas 

funciones ejecutivas desde una visión integradora y propiciar los beneficios neurocognitivos 

necesarios para ser transferidos a las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD).  

 

Los elementos anteriores permiten afirmar que se hace necesario concebir entrenamientos cognitivos 

de las funciones ejecutivas en condiciones ecológicas con una alta saturación cultural, que le 

permitan al adulto mayor aprender a modular la respuesta cognitiva necesaria para ejercer el control 

ejecutivo de la información, adaptarse de formas más flexibles a los cambios contextuales y 

aprender estrategias para resolver problemas complejos para su posterior ganancia en los niveles de 

autonomía y desempeño en los entornos cotidianos.   

 

Atendiendo a las anteriores reflexiones teóricas, surge el siguiente problema científico: ¿Cómo 

potenciar las funciones ejecutivas de los adultos mayores entre 75 y 80 años con limitaciones en las 

Actividades Instrumentales de la Vida Diaria? y como solución a esta interrogante se plantea el 

siguiente objetivo general: implementar un programa de entrenamiento de las funciones ejecutivas 

desde un enfoque ecológico en adultos mayores entre 75 y 80 años con limitaciones en las 

Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD).  

Para el cumplimiento y consolidación de cada una de las etapas de la investigación se definen los 

siguientes objetivos específicos: 

1. Caracterizar el estado actual de las funciones ejecutivas y las Actividades Instrumentales de la 

Vida Diaria (AIVD) en adultos mayores entre 75 y 80 años.  
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2. Diseñar el programa de entrenamiento de las funciones ejecutivas desde un enfoque ecológico 

para el desempeño del adulto mayor entre 75 y 80 años en las Actividades Instrumentales de la 

Vida Diaria (AIVD).  

3. Validar mediante los criterios de expertos los contenidos teóricos del programa de 

entrenamiento de las funciones ejecutivas desde un enfoque ecológico para el desempeño del 

adulto mayor entre 75 y 80 años en las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD).  

4. Evaluar la efectividad del programa de entrenamiento de las funciones ejecutivas desde un 

enfoque ecológico en sus fases de aplicación y seguimiento en adultos mayores entre 75 y 80 

años con limitaciones en las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD).   

Como Hipótesis Científica para el desarrollo de la investigación se propone: el programa de 

entrenamiento de las funciones ejecutivas a implementar desde un enfoque ecológico contribuye a 

potenciar las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria en adultos mayores entre 75 y 80 años.  

El documento consta de la introducción, cuatro capítulos, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. En el primer capítulo, se esbozan los presupuestos teóricos que fundamentan 

el estudio. Se inicia con un análisis de la dinámica cognitiva que caracteriza al adulto mayor, se 

abordan los principales elementos asociados a la conceptualización de las funciones ejecutivas y los 

modelos que se adecuan al programa en estudio. Se aborda el concepto de funcionalidad cotidiana y 

Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), así como su relación con las funciones 

ejecutivas. Como tercer aspecto se valoran los principales criterios respecto al entrenamiento 

cognitivo y su relación con la reserva cognitiva, la neuroplasticidad y la plasticidad cognitiva. Se 

finaliza con una aproximación al modelo ecológico para el abordaje de las funciones ejecutivas en el 

adulto mayor. Como cierre del capítulo se realiza una valoración general sobre los criterios teóricos 

que fundamentan la investigación que se presenta.  

En el capítulo dos se expone el diseño metodológico de la investigación. A partir de los objetivos se 

describen las variables en estudio, el tipo de investigación, la muestra estudiada y los métodos para 

la obtención y análisis de la información.  
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En el capítulo tres se presenta la estructura y dinámica del programa, se abordan los elementos 

metodológicos que permiten su implementación en las etapas previstas. En el capítulo cuatro se 

presentan los resultados, siguiendo la lógica de las etapas del desarrollo de la investigación en la 

implementación del programa. A continuación, aparecen las conclusiones, las recomendaciones, la 

bibliografía y los anexos del informe que se presenta, los cuales reflejan los instrumentos de 

evaluación utilizados, así como tablas que facilitan la comprensión de los resultados. 

 

La actualidad del tema se sustenta en los resultados de investigaciones precedentes que destacan el 

alto índice de adultos mayores existentes como consecuencia del aumento del envejecimiento 

poblacional y su esperanza de vida. En consecuencias existe la tendencia a ocurrir variaciones en la 

salud cognitiva, pudiendo llegar a afectar el grado de autonomía y desempeño cotidiano, cuestión que 

es de gran relevancia si se tiene en cuenta el alto grado de limitaciones instrumentales en este grupo 

poblacional en la medida que aumenta la edad y en el cual la calidad de las funciones ejecutivas 

juega un papel fundamental.  

La novedad científica de la investigación radica en que se brinda un programa de entrenamiento de 

las funciones ejecutivas orientado a adultos mayores que presentan limitaciones en el desempeño de 

las actividades instrumentales de la vida diaria. El programa se diseña en función del contexto natural 

de convivencia del adulto mayor alejado del laboratorio.  Se integran los resultados más recientes 

derivados de las diferentes direcciones de los entrenamientos cognitivos y su adecuación a las 

condiciones del adulto mayor que se estudia.  

El aporte teórico del trabajo radica en su contribución al diseño del programa, el cual propone una 

alternativa de intervención desde el enfoque ecológico que permite articular las funciones ejecutivas 

con los aspectos que caracterizan a las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) del 

adulto mayor, potenciando la interconexión hombre-medio, sujeto-situación, con los diversos factores 

que inciden en la funcionalidad cotidiana del adulto mayor contemporáneo.  

Desde el punto de vista metodológico, en el programa que se presenta se definen las vías y los 

métodos de investigación que permiten la implementación del programa, se detallan los objetivos por 

cada una de las sesiones, se definen los procedimientos evaluativos para el desarrollo de cada sesión, 
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se describen las tareas y las indicaciones metodológicas que garantizan la aplicación del programa 

coherente con las demandas ejecutivas e instrumentales del adulto mayor.  

El aporte práctico de la investigación se refleja en la efectividad alcanzada en la implementación del 

programa, lo cual se revierte en el mejoramiento del control ejecutivo como condición que permite 

favorecer las demandas instrumentales de la vida cotidiana. El programa elaborado tiene su 

fundamento en la ciencia psicológica, pudiendo ser empleado por cualquier profesional de la 

Psicología que trabaje en la promoción de salud de las personas mayores. 

El aporte social se define mediante el alcance preventivo del programa ya que contribuye a 

desarrollar habilidades para vivir, tema que ha sido planteado con especial énfasis en el campo de la 

promoción de salud por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) mediante la propuesta de 

la Década del Envejecimiento Saludable (2020-2030) la cual tiene como objetivos principales 

propiciar las habilidades para la vida,  reducir las desigualdades en materia de salud y mejorar la 

calidad de vida de las personas mayores.  

Desde el punto de vista económico la implementación del programa en los diferentes escenarios del 

adulto mayor puede tener un impacto favorable en la reducción de los costos de atención a las 

personas mayores como consecuencia de las afectaciones físicas y psicológicas que propicia el 

envejecimiento. Se disminuye además la carga psicológica que puede provocar en cuidadores las 

limitaciones de instrumentales en la persona asistida.  
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

1.1. Dinámica cognitiva en el adulto mayor  

La cognición asociada al envejecimiento constituye uno de los fenómenos más complejos a los que se 

enfrenta la ciencia en la actualidad, no solo determina la esfera cognitiva en sí, sino múltiples áreas 

psicológicas como la calidad de vida, el bienestar psicológico, el nivel de autonomía y los estados 

emocionales de las personas en el transcurso del desarrollo.  

Para una mayor comprensión de la dinámica cognitiva y como esta incide en la funcionalidad 

cotidiana del adulto mayor, es necesario conocer la naturaleza de los límites entre el envejecimiento 

normal y las distintas condiciones patológicas que lo caracterizan, los cuales se relacionan 

directamente con diferentes cambios a nivel cerebral y el sistema nervioso. Dichos limites son muy 

difusos y pueden variar por el efecto de variables no fisiológicas como el grado de escolaridad, la 

reserva cognitiva adquirida y la calidad con la que se desempeña en las actividades cotidianas 

(Franceschi 2022; Salthouse, 2019).    

En cuanto a las pérdidas cognitivas, estas son muy frecuentes tanto en el envejecimiento normal, 

como en las primeras etapas de las enfermedades demenciales con predominio de deterioro a partir de 

los 60 años. Las formas en que se manifiestan, determinan la diversidad con que se presentan en los 

adultos mayores los déficits cognitivos. Por una parte, se puede asumir el criterio de normalidad en 

presencia de lesiones en el cerebro, cuando en realidad son propias de estados patológicos; en otro 

caso, pueden encontrarse alteraciones neuropatológicas reales a pesar de presentar un funcionamiento 

cognitivo adecuado para la edad en la que se encuentra la persona (Franceschi 2022; Sachs et al., 

2022).    

Uno de los elementos definitorios de la dinámica cognitiva en el envejecimiento normal y su 

contraparte, lo constituye la forma en que se manifiesta la velocidad de procesamiento cognitivo. 

Autores como Salthouse (1996) defienden la idea de que el enlentecimiento encontrado en el 

envejecimiento normal produce un efecto global en la cognición, de manera que, el déficit observado 

en la ejecución de tareas destinadas a la evaluación de otras funciones cognitivas se debe a dicha 

lentitud. Según Salthouse (1996), esto ocurre porque las tareas tienen un tiempo límite para su 

correcta ejecución; además, la simultaneidad con la que se dan los distintos procesos cognitivos es 
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determinante. Trabajos como el de Finkel y Pedersen (2004) apoyan esta hipótesis, al encontrar 

resultados que muestran cómo se atenúan los cambios asociados a la edad en otros dominios 

cognitivos tras controlar estadísticamente los efectos de la velocidad de procesamiento.  

En cambio, Keys y White (2000) defienden la hipótesis de que, a pesar del importante papel que 

desempeña la velocidad de procesamiento en los déficits cognitivos asociados a la edad, este factor 

no puede determinar por sí solo los cambios cognitivos que acontecen en el envejecimiento normal. 

En este sentido, Wilson et al. (2004) advierten que el enlentecimiento observado en el envejecimiento 

normal afecta a otros dominios cognitivos de manera diferencial, de modo que el porcentaje de 

varianza explicado por el enlentecimiento cognitivo puede variar no sólo entre unos individuos y 

otros, sino también entre unas funciones y otras en un mismo individuo. 

A diferencia de la velocidad de procesamiento, tradicionalmente se ha entendido que la memoria es 

uno de los procesos cognitivos definitorios en el envejecimiento normal. Desde el 1962, Kral (1962) 

propone el término Benign Senescent Forgetfulness en contraposición al Malignant Senescent 

Forgetfulness, como un subtipo de afectación de la memoria asociado a un envejecimiento 

patológico. Respecto al primer término, Kral (1962) se refiere a aquellos ancianos neurológicamente 

normales que presentan quejas de memoria consistentes en la dificultad momentánea para evocar 

información no relevante en un contexto determinado. Sin embargo, Kral (1962), en su definición, no 

especifica en qué medida debe ser contrastada la queja mnésica presentada por el individuo con su 

ejecución real en tareas que evalúen dicha capacidad (Kral, 1962). 

En este sentido, Crook et al. (1986) introducen el término Age Associated Memory Impairment 

(AAMI), para referirse a aquellos individuos de más de 50 años que presentan quejas de memoria y 

en quienes se observa una ejecución inferior a una desviación típica de la norma para un joven 

adulto, en cualquier prueba estandarizada de memoria. Dos años después, Blackford y La Rue (1989) 

proponen algunas modificaciones en los criterios de AAMI establecidos por Crook et al. (1986), 

entre éstas, proponen nuevos test de memoria específicos que deben ser utilizados para objetivar el 

deterioro mnésico descrito por la AAMI, así como los puntos de corte recomendados. 

De este modo, y aunque posteriormente han sido propuestos otros conceptos, el 

Age Associated Memory Impairment (AAMI) parece ser la categoría que mejor define los déficits de 

memoria asociados al envejecimiento no patológico.  
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Aunque el estudio de la AAMI ha generado un gran volumen de trabajos, cuestiones como su 

prevalencia y evolución quedan aún sin concluir y pueden ser consecuencia de la aparición de otras 

categorías que incluyen perfiles de afectación cognitiva asociados a cambios patológicos con 

mayores tasas de progresión hacia la enfermedad de Alzheimer u otras demencias que demandarían 

una mayor urgencia de estudio (Bradfield & Ames, 2020; Rahman et al., 2022).  

Sin embargo, revisiones actuales indican que la afectación de la memoria en el envejecimiento 

normal no se manifiesta de manera generalizada, sino que las dificultades aparecen de manera 

específica en algunos sistemas o subcomponentes de la misma. Es decir, parece que los adultos de 

edad avanzada muestran dificultades en la memoria ante la realización de determinadas tareas que 

requieren de aprendizaje, mientras que, en otras, su ejecución es comparable a la de los individuos 

jóvenes (Sejunaite et al., 2019; Tran et al., 2021). 

De este modo, las investigaciones sobre memoria episódica en el envejecimiento normal se 

encuentran focalizadas en el estudio de la afectación diferencial de los procesos de adquisición, 

consolidación y evocación espontánea del material. Se demuestra en ellas que la afectación mnésica 

asociada al envejecimiento normal se debe, en mayor medida, al deterioro de las fases de adquisición 

y evocación espontánea que a un deterioro de la consolidación de la información (Armstrong et al., 

2020; Glisky et al., 2022). Este tipo de hipótesis se ve sustentada por estudios como los de Troyer et 

al. (2006) en los que se demuestran que, con la apropiada administración de ayudas y claves 

contextuales, los adultos mayores presentan niveles de adquisición y evocación de la información 

similares a la de los individuos jóvenes.  

Los procesos perceptivos constituyen otros de los recursos cognitivos con un peso definitorio en la 

dinámica del envejecimiento normal, fundamentalmente ante estímulos situacionales y la forma en 

que realiza su análisis. Por lo cual es determinante en la toma de decisión y adaptación respecto al 

entorno (Wood et al., 2005; Tran et al., 2022).    

Diversos estudios demuestran que los procesos perceptivos se enlentecen a medida que aumenta la 

edad y se asocia a una menor capacidad para ignorar la información irrelevante, mayor dificultad para 

conseguir percepciones organizadas de los estímulos incompletos y una codificación más lenta de la 

información que demanda el entorno (Anstey et al., 2006; Rémy et al., 2020).  
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Asociado a la capacidad perceptual, se encuentran las funciones visoespaciales que hacen referencia a 

la capacidad para relacionar la posición, dirección o movimientos de elementos en el espacio (Laczó 

et al., 2021; Norman et al., 2022), en las cuales parece existir cierta evidencia acerca de la afectación 

en el envejecimiento normal. En este sentido, el efecto de la edad sobre las tareas visoespaciales no 

solo se ha encontrado en pruebas o tareas de laboratorio, sino también en aquellas que requieren la 

orientación y navegación del sujeto en un espacio tridimensional, y que, por tanto, suponen una 

evaluación más ecológica de estas capacidades (López et al., 2021; Riemer et al., 2022).  

Autores como Ardila y Roselli (1989); Ardila et al. (2000) han hallado, en tareas como la copia de 

dibujos o la construcción de diseños con bloques, un efecto negativo del envejecimiento en las 

ejecuciones visoconstructivas, en las que se requiere una adecuada coordinación e integración de las 

funciones visoperceptivas y visoespaciales con las capacidades motoras. No obstante, varios autores 

insisten en señalar que dada la naturaleza de estas funciones los resultados encontrados pueden estar 

altamente influenciados por otros factores no controlados como la velocidad de procesamiento, los 

déficits sensoriales y la familiaridad de la tarea, etc. (Anstey et al., 2002; Rattanavichit et al., 2022). 

Asociado al lenguaje y los distintos componentes que lo definen (fonológico, sintáctico y léxico), no 

parece existir una alteración significativa relacionada con la edad en cada uno de ellos (La Rue, 

1992). Junqué y Jurado (1994) indican, en relación con el componente léxico, que este no solo parece 

preservarse durante el envejecimiento normal, sino que puede verse mejorado con la adquisición o el 

aprendizaje de nuevas palabras.  

Por lo general, las dificultades más frecuentes detectadas en el lenguaje durante el envejecimiento 

están relacionadas con el acceso a los contenidos semánticos, en menor medida que a los contenidos 

fonológicos (Hardy et al., 2022; Martínez-Nicolás et al., 2022). Luego las dificultades para acceder a 

las redes léxicas, implican en ocasiones que algunos adultos mayores suelen presentar inconvenientes 

ante tareas léxicas o de denominación.  Se incluyen, además, los problemas en la comprensión de 

estructuras gramaticales complejas, cuando estas requieren especialmente grandes recursos 

atencionales para su procesamiento (Hanlin et al., 2020; Rojas-Zepeda et al., 2022).  

Otro de los componentes cognitivos que definen la dinámica cognitiva del adulto mayor en el 

transcurso del envejecimiento normal, se refiere a la atención; para Fuster (2002) esta constituye una 

propiedad de los sistemas funcionales, permite filtrar y seleccionar la información relevante del 



13 

 

medio. Por lo tanto, va a determinar las formas en que se expresan los mecanismos destinados a crear 

y mantener un estado de alerta, orientación y selección de la información relevante ante los inputs 

sensoriales y aquellos destinados al control y monitorización de los recursos atencionales (Posner y 

Petersen, 1990; Stuss, 2006). 

Al igual que el resto de las funciones cognitivas, el declive de la atención en el envejecimiento 

normal se caracteriza por enlentecimiento en el procesamiento de información, el cual es 

determinante en la alteración de los procesos de selección y vigilancia, fundamentalmente cuando se 

enfrentan dificultades para interpretar y reconocer situaciones de forma adecuada (Aguilar, 2018). 

En el estudio reportado por Jurado (2013) se afirma que la atención sostenida o capacidad de 

mantener la vigilancia es un proceso atencional simple que no se ve afectado en el envejecimiento 

normal. Sin embargo, la atención selectiva, presenta mayor complejidad con relación a la edad. Las 

dificultades atencionales de los ancianos se evidencian cuando deben aumentar su capacidad de 

concentración y sobre todo en un periodo de tiempo corto, además describió que el rendimiento 

atencional se ve afectado por el aumento de la edad en tareas que exigen el procesamiento dinámico 

de la información en la memoria operativa, pero también en tareas simples que exigen cierta 

velocidad para procesa la información (Pereiro y Juncos,2000; Reuter et al., 2019).  

Sin embargo, los adultos mayores pueden adoptar una estrategia de respuesta de arriba hacia abajo 

que controla la velocidad de respuesta con el objetivo de lograr una mayor precisión. Además, 

pueden mostrar un buen desempeño por otras razones que no son necesariamente excluyentes entre 

sí, por ejemplo, mayor motivación por la tarea y menor divagación mental. Pero eso también podría 

requerir un mayor esfuerzo cognitivo que condiciona la movilización de contenidos menos 

automatizados con una mayor probabilidad de cometer errores (Vallesi et al., 2021).  

 

Cada una de estas manifestaciones de la dinámica cognitiva del adulto mayor tienen una repercusión 

en los niveles de autonomía del adulto mayor, fundamentalmente en las Actividades Instrumentales 

de la Vida Diaria, si se entiende esta como la capacidad del sujeto para adaptarse a las demandas del 

medio con el objetivo de satisfacer sus necesidades de forma autónoma (Moreno Antequera y Martín 

Pérez, 2017; Leitón Espinosa et al., 2020). A continuación, se realiza un análisis de los aspectos que 

caracterizan dicha relación.  
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1.2.1. Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) como determinante 
funcional en el adulto mayor 

 

Para el análisis de las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), como aspectos 

determinantes de la capacidad funcional de los adultos mayores, se debe partir del concepto de 

Actividades de la Vida Diaria (AVD).  

En la actuación cotidiana de una persona, existe un grupo de actividades que son comunes a las 

distintas culturas y tienen que ver con la supervivencia y el mantenimiento personal. Otras conductas 

son rutinarias, esperables y, a veces, responden a las responsabilidades personales en función de los 

distintos roles. A estas actividades se les conoce habitualmente como AVD (Mlinac y Feng, 2016; 

Nuzzo, 2019). 

En tal sentido, la capacidad funcional de un individuo en relación a las actividades de la vida diaria 

está relacionada con el grado de autonomía que puede tener este en su desempeño cotidiano y cómo 

se encuentra determinada la calidad de su interacción con el medio en acciones como la toma de 

decisiones, la planificación y la reorientación ante las acciones.  De manera que las exigencias 

funcionales en el adulto mayor de 65 años pueden estar presente en el 5% y en mayores de 80 años 

en un 50% o más (Lepe-Martínez et al., 2020). 

En la determinación del grado de autonomía, puede darse el caso de dos adultos mayores que tienen 

el mismo nivel de deterioro cognitivo producto del envejecimiento y, sin embargo, podrían tener 

grados diferentes de deterioro funcional. En uno de ellos se mantienen intactas las Actividades 

Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) y en el otro se encuentran deterioradas. Se puede 

determinar que, a pesar de tener un estado cerebral y cognitivo idéntico, el primero sería 

diagnosticado de deterioro cognitivo leve (DCL) con cierta independencia y el segundo de demencia 

(Overdorp et al., 2016; Kraal et al., 2021).  

Para autores como Gómez Montes et al., (1995) la funcionalidad cotidiana se define como: 

La capacidad presente de un sujeto para realizar las actividades de la vida cotidiana sin 

necesidad de dirección, supervisión o asistencia, es decir, la facultad de realizar tareas y 

desempeñar roles sociales en la cotidianidad. Éstas se manifiestan en una relación jerárquica, 
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en términos de cómo se ven alteradas en el proceso de envejecimiento, perdiéndose 

principalmente las actividades avanzadas, después las instrumentales y por último las 

actividades básicas. (p. 57) 

En el caso de las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), a las cuales se les presta 

mayor interés en la investigación que se realiza, estas presentan un mayor peso cultural que las 

actividades básicas y están ligadas a la demanda del entorno, ya que constituyen un medio para 

realizar acciones que suponen una mayor complejidad cognitiva y motriz en la interacción con el 

medio. Entre las actividades que la integran se encuentran: hablar por teléfono, movilidad 

comunitaria (conducir, uso de medios de transporte), mantenimiento de la propia salud, manejo de 

dinero, realización de compras, establecimiento y cuidado del hogar, cuidar de otro, uso de 

procedimientos de seguridad y respuesta ante emergencias (Romero, 2007). 

Para el desempeño de las AIVD se requieren la puesta en marcha de procesos cognitivos superiores 

que están relacionados con la velocidad de los procesos mentales, las funciones ejecutivas, 

específicamente, la memoria de trabajo, la secuenciación en la realización de una tarea y el control 

visoespacial (Overdorp et al., 2016; Hopman-Rock et al., 2019; Stavrinou et al., 2022). 

En este sentido se consideran a las funciones ejecutivas como el dominio neuropsicológico que más 

se relaciona con las AIVD y determinan los niveles de independencia funcional del adulto mayor 

respecto a las actividades que realiza en la vida daría. Para autores como Hopman-Rock et al. (2019); 

Weakley et al. (2019); Kraal et al. (2021), una correlación positiva entre ambas, mejora el estatus 

cognitivo del adulto mayor en su desempeño cotidiano.   

Dentro de las exigencias de las AIVD que implican la participación de las funciones ejecutivas en su 

nivel de optimización, se encuentran, por ejemplo, la interpretación de información sensorial para 

manejarse a sí mismo en actividades fuera del hogar, manipulación de objetos en el entorno 

inmediato (teléfono, llaves y herramientas de trabajo). También mencionan las habilidades de 

procesamiento o elaboración de planes para llevar a cabo procesos o eventos en el ambiente, así 

como resolver problemas y tomar decisiones en cuanto al manejo del dinero u otras acciones 

contextuales. Por último, señalan las habilidades de comunicación e integración que posibilitan 

recibir información para coordinar el comportamiento propio respecto a las condiciones del medio 
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ambiente inmediato (empleo del transporte e ir de compras) (Hopman-Rock et al., 2019; Weakley et 

al., 2019). 

Cahn-Weiner et al. (2002) demostraron el valor de las pruebas de las funciones ejecutivas para 

conocer el estado de las AIVD, por ejemplo, encontraron en las evaluaciones que el rendimiento de 

las pruebas de fluidez verbal y el Trail Making Test contribuyen de forma significativa en la 

predicción del grado de independencia del adulto mayor en la realización de AIVD.  

Estos resultados sugieren que diferentes aspectos de las funciones frontales pueden estar relacionados 

con el desempeño de las AIVD, y por tanto constituyen un factor determinante de la calidad del 

funcionamiento cognitivo del adulto mayor.  

Dado este nivel de relación entre las funciones ejecutivas y las Actividades Instrumentales de la Vida 

Diaria (AIVD), los investigadores tratan de dilucidar las conexiones que se establecen entre la 

dinámica estructural y funcional del cerebro, los distintos procesos cognitivos y específicamente las 

funciones ejecutivas y las habilidades instrumentales de la vida diaria (Overdorp et al., 2016; Kraal et 

al., 2021).  

Con ello se puede llegar a realizar un diagnóstico más preciso de la funcionalidad cotidiana del 

adulto mayor y prevenir los riesgos de sufrir un declive cognitivo futuro; y con esto desarrollar 

estrategias compensatorias y de intervención orientadas a retrasar los déficits cognitivos o el inicio de 

la dependencia a niveles avanzados.  

1.3. Las funciones ejecutivas como reguladoras de las actividades instrumentales 
en el adulto mayor 

 

Para realizar un abordaje teórico de la función ejecutiva como constructo psicológico y su adecuación 

a la funcionalidad instrumental del adulto mayor, en primer lugar, debe señalarse que las funciones 

ejecutivas no hacen referencia a una categoría unitaria, sino a un complejo grupo de interacciones 

entre procesos cognitivos de distintos grados de complejidad, lo cual es consistente con el principio 

de la organización sistémica de las funciones psicológicas superiores (Luria, 1982).  
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En segundo lugar, se destaca la existencia de un grupo de funciones nucleares, como por ejemplo la 

memoria de trabajo, la flexibilidad mental, los procesos de iniciación, la flexibilidad cognitiva, la 

planificación, el control inhibitorio y la selección de alternativas ante una tarea (Packwood et al., 

2011; Broche, 2016).  

Se ha denominado a las funciones ejecutivas como aquellas funciones cognitivas generalmente 

orientadas hacia la planificación y organización de las acciones de acuerdo con un objetivo 

determinado, así como a la iniciación y seguimiento de las mismas y a la habilidad para cambiar y 

adaptar esas acciones en función de las contingencias del medio. 

Según Lezak et al. (2004) las funciones ejecutivas se definen por ser inherentes a la habilidad para 

responder de forma adaptativa a situaciones novedosas y constan de cuatro componentes principales. 

En primer lugar, la voluntad de acción, la cual comprende la capacidad para formular un objetivo o, a 

un nivel conceptual menor, poder generar una intención. En segundo lugar, la planificación, que se 

define como la identificación y organización de pasos y elementos necesarios para llevar a cabo una 

intención y/o conseguir un objetivo determinado.  

En tercer lugar, el componente de acción intencionada, consiste en la trasformación de una intención 

o un plan en una actividad productiva, lo que requiere que la persona inicie, mantenga, cambie y 

detenga secuencias de comportamientos complejos de una manera ordenada e integrada. Por último, 

la ejecución eficiente, vinculada a la habilidad de la persona para monitorizar, autocorregir y regular 

la intensidad, el ritmo y otros aspectos cualitativos que determina su ejecución mediante mecanismos 

auto reguladores. 

Siguiendo esta línea de pensamientos, para autores como Badre y Wagner (2004), las funciones 

ejecutivas constituyen un sistema que se ocupa de organizar las operaciones de desempeño cognitivo 

de un sujeto.  Entre sus tareas se encuentran: resolver conflictos mentales y elegir el curso de 

actuación en situaciones en las que existen varias opciones, planificar las etapas y coordinar las 

acciones necesarias para alcanzar las metas, inhibir estímulos y operaciones distractoras 

competitivas, planear y gobernar actuaciones estratégicas en dependencia de las exigencias del 

medio.  
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Los anteriores argumentos establecen una diferencia con los procesos automatizados, que operan de 

manera fija y rutinaria, mientras que las funciones ejecutivas constituyen la base de un 

comportamiento autocontrolado y flexible, necesario para una buena adaptación funcional a entornos 

abiertos y cambiantes como puede ser la forma en que se manifiesta la cotidianidad en el adulto 

mayor.  

 

Esto denota que la interacción del adulto mayor con el entorno requiere la puesta en práctica de una 

serie de funciones ejecutivas implicadas en la formulación de metas, la planificación de los procesos 

y las estrategias para lograr los objetivos y las aptitudes necesarias para llevar a cabo esas actividades 

de una forma eficaz. En ocasiones estas cualidades funcionales se encuentran afectadas por múltiples 

declives que surgen a todo lo largo del ciclo de vida y afectan de manera directa el desempeño 

instrumental de adulto mayor.  

 

El desempeño eficiente promedio de las funciones ejecutivas en disimiles actividades de la vida 

diaria de un adulto mayor, constituye un predictor del estado de las AIVD en el hogar y la comunidad 

en la cual convive (Brothers et al., 2022; Stavrinou et al., 2022). A su vez, las limitaciones 

instrumentales crean las condiciones para la supresión expresiva del adulto mayor en su entorno 

cotidiano, y, por lo tanto, se hacen más dependientes, menos activo y más propensos a cometer 

errores (Suchy et al., 2019; Niermeyer et al., 2020).   

 

Estudios neuropsicológicos que evaluaron el rendimiento de personas mayores sanas, mediante 

pruebas como la Torre de Londres y el Trail-MakingTest (Lipowski et al., 2019; Fawns-Ritchie y 

Deary, 2020) encontraron que las capacidades de planificación y resolución de problemas estaban 

disminuidas, con el paso de los años, en el adulto mayor. Determina en alguna medida el 

funcionamiento diario y su relación con la memoria prospectiva (PM) como recurso para poder 

realizar una acción programada en un momento determinado del futuro (Brunette et al., 2019; 

Sheppard et al., 2020).  

Autores como Din y Meng (2019) estudiaron la relación entre la edad avanzada y el déficit en el 

proceso de control inhibitorio en adultos mayores sanos en comparación con adultos más jóvenes, 

mediante el uso de pruebas como el Stroop y la tarea de Hayling; comprobaron que las personas 

mayores muestran un aumento en la cantidad de errores o respuestas inapropiadas, así como también 
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un incremento del tiempo de emisión de respuestas correctas durante el rendimiento de la evaluación. 

Al respecto, en un estudio realizado por Mayas et al. (2012), en el que se evaluó el control inhibitorio 

en adultos mayores sanos mediante la evaluación del efecto de interferencia atencional que evalúa la 

prueba Stroop, se comprobó que los adultos mayores presentan mayor dificultad para suprimir con 

rapidez una respuesta inadecuada en comparación con los adultos jóvenes. Dado estos resultados, 

todo parece indicar que los adultos mayores son más susceptibles a los estímulos distractores.   

Por ello, se plantea que durante edades avanzadas se produce una mayor dificultad para evitar una 

respuesta inadecuada y un déficit para desatender estímulos distractores provenientes del medio, es 

decir, se origina un deterioro en la capacidad de inhibición (Treitz et al., 2007; Redfern et al., 2018). 

De igual forma, en estudios realizados por Pieruccini-Faria et al. (2019), mediante el empleo del test 

de clasificación de tarjetas de Wisconsin (WCST), se demuestran que las personas adultas 

manifiestan menor flexibilidad cognitiva, ya que son susceptibles a cometer más errores de 

perseveración en esta prueba que las personas más jóvenes.  

Respecto a la memoria de trabajo y su demanda ejecutiva en el adulto mayor, numerosos estudios 

mediante el empleo de neuroimágenes y evaluaciones neuropsicológicas como la prueba de n-back, 

demuestran que el desempeño de los adultos mayores en comparación con los más jóvenes, está más 

asociado a una dificultad en la velocidad y precisión del procesamiento de la información que a la 

memoria de trabajo. Esto explica por qué los adultos mayores presentan un mayor problema en la 

selectividad de la información, es decir, muestran menor capacidad para recordar el material 

relevante y mayor limitación para poder suprimir o inhibir la información irrelevante (Podell et al., 

2012; Fawns-Ritchie y Deary, 2020). 

Autores como Blair, et al. (2011); Borella et al. (2017), son del criterio de que los problemas de la 

memoria de trabajo relacionado con la edad, se deben a la disminución de la capacidad de inhibición 

durante el envejecimiento. Para autores como Grandjean y Collette (2011), esta hipótesis del déficit 

inhibitorio plantea que los adultos mayores son más susceptibles a distraerse con estímulos 

irrelevantes, debido a la disminución de la eficacia de esta función ejecutiva y que a su vez implica 

un déficit en la memoria de trabajo (Blair et al., 2011). 

Cada uno de estos elementos demandan de intervenciones basadas en el entrenamiento cognitivo, sin 

embargo, para su abordaje deben adecuarse las funciones ejecutivas en un modelo o sistema 
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cognitivo de las funciones ejecutivas, que muestre coherencia con las actividades instrumentales en el 

contexto del adulto mayor.  

1.3. Modelos de las funciones ejecutivas en coherencia con las demandas 
instrumentales del adulto mayor 

Existen múltiples modelos que explican el funcionamiento ejecutivo desde diferentes direcciones e 

intereses. En el presente documento de investigación, el investigador solo se limita a explicar 

aquellos modelos que se consideran adecuados para entender la funcionalidad cotidiana del adulto 

mayor y su adecuación al programa de entrenamiento cognitivo que se presenta.  

Basado en los criterios de redes atencionales, Posner y Rothbart (1994, 1998), desarrollaron un 

modelo de referencia en los estudios de la función ejecutiva. Según la versión vigente de Posner 

(2008); Posner y Rothbart (2007, 2009) existen tres redes neurocognitivas que controlan los 

mecanismos atencionales:  

1) La red de alerta: mantiene la sensibilidad a estímulos externos, activa las regiones 

frontales, parietales y talámicas.  

2) La red de orientación: selecciona información del input sensorial cuando las señales son 

visuales y se activan áreas como el lóbulo parietal superior, la unión temporoparietal y el 

colículo superior.  

3) La red de atención ejecutiva: monitorea y resuelve conflictos entre procesos cognitivos, 

emocionales y conductas, con activación prefrontal, ganglios basales y giro cingulado anterior. 

El progreso de este modelo se debe al diseño de la prueba de la red de atención (Attention Network 

Test) (Posner y Rothbart, 2007). Como resultado se obtiene un modelo complejo de respuesta 

atencional en coherencia con el entorno que se basa en la cronometría de las operaciones mentales, el 

registro de tiempos de reacción y la acumulación de datos confirmatorios (Rueda et al., 2005). 

 

El modelo de redes atencionales a pesar de limitarse al estudio de la atención debido a su estructura y 

dinámica, demuestra ser útil para explicar múltiples resultados de las funciones ejecutivas y su 

expansión a contextos que demandan una interacción con el entorno.  Por lo tanto, la red ejecutiva 

jugaría un papel importante en el control voluntario ante situaciones que requieren algún tipo de 

planificación, desarrollo de estrategias, resolución de conflictos ante situaciones que demanden la 

generación de una respuesta novedosa (Polonio y Romero, 2010). 
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La red de orientación también es de utilidad como unidad cognitiva de entrenamiento, su relación con 

los sistemas atencionales de la memoria de trabajo, cuyo funcionamiento favorece las operaciones 

que permiten a la atención los mecanismos de “desengancharse” de una localización, “moverse” 

hacia otra nueva localización y “engancharse” o potenciar esa localización, respectivamente. De igual 

forma, la red de vigilancia o de alerta permite que el sistema responda rápidamente ante estímulos 

que provocan interferencia en el desarrollo de la tarea de entrenamiento (Rabipour y Raz, 2012; 

Gajewski et al., 2020). 

Con el objetivo de garantizar una relación funcional apropiada con el entorno, la memoria de trabajo 

recurre a este sistema de redes atencionales, en específico la red ejecutiva, con el fin de mantener y 

priorizar el almacenamiento temporal de información (Paz y Tomás, 2020). Por lo tanto, un mal 

funcionamiento entre la red ejecutiva y la memoria de trabajo genera conflictos que pueden incidir en 

la planificación, la toma de decisiones, la identificación de errores y la ejecución de respuestas 

nuevas ante los eventos cotidianos (Rabipour y Raz, 2012).  

En conexión con este sistema de redes atencionales, en su versión más actualizada, Baddeley et al. 

(2011) proponen un modelo para la comprensión de la memoria de trabajo integrado por un sistema 

de atención que controla varios sistemas subordinados. Este se subdivide en tres componentes: 1) un 

sistema ejecutivo central con capacidades de control atencional, subordinado a dos subsistemas 

“esclavos” que procesan información de modalidades distintas, 2) El bucle fonológico que procesa el 

lenguaje articulado, sonido y música, 3) La agenda visoespacial la cual procesa información visual 

relacionada con la forma y el color, espacial, kinestésica y táctil. Además, el sistema comprende un 

buffer episódico en la interface entre el ejecutivo central, los dos subsistemas “esclavos” y la 

memoria a largo plazo, aspecto que permite la combinación de información de distintas fuentes o 

chunks. Este mecanismo de binding recluta redes neurales amplias según la modalidad de la 

información combinada que se presenta.  

El ejecutivo central se apoya en el bucle fonológico y en la agenda visual y espacial, que están 

especializados en el almacenamiento y procesamiento de información verbal y visoespacial, 

respectivamente. Es el responsable de la selección de estrategias que permiten el mantenimiento y 

alternancia de la atención en forma proporcional a la necesidad circunstancial. 

El ejecutivo central es responsable del control de la atención de la memoria de trabajo (Baddeley y 

Hitch, 1994; Baddeley, 1996), por lo que Baddeley (1986) propuso adoptar el concepto de un sistema 
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atencional supervisor (SAS) propuesto por Norman y Shallice (1980) como la base del ejecutivo 

central. 

El sistema atencional supervisor (SAS) constituye un componente del modelo teórico de la atención 

en el contexto de la acción (atención orientada a la acción) propuesto por Norman y Shallice (1980), 

donde el comportamiento humano se mediatiza por ciertos esquemas mentales que especifican la 

interpretación de la entrada (inputs) de información externa para su siguiente acción o respuesta.  

El modelo de la atención orientada a la acción, propone un sistema estructurado mediante dos niveles 

de control, un mecanismo de programación de contiendas que selecciona entre esquemas 

competidores el que se ajusta a las circunstancias necesarias para actuar y un mecanismo atencional 

supervisión que corrige los fallos del programador de contiendas.   

El programador de contiendas posee una dirección horizontal del sistema, constituye un núcleo de 

procesamiento de la información automatizada e involuntaria que operan mediante hábitos que se 

encargan de controlar las conductas rutinarias y aprendidas. En su esencia se encuentra integrado por 

tres componentes:   

➢ En primer lugar, se encuentran las unidades cognitivas de información, organizadas mediante 

patrones individuales, jerárquicos y secuenciales que cooperan entre sí.  

➢ El segundo componente lo conforman los esquemas, que son estructuras organizadas de 

acuerdo con la acción particular de secuencias de las que forman parte, esperando el conjunto 

apropiado de condiciones para que puedan ser seleccionados para controlar la acción; 

constituyen un producto del aprendizaje y de la práctica dirigida a un fin.  El esquema 

seleccionado determina el tipo de acción que se debe llevar a cabo y se encuentra determinado 

por el grado de activación presente en un momento dado. El esquema se selecciona cuando el 

valor de su activación es lo suficientemente alto como para exceder su propio umbral. 

➢ En tercer lugar, se encuentra un sistema de selección competitiva (solucionador de 

conflictos), evalúa las distintas acciones y ajusta el comportamiento rutinario con arreglo a su 

selección, ya que este sistema de bajo nivel puede realizar acciones rutinarias de alta 

complejidad mediante la selección, competencia y negociación entre esquemas.  

El componente de selección competitiva constituye un factor determinante en el control de las 

secuencias de acciones ejecutivas, ya que este interviene cuando: a) varias acciones pueden requerir 

el uso incompatible de las mismas estructuras de procesamiento, b) una acción puede requerir un uso 
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difícil y poco practicado de estructuras relacionadas, c) la acción podría requerir recursos superiores a 

la capacidad de una estructura particular y d) el resultado de una actividad podría impedir la 

finalización exitosa de otra.   

El Sistema Atencional Supervisor (SAS) describe la dirección vertical del sistema y se encarga de 

responder ante situaciones nuevas o altamente complejas contrarias a las conductas automáticas e 

involuntarias, donde la selección de esquemas no es suficiente para satisfacer las demandas de la 

tarea. Este segundo proceso de selección requeriría, además, la presencia de un mecanismo de 

retroalimentación encargado de proporcionar información al sistema sobre la adecuación de los 

esquemas a las demandas de la tarea, y garantizará la realización de ajustes en caso necesario cuando 

fracasa el sistema de selección competitiva; lo que lo convierte en un proceso de monitorización y 

compensación de errores.  

De este modo, y pese a que las versiones iniciales del modelo explicaban el SAS como una entidad 

única, Norman y Shallice (1980) demostraron que el sistema supervisor participaría en diferentes 

procesos, entre los que se incluirían la memoria operativa, la monitorización, organización de 

patrones jerárquicos y secuenciales para la acción, el rechazo de esquemas inapropiados, la 

generación espontánea de esquemas y la adopción de modos de procesamiento alternativos.  

Estos elementos teóricos dejan claro que el modelo de atención orientada a la acción constituye un 

sistema funcional que rompe con los criterios de procesamiento lineal de la información y puede ser 

explicable mediante la dinámica cognitiva que determinan las acciones ejecutivas y el desempeño de 

una persona en un contexto cotidiano.   De manera que favorece el entrenamiento y el aprendizaje ya 

que induce plasticidad cognitiva en su direcciones preventiva y compensatoria, lo cual explica su 

carácter ecológico y su adaptación a las actividades instrumentales.  

Dado estos planteamientos teóricos, se abordan a continuación aquellos componentes teóricos que 

caracterizan al entrenamiento cognitivo y cuáles son sus posibilidades para emplearse en la 

potenciación de las funciones ejecutivas y su repercusión en las actividades instrumentales del adulto 

mayor.    

1.4. Demandas actuales del entrenamiento cognitivo de las funciones 
ejecutivas en el contexto instrumental del adulto mayor 

El entrenamiento cognitivo como forma de mejorar las funciones cognitivas en el adulto mayor aún 

se encuentra en sus primeros pasos, su perfeccionamiento progresa en la medida que avanza la 



24 

 

ciencia y se incorporan terminologías que ayudan a enriquecerlo como sistema que propicia 

beneficios en la cognición humana.  

Existen hallazgos investigativos que demuestran que el entrenamiento cognitivo mediante actividades 

que empleen puzzle de lógica, juegos intelectuales, actividades físicas y el cumplimiento de tareas 

que requieran del esfuerzo cognitivo para su solución, atenúan los déficits cognitivos relacionados 

con la edad y el envejecimiento (Arcos-Burgos et al., 2019). Por ello, se demuestra que los adultos 

mayores son capaces de aprender nuevas habilidades o desarrollar mecanismos de compensación de 

las habilidades que ya poseen, incluso aquellos que padecen de algún tipo de deterioro 

neurocognitivo (Raichlen et al., 2020; Hertzog et al., 2021).  

Teniendo en cuenta que en el adulto mayor aún existe latente el mecanismo de neuroplasticidad en el 

cerebro y el aparato neuropsicológico permanece sensible al enriquecimiento ambiental, muchos 

estudios han propuesto que el entrenamiento cognitivo daría lugar a un enriquecimiento del sistema 

cognitivo del adulto mayor, proporcionando una compensación de los déficit cognitivos y neuronales 

en áreas como la corteza frontal y prefrontal, las cuales están relacionadas con las funciones 

ejecutivas y resultan ser vulnerables en el envejecimiento (Greenwood, 2007; Arcos-Burgos et al., 

2019). 

En el caso específico del adulto mayor, el entrenamiento cognitivo tiene como objetivo mejorar y 

mantener las capacidades cognitivas susceptibles de verse afectadas por el envejecimiento. Para su 

aplicación, se programan actividades focalizadas a partir de estímulos sistematizados y variados, 

generalmente de complejidad creciente, destinados a estimular una o varias funciones cognitivas en 

un periodo de tiempo determinado (Gobet y Sala, 2020; Gajewski et al., 2020). El nivel de dificultad 

y el tipo de tareas debe variar en función de las características de la persona que se entrena y de la 

capacidad sobre la que se desea intervenir (Green et al., 2019). 

Diversos programas de entrenamiento cognitivos han mostrado resultados como sistema que favorece 

la potenciación de procesos como la memoria episódica y de trabajo, el control visoespacial, la 

atención y las funciones ejecutivas (Zinke et al., 2014; Duda y Sweet, 2019). Su implementación 

permite el efecto transferencial de una tarea entrenada a otros procesos cognitivos y su impacto en las 

actividades de la vida cotidiana; además de propiciar el efecto duradero de las funciones cognitivas 

entrenadas (Duda y Sweet, 2019, Ballesteros et al., 2020).  
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Uno de los primeros estudios longitudinales a gran escala de entrenamiento cognitivo con adultos 

mayores sanos, mediante el empleo del programa Advanced Cognitive Training for Independent and 

Vital Elderly (ACTIVE), fue realizado por Ball et al. (2002). La investigación contó con una muestra 

de 2,832 voluntarios, con el objetivo de examinar la efectividad y efecto duradero del programa, así 

como los efectos de transferencias cercanas y lejanas en las Actividades Instrumentales de la Vida 

Diarias (AIVD). Los participantes fueron asignados aleatoriamente en cuatro grupos, uno de ellos 

correspondía al grupo control (sin entrenamiento) y tres de ellos pertenecían a los grupos de 

entrenamiento en memoria, razonamiento y velocidad de procesamiento.  

En los resultados, cada programa de entrenamiento produjo un inmediato efecto positivo sobre sus 

correspondientes capacidades cognitivas y una transferencia al resto de los procesos estudiados. Las 

ganancias cognitivas fueron más sensibles en la velocidad de procesamiento y en el razonamiento. 

Los resultados menos significativos se encontraron en la memoria. Las mejoras fueron duraderas, al 

menos por dos años de seguimiento. Los participantes entrenados presentaron menos deterioro 

funcional en las Actividades Instrumentales de la Vida Diarias (AIVD) que el grupo control; lo cual 

apoya la eficacia y durabilidad de las intervenciones de entrenamiento cognitivo dirigidas a mejorar 

las capacidades cognitivas y su repercusión en la vida diaria.  

Una variante de los entrenamientos cognitivos, derivada del programa ATIVE, con grandes aportes 

en cuanto a la transferencia cognitiva hacia el entorno de la vida diaria, lo constituye el 

entrenamiento basado en el campo útil de visión (Useful Field Of Vision (UFOV). Toma como 

referente una capacidad que se maneja en el campo de la neurociencia estrechamente relacionada con 

la percepción, la atención y la velocidad de procesamiento y se refiere a la cantidad de información 

extraída con el mínimo de movimientos oculares (Edwards et al., 2018). El entrenamiento de esta 

capacidad tiene un gran impacto en las Actividades Instrumentales de la Vida Diarias (AIVD), 

incluso se extiende su efecto hacia otras funciones no entrenadas como la memoria de trabajo, el 

tiempo de reacción y la toma de decisión en tarea dual (n-back) (Edwards et al., 2018; Kraft et al., 

2020; Kraft et al., 2021).  

De particular aporte es el empleo del directed cognitive training (CogTr), como sistema de 

entrenamiento cognitivo; demuestra su efecto en funciones cognitivas como la memoria, el 

razonamiento, la velocidad de procesamiento, la atención y la resolución de problemas. En cuanto a 
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su efecto a largo plazo y transferencia a la vida real, su resultado es más favorable cuando se emplea 

la variante multitareas, aspecto que explica que la interacción de varios procesos cognitivos en el 

entrenamiento favorece la adaptación cognitiva con las características y demandas que impone el 

mundo real para el adulto mayor (Cao et al, 2016; Hong et al., 2021).    

Como resultado del avance tecnológico, los programas de entrenamiento cognitivo computarizados, 

constituyen otra de las modalidades empleadas en la actualidad; su fundamento se basa esencialmente 

en el entrenamiento de una habilidad cognitiva o conjunto de ellas, que permite modificar su 

funcionamiento y propiciar consecuencias favorables para el desempeño de la persona. Con el 

empleo de técnicas adecuadas permite comprobar su impacto en la estructura funcional de cerebro, su 

efecto duradero y su extensión a la funcionalidad cotidiana (Lampit et al., 2020; Blanco et al., 2020).   

Autores como Matysiak et al., (2019); Mičič et al., (2020) consideran efectivo en el adulto mayor el 

entrenamiento cognitivo computarizado basado en el paradigma N-Back. Este constituye un recurso 

de importante valor para potenciar la memoria de trabajo y comprobar su impacto en variables como 

el control inhibitorio, cambio de atención, memoria a corto plazo y razonamiento; así como favorecer 

el aprendizaje y la adaptación de los adultos mayores al entrenamiento. Además, considera la medida 

de la memoria de trabajo como condición inicial y predictor de los efectos del entrenamiento 

cognitivo (Foster et al., 2017; Matysiak et al., 2019).  

Derivado de los entrenamientos cognitivos computarizados, se encuentran los videos juegos, la 

realidad aumentada, la realidad virtual y los sistemas exergame, incluso no solo constituyen valiosas 

herramientas de entrenamiento, sino que permiten implementar protocolos de evaluación de las 

funciones ejecutivas que demuestran la transferencia de las ganancias del entrenamiento hacia las 

Actividades Instrumentales de la Vida Diarias (AIVD) (Lee et al., 2019; Liao et al., 2020).  

En el caso específico del sistema exergame, con un ambiente de alta estimulación y con el objetivo 

de cumplir tareas determinadas que ofrecen los módulos de este novedoso entrenamiento, autores 

como Monteiro-Junior et al. (2016) y Wiloth et al. (2016) han demostrado que con su práctica se 

incrementan procesos cognitivos como las funciones ejecutivas, la velocidad de procesamiento de 

información, el tiempo de reacción, la concentración de la atención y la memoria de corto plazo.  
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Autores como Eggenberger (2016); Oliveira et al., 2021; Corregidor-Sánchez et al, 2020, 

demostraron que el empleo de entrenamientos basados en el sistema exergame, mejoran aspectos 

relacionados con las funciones ejecutivas y las actividades de la vida diaria en adultos mayores. Los 

módulos de entrenamientos empleados por estos autores se caracterizaron por simular tareas 

complejas que requerían combinar el aspecto físico y cognitivo en un espacio de navegación que 

exigían poner en prácticas acciones como la planificación, la toma de decisión, la flexibilidad 

cognitiva y la memoria de trabajo. Incluso se ha comprobado su efecto neuroplástico a nivel cerebral, 

ya que este tipo de entrenamiento basado en tareas duales, requiere la puesta en práctica de funciones 

cognitivas y motoras de forma simultánea que tienen su efecto en áreas cerebrales como la corteza 

prefrontal y motora (Eggenberger et al., 2016; Temprado 2021; Torre y Temprado, 2022 a-b).  

La viabilidad de estos entrenamientos se debe a que permiten la simulación de un ambiente generado 

por ordenador en el que, a través de una interfaz hombre-máquina, el usuario interactuar con ciertos 

elementos dentro de un escenario simulado en el que puede resolver tareas en un ambiente 

enriquecido relacionado con las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (Castro et al., 2014). 

Esto exige la puesta en marcha de habilidades cognitivas y motoras, así como la estimulación a un 

nivel de dificultad personalizado de aquellas habilidades que se habían perdido debido al proceso de 

envejecimiento (Liao et al., 2020). 

Fuera del ambiente computarizado, mediante el empleo de tareas de entrenamiento en locales 

especializados, autores como Borella et al., (2010); Zinke et al., (2014), comprobaron los efectos del 

entrenamiento de la memoria visoespacial y verbal en adultos mayores y su transferencia a otros 

procesos como la inteligencia fluida, la flexibilidad y el control ejecutivo. Destacan que el 

entrenamiento cognitivo favorece la plasticidad cognitiva y la adaptación del adulto mayor a las 

tareas que exigen de un esfuerzo cognitivo.  Señalan, además, que la plasticidad cognitiva es 

moderada por la edad, las características individuales de los participantes, el estado inicial de 

rendimiento y las ganancias que se logran producto del entrenamiento.  

La práctica del Mindfulness, constituye otro de los sistemas contemporáneos de entrenamiento 

cognitivo que favorece la plasticidad cognitiva y posee una efectividad comprobada sobre el 

desempeño cotidiano de los adultos mayores. Su práctica sistemática potencia la plasticidad cerebral 

sobre diferentes áreas cerebrales como el córtex frontotemporal, el córtex sensorial y la ínsula, el 
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hipocampo, el córtex cingulado anterior, el córtex cingulado medio y el orbitofrontal, además, el 

fascículo longitudinal superior y el cuerpo calloso (Tang et al., 2015). 

Estos cambios a nivel de corteza provocados por la práctica de la meditación Mindfulness favorece el 

funcionamiento ejecutivo, la atención selectiva y las habilidades visoespaciales. Se ha comprobado que 

una práctica intensiva de este sistema mejora el tiempo de reacción y el control inhibitorio, así como 

una ganancia en la simetría cerebral de los practicantes ante estímulos complejos (León y Hernández, 

2019).   

Dado estos múltiples resultados, los programas de entrenamiento cognitivo han demostrado su 

impacto en las investigaciones preventivas del deterioro de las funciones ejecutivas y se podría 

considerar que los resultados son prometedores y de apoyo para futuras investigaciones en la 

prevención o retraso de la discapacidad funcional en una población que envejece. Sin embargo, las 

investigaciones dirigidas hacia el entrenamiento de las funciones ejecutivas en el adulto mayor y su 

efecto transferencial hacia las AIVD aun guardan contradicciones que se han señalado en diferentes 

escenarios científicos.   

Uno de los elementos teóricos al respecto, es que los entrenamientos cognitivos de las funciones 

ejecutivas que evalúan su efectividad respecto a las actividades instrumentales se basan en auto 

reportes emitidos por los participantes y familiares (Simons et al., 2016; Edwards, et al., 2018). En la 

mayoría de las investigaciones se aprecian desbalances contradictorios en los resultados, por ejemplo, 

el logro de transferencias lejanas en AIVD, y no en procesos cercanos de la capacidad entrenada o a 

la inversa.  Este aspecto demanda de medidas objetivas como la plasticidad cognitiva y evaluar el 

desempeño cotidiano del adulto mayor como producto de los efectos del entrenamiento (Hering et al., 

2017; Sala y Gobet, 2019; Nguyen et al., 2019a).  

Otro de los aspectos identificados es que los programas de entrenamiento de las funciones ejecutivas 

no poseen una visión sistémica, que integre y operacionalice las funciones ejecutivas para ser 

entrenadas al mismo tiempo mediante un complejo de actividades (Rabipour y Raz, 2012; Hering et 

al., 2017; Edwards et al., 2018). Este aspecto hace que las tareas que componen el programa por lo 

general recaen sobre una de las funciones, es decir, presentan un carácter específico que en la 

mayoría de las intervenciones lo constituye la memoria de trabajo y en limitadas ocasiones la 

flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio (Simons et al., 2016; Gobet y Sala, 2020)   
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Para autores como Gobet y Sala, (2020); Wong, (2013); Simons et al. (2016), la mayoría de las 

investigaciones y espacios de entrenamiento de la función ejecutiva se realizan en contextos de 

laboratorio. Cada operación se evalúa por el rendimiento del participante en una o varias pruebas. 

Estas consisten en la mayoría de los casos, en la presentación de estímulos audiovisuales con baja 

saturación cultural (la menor dependencia posible de aprendizajes y experiencias previas, con 

sistemas de significados y reglas particulares), que requieren la emisión de respuestas. El participante 

recibe de antemano instrucciones sobre la tarea que debe ejecutar, para lograr un resultado 

satisfactorio. La configuración de los estímulos, su cantidad, tiempos de exposición y ocultamiento, 

así como el grado de descripción en las instrucciones, varían con la dificultad de la tarea.  

Como elemento más difícil de concebir, y constituye una debilidad de los programas de 

entrenamiento dirigido hacia las funciones ejecutivas, es que no existe una correspondencia entre las 

características del programa y el modelo de función ejecutiva empleado en cuestión. Esto limita la 

existencia de metodologías que fundamenten la dinámica de empleo de los programas y su efecto 

multidimensional. Este aspecto bien definido ayudaría a lograr un mayor efecto transferencial hacia 

las AIVC. Por ejemplo, en los entrenamientos de la memoria de trabajo, el modelo multicomponente 

no constituye objeto de intervención, y menos aún, como organización cognitiva que favorecería la 

AIVD, si se concibiera desde un programa.  

A pesar de las múltiples direcciones, interpretaciones y características que pueden existir en la 

comprobación de los efectos del entrenamiento cognitivo, la mayoría de los estudios coinciden en 

que las funciones ejecutivas constituyen un predictor de los efectos del entrenamiento cognitivo sobre 

el sistema cognitivo, la plasticidad cognitiva y la neuroplasticidad compensatoria del adulto mayor 

entrenado, así como un recurso que modera la calidad de las Actividades Instrumentales de la Vida 

Diarias (AIVD)  (Nguyen et al 2019a; Basak et al., 2020). 

 

A continuación, se explican aquellos aspectos relacionados con la reserva cognitiva, la 

neuroplasticidad compensatoria y la plasticidad cognitiva. Dichos conceptos constituyen los 

elementos que en realidad permiten que los entrenamientos cognitivos se conviertan en herramientas 

viables en el contexto de intervención del adulto mayor.    
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1.4.1. Reserva cognitiva, neuroplasticidad compensatoria y plasticidad cognitiva  
 

La reserva cognitiva ha sido descrita por algunos autores como la capacidad del cerebro para tolerar 

mejor los efectos de neuropatologías asociada a la demencia, es decir, antes de llegar al umbral donde 

la sintomatología clínica comienza a manifestarse con mayor fuerza (Andel et al., 2006; Pettigrew y 

Soldan, 2019). Esta habilidad se cree que está desarrollada como resultado de una capacidad innata, o 

por medio de los efectos de las experiencias vividas, tales como la educación o la ocupación laboral 

(Stern, 2009; Lövdén et al., 2020). El interés creciente por la reserva cognitiva se justifica porque de 

confirmarse una mayor evidencia a favor de este mecanismo, podría llegar a constituir un factor 

protector frente a las manifestaciones clínicas de las enfermedades neurodegenerativas como el 

Alzheimer (Rodríguez y Sánchez, 2004; Silva et al., 2019). 

Baltes, et al., (1986), definen el concepto de reserva cognitiva como una capacidad del sistema 

cognitivo, reflejado por un potencial general de aprendizaje o plasticidad que se asocia con la 

capacidad del sistema para incrementar el máximo potencial mediante la optimización de las 

condiciones circundantes. 

El concepto de reserva cognitiva comienza a adquirir importancia a partir de la segunda mitad de la 

década de los 80, con un destacado estudio que se realizó con las hermanas católicas de la Orden de 

la Enseñanza de Notre Dame, en Minnesota. En esta investigación las monjas se sometieron a 

evaluación de su rendimiento cognitivo y después de fallecidas se estudiaron sus cerebros.  

El seguimiento de su estilo de vida puso de manifiesto que su longevidad y su vigor mental en la 

vejez, parecía hacerlas inmunes a patologías propias del envejecimiento, principalmente a la 

enfermedad de Alzheimer. La edad promedio de muerte fue de 89.4 años con nivel de estudio de 

licenciatura, 82.2 años para la hermana con un poco de educación secundaria, y 82 años para la 

hermana con sólo una educación primaria. Tras sus muertes se observó que muchas de ellas 

presentaban placas e incluso, estadios neuropatológicos avanzados característicos de la enfermedad 

de Alzheimer. Pero en vida, estas monjas sólo mostraban deterioro cognitivo leve o la función 

cognitiva intacta y no manifestaban síntomas clínicos de la enfermedad (Snowdon, 1997; Danner, 

Snowdon y Friesen, 2001).  
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Al parecer habían logrado preservar en buen estado sus facultades mentales, sobre todo las que 

presentaban un mayor nivel de educación. Estos resultados constituyen los efectos de una neuro 

protección conferida por toda una vida de actividad mental para compensar los efectos de una 

afección cerebral, que de otro modo hubiera conducido a la demencia (Snowdon et al., 1989, 

Snowdon, 1997). 

De esta manera surge la hipótesis de la reserva cognitiva como concepto, que sostiene que la mayor 

capacidad intelectual innata y la mayor estimulación cognitiva a través de un ambiente enriquecido, 

brindaría ciertos beneficios compensatorios al cerebro maduro que afronta los cambios ocasionados 

por el paso del tiempo o los efectos de un proceso neuro degenerativo que pueden ser causa de 

demencia (Yoon et al., 2021, Alvares Pereira et al., 2022).  

La garantía compensatoria de estos procesos puede ser debido a la utilización más eficiente de las 

redes neuronales cerebrales o a una mayor capacidad para reclutar redes alternativas según fuera 

necesario y aumentar el efecto neuro protector que permite responder más adecuadamente a los 

cambios del cerebro (Stern 2009; Bocancea et al., 2021). 

Los mecanismos cerebrales que sostienen la reserva cognitiva se pueden deducir a partir de la 

evidencia aportada por numerosos estudios que han encontrado una relación positiva entre las 

medidas de rendimiento cognitivo proporcionadas por la reserva cognitiva y parámetros como el 

volumen de sustancia gris o volumen cerebral global (Bartres-Faz et al., 2009; Staff, et al., 2004; 

Rendell, 2017; Stern et al., 2019). Pero también a partir de los estudios que relacionan dicho 

rendimiento con factores como una mayor educación (Carreiras et al., 2009; Avila et al., 2020), 

mejor capacidad intelectual (Haier et al., 2004; Wöbbeking-Sánchez et al. 2020) o una ocupación 

altamente calificada y la cultura artística, como es el caso de músicos profesionales (Gaser y Schlaug, 

2003; Fancourt et al., 2018).  

En el caso del factor educativo como clave que puede explicar la hipótesis de la reserva cognitiva y el 

modo en que se materializa este efecto protector no está exento de controversia. Son numerosos los 

estudios que muestran el efecto protector de esta variable en el envejecimiento cognitivo y se 

constata que el bajo nivel educativo constituye el factor de riesgo de mayor relevancia 

sociosanitaria para la demencia. Sin embargo, se ha demostrado que la aparición de la demencia 

propicia mayor pérdida cognitiva en sujetos con niveles educativos más altos (Baltes et al., 1986; 
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Santamarina et al., 2009; Zhu et al., 2021). La explicación de cada uno de estas evidencias, se puede 

realizar por medio de diferentes modelos que demuestran su prevalencia.  

El primero es el llamado modelo pasivo, el cual hace referencia a la reserva cerebral, definida como 

la cantidad de daño cerebral que se pueden tolerar en el cerebro antes de alcanzar un umbral crítico 

para que se manifieste la expresión neuropatología. Esta reserva cerebral dependerá del número de 

neuronas o la calidad de las conexiones que permitan que el sustrato neural sea lo suficientemente 

resistente para apoyar la función normal (Stern, 2009).  Existe la hipótesis que plantea que aquellas 

personas que presentan una mayor capacidad de reserva cerebral (CRC), podrían soportar un mayor 

grado de neuropatología (Rodríguez y Sánchez 2004; Stern 2009); es decir, un cerebro mejor 

conectado podría ser capaz de resistir durante más tiempo el avance de la patología antes de alcanzar 

el umbral crítico y, una vez agotada la CRC, manifestarse los síntomas clínicos (Stern, 2009, 2012; 

Tucker y Stern, 2011).  

Por otra parte, el modelo activo de la reserva cognitiva sugiere que el cerebro intenta activamente 

compensar el daño mediante el uso de procesos cognitivos precedentes (Stern, 2012). Esta propuesta 

implica a su vez dos tipos de mecanismos o conceptos: la reserva neuronal y la compensación neural 

o neuroplasticidad (Solé- Padullés et al., 2009; Stern, 2009, 2012, Kremen et al., 2022).  

La neuroplasticidad como mecanismo de compensación neural se refiere a la reacción frente a una 

disfunción cerebral o déficit propio del envejecimiento, mediante el uso de estructuras o redes 

cerebrales alternativas (mecanismos de compensación) (Guadamuz Delgado et al., 2022), lo que 

maximiza el rendimiento como respuesta específica a dicha disfunción cerebral, presentando una 

mejor capacidad adaptativa, eficiente y flexible. Esto implica que cuanto mayor es el efecto protector 

mejor afrontaría el cerebro el déficit cognitivo (Solé- Padullés et al., 2009; Stern, 2012). 

De esta manera, el proceso de neuroplasticidad es una propiedad intrínseca del sistema nervioso, que 

se caracteriza por una adaptación contante al medio interno como externo, inducido por la 

experiencia. Esta propiedad le permite al cerebro cambiar, modificar y reorganizarse dinámicamente 

en respuesta a la estimulación sensorial, cognitiva o al aprendizaje, así como compensarse producto 

de los efectos del envejecimiento tras una lesión cerebral (Koller y Chakrabarty, 2020; Puderbaugh y 

Emmady, 2022). 
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Los mecanismos mediante los cuales sucede este proceso se producen principalmente a nivel 

neuronal, y pueden darse por medio de sutiles o extensas modificaciones morfológicas, como la 

regeneración o crecimiento de axones y de dendritas, formación de nuevas sinapsis (sinaptogénesis), 

cambios moleculares que alteran la respuesta de los neurotransmisores (Mora et al., 2007; Yang, et 

al., 2020) y el nacimiento de nuevas neuronas (neurogénesis) (Arias et al., 2007). Está 

científicamente comprobado que estos mecanismos son similares a los involucrados en el aprendizaje 

y procesos de entrenamiento y son los responsables en consolidar las huellas sinápticas.  

Si bien estos mecanismos regeneradores y reparadores se encuentran disminuidos en las personas 

mayores, se produce al mismo tiempo un incremento de las ramificaciones y las sinapsis de la corteza 

cerebral, lo cual funciona como un mecanismo de plasticidad compensatoria producto de la muerte 

neuronal ocurridas durante etapas anteriores del ciclo vital y que continúan en la tercera edad 

(Costandi, 2016; Montine et al., 2019). De manera que se ha demostrado que, como consecuencia de 

la vejez, las arborizaciones dendríticas de las neuronas de la corteza cerebral son un 25 % más largas 

en adultos mayores sanos de 80 años, que en comparación con sujetos de 50 años (Dedeu, 2008; 

Lautrup et al., 2019). 

A partir de las consideraciones anteriores, se puede asumir, que la reserva cognitiva no es un proceso 

estático, sino que evoluciona durante toda la vida. En un primer momento, el rendimiento cognitivo 

en la persona mayor parece estar más determinado por las capacidades intelectuales innatas y las 

adquiridas durante la niñez, lo cual constituirá el nivel basal de reserva cognitiva y donde la 

educación constituye la variable más determinante. Sin embargo, otras actividades como el 

entrenamiento físico- cognitivo y mantener una vida activa contribuirían al desarrollo y 

mantenimiento de la reserva cognitiva.  

Es precisamente este mecanismo compensador el que garantiza que la implementación de 

entrenamientos cognitivos sea efectiva ante los déficits que pueden presentar los adultos mayores. Es 

decir, el entrenamiento basado en tareas complejas que requieren de esfuerzo tanto físico como 

cognitivo, aumenta las conexiones entre las neuronas y la creación de nuevas redes entre las células, 

de modo que puede reducir el riesgo de deterioro cognitivo, y magnificar procesos como la 

neurogénesis y aumentar la expresión genética del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) 

(Zajac-Lamparska, 2020) 
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Por lo tanto, quienes participan en un proceso de entrenamiento cognitivo o físico y mantienen una 

vida más rica en experiencias novedosas, estimulantes y activas, se enfrentará a la vejez más 

protegidos frente a los cambios cerebrales asociados a la edad y al deterioro neurocognitivo asociado 

con alguna demencia. Así, la reserva cognitiva no debe ser considerada como un rasgo estable que se 

configura y determina en etapas tempranas, sino como una característica flexible que puede ser 

reforzada mediante espacios de entrenamientos ricos en experiencias enriquecedora que estimulen la 

plasticidad cognitiva.   

El término plasticidad cognitiva fue acuñado por Baltes y Willis (1982) y se refiere básicamente a la 

diferencia entre el desempeño individual previo a un entrenamiento y la ejecución potencial o nivel 

de desempeño óptimo que una persona puede alcanzar producto del entrenamiento y/o ayudas. 

La plasticidad cognitiva, como elemento que define el aporte del entrenamiento en la dinámica 

cognitiva, representa el potencial cognitivo latente del adulto mayor, bajo condiciones contextuales; 

también define la capacidad de adquirir habilidades cognitivas nuevas (Mercado 2008; Nguyen et al. 

2019 a, b) que serían funciones cognitivas que se pueden mejorar mediante el entrenamiento y que 

van más allá de las habilidades perceptivas de carácter motoras. Implica entonces un contraste entre 

el nivel medio de ejecución de un individuo bajo condiciones normales y su potencial latente, lo que 

le atribuye un carácter intraindividual (Willis y Schaie, 2009; Assecondi et al., 2022).  

 

La plasticidad cognitiva permite estimar el nivel de ejecución potencial de un sujeto en condiciones 

óptimas de entrenamiento. Para su constatación, se utiliza un formato de pretest – entrenamiento – 

posttest, de tal manera que la diferencia entre el posttest y el pretest se utiliza como un indicador de 

plasticidad cognitiva, debido a que indica hasta qué punto el sujeto se ha beneficiado de una fase 

intermedia de entrenamiento (Calero García y Navarro González, 2011). 

 

A pesar de los múltiples estudios que demuestran el efecto de los entrenamientos cognitivos sobre la 

plasticidad cognitiva, se requiere considerar una serie de aspectos que determinan la calidad del efecto 

esperado del entrenamiento.  Se debe considerar que en la mayoría de los estudios el tamaño y la 

intensidad de la intervención son demasiado reducidos como para alcanzar los límites superiores del 

rendimiento. Esto se reconoce por el hecho de que los incrementos de rendimiento observados en el 
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curso del entrenamiento son lineales y por ello no hay ocasión para la suposición de que los sujetos 

experimentales se han acercado al límite superior de su capacidad de rendimiento. 

 

Un buen ejemplo para explorar los límites del rendimiento en personas mayores lo constituye el 

método loci o palacio de los recuerdos, así como el recuerdo en serie de listas de palabras. Las 

diferencias individuales en los rendimientos de memoria con este método están correlacionadas con un 

amplio número de capacidades cognitivas como la velocidad de procesamiento perceptual, la 

representación mental y espacial. Si se entrenan adultos jóvenes y mayores en el método loci, salen a la 

luz tanto el potencial latente de los sujetos experimentales mayores como también las claras 

diferencias de edad en el tamaño de ese potencial latente (Kliegl et al., 1990).  

 

La diferencia entre el rendimiento potencial y el actual, da como resultado un 

puntaje de ganancia que evidencia la capacidad de una persona para aprender o restablecerse ante un 

déficit o limitación, es decir, su plasticidad cognitiva (Clare et al., 2017; González Aguilar y Grasso, 

2018). Por lo tanto, la duración y ganancia del entrenamiento, dependen de la efectividad del 

entrenamiento en la modificación de la alta estabilidad con que se manifiestan los límites de la 

capacidad de rendimiento, los cuales son extraordinariamente estables y probablemente irreversibles 

en el caso del adulto mayor (Basak et al., 2020; Loriette et al., 2021). En este sentido las ganancias 

de rendimiento, aparecerán por regla en aquellas tareas que han sido entrenadas y ofrecen una 

transferencia positiva hacia otras tareas no entrenadas.  

 

Atendiendo a estas consideraciones y para el logro de resultados más favorecedores en cuanto a las 

ganancias cognitivas de los entrenamientos, autores como Moreau et al. (2015); Nguyen et al. (2019 

a, b); Temprado (2021) señalan la necesidad de elaborar programas que conciban el entrenamiento 

cognitivo de las funciones ejecutivas desde una perspectiva ecológica. Para el logro de esta propuesta 

se hace necesario describir aquellos aspectos teóricos que determinan su funcionalidad en el contexto 

del adulto mayor. 
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1.5. Aproximación al entrenamiento cognitivo desde una perspectiva 
ecológica en el contexto instrumental  

El postulado básico de la perspectiva ecológica parte del criterio de que los ambientes naturales 

constituyen la principal fuente de influencia sobre la conducta humana, por lo cual, el 

funcionamiento psicológico de las personas está, en gran medida, en función de la interacción de este 

con el ambiente o entorno que le rodea (Bronfenbrenner, 1979; Bravo, et al., 2018). 

 

Basado en una perspectiva relacional de los seres humanos, Bronfenbrenner (1979) postula cuatro 

niveles o sistemas que operarían para afectar de forma directa e indirectamente sobre el desarrollo de la 

persona:  

❖ Microsistema: corresponde al patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la 

persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado en el que participa.  

❖ Mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más entornos (microsistemas) en los que 

la persona en desarrollo participa (por ejemplo, para un adulto mayor, las relaciones entre el 

hogar, la vida cotidiana y las personas del barrio. Este nivel guarda una estrecha relación con las 

dimensiones funcionales básicas, instrumentales y avanzadas de la vida cotidiana. 

❖ Exosistema: se refiere a los propios entornos (uno o más) en los que la persona en desarrollo no 

está incluida directamente, pero en los que se producen hechos que afectan a lo que ocurre en 

los entornos en los que la persona sí está incluida. 

❖ Macrosistema: se refiere a los marcos culturales o ideológicos que afectan o pueden afectar 

transversalmente a los sistemas de menor orden (niveles micro-meso). 

Dado el alcance de cada uno de los niveles ecológicos, la perspectiva ecológica apuesta por una 

dinámica relacional activa entre los seres humanos, en un entorno cambiante y de relación mutua, que 

se produce a través de un proceso continuo y afectado por las relaciones que se establecen entre los 

distintos entornos en los que participa la persona en desarrollo.  

Desde el punto de vista del modelo ecológico, la evolución del adulto mayor se entiende como un 

proceso de diferenciación progresiva de las actividades que éste realiza, en dependencia de su rol y 
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de las relaciones que mantiene con el entorno, que demanda de una dinámica, que va implicándose 

progresivamente en el ambiente y por ello también reestructurando el medio en el que vive.  

Para Bronfenbrenner (1979), los entornos naturales, como espacios de aprendizaje, propician 

propiedades diferenciadas que revelan una mayor complejidad de comportamientos como resultado 

de interacciones que son modeladas e incluso controladas por fuerzas que no se encuentran en 

contacto directo con los individuos en interacción, sino que son propias del ambiente. 

Es importante destacar que de esta propuesta de Bronfenbrenner (1979), sobresalen dos aspectos a 

considerar. En primer lugar, el desarrollo psicológico implica una reorganización de la conducta que 

tiene cierta continuidad en el tiempo y el espacio; en segundo lugar, el cambio psicológico tiene lugar 

en el campo de la percepción (cómo experimenta el entorno) y la acción como la forma en que 

funciona el sujeto en relación al medio.  

En la actualidad, dada la demanda del enfoque ecológico, se buscan opciones lo más cercana a la vida 

real, con un margen de certeza en que puedan emplearse los resultados de laboratorio, en la 

confección de programas que se verifiquen en condiciones de desempeño fuera del laboratorio.  Al 

respecto, en los esfuerzos por esclarecer la validez ecológica del desempeño ejecutivo, se han 

delineado dos vertientes (Kvavilashvili y Ellis, 2004; Wong, 2013; Temprado, 2021). 

Como primera vertiente, el enfoque de verificabilidad, explora correlaciones entre pruebas de 

laboratorio diseñadas de antemano y la posterior comprobación del desempeño en la vida real. En la 

que se busca establecer el horizonte razonable, para la generalización de los resultados que se 

obtienen con tareas sencillas en ambientes controlados, a la conducta emergente en situaciones 

sociales complejas.   

Para autores como Burgess et al., (2006); Poletti (2010), el enfoque de verificabilidad, contempla 

hallazgos que apuntan en distintas direcciones, difíciles de sintetizar por la disparidad metodológica 

entre los estudios. Puede tomarse como ejemplo la predicción de problemas para planificar acciones 

en la vida cotidiana, a partir del rendimiento en la prueba de laboratorio Six Element Test (Alderman 

et al., 2003).  

La segunda vertiente es el enfoque de verosimilitud (Burgess et al., 2006; Poletti 2010; Wong, 2013). 

De manera inversa a los criterios de verificabilidad, comienza por la observación de conductas 
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ejecutivas en condiciones naturales, estas se someten a análisis para identificar las operaciones 

neurocognitivas que las constituyen y los materiales culturales procesados en estas (signos, sistemas 

de significados y reglas para su uso, etc.). Los materiales culturales se emplean luego en el diseño ad 

hoc de pruebas que evalúan las operaciones neurocognitivas previamente identificadas, mediante 

tareas análogas a las que los evaluados afrontan en la vida cotidiana (Wong, 2013).  

Asociado al enfoque de verosimilitud, se maneja el concepto de ambientes potencialmente 

enriquecidos (Burgess et al., 2006; Poletti 2010; Wong, 2013). Este surge como posible solución a 

algunos de los problemas de entrenamiento y evaluación planteados anteriormente, ya que ofrece una 

oportunidad única de ver los subprocesos de las funciones ejecutivas en interacción en situaciones 

similares a la vida real, o escenarios de aprendizajes que exigen un desempeño práctico donde se 

ponen de manifiesto los componentes de las funciones ejecutivas y se pueden trabajar estos desde una 

visión sistémica. De acuerdo con estos autores, las condiciones naturales o ecológicas sustentan las 

bases para el desempeño de las capacidades ejecutivas del ser humano en la realización de 

actividades complejas. 

En los escenarios ecológicos, el entorno y las tareas que componen el entrenamiento han de ser lo 

más complejas posibles como para demandar recursos cognitivos del sujeto especialmente ligados al 

funcionamiento ejecutivo y a la vez lo suficientemente prácticos para predecir independencia 

funcional y dotar a la tarea de significado para el adulto mayor, demostrando así su validez ecológica 

y su utilidad para la vida (Moreau y Conway, 2014; Moreau et al., 2015; Temprado, 2021).  

Si el enfoque de verificabilidad apuesta por contemporizar la tradición de laboratorio con el debate 

acerca de sus límites respecto al encargo predictivo de la ciencia, el enfoque de verosimilitud 

promueve la construcción de nuevas herramientas que incorporen la mediación cultural de las 

funciones ejecutivas (Wong, 2013).  

Las exigencias del enfoque de verosimilitud consideran a las funciones ejecutivas como un proceso 

cognitivo de alto dominio que se encuentra por encima del resto de los procesos; es el entrenamiento 

cognitivo basado en multitareas con un carácter contextualizado uno de los presupuestos teóricos más 

coherentes con este enforque (Hong et al., 2021; Benso et al., 2021)  
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El concepto de multitarea en el contexto del entrenamiento cognitivo desde una perspectiva 

ecológica, se propone como solución a algunos de los problemas transferenciales planteados 

anteriormente, ya que ofrece una oportunidad única de ver los subprocesos de las funciones 

ejecutivas en actividades similares a la vida real (Smid et al., 2020; Hyde et al., 2020).  

 

La novedad ecológica del entrenamiento basado en multitarea, está en el énfasis que ponen en cómo 

el sujeto gestiona sus recursos para conseguir el mayor éxito posible en el cumplimiento de la tarea. 

De acuerdo con Burgess et al. (2000) y Shallice y Burgess (1993), el desarrollo de escenarios 

multitareas se sustenta en tres requisitos. El primero se refiere al funcionamiento del sistema de 

memoria retrospectivo, el cual posibilitaría el aprendizaje y el posterior recuerdo de las contingencias 

de la tarea; además, es un prerrequisito fundamental para el posterior funcionamiento de la memoria 

prospectiva. El segundo se refiere a la formulación y mantenimiento de un plan y el tercero lo 

conforman los componentes de la memoria prospectiva presentes en la multitarea.  

 

La flexibilidad cognitiva constituye otros de los componentes ejecutivos necesarios en los escenarios 

multitareas, ya que permiten el procesamiento de la información y la capacidad de moverse de una 

subtarea a otra, que en sí mismo es un derivado de otras funciones ejecutivas, porque es la 

consecuencia de la puesta en marcha de un plan y sus modificaciones en el trascurso de la tarea de 

acuerdo a la interacción de la memoria de trabajo y el control inhibitorio (Smid et al., 2020; Benso et 

al., 2021).  

 

Cada uno de estos aspectos, los cuales determinan la dinámica del enfoque ecológico, exigen que el 

entorno y las tareas que componen los escenarios de entrenamiento cognitivo de las funciones 

ejecutivas han de ser lo suficientemente complejas como para demandar recursos cognitivos 

especialmente ligados al funcionamiento ejecutivo y a la vez lo suficientemente cotidianas para 

predecir los problemas de independencia funcional y dotar a la tarea de significado para el sujeto. De 

manera que en el entorno de entrenamiento la tríada tareas-objetivos-reglas ha de exigir al sujeto un 

rendimiento cuya eficacia pueda evaluarse de forma independiente mediante pruebas 

neuropsicológicas coherentes con el diseño de las tareas de entrenamiento (Moreau y Conway, 2014; 

Temprado, 2021; Torre y Temprado, 2022 a). 
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Diferentes investigadores sobre el tema (Laczó et al., 2018; McLaren et al., 2020; Ramanoël et 

al.,2020) coinciden en que el tipo de entorno más adecuado para el desarrollo de los entrenamientos 

cognitivos con carácter ecológicos, podrían ser aquellos que simulen las Actividades Instrumentales 

de la Vida Diarias (AIVD) y presenten las suficientes exigencias temporales y secuenciales que 

hacen que el entorno o contexto seleccionado sea lo suficientemente complejo para cumplir los 

objetivos del escenario de entrenamiento propuesto; y, por consiguiente, ofrecen la posibilidad de 

evaluar diferentes procesos cognitivos subyacentes a las tarea que se proponen para el entrenamiento.  

Autores como Laczó et al., 2018; McLaren et al., 2020, señalan como elementos para el 

entrenamiento de habilidades cognitivas emplear actividades que combinen lo corporal y lo 

cognitivo, a través de tareas que impliquen la solución de problemas, la orientación espacio-temporal 

y la elaboración de planes en espacios ecológicos como pueden ser plazas, parques e instituciones 

para el ocio.  

 

La dificultad de planificar actividades desde el enfoque ecológico no sólo radica en la búsqueda de 

situaciones naturales y a la vez lo suficientemente complejas en las que entran en juego diferentes 

componentes, sino que, además, es preciso crear un entorno en el que los procesos ejecutivos entren 

en interacción y coordinación unos con otros, o incluso sean relevantes sólo en situaciones en las que 

se combinan varias subtareas.  

Cada uno de estos elementos organizados en un entorno de entrenamiento cognitivo desde la 

perspectiva ecológica, permiten entender la práctica social del adulto mayor como un sistema abierto 

de intercambio de significados y escenarios ricos en interacciones motivacionales que se 

corresponden con los intereses y necesidades que transcurren en un proceso de envejecimiento. Por lo 

tanto, establecer las pautas metodológicas para su implantación serían las claves del buen diseño de 

los programas de entrenamiento cognitivo. 

1.6. Resumen del capítulo teórico 

 

Es indispensable trabajar con miras en las habilidades y potencialidades de los adultos mayores y no 

en las carencias o déficit que surgen producto del envejecimiento. Los propósitos de esta tesis se 

encaminan a lograr que las habilidades instrumentales sean funcionales y les permitan a los adultos 
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mayores controlar y desenvolverse en la cotidianidad. Para satisfacer estas demandas funcionales de 

carácter instrumental mediante un entrenamiento cognitivo de las funciones ejecutivas, se selecciona 

como principal referente el modelo de la atención orientada a la acción propuesto por Norman y 

Shallice (1980), el cual por su estructura conceptual facilita su verificabilidad en un contexto natural, 

así como un recurso que permite movilizar el sistema atencional supervisor ante las diferentes tareas 

que conforman el entrenamiento cognitivo que se propone.  

 

La eficiencia con que puede funcionar el modelo de atención orientada a la acción en un sistema de 

entrenamiento, es que constituye un modulador del rendimiento cognitivo alcanzado, si se tiene en 

cuenta que cada uno de sus componentes son responsables de mantener activo el manejo de la 

información mientras se completa una tarea de entrenamiento con cierta exigencia y complejidad. 

 

En tal sentido, el entrenamiento ejecutivo orientado a la acción es particularmente adecuado si se 

realiza en presencia de un entorno cambiante que requiere de actualización de objetivos e 

intenciones. Esto exige que, durante la realización de las tareas, se active el sistema atencional 

supervisor, el cual ejerce un control de arriba hacia abajo desactivando ciertos esquemas y activando 

otros al servicio del cumplimiento de la tarea y necesario cada vez que se deba movilizar un esquema 

que no se activa automáticamente. 

 

Como elemento transversal a este punto de partida desde la teoría, es el entorno ecológico la realidad 

en la que ocurre la reconstrucción real del ambiente objetivo y la subjetividad que determina la 

relación del sujeto con el entorno en un plano espacio temporal. Bronfenbrenner (1979) describe este 

fenómeno a partir del concepto de actividad molar, en la que se concibe, en primer lugar, toda acción 

con el medio, no como un hecho momentáneo, sino como un proceso continuo que requiere algo más 

que un principio y un fin. En segundo lugar, constituye un momento propio, que se genera por la 

intención del sujeto como medio para conseguir un fin.  

 

Para describir la actividad molar inmediata, ya visto en el acto de aplicación práctica, Bronfenbrenner 

(1979) emplea el concepto de perspectiva temporal,  cuya determinación depende de que el actuante 

perciba la actividad como si se produjera sólo en el presente inmediato, mientras participa en ella, 

como parte de una trayectoria temporal más amplia que trasciende los límites de la acción progresiva 
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y que se prolonga hacia atrás en el tiempo en forma de conocimiento y hacia adelante como meta a 

cumplimentar.  

En la perspectiva temporal, en la medida que se percibe la actividad orientada a la acción como una 

meta estructurada deja de tener un sentido perceptual único y se convierte en un proceso complejo 

que incluye una secuencia de pasos o subtemas que deben ser planeados por el sujeto con 

anticipación y se complejiza aún más si trasciende lo individual y si se introduce la relación con los 

demás. 

En este sentido, los principales referentes en la investigación, parten de los resultados encontrados en 

los entrenamientos cognitivos que emplean el sistema exergame, fundamentalmente aquellos 

orientados al desarrollo de las funciones ejecutivas mediante el empleo de tareas duales, multitarea y 

la navegación espacial como condiciones que exigen las Actividades Instrumentales de la Vida 

Diarias (AIVD). Se propone ir más allá del entorno computarizado, mediante tareas 

multicomponentes que se centran en el manejo de un sistema de croquis o mapas que requieren su 

interpretación topológica en un ambiente ecológico.   

Esta perspectiva potencia las funciones ejecutivas, de manera que apoya la codificación dinámica, el 

mantenimiento y la actualización de la información espacial que requieren las actividades 

instrumentales, ya que traduce la información espacial convergente con el objetivo de la tarea que se 

realiza, es decir, se establece una interacción entre las funciones ejecutivas y los códigos espaciales 

que deben ser develados a partir de las tareas que se presentan en un contexto natural. 
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CAPÍTULO 2.  DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el capítulo metodológico se explican los aspectos fundamentales que justifican el problema de 

investigación, así como los diferentes métodos y procedimientos empleados para darle 

cumplimiento a los objetivos de la investigación y las diferentes interrogantes planteadas.  

2.1. Justificación de la investigación  

La evolución del pensamiento científico y la práctica profesional psicológica, guardan una estrecha 

relación con la demanda prioritaria del adulto mayor contemporáneo. El rápido crecimiento del 

número de personas mayores está creando una crisis sociodemográfica global, donde el principal 

objetivo en la asistencia del adulto mayor es el aumento de la expectativa de vida libre de 

discapacidad y óptimos niveles de bienestar. Esto hace que la atención al envejecimiento 

poblacional y en especial al adulto mayor constituya un tema relevante a nivel mundial y en 

particular para Cuba por el elevado índice de envejecimiento que presenta su población.  

 

El envejecimiento está asociado de manera directa con diferentes cambios que ocurren en la esfera 

cognitiva, biológica, psicológica y social. Esta compleja realidad trae como consecuencias una 

pérdida en la funcionalidad cotidiana del adulto mayor, fundamentalmente en las Actividades 

Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD). Las cuales limitan en el adulto mayor la capacidad para 

llevar una vida independiente en la comunidad y establecer una relación coherente con el entorno 

en el que vive. Estas limitaciones están asociadas a disímiles afectaciones de la esfera cognitiva y 

específicamente a las funciones ejecutivas, que, en el contexto instrumental de la vida diaria, 

funcionan como regidor central de la conducta propositiva u orientada al cumplimiento de las 

tareas en la cotidianidad. De manera que una alteración de estas trae consigo una ruptura del 

equilibrio regulador del sujeto respecto a su entorno.   

 

Debido a esta tendencia, se incrementa el interés por el entrenamiento cognitivo y otras 

intervenciones que puedan potenciar las funciones ejecutivas y favorecer la ganancia cognitiva de 

las funciones instrumentales en la vida diaria del adulto mayor.  Por lo tanto, surge la urgente 

necesidad de realizar estudios, donde los programas de entrenamiento cognitivos se elaboren desde 

enfoques ecológicos y trascienda los modelos tradicionales desarrollados en contextos de 

laboratorio. Esta perspectiva exige concebir programas de aprendizajes, en los que el adulto mayor 
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no solo entrene los componentes que integran las funciones ejecutivas, sino además aprenda a 

autorregularse en situaciones de desempeños prácticos en los que se potencie el sistema de 

funciones ejecutivas que regulan la conducta humana.    

Problema de investigación 

¿Cómo potenciar las funciones ejecutivas en adultos mayores entre 75 y 80 años con limitaciones en 

las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria? 

Objetivos de la investigación 

Para darle respuesta al problema de investigación se propone el siguiente objetivo general: 

Implementar un programa de entrenamiento de las funciones ejecutivas desde un enfoque ecológico 

en adultos mayores entre 75 y 80 años con limitaciones en las Actividades Instrumentales de la 

Vida Diaria.  

Para el cumplimiento y consolidación de cada una de las etapas de la investigación se definen los 

siguientes objetivos específicos: 

1. Caracterizar el estado actual de las funciones ejecutivas y las Actividades Instrumentales de 

la Vida Diaria en adultos mayores entre 75 y 80 años.  

2. Diseñar el programa de entrenamiento de las funciones ejecutivas desde un enfoque 

ecológico para el desempeño del adulto mayor entre 75 y 80 años en las Actividades 

Instrumentales de la Vida Diaria.  

3. Validar mediante los criterios de expertos los contenidos teóricos del programa de 

entrenamiento de las funciones ejecutivas desde un enfoque ecológico para el desempeño 

del adulto mayor entre 75 y 80 años en las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria.   

4. Evaluar la efectividad del programa de entrenamiento de las funciones ejecutivas desde un 

enfoque ecológico en sus fases de aplicación y seguimiento en adultos mayores entre 75 y 

80 años con limitaciones en las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD).   

Hipótesis Científica: el programa de entrenamiento de las funciones ejecutivas a implementar desde 

un enfoque ecológico contribuye a potenciar las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria en 

adultos mayores entre 75 y 80 años.  
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2.2. Tipo de investigación y diseño 

Atendiendo las diferentes condiciones en que se desarrolla la investigación en el tratamiento de los 

contenidos teóricos y metodológicos, se emplea un paradigma de investigación cuantitativo basado 

en un cuasi-experimento, mediante el cual se implementa un programa de entrenamiento cognitivo 

de las funciones ejecutivas y este es verificado en la práctica por medio de un grupo de técnicas 

que evalúan las funciones ejecutivas y la funcionalidad de las Actividades Instrumentales de la 

Vida Diaria del adulto mayor. Este enfoque, dadas las características del estudio que se realiza, 

permite lograr una representación más precisa, integral, completa de los resultados de la 

investigación.  

El diseño del programa se valida en un inicio mediante el criterio de experto (método Delphi) y en 

un segundo momento se realiza su aplicación a un grupo de adultos mayores con limitaciones en 

las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), seleccionados a partir de su estado de 

salud física y cognitiva.   

El desarrollo de la investigación se articula con la metodología para el diseño y evaluación de 

programas planteado por Fernández-Ballesteros (1996), en la que se concibe al programa como un 

“(…) conjunto de acciones humanas y recursos materiales diseñados e implementados 

organizadamente en una determinada realidad social, con el propósito de resolver algún problema 

que atañe a un conjunto de personas” (p.477). Su principal característica es su previa 

especificación y diseño, así como su implementación de forma coordinada. Esto exige de una 

evaluación sistemática, rigurosa, válida y fiable, orientada a valorar su calidad y logros, lo cual 

permitirá la posterior mejora del programa.  

Para la verificación del diseño y resultados del programa se siguen los criterios establecidos por   

Fernández-Ballesteros (1996), en el anexo 17 se muestra una tabla con los criterios a seguir para la 

comprobación de cada uno de ellos:  

❖ Pertinencia: el programa es pertinente, si responde a las necesidades concretas bien 

establecidas de los participantes.   

❖ Suficiencia: es la medida en la cual las acciones y tareas establecidas pueden ser 

adecuadas para lograr los objetivos que se persiguen mediante la implementación del 
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programa. 

❖ Progreso: se constata durante la implantación del programa y determina cómo éste 

actúa en el desarrollo de los participantes.  

❖ Eficiencia: alude al valor de la relación entre los resultados obtenidos y los medios 

puestos para la contribución del programa.   

❖ Eficacia: constituye la medida en la cual existen pruebas de que los objetivos 

establecidos en el programa, se han logrado.  

❖ Efectividad: hace referencia a la medida en la cual el programa ha propiciado una 

serie de efectos en los participantes.   

Los resultados de cada uno de los criterios, de acuerdo a su carácter sistémico, son integrados 

mediante la triangulación y se subordinan al enfoque ecológico, aspecto que permite una 

ampliación teórica constante en cada momento de la aplicación del programa.  

2.3. Caracterización del escenario del estudio 

La investigación se realiza en el municipio San José de las Lajas, capital de la provincia de 

Mayabeque se caracteriza por una zona de alto desarrollo en la ganadería y la industria. 

Demográficamente se encuentra constituido por una población de 78,227 habitantes, producto de 

su inmensa masa poblacional, constituye uno de los municipios más longevos de la provincia, con 

una población de 12 608 adultos mayores. Para la aplicación del programa se seleccionó el consejo 

popular San José Norte con una población de 1145 adultos mayores. Dicha zona presenta la mayor 

cantidad de adultos mayores del municipio.    

2.4. Definición conceptual y operacional de las variables en estudio 

2.4.1. Variables sociodemográficas y de salud cognitiva 

Las variables sociodemográficas y de salud cognitiva permitieron caracterizar a los participantes y 

definir su criterio de salud cognitiva para su participación en el estudio y validación del programa 

en su aplicación práctica. 
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Edad: constituye el lapso de tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta el momento de 

referencia. Operacionalmente estuvo indicada por los años que refiere tener el paciente mediante la 

entrevista semiestructurada # 1.   

Sexo: condición anatómica y fisiológica que definen al hombre y a la mujer. Se operacionalizó 

mediante la respuesta (masculino o femenino) emitida por el paciente en la entrevista 

semiestructurada # 1.  

Escolaridad: expresa el nivel escolar alcanzado por el sujeto, de acuerdo con la etapa en la cual se 

dividen los niveles educativos. Se operacionalizó mediante el registro del nivel escolar que refirió 

tener el paciente durante la aplicación de la entrevista semiestructurada # 1.  Para su adecuación en 

la investigación se contemplaron los siguientes grados de escolaridad: 

➢ Educación primaria: 1ro, 2do,3ro, 4to, 5to y 6to grado. 

➢ Educación media: 7mo, 8vo y 9no grado. 

➢ Técnico medio y preuniversitario (10mo, 11no y 12mo grado).   

➢ Universitario. 

Salud cognitiva: expresa el estado de las funciones cognitivas en el desempeño de procesos como 

la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas, procesamiento de la información y 

capacidad de aprendizaje y de toma de decisiones. Excluye la presencia de deterioro cognitivo leve 

o severo. Constituye un factor determinante para la adaptación activa de los individuos a su medio 

social mediante su independencia funcional (Anderson y McConnell, 2007). Se operacionalizó 

mediante el Montreal Cognitive Assessment test (MoCA test), el cual constituye una herramienta 

de tamizaje para explorar seis dominios cognitivos: memoria, capacidad visuoespacial, función 

ejecutiva, atención/concentración/memoria de trabajo, lenguaje y orientación temporal y espacial. 

Su resultado permite detectar la presencia de deterioro cognitivo leve en los participantes.   

Movilidad básica: condición neuro-osteomuscular que expresa la capacidad básica de movimiento 

del adulto mayor. Su condición óptima contribuye a mantener en buen estado el equilibrio 

corporal, la fuerza y el tono muscular.  

Se operacionalizó mediante la prueba cronometrada levántate y anda (Get up and go)), la cual 

evalúa la movilidad básica en personas mayores y sus probables trastornos de la marcha y balance, 

aspectos que constituyen una limitante para el desarrollo de las actividades instrumentales y para la 

implementación del programa de entrenamiento cognitivo que se aplica.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiOjPChosH3AhXammoFHTh6DvgQFnoECDcQAQ&url=https%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F75988959.pdf&usg=AOvVaw1gaAI6tG5tHfYFIkhWEhxM


48 

 

2.4.2. Variables independentes, dependientes y de control.  

2.4.2.1. Variable Independiente 

Programa de entrenamiento cognitivo de las funciones ejecutivas (Anexo 26): constituye un 

documento que encierra un conjunto de objetivos, contenidos, métodos, medios y procedimientos 

que engloban una didáctica de realización práctica. Tiene como objetivo principal el máximo 

desarrollo de la persona o grupo que lo recibe, debe ser realizado de forma óptima y adecuada, con 

el fin de lograr una transformación. Su método fundamental consiste en acompañar, instruir y 

entrenar a los participantes, con el objetivo de conseguir alguna meta o de desarrollar habilidades 

específicas de las funciones ejecutivas para su extrapolación a las Actividades Instrumentales de la 

Vida Diaria (AIVD). 

2.4.2.2. Variables Dependientes 

Funciones ejecutivas es un concepto que engloba un amplio abanico de habilidades cognitivas 

dirigidas al logro de una meta o tarea.  Dentro de las funciones ejecutivas nombradas en la 

literatura,  existen diferentes procesos que convergen en su conceptualización, entre ellos podemos 

encontrar la flexibilidad cognitiva, inhibición cognitiva, memoria de trabajo y la planificación. La 

selección de estas funciones nucleares se determina a partir de los criterios de Verdejo y Bechara 

(2010) y Packwood et al., (2011), las cuales constituyen las de mayor incidencia en las poblaciones 

de adultos mayores, según autores como Craik et al., (2018); Bock et al., (2019), Diamond y Ling 

(2020), Corbo y Casagrande (2022).  

Las funciones ejecutivas permiten responder a nuevas situaciones y son la base para controlar otros 

procesos cognoscitivos, emocionales y comportamentales. Son muy importantes para la ejecución 

de la mayor parte de las actividades diarias del ser humano, principalmente las que involucran la 

creación de planes, la toma de decisiones, la solución de problemas, el autocontrol y la regulación.  

A continuación, se muestran las variables que conforman las funciones ejecutivas y su 

correspondiente operacionalización:  

❖ Planificación ejecutiva: proceso de toma de decisiones para alcanzar una meta deseada, 

que tiene en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en 

el logro de los objetivos. Se pueden distinguir varias etapas para su desarrollo: Identificación 

zim://A/Flexibilidad_cognitiva.html
zim://A/Memoria_de_trabajo.html
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del problema, desarrollo de alternativas, elección de la alternativa más conveniente, ejecución 

del plan (Anderson, 2008, Baggetta et al., 2016, Favieri et al., 2022). Se operacionalizó 

mediante la prueba del Zoo, la cual ofrece una medida sobre la capacidad de planificación, 

organización, y resolución de problemas para conseguir una meta.  

❖ Memoria de trabajo: proceso cognitivo básico empleado para el almacenamiento y 

elaboración temporal de información, incluye los contenidos y procesos del espacio de trabajo 

derivados de la ejecución de una tarea actual, así como la coordinación y regulación del uso de 

estos contenidos para el logro de los objetivos de la tarea. Su contenido es temporal, 

cambiante e incluye la participación del sistema de memoria a corto plazo (Burin et al., 2004; 

Diamond y Ling, 2020).  Operacionalmente se puede evidenciar a partir de la cantidad de 

estímulos de distintas categorías que la persona es capaz de aparear en un tiempo determinado, 

siguiendo una regla de equivalencia dada entre las distintas categorías.  En la investigación 

que se presenta se evalúa la memoria de trabajo visoespacial, su función es la de otorgar una 

representación del mundo externo, accede al control y manipulación de la información actual 

del contexto para completar una tarea de forma eficiente. Se operacionalizó mediante el test de 

la Figura Compleja de Rey, su medida permite evaluar el grado de funcionalidad de la 

memoria de trabajo visuoespacial, la organización perceptual y la planificación del sujeto. 

❖ Flexibilidad cognitiva: capacidad de cambiar fluidamente el programa cognitivo que se 

requiere para enfrentar y solucionar problemas en función de un cambio en sus contingencias. 

Incluye la capacidad de control cognitivo e implica la capacidad de inhibir la primera 

respuesta, la respuesta automática o la respuesta más obvia, cambiando de manera flexible las 

elecciones para dar paso a una segunda respuesta atingente a la variación de requerimientos de 

la tarea (Ardila, 2008; Toplak et al., 2013; Corbo y Casagrande, 2022).  Se operacionalizó 

mediante el Test del trazo-TMT A&B (Trail Making Test) y constituye una medida de 

velocidad de procesamiento y concentración de la atención del individuo.  

❖ Control inhibitorio: Se refiere a la interrupción de alguna respuesta o secuencia de 

acciones, que anteriormente han sido automatizadas o aprendidas, para resolver alguna tarea o 

acción. La conducta o acción inhibida deberá permanecer suspendida ante algún estímulo 

novedoso para permitir que otra serie de respuestas o acciones se ejecuten.  Operacionalmente 

se evidencia en la cantidad de respuestas correctas que presenta un sujeto en un determinado 

tiempo ante una tarea que requiere de la discriminación adecuada de la relevancia de estímulos 

zim://A/Resoluci%C3%B3n_de_problemas.html
zim://A/Conducta.html
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equívocos que son presentados al mismo tiempo (McVay y Kane, 2012; Venables et al., 

2018).  Se operacionalizó por medio del Test de Palabras y Colores (Stroop) y su medida 

permite evaluar el control inhibitorio del sujeto mediante el índice de interferencia que ofrece 

la prueba.   

❖ La Funcionalidad cotidiana, según Gómez, et al., (1995), se considera como:  

La capacidad presente de un sujeto para realizar las actividades de la vida 

cotidiana sin necesidad de dirección, supervisión o asistencia, es decir, la 

facultad de realizar tareas y desempeñar roles sociales en la cotidianidad. Se 

manifiesta en una relación jerárquica, en términos de cómo se ve alterada en el 

proceso de envejecimiento u enfermedad, perdiéndose principalmente las 

actividades avanzadas, después las instrumentales y por último las actividades 

básicas. (p.57) 

A continuación, se explican los elementos relacionados con las actividades instrumentales que 

son las que se evalúan en la presente investigación:  

 Las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) constituyen para Abizanda, 

Alfonso y Navarro, (2015) aquellas actividades que son: 

…esenciales para la adaptación al medio ambiente y presentan mayor complejidad 

para su ejecución, demandan cierta independencia por parte de la persona y por lo 

general permiten que la persona viva de forma autónoma en la sociedad. Estas 

actividades pueden clasificarse en actividades domésticas (limpiar, lavar, cocinar y 

comprar) y no domésticas o comunitarias (manejo de dinero, control de la 

medicación, transportación y uso de teléfono); estas valoraciones son útiles como 

indicadores de salud. (p.172) 

Esta variable se operacionalizó mediante el cuestionario VIDA, el cual evalúa diez dominios o 

funciones instrumentales tales como: preparación y toma de medicamentos, utilización del 

televisor, realización de tareas y mantenimiento del domicilio, manejo de asuntos económicos, 

desplazamientos fuera del domicilio, control de riesgos en el domicilio, realización de compras, 

uso de puertas, utilización del transporte y relaciones sociales.  
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2.4.2.3. Variables de control. 

La variable de control se refiere a las circunstancias externas que pueden influir en el resultado de 

la intervención, por lo que debe garantizarse que no varíen durante el estudio; aunque no fueron 

manipuladas por los investigadores, sí resultaron controladas a través de la observación y el 

registro en cada una de las sesiones. Se tienen en cuenta para su control: la edad de los 

participantes, la salud cognitiva de los participantes, el estado de la movilidad básica y el consumo 

de algún fármaco con efecto ansiolítico, antidepresivo o hipnótico que pueda interferir en el 

adecuado desenvolvimiento del adulto mayor durante las sesiones de entrenamiento.  

2.5. Definición de la muestra 

Para la validación teórica del diseño del programa mediante el criterio de experto, participaron un 

total de nueve profesionales que fueron seleccionados mediante el criterio de competencia y su 

nivel de especialización. El 44, 4 % está compuesto por expertos extranjeros procedentes de 

Universidad de Pernambuco (Facultad de Psicología Cognitiva), Brasil; Universidad de Oregón, 

Estados Unidos; Universidad del País Vasco (UPV), España y Fachhochschule Munster, 

Alemania, y el 55,5 % por especialistas cubanos. Por cada una de las especialidades la muestra está 

conformada por Neuropsicólogos (33,3 %); Pedagogos (11,11 %), Psicólogos Educativos (11,11 

%) y psicogerontólogos (44,4 %). 

Para evaluar la efectividad del programa mediante su aplicación, se parte de una población 

constituida por 317 adultos mayores entre 75 y 80 años residentes en el Consejo Popular Norte en 

el Municipio San José de las Lajas. La muestra quedó constituida por 64 (17,02 %) adultos 

mayores en el rango de edad entre 75 y 80 años, con un promedio de edad de 77,68 años, su 

elección se deriva de una investigación realizada con anterioridad en la que se identificaron en la 

población estudiada a un grupo de adultos mayores con limitaciones en las Actividades 

Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD). Para su selección se realizó un muestreo no 

probabilístico de carácter intencional, ya que los adultos mayores seleccionados, una vez que 

consientan su participación en la investigación, deben cumplir con los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión: 
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Criterios de inclusión 

• Adultos mayores entre 75 y 80 años con limitaciones en las Actividades 

Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD).   

• Obtener puntuaciones favorables de salud cognitiva mediante los resultados del 

Montreal Cognitive Assessment test (MoCA test). 

• Adultos mayores con una movilidad básica favorable, que descarte la presencia de 

trastornos de la marcha y balance.  

Criterios de exclusión 

• Consumo de medicamentos que provoquen somnolencia o distractibilidad de la 

atención que afecte el desempeño de las tareas.    

• Impedimento físico que dificulte el desempeño de las tareas de entrenamiento de 

las funciones ejecutivas.  

Criterios de Salida: 

• Adultos mayores que manifiesten su deseo de abandonar el entrenamiento 

cognitivo. 

Para la implementación del programa se conformaron dos grupos de estudios divididos al azar a 

partir de la muestra seleccionada (Anexo 18-Tabla 2):  

➢ Grupo experimental: conformado por 32 adultos mayores entre 75 y 80 años, 19 se 

corresponden con el sexo femenino y 13 con el sexo masculino.  

➢ Grupo de Control: conformado por 32 adultos mayores entre 75 y 80 años, 20 se 

corresponden con el sexo femenino y 12 con el sexo masculino.  

En el caso del grupo experimental, con el objetivo de viabilizar la implementación del programa, 

se dividió en dos subgrupos conformados por 16 adultos mayores. Cada subgrupo participa en 

sesiones diferentes mediante un ajuste en los horarios, ambos reciben las mismas condiciones 

experimentales y de entrenamiento.   
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Para evaluar la efectividad del programa de entrenamiento, teniendo en cuenta la distribución 

muestral, se diseñó un cuasi-experimento, como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 1.  

Fases que comprenden la evaluación de la efectividad del programa para el grupo 

experimental y control.  

 

2.6. Descripción de los métodos y técnicas aplicados 

2.6.1. Criterio de experto 

Para la evaluación del diseño del programa mediante el criterio de experto se utilizó el método 

Delphi. Su uso implica el desarrollo de un grupo de acciones, entre las que se encuentran: 

1. La caracterización de los expertos mediante la aplicación de un cuestionario para la 

autoevaluación de la experticia (Anexo 1 – Parte A). 

2. Para el análisis de las valoraciones emitidas por cada uno de los expertos respecto al 

programa presentado, se emplea la parte B del cuestionario (Anexo 1- Parte B) Esta 

acción responde a dos rondas de valoración del programa y permite la comparación entre 

los criterios emitidos, la determinación de la existencia de consenso en las valoraciones de 

los expertos y los aportes realizados al perfeccionamiento del programa.  

En la primera ronda se emplea el cuestionario B-1, y para corroborar los cambios realizados 

durante la segunda ronda se emplea el cuestionario B-2.   

3. Valoración emitida por los expertos en cuanto al perfeccionamiento del programa a 

partir de la retroalimentación realizada por el grupo de expertos en la primera y segunda 

ronda del método Delphi, se emplea la parte C del cuestionario. (Anexo 1- Parte C). 
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La parte B del cuestionario está compuesta por un conjunto de preguntas abiertas y cerradas que 

miden las variables vinculadas al diseño del programa. Contiene siete preguntas, de las cuales dos 

están diseñadas como diferenciales semánticos, una es un escalamiento tipo Likert, y las otras tres 

son preguntas semiabiertas (Anexo 1- Parte C). 

Para su desarrollo se siguieron los siguientes criterios:  

❖ Criterios de selección: La disposición a participar y el nivel de competencia. Este 

último, obtenido mediante el procedimiento de análisis documental de la síntesis 

curricular, así como la autoevaluación de los candidatos sobre su conocimiento.  

❖ El coeficiente de competencia (K), se calcula mediante la opinión de los candidatos 

sobre su nivel de conocimiento acerca de la problemática (Kc) y con las fuentes que le 

permiten argumentar sus criterios (Ka). Se utilizó la expresión K= 1/2(Kc + Ka), sugerida 

por Crespo (2007) y que se ajusta a los valores que se presentan en la siguiente tabla (1).  

Tabla 1. 

 Rangos de evaluación del coeficiente de competencia (K). 

 

El Coeficiente de argumentación (Ka), se calcula según las fuentes de argumentación 

citadas a continuación y planteadas en el cuestionario - Parte A (Anexo 1):  

❖ F1. Análisis teóricos realizados sobre el tema de elaboración de programas, función 

ejecutiva, adulto mayor, e intervenciones basadas en entrenamiento cognitivo.  

❖ F2.  Experiencia profesional obtenida como investigador en el tema ≥ de 5Años.  

❖ F3.  Experiencia profesional obtenida como investigador en el tema ≥ de 3 Años  
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❖ F4.  Resultados prácticos y actualización en literatura nacional sobre la elaboración 

de programas, función ejecutiva, adulto mayor, enfoque ecológico e intervenciones 

basadas en entrenamiento cognitivo.  

❖ F5. Resultados prácticos y actualización en literatura internacional sobre la 

elaboración de programas, función ejecutiva, adulto mayor, enfoque ecológico e 

intervenciones basadas en entrenamiento cognitivo.  

El coeficiente de argumentación (Ka) se determina como resultado de la suma de los puntos 

alcanzados a partir de la tabla patrón que se encuentra en el cuestionario (Parte-A) (Anexo 1), 

donde el experto indica el grado de influencia (alto, medio, bajo) en correspondencia con las 

fuentes de argumentación definidas anteriormente.  

El resultado se obtiene a partir de la suma de las puntuaciones por cada columna ofrecidas por el 

experto en la tabla patrón. Los valores del coeficiente de argumentación se interpretan en los 

siguientes rangos: valores entre 0 – 0,5 (Baja influencia de las fuentes), valores entre 0,6-0,8 

(Influencia media de las fuentes) y valores entre 0,9 – 1 (Alta influencia de las fuentes).  

El coeficiente de conocimiento (Kc) que tiene el experto se calcula sobre la base de la valoración 

del propio experto, en una escala de 0 a 10, donde 0 indica absoluto desconocimiento y 10 pleno 

conocimiento de la problemática.  El cálculo se realiza mediante la siguiente fórmula: 

Kc=Puntuación en la escala (0,1).   

2.6.2. Métodos para verificar los resultados prácticos durante la aplicación del 
programa. 
 

Los métodos para verificar los resultados prácticos de la aplicación del programa cumplen la 

función de revelar y explicar las características del objeto, vinculados directamente a la práctica. 

Permiten, además, la obtención y elaboración de los datos empíricos y el conocimiento de los 

hechos fundamentales que caracterizan a los fenómenos. Forman parte del registro personal del 

investigador. A continuación, se describen cada uno de ellos.  
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2.6.2.1. Métodos para contrastar información durante la aplicación del 
programa. 

 

La Entrevista Semiestructurada # 1(Anexo 2): permitió identificar la información 

sociodemográfica necesaria para la caracterización de los participantes en el estudio, así como 

realizar una aproximación a la funcionalidad cotidiana de los adultos mayores en el momento 

inicial del estudio.  

La Entrevista Semiestructurada # 2 (Anexo 3): se empleó con el objetivo de constatar los 

resultados del cuestionario VIDA, además de esclarecer determinadas contradicciones que se 

pueden derivar de los resultados.    

La Entrevista no estructurada # 3 para la constatación de los resultados (Anexo 4): permitió 

constatar en tiempo real el desarrollo del programa, su aporte y retroalimentación con los 

participantes y evaluar cada conducta, estado motivacional y disposición en la ejecución de las 

sesiones de entrenamiento.   

La Entrevista Semiestructurada # 4 (Anexo 5): permitió verificar con los familiares o 

acompañantes de los adultos mayores que participaron en el entrenamiento, aquellos cambios 

asociados a las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) u otras manifestaciones en 

cuanto a la funcionalidad cotidiana.  

El Cuestionario para evaluar el efecto del programa (Anexo 15): se empleó para evaluar el 

cierre del programa. Permite conocer la opinión y criterios de los participantes (grupo 

experimental) en cuanto al proceso de aplicación del programa, así como su repercusión en las 

Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) de los participantes en el programa. Tiene 

como objetivo evaluar el grado de satisfacción, el cumplimiento de las expectativas y la 

correspondencia de las habilidades ejecutivas e instrumentales adquiridas en el manejo de 

circunstancias cotidianes que exigen autocontrol. El cuestionario se ha implementado por el autor 

en otros contextos investigativos que demuestran sus posibilidades de ajuste y adaptación a las 

características del grupo de estudio. En el caso de la presente investigación, se perfeccionó, 

mediante una previa interacción con los participantes, ya que los ítems de autoevaluación fueron 
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elaborados de forma conjunta coordinador - participante en el proceso de las tres sesiones 

introductorias y se verificaron con la literatura especializada para su perfeccionamiento.  Se 

caracteriza por ser sencillo, viable y aceptado por los participantes.   

La Observación de contrastación (Anexo 6):   permitió constatar en tiempo real el desarrollo del 

programa y evaluar cada conducta, estado motivacional y disposición por parte de los participantes 

en los escenarios de entrenamiento.   

El Montreal Cognitive Assessment (MoCA) (Anexo 7) es una breve prueba de cribado para evaluar 

las funciones ejecutivas y explora 6 dominios: memoria (5 puntos), capacidad visuoespacial (4 

puntos), función ejecutiva (4 puntos), atención/concentración/memoria de trabajo (5 puntos), 

lenguaje (5 puntos) y orientación (6 puntos). La puntuación tiene una gama de 0 a 30 puntos y la 

puntuación más alta refleja una mejor función cognitiva. El tiempo de administración es de 

aproximadamente 10 min y se suma un punto a los sujetos con escolaridad ≤ 12 grados. 

La Prueba cronometrada de levántate y anda (Get up and go) (Anexo 8): permitió evaluar la 

movilidad básica en personas mayores y sus probables limitaciones asociadas a la marcha y control 

del balance corporal.  Se emplea en la investigación para valorar la disponibilidad de movimiento de 

los participantes en el programa, ya que permite identificar irregularidades de la marcha, tendencias 

a desbalances y riesgos de caídas. Si el participante no cumple con los criterios de normalidad queda 

excluido de la investigación. Sus ventajas son la rapidez y facilidad para realizarla, así como el poco 

requerimiento de material y espacio físico. En ella la persona puede usar su calzado habitual y 

cualquier dispositivo de ayuda que normalmente use (bastón, andador, silla de ruedas). Las 

instrucciones para su desarrollo se describen en el anexo 8. Los resultados de la prueba se puntúan 

mediante la siguiente escala:  Normal < 10 seg. / Riesgo leve de caída 10 a 20 seg. / Alto riesgo de 

caída > 20 seg. 

2.6.2.2. Pruebas para evaluar las funciones ejecutivas y las actividades instrumentales.  

 

La Prueba el Mapa del Zoo (anexo 9) constituye una tarea de planificación visomotora, que 

evalúa la selección de alternativas para alcanzar una meta deseada, considera que la planificación 

inicial puede ser readaptada y se ajusta a las condiciones inmediatas del entorno, es decir, evalúa la 
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habilidad del participante para seleccionar la opción más ventajosa en un rango de alternativas 

(caminos-vías) que ofrece el mapa del zoológico que se presenta en el anexo 5.  

Esta prueba ha demostrado una alta validez y fiabilidad (inter- evaluador K > 0,96) (Norris & Tate, 

2000; Emslie et al., 2003, Monteiro y Peixoto, 2014). La tarea a realizar se caracteriza por tener 

dos versiones fundamentales, en ambas se le da al sujeto el mismo mapa que simula un zoológico, 

donde hay varias localizaciones. Para el cumplimiento de la prueba se deben seguir las siguientes 

reglas: 

1. El recorrido debe empezar en la entrada y terminar en el área de descanso. 

2. Puedes usar los caminos sombreados cuantas veces quieras, pero las no sombreadas 

sólo una vez.  

3. Puedes usar sólo una vez el paseo para camellos. 

Esta tarea se caracteriza por contar con dos versiones, en ambas se le entrega al sujeto el mismo 

mapa que simula un zoológico, donde se ilustran varias localizaciones. 

 
La versión 1 constituye una condición no estructurada o de alta demanda. Se le dan instrucciones 

al participante para que entre al parque zoológico y visite los siguientes lugares: los elefantes, los 

leones, el recinto de las llamas, la cafetería, los osos y los pájaros. Para eso debe cumplir las reglas 

anteriormente descritas y no se le indica el orden en que debe visitar los lugares. Esto implica que 

el sujeto tiene la necesidad de planificar la ruta que tiene que seguir para hacer correctamente el 

recorrido.  

 
La versión 2 se caracteriza por una condición estructurada o de baja demanda. En esta variante, se 

le proporciona al participante el orden en que tiene que visitar las diferentes localizaciones dentro 

del zoológico: la entrada, el recinto de las llamas, los elefantes, la cafetería, el oso pardo, los 

leones, los pájaros, el área de descanso. Al igual que la versión anterior, se deben seguir las 

mismas reglas.  

En ambas versiones se miden las siguientes variables: 1) tiempo de planificación (tiempo en 

segundos que transcurre desde que se le explica al sujeto la realización de la prueba hasta que este 

comienza a ejecutar la tarea).  2) Tiempo de ejecución (tiempo en segundos en el que el sujeto está 
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ejecutando la tarea). 3) Tiempo total (tiempo de planificación más el tiempo de ejecución en 

segundos). 4) Puntuación de secuencia (orden en el que el sujeto visita los lugares de forma 

correcta. 5) Puntuación de Errores totales (número de reglas que se rompen al realizar la tarea). 6) 

Puntuación total (diferencia de la puntuación de Secuencia y Errores totales).  

El método de puntuación se diseñó de modo que se pudiera calcular un perfil de puntuación para 

cada versión con un rango de valores de 0 a 4. Para cada versión se le resta a la puntuación 

obtenida en la secuencia de la tarea, el número de errores cometidos. Estas puntuaciones se añaden 

juntas para proporcionar una puntuación general de secuencia-error que no superará los 16 puntos, 

como se muestra en la tabla 2.   

               Tabla 2.  

               Equivalencias de puntuación en la prueba el Mapa del Zoo. 

 

Esto se usa para determinar el perfil de puntuación inicial, y se modifica restando 1 punto si el 

tiempo de planificación en la versión 2 de la prueba es superior a 15 segundos. También se resta un 

punto si el tiempo para completar la versión 2 supera los 123 segundos. El perfil 3-4 se considera 

dentro de la normalidad, mientras que a partir del nivel 2 o inferior indica algún tipo de deficiencia 

relacionada con la planificación.  

En ambas versiones de la prueba se evalúa la habilidad del sujeto para minimizar sus errores y 

modificar su ejecución en función de la retroalimentación de la información cuando rompe una 

regla que es necesaria para el cumplimiento de la tarea.  

 
La comparación de los resultados en ambos ensayos permite la evaluación cuantitativa de la 

capacidad de planificación espontánea del sujeto cuando la estructura es mínima frente a la 

habilidad para seguir una estrategia concreta cuando la estructura es alta. 

El test de la Figura Compleja de Rey (Anexo 10), propuesto por André Rey (1941) y 

estandarizado por Paul-Alexandre Osterrieth en 1944), se emplea para evaluar la memoria de 
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trabajo visuoespacial, organización perceptual y planificación. La prueba consiste en copiar y 

posteriormente reproducir de memoria un dibujo geométrico de una alta complejidad (Rivera et al., 

2015). Se otorga un puntaje de acuerdo con la calidad y precisión del copiado y de los elementos 

recordados. 

El procedimiento a seguir para la evaluación de la prueba consiste en pedirle al sujeto que realice 

dos tareas. En primer lugar, debe copiar, con el modelo a la vista, la figura que se le presenta 

(anexo 11). Transcurrido un tiempo menor o igual a 5 minutos se le pide que reproduzca la figura 

sin tenerla a la vista. Ambas tareas o fases se valoran o puntúan por separado. Se evalúa tanto la 

fase de copia como la de reproducción. En el anexo 6, se muestran los protocolos de calificación y 

realización de la prueba  

El proceso de puntuación del test de la Figura Compleja de Rey por cada una de las unidades se 

califica como se muestra en la tabla 3.  

Tabla 3.  

Puntuación por unidades para evaluar el test de la Figura Compleja de Rey. 

 

Cada uno de los componentes que conforman la figura compleja de Rey y las divisiones por cada 

una de las unidades que permiten la calificación de la prueba se describen en el anexo 11. 

Test del trazo-TMT A&B (Trail Making Test) (Anexo 12), se emplea para evaluar la capacidad 

de flexibilidad cognitiva (Arango-Lasprilla et al., 2015, Lezak, Howieson, Bigler y Tranel (2012), 

citado por Margulis; Squillace; Ferreres, 2018) en una revisión de las características psicométricas 

de la prueba, confirman la validez del test como una medida general de atención y encuentran 

correlaciones altas con otros test que se consideran atencionales. La prueba está compuesta por dos 

partes (A y B).  La primera parte (A) del TMT es una medida de velocidad de procesamiento y 

concentración del individuo. En cambio, la segunda parte (B) implica flexibilidad cognitiva y 

atención alternante, ya que debe inhibirse la interferencia que produce el otro set de información. 



61 

 

En ambos casos mediante un indicador temporal. 

La parte A requiere que el individuo una con una línea una serie de números (del 1 al 25) 

dispuestos de manera desordenada en una hoja. En la parte B, además de números (del 1 al 13) 

aparecen las letras del abecedario (desde la A hasta la L) y la tarea es unir los estímulos en orden, 

alternando número y letra, siguiendo el orden de ambas series. Las dos partes de la tarea son 

cronometradas y en la consigna se indica que debe realizarse lo más rápido posible. Autores como 

Arango-Lasprilla et al., 2015, Margulis; Squillace; Ferreres, 2018, indican que la parte B implica 

un alto componente de flexibilidad ejecutiva, dado que una resolución eficiente de la tarea requiere 

cambio y alternancia de respuesta, además de poseer un elemento de novedad que exigen realizar 

secuencias alternas fuera de lo habitual.  

Se registran además los errores que el sujeto comete en la realización de la prueba, estos pueden 

ser de secuenciación (Parte A - errores en la secuencia numérica) y alternancia (Parte B - el 

evaluado no logra inhibir la interferencia de una de las series numéricas o alfabéticas para 

alternarlas adecuadamente). En el transcurso de la tarea los errores se señalan y se le indica al 

sujeto que continúe desde el último número que haya hecho de forma correcta. Cada parte es 

computada de forma independiente. La puntuación para cada parte es el número de segundos 

utilizados en realizar la tarea.   

Test de Palabras y Colores (Stroop) (Anexo 13), propuesta por Stroop en 1935 y normalizado 

por Charles J. Golden en 1975. Como prueba cognitiva evalúa el control inhibitorio de la 

interferencia, es decir, la capacidad de inhibir y separar los estímulos ante la tendencia automática 

de controlar la respuesta frente a estimulaciones en conflicto (Stroop, 1935; Rivera et al. 2015; 

Rodríguez, Pulido y Pineda, 2016) y está comprobada su fiabilidad en poblaciones adultos 

mayores sanos (Espitia, 2014). La prueba consta de tres láminas con 100 elementos (caracteres) 

agrupados en 5 columnas. La primera lámina presenta nombres de colores escritos en tinta negra. 

La segunda lámina presenta una lista en la que aparecen símbolos sin significado coloreados (xxx, 

xxx, xxx,) de forma alterna. La tercera lámina presenta nombres de colores escritos en tinta de 

distinto color. El evaluador debe leer la mayor cantidad de palabras de la lámina 1 en 45 segundos, 

luego debe nombrar la mayor cantidad de colores de las series xxx, xxx, xxx dispuestas en la 

lámina 2 en 45 segundos y, finalmente, debe nombrar la mayor cantidad de colores de la tinta en 

que están escritas las palabras de la lámina 3 en 45 segundos.  
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La puntuación directa de la prueba se realiza a partir de los siguientes pasos: 

En cada lámina se consignan los ítems correctamente realizados en el tiempo correspondiente. De 

este modo, se obtienen tres puntuaciones principales:  

1. P que es el número de palabras correctamente leídas en la primera lámina 

(L1, lectura de Palabras). 

2. C que es el número de colores correctamente nominados en la segunda 

lámina (L2, nominación de colores).  

3. PC que es el número de ítems correctamente nominados en la tercera 

lámina (L3, condición de interferencia).  

Con estas tres puntuaciones se calcula directamente el Índice de Interferencia, el cual se obtiene de 

las siguientes fórmulas: 

❖ PC’ que corresponde a la PC estimada. Se calcula mediante la fórmula: PC’ = C x P / C 

+ P. 

❖ I (Índice de Interferencia) que corresponde al puntaje de Interferencia pura. Para 

determinar esta puntuación se debe realizar la siguiente fórmula: I = PC - PC’. Cuanto 

mayor es la puntuación resultante, menos susceptible a interferencia es el sujeto.   

Durante la realización de la prueba, se consignan dos tipos de errores cometidos en cada lámina:   

❖ Errores autocorregidos: Se definen como aquellos errores cometidos por el 

evaluado, pero que son corregidos automáticamente por él mismo, sin la intervención 

del examinador.  

❖ Errores corregidos por el examinador: Se definen como aquellos errores cometidos 

por el evaluado, pero que no son corregidos automáticamente por él, sino que es el 

examinador quien se los muestra, para que los corrija y continúe con el desempeño de 

la prueba. 

En el anexo 10 se muestra la prueba y su forma de calificación.  

Cuestionario VIDA (Vida diaria del anciano) (Anexo 14) para evaluar las Actividades 

Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD): elaborado por Martín Lesende, et al., (2012), tiene 
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como objetivo valorar la capacidad del adulto mayor para desempeñar las actividades 

instrumentales necesarias para poder vivir de manera independiente en la comunidad.  

En la investigación el cuestionario VIDA se empleó con el objetivo de evaluar el grado de 

independencia / dependencia a partir del nivel de activación del adulto mayor según su 

participación en las actividades instrumentales ubicadas en diez dominios y adaptadas a la 

población cubana: preparación y toma de medicamentos, utilización del televisor, realización de 

tareas y mantenimiento del domicilio, manejo de asuntos económicos, desplazamientos fuera del 

domicilio, control de riesgos en el domicilio, realización de compras, uso de puertas, utilización 

del transporte y relaciones sociales, es decir, aquellas actividades que permiten la relación con el 

entorno.  

La puntuación sumativa del cuestionario VIDA se realiza de 10 a 38 puntos y se valora la 

realización autónoma de los diez dominios, mediante una escala de Likert con 3-4 respuestas, es 

decir, a  cada ítem se le asigna un valor numérico 1 (dependiente) / 4 (independiente), la 

puntuación final es la suma del valor de todas las respuestas y oscila entre 1 (máxima 

dependencia), 4 (independencia total), lo que determina el grado de independencia / dependencia, 

basado en el nivel de activación del sujeto en las actividades instrumentales  y se emplea la 

siguiente estratificación o puntos de cortes:  

• Máxima Dependencia: 10 a 19 puntos: limitación del 50 % o más de los dominios 

instrumentales.  

• Independencia con limitaciones: 20 a 30 puntos: realiza actividades instrumentales 

de forma limitada.  

• Independencia 31-38 puntos: se caracteriza por ser un adulto mayor muy activo, 

realiza todas las actividades instrumentales de forma independiente sin limitaciones.  

La información se obtiene preguntando directamente al adulto mayor. El tiempo requerido para su 

realización es de 4 minutos.  Permite estudiar y analizar no sólo su puntuación global, sino también 

cada uno de los ítems por separado. En el caso del ítem desplazamiento fuera del domicilio, se 

tienen en cuenta un aproximado del desplazamiento que realiza el adulto mayor fuera de su 
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domicilio (Se desplaza más de 10m___20m__50m___ o 100m__fuera de su domicilio), este 

resultado no puntúa, pero sí se tiene en cuenta como una medida objetiva del grado de 

desplazamiento del adulto mayor que se estudia.   

2.7. Etapas y procedimientos generales para el desarrollo de la investigación.  

La investigación desarrollada se estructura en cuatro etapas fundamentales: la primera etapa se 

inicia con una identificación y caracterización de los adultos mayores entre 75 y 80 años con 

limitaciones en las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), en la segunda etapa se 

realiza el diseño del programa que se deriva de los elementos encontrados en el diagnóstico y su 

contrastación con la bibliográfica. En la tercera etapa se realiza la validación teórica del programa 

mediante el criterio de experto. En la cuarta etapa se realiza la evaluación del programa producto de 

su implementación.  

A continuación, se especifican los elementos que componen cada una de las etapas:  

❖ Etapa 1. Identificación y caracterización: en esta etapa se realiza una identificación y 

caracterización de los adultos mayores entre 75 y 80 años con limitaciones en las AIVD. Los 

resultados que se derivan del diagnóstico permiten seleccionar los componentes que integran 

el diseño del programa.  

❖ Etapa 2. Diseño del programa:  el diseño del programa se confecciona a partir de los 

resultados del diagnóstico y la contrastación con los referentes bibliográficos que permiten 

concebir los elementos teóricos y metodológicos que componen el programa para su 

implementación.  

❖ Etapa 3. Validación del programa: consta de tres momentos fundamentales: 

a) La validación teórica del programa: se efectúa mediante el criterio de un grupo de 

expertos, cuyo aporte permitió perfeccionar el diseño del programa y lograr un criterio 

de concordancia entre los elementos teóricos y metodológicos que componen el 

programa.    
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b) Evaluación empírica del programa: se pone en práctica mediante la aplicación del 

programa a un grupo experimental y su comparación con un grupo control a partir de 

procedimientos estadísticos.   

c) Evaluación de seguimiento del programa: una vez concluida la aplicación del 

programa, pasado tres meses, se comprueba mediante la evaluación del efecto de un 

conjunto de tareas realizadas por el grupo experimental de forma autónoma.  En el anexo 

26 que describe la estructura y organización metodológica del programa, se exponen las 

orientaciones de las actividades a realizar por el participante en la evaluación de 

seguimiento.  

2.7.1. Procedimientos empleados para el análisis y procesamiento de la información 

En cada una de las etapas de la investigación se aplica el procedimiento de triangulación. Este 

garantiza la confiabilidad y validez de los resultados mediante la contrastación entre cada una de 

las fuentes e instrumentos aplicados. Se emplean en cada caso dos formas de triangulación:  

❖ La triangulación interna que permite detectar coincidencias y contradicciones en la 

información que se va revelando en la investigación. 

❖ La triangulación metodológica, que se sustenta a partir de la aplicación de diferentes 

métodos o instrumentos a un mismo tema de estudio, en este caso la función ejecutiva, 

con el fin de lograr una descripción más detallada de los resultados que se evidencian. 

Los datos fueron procesados mediante el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for Social 

Science) en su versión 25 para Windows. Para la descripción de las distribuciones de cada variable 

se empleó la estadística descriptiva mediante el análisis de estadígrafos como la media, la 

desviación estándar, el coeficiente de correlación y la frecuencia relativa. En la presentación de los 

resultados, se emplearon tablas y gráficos que apoyaron la interpretación de la base de datos.  

Para la comparación de los resultados de las pruebas neuropsicológicas, con el objetivo de valorar 

el efecto del entrenamiento, se empleó la estadística no paramétrica mediante la prueba de 

contraste T de Wilcoxon para la comparación de muestras relacionadas y la prueba U de Mann-

Whitney para muestras independientes.  
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La comprobación de la efectividad del programa, pasado tres meses de su aplicación, se realiza 

mediante la prueba no paramétrica de Wilcoxon para la comparación de los rangos con signo, para 

muestras dependientes (grupo experimental).  

Con el objetivo de evaluar los procedimientos estadísticos efectuados en el transcurso de la 

investigación se proponen los siguientes grupos de hipótesis. Para cada uno de los casos, el nivel 

de significación para el contraste con el p-valor será α=0,05.  

1. Hipótesis estadística para la comprobación de la igualdad del grupo experimental y 

control (muestras independientes) en los resultados iniciales de las pruebas aplicadas.  

➢ Ho: no existen diferencias significativas entre los resultados que caracterizan al grupo 

experimental y el grupo de control en los momentos iniciales (Ho: Grupo Experimental = 

Grupo Control). 

➢ H1: existen diferencias significativas entre los resultados que caracterizan al grupo 

experimental y el Grupo de control (H1: Grupo Experimental ≠ Grupo Control). 

2. Hipótesis estadística para comparar los resultados de las pruebas empleadas en muestras 

dependientes antes y después de concluida la investigación.  

➢ Ho: no existen diferencias significativas en los resultados de las pruebas asignadas antes 

y después de la aplicación del programa (Ho: antes = después). 

➢ H1: existen diferencias significativas en los resultados de las pruebas asignadas antes y 

después de la aplicación del programa (H1: antes ≠ después). 

3. Hipótesis estadística para evaluar la efectividad del programa, en muestras 

independientes, mediante los resultados de las pruebas en su segunda aplicación.  

➢ Ho: no existen diferencias significativas en los resultados de las pruebas asignadas en su 

segunda aplicación (Ho: Grupo Experimental = Grupo Control). 

➢ H1: existen diferencias significativas en los resultados de las pruebas asignadas en su 

segunda aplicación (H1: Grupo Experimental ≠ Grupo Control). 

Para comprobar la efectividad del programa se emplea la prueba U de Mann-Whitney para 

evaluar el tamaño del efecto, en el que r se evalúa como: 
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< 0,3 Pequeño efecto. 

0,3 – 0,5 Efecto medio. 

>0,5 Efecto grande. 

Para el cálculo de r se emplea la siguiente formula: 

 

4. Hipótesis estadística para evaluar el seguimiento del programa, en muestras 

dependientes, mediante los resultados de las pruebas pasado tres meses en el Grupo 

Experimental.  

➢ Ho: el número de signos negativos (-), es mayor que el número de signos positivos (+).  

➢ H1: el número de signos (+) es mayor al número de signos negativos (-).  

 

2.6. Consideraciones Éticas 

Las consideraciones éticas de la investigación se implementaron de acuerdo al código de pautas 

éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos, elaboradas 

por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) en 

colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su versión original publicada por 

CIOMS (2016).  

En coherencia con la investigación, se establece la pauta 9, en la que el investigador debe obtener 

el consentimiento informado de quien participa en la investigación. En este sentido los adultos 

mayores que participan en la aplicación del programa firmaron un consentimiento informado, que 

da valor ético a la investigación que se realiza (Anexo 16). 

Se establece, además, la pauta 25 con el objetivo de mitigar conflictos de intereses que pueden 

ocurrir entre el grupo experimental y el grupo control. En tales condiciones, una vez concluido la 

aplicación del programa y la verificación científica de su efectividad, este será implementado al 

grupo de control en igualdad de condiciones.  
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1. Características generales del programa diseñado 

 

El programa que se presenta se diseñó a partir de las características de los adultos mayores 

estudiados en la esfera instrumental de la vida diaria, así como del estado actual de la 

funcionalidad cotidiana de los adultos mayores que se estudian.  

En el anexo 26, se realiza una presentación del programa en el que se describen los diferentes 

componentes metodológicos que lo conforman. Su objetivo general está orientado a potenciar 

las funciones ejecutivas en el adulto mayor desde una perspectiva ecológica para su desempeño 

en las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD).   

El programa está diseñado para implementarse mediante una frecuencia de tres sesiones 

semanales y un total de 24 sesiones distribuidas en dos módulos, con una hora de duración por 

cada sesión.   

El módulo 1 lo comprenden tres sesiones de trabajo orientadas al aprendizaje de los elementos 

funcionales que caracterizan las tareas que se implementan en el entrenamiento.  El módulo 2 

está planificado para realizar veintiuna sesiones de entrenamiento, constituye el núcleo 

principal de las tareas de intervención del programa.  

Las funciones ejecutivas entrenadas en las sesiones de trabajo están formadas por la 

planificación, el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva.  

Las sesiones de entrenamiento se caracterizan por actividades que se desarrollan en un entorno 

natural adaptado a las condiciones cotidianas en las que conviven los adultos mayores 

estudiados. El programa promueve el aprendizaje y el automanejo de las funciones ejecutivas 

mediante tareas cognitivas que exigen la movilización de las funciones ejecutivas para su 

cumplimiento. Los resultados que se logran en tales condiciones ejercen el efecto de 

transferencia necesario para potenciar las actividades instrumentales de los participantes.  

A continuación, se presentan los resultados derivados de los criterios de un grupo de expertos, 

los cuales contribuyeron en la evaluación teórica del diseño del programa.   
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3.2. Resultados de la aplicación del criterio de expertos (método Delphi) 

 

Para el logro de una mayor validez del diseño del programa, se somete la propuesta al criterio de 

un grupo de expertos con un alto nivel de especialización que se evidencia en las altas categorías 

científicas que ostentan en cada una de sus esferas de actuación.  

Los expertos seleccionados cuentan con experiencia de trabajo en la elaboración de programas 

en el ámbito del adulto mayor y dedican una parte importante de su labor al trabajo 

psicoeducativo y entrenamiento cognitivo. Como se muestra en la tabla 4, se obtiene como 

resultado que el 66.6 % de los expertos posee un coeficiente de competencia (K) alto con 

puntuaciones entre 0,95 y 1 y el 33,3 % restante un coeficiente medio, con rangos entre 0,6 y 0,7. 

Estos resultados muestran un coeficiente de competencia (K) alto, lo que representa un promedio 

de 0,86, expresado como resultado del cálculo del coeficiente de conocimiento (Kc) y 

argumentación (Ka) (Apartado 1- anexo 1).    

         

Tabla 4. 

Resultados del coeficiente de competencia de los expertos participantes en la investigación.  

 

La evidencia de la experticia de estos profesionales se encuentra en las diferentes actividades 

científicas que desempeñan en diferentes grupos de trabajo, sociedades e instituciones como 

centros científicos, de salud y universidades.  Se destaca, además, que los expertos seleccionados 

son autores de libros, ponencias y artículos científicos relacionados con el tema que se investiga.  

Una vez analizadas las valoraciones que realizaron los expertos existe correspondencia entre los 

criterios de los expertos durante las dos rondas de evaluación del diseño del programa. Los 

resultados muestran que hubo un perfeccionamiento del programa en la segunda ronda respecto a 
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la primera. Estos resultados se deben a que, desde la primera ronda, a partir de los señalamientos 

emitidos por los expertos, se enriqueció el programa en cuanto a su diseño metodológico, dando 

lugar a criterios positivos en la segunda ronda por parte de los expertos. Es decir, durante la 

segunda ronda las puntuaciones aumentaron en correspondencia con la anterior.   

Los resultados del cuestionario B (1-2), tanto en la primera ronda como en la segunda, se 

comportan de la siguiente manera:  

Respecto a las categorías de función ejecutiva en la primera ronda el 77,7 % de los expertos 

calificó con 5 puntos (apropiadas, adecuadas, coherentes, generalizables y suficiente) su empleo; 

el resto las calificó con 4 puntos. La distribución de estas puntuaciones fue reajustada a la 

máxima puntuación (5 puntos) en cada una de las categorías de evaluación en la segunda ronda.  

En la primera ronda los especialistas evaluaron como positivas (5 puntos) la correspondencia de 

las categorías empleadas en el programa y su adecuación a las exigencias del adulto mayor.  

En la primera ronda, respecto al diseño del programa, el 66,6 % calificó con cinco puntos el 

programa de coherente, específico y viable; el 55,5 % con cuatro puntos de ordenado y 

coherente; y el 33,3 % con tres puntos ordenado y el 77,7 % con 4 puntos organizado.  Señalaron 

como aspectos para el mejoramiento del diseño del programa:  

1. Adecuar las pruebas que evalúan las funciones ejecutivas a las necesidades 

instrumentales de los adultos mayores que se estudian.  

2. Delimitar el rango de edad correspondiente al adulto mayor, con el objetivo de lograr 

homogeneidad en la muestra que se emplea. 

3. Adecuación del programa para su abordaje desde una concepción educativa para el 

desarrollo humano, de acuerdo con el carácter psicoeducativo que posee el enfoque 

ecológico.    

En la segunda roda el 100 % de los especialistas coincide en otorgar la máxima calificación al 

diseño del programa, es decir cuenta con los aspectos estructurales que requieren los programas 

de intervención en el contexto del adulto mayor.  

En la pregunta 4, relacionada con los elementos que conforman el diseño del programa, los 

expertos realizan la siguiente calificación en la primera y segunda ronda:  

En cuanto a los aspectos que conforman el programa, el 66,6 % de los expertos calificaron en la 

primera ronda de poco adecuado los presupuestos teóricos – metodológicos, el resto lo calificó 

de inadecuado y señalaron los siguientes aspectos:  
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➢ Se requiere ajustar las exigencias curriculares del programa a las condiciones 

psicosociales del adulto mayor.  

➢ Valoración de los postulados evaluativos del enfoque ecológico al diseño del programa. 

En la segunda ronda el 100 % de los expertos califica los presupuestos teóricos – 

metodológicos como muy adecuados.  

La correspondencia del programa con las condiciones actuales del Adulto Mayor se califica 

por un 55,5 % de poco adecuada y el 44,4 % lo califica de inadecuado. En ambos casos sugieren 

los siguientes aspectos:  

➢ Se debe lograr un mayor vínculo de las actividades del programa con la vida cotidiana 

lo que es un aspecto esencial de la perspectiva ecológica que se asume.  

➢ Valoración del carácter inclusivo del programa. 

En la segunda ronda los expertos califican de muy adecuados los aspectos relacionados con la 

adecuación del programa a las condiciones actuales del adulto mayor 

Respecto al objetivo general del programa (optimizar), existen múltiples criterios por parte de los 

expertos, 33,3 % lo califica de inadecuado, el 44,4 % lo califica de poco adecuado y el 22,2 % lo 

califica de bastante adecuado. Se sugiere realizar una valoración del objetivo general propuesto 

en el programa (optimizar), por uno más facilitador que se adecue a las exigencias y necesidades 

de este, por ejemplo: potenciar, favorecer, contribuir y desarrollar. En la segunda ronda el 100 % 

de los expertos califica el objetivo (potenciar) empleado en el programa de muy adecuado. 

En la primera ronda, los contenidos del programa, se califican de poco adecuados por el 44,4 

%, el 55,5 % lo califica de bastante adecuado, y se realizan las siguientes sugerencias: 

➢ Inclusión en las actividades problemas de razonamiento lógico asociados a situaciones 

de la vida, incluso con el uso de la literatura y el juego, es decir, la lúdica e incluso la 

computación (gamificación) como por ejemplo juegos de agilidad mental, la planificación 

de su economía, realización de compras y la actividad de cobrar en cajeros electrónicos, de 

manera general un plan de vida activa.  

En la segunda ronda el 100 % de los expertos califica de adecuado los contenidos tratados 

en el programa.  

De igual forma el 44,4 % de los expertos, en la primera ronda, califica de poco adecuada la 

relación entre los objetivos y contenidos y el 55,5 % lo califica de bastante adecuado, con las 
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sugerencias en ambas calificaciones de fundamentar la funcionalidad operativa de los objetivos y 

los contenidos en contextos prácticos.  

En la segunda ronda se logra una adecuación en cuanto a los objetivos y contenidos a desarrollar 

en el programa en escenarios prácticos.  

La valoración de la coherencia entre las características del periodo etario y las actividades 

propuestas en el programa, en la primera ronda, se evalúa por los expertos como poco 

adecuada (55,5 %), y el resto lo califica de adecuados. Se sugieren realizar las adecuaciones 

necesarias de acuerdo con las condiciones propias del envejecimiento (declive, enlentecimiento, 

y disminución de la movilidad). 

En la segunda ronda, la coherencia entre las características del periodo etario y las 

actividades propuestas, se califica de muy adecuada. Se realizan las adecuaciones necesarias 

para ajustar el programa a las condiciones que se derivan del envejecimiento.  

El 100 % de los expertos califica como adecuadas, las formas de evaluación en el programa, 

solo señalan su adecuación e implementación de valoraciones subjetivas, y profundizar en los 

aspectos individuales de los participantes. En la segunda ronda se mantiene la calificación 

anterior, y se insertan en el programa criterios de evaluación individual para cada participante.   

El 33,3 % de los expertos califica de pertinente las actividades diseñadas para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en cada sesión y sugieren valorar la inclusión de la 

categoría vivencia en el desarrollo práctico del programa.  El resto (66,6%) sugiere para el logro 

de la pertinencia del programa la adecuación de los contenidos del programa a las características 

de las funciones ejecutivas y su ajuste metodológico a las exigencias del enfoque ecológico, 

fundamentalmente en lo referente al desarrollo humano.  

Como señalamiento al diseño del programa en aras de su perfeccionamiento los especialistas 

sugieren mantener el eje temático del programa en cuanto a las categorías: adulto mayor con 

dificultades en las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), favorecer las funciones 

ejecutivas, entrenamiento cognitivo y enfoque ecológico, así como mantener una evaluación y 

descripción de los acontecimientos que caracterizan la aplicación del programa.    

En la segunda ronda se muestra una concordancia entre los elementos metodológicos del 

programa y los criterios de los expertos. Se realiza una adecuación de los aspectos sugeridos en 

el proceso de validación y se logra una mayor pertinencia y correspondencia con los objetivos 

del programa y su viabilidad en el contexto del adulto mayor.  
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Una vez concluidas las dos rondas de aplicación del cuestionario B (1-2), mediante los criterios 

evaluativos del cuestionario C, los expertos califican con 10 puntos, el grado de modificación 

realizado al programa.  

A partir de las valoraciones emitidas por los expertos, se le realizaron varias modificaciones al 

diseño del programa que avalan el perfeccionamiento percibido por los expertos de una ronda a 

otra. A continuación, se presenta de forma sintetizada las adecuaciones realizadas:  

❖ Se realizó una búsqueda y revisión bibliográficas más exhaustivas que permitió la 

coherencia entre las características del periodo etario y las actividades propuestas.  

❖ Se reforzó desde el punto de vista teórico el eje temático adulto mayor – funciones 

ejecutivas - enfoque ecológico y Actividades Instrumentales de la Vida Diaria.  

❖ Fueron explicados más detalladamente los instrumentos y técnicas de cada una de las 

sesiones de entrenamiento.   

❖ Fue considerada pertinente la inclusión de algunas acciones de carácter individual 

asociadas a la vida cotidiana del adulto mayor.  

❖ Se perfeccionó la definición conceptual de las variables.  

Se perfeccionó la estrategia concebida para la evaluación del programa mediante su 

implementación en un grupo de adultos mayores con limitaciones en las AIVD. 

3.3. Estado actual de las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) en la 
muestra estudiada y su caracterización. 

Según los resultados del cuestionario VIDA (Anexo 19), la muestra de 64 adultos mayores 

estudiados posee limitaciones moderadas en las actividades instrumentales, cuyo mayor 

porciento de dificultad se encuentra en el uso del transporte con un 92,18 %, le sigue con un 

84,37 % la realización de compras, el desplazamiento fuera del hogar con un 82,81%, el control 

de los riesgos en el hogar con 71,87 %, el uso del televisor con un 56,26 % y el uso de puertas 

con un 59,37 % (Figura 2).  

Entre las actividades con un menor grado de afectación se encuentran las relaciones sociales 

(29,64 %), el manejo de asuntos económicos (42,18), la realización de tareas domésticas 

(43,75%) y la administración de medicamentos con solo un 28,12 % de adultos mayores con 

limitaciones.  
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En cuanto la dimensión desplazamiento fuera del domicilio, este resultado guarda una estrecha 

relación con las limitaciones encontradas en la dificultad para realizar compras. Este dato 

constituye una limitación de peso para el grupo de adultos mayores estudiados, si se tiene en 

cuenta que el 60,37 % se desplaza fuera del domicilio con dificultad y el 39,62% se desplaza 

fuera del domicilio con ayuda de un familiar o acompañante.   

Al respecto, según los resultados de la entrevista de constatación de los resultados del 

cuestionario VIDA, los adultos mayores con limitaciones en el desplazamiento fuera del 

domicilio lo asocian al miedo a desorientarse y cometer errores durante recorridos fuera del 

entorno del hogar.  

Figura 2.   

Comportamiento de las actividades instrumentales de la vida diaria en la muestra de adultos mayores con 
limitaciones moderadas.  

 

En cuanto a los resultados del empleo de los medios de transportación en la realización de viajes 

largos, se pudo contrastar que un amplio grupo de adultos mayores durante la implementación de 

la entrevista de constatación del cuestionario, plantearon que estos les proporcionan mareos y 

ansiedad. Expresaron además que sienten temor a traspasar los límites habituales, emergen 

pensamientos negativos asociados a caídas, pérdida del equilibrio y desorientación, debido a que 

se han adaptado a permanecer en el hogar. Plantean que, aunque se sienten bien, prefieren que en 

ocasiones los acompañen en determinada actividad fuera de la casa.  
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A pesar de mostrar resultados favorables en cuanto a las relaciones sociales, se constató una 

disminución en el desempeño de roles y tareas sociales, como consecuencia de barreras 

psicológicas autoimpuestas por los propios adultos mayores estudiados. Por ejemplo, las 

limitaciones en el uso del televisor y el uso de llaves para manipular las puertas, lo asocian a 

determinada torpeza y el sentido de pérdida de habilidades para solucionar tareas complejas.  

Se comprueba con la entrevista semiestructurada, que las limitaciones encontradas en el 

cuestionario VIDA, fundamentalmente aquellas relacionadas con el desplazamiento, se deben a 

factores cognitivos y ejecutivos, y no a limitaciones en la marcha como condición motriz.   

Asociado a este resultado, se ha comprobado en la literatura, en autores como Nogueira Alves et 

al. (2021); Salthouse, (2009); Bamidis et al. (2014), que el funcionamiento de las disminuciones 

físicas y cognitivas coexisten en el proceso de envejecimiento, sin embargo, el deterioro de la 

esfera cognitiva presenta una tendencia a ocurrir con anterioridad al deterioro de las capacidades 

físicas. Esto se debe al impacto que provoca el envejecimiento en las funciones corticales 

superiores, lo cual incluye alteraciones neurobiológicas en la materia gris y blanca en el área 

prefrontal, que traen como consecuencia una disminución en el desempeño en tareas de carácter 

ejecutivas.   

Las limitaciones instrumentales encontradas, en este grupo de adultos mayores, constituyen 

factores de riesgos para un envejecimiento acelerado a largo plazo y pueden crear dependencia 

en las actividades básicas si no se interviene con carácter preventivo.  

Se comprueba mediante la prueba de tamizaje Montreal Cognitive Assessment (MoCA) (Anexo 

20), que el 100 % de los adultos mayores que conforman la muestra, poseen una salud cognitiva 

en coherencia con las dimensiones de la prueba. Se corrobora mediante la prueba cronometrada 

levántate y anda, que el 100 % de la muestra se encuentra entre los parámetros temporales de la 

normalidad en cuanto a la calidad de la marcha.  

De estos resultados emerge la contradicción o tendencia encontrada en el grupo de adultos 

mayores que se estudia, ya que presentan una salud cognitiva favorable al igual que una 

movilidad básica acorde para su desempeño en el contexto cotidiano. Sin embargo, presentan 

limitaciones en las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) propiciadas por medio 
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de una actitud de desvinculación y baja funcionalidad hacia la realización de actividades 

instrumentales y que se expresan fundamentalmente a partir de la apatía y abandono de las 

actividades en el hogar y en el contexto fuera de este. Al respecto, Havighurst, (1961), alerta que 

dicha desconexión constituye una forma de adaptación al envejecimiento, lo cual requiere del 

empleo de modelos de optimización selectiva que compensen las limitaciones funcionales de la 

vida diaria.   

3.3.1. Caracterización sociodemográfica y funcionalidad cotidiana  

Otro de los resultados que permiten profundizar en los resultados del estado actual de las 

Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), se deriva de la entrevista 

semiestructurada de carácter sociodemográfica y exploración de la funcionalidad cotidiana de 

los adultos mayores estudiados. 

La funcionalidad cotidiana constituye un factor modulador del envejecimiento, dentro de los 

cuales se encuentran los cambios psicológicos y fisiológicos establecidos por el paso del tiempo 

siendo de carácter universal, pero afectando de manera distinta a cada región, individuo o grupo 

de estos. 

La exploración de la funcionalidad cotidiana en correspondencia con el contexto 

sociodemográfico, permitió identificar las demandas funcionales de los adultos mayores, 

asociadas con la disponibilidad con que realizan las tereas en su vida cotidiana. Los datos que se 

obtienen producto de esta primera indagación, permiten corroborar los resultados iniciales del 

cuestionario VIDA, así como identificar los contenidos funcióneles que deben estar presente en 

el diseño del programa que se realiza y su adaptación al grupo de adultos mayores que se 

estudian.   

Como resultados que se derivan de la tabla de datos generales (Anexo 18 -Tabla 2) y la tabla de 

distribución de frecuencia de la edad en los participantes (Anexo 18- Tabla 3), se estudiaron 64 

adultos mayores con edades comprendidas entre 75 y 80 años de edad, una media de 77,69 años 

y una DS de 2,122. Por cada una de las edades (Figura 3), los más altos porcentajes de los 

adultos mayores se agruparon en los que tenían 75 años (28,1 %) y 80 años (35,9 %). Los adultos 

mayores con 76, 77 y 79 años se corresponden con un 9,4 % de la muestra para cada caso. En 

menor medida, con 7.8 %, se encuentran los adultos mayores con 78 años de edad.  
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Figura 3. 

Distribución de frecuencia y porcentaje por cada una de las edades de los adultos mayores participantes 

en la investigación.  

  

La distribución de frecuencias en cuanto al sexo (Anexo 18-Tabla 4), como se muestra en la 

figura 4, el 39,1 % de los adultos mayores estudiados se corresponde con el sexo masculino y el 

60,9 % con el sexo femenino.  

Figura 4. 

Distribución del sexo en la muestra de adultos mayores participantes en la investigación.  

 

En cuanto a la distribución de la escolaridad en los participantes (Anexo 18- Tabla 5), como se 

describe en la figura 5, el mayor número de participantes poseen el 9no grado (50 %) y el 12 
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grado (28,1 %). El resto quedó distribuido de la siguiente manera: 6to grado (4,6 %), técnico 

medio (6,25%) y universitarios (10,93 %).  

Figura 5. 

Distribución de la escolaridad en la muestra estudiada.   

 

Entre las principales actividades que realizan los participantes en la vida diaria se encuentran 

aquellas actividades que se limitan al entorno del hogar, por ejemplo, la elaboración de 

alimentos, escuchar la radio, ver la televisión, cultivar plantas y atender mascotas.   

El 86, 6 % de la muestra presenta la necesidad de que alguna persona lo acompañe cuando la 

tarea es muy extensa en el tiempo y el 65, 6 % necesita que alguien le supervise para realizar sus 

actividades cotidianas. 

El 68, 3 % presenta dificultades para darse cuenta y detenerse cuando una tarea se realiza de 

manera errada y el 56, 25 % comete errores por determinado descuido. 

El 87, 7 % presenta dificultades para realizar apropiadamente actividades o tareas que tienen más 

de un paso o una secuencia de pasos continuos y el 90,62 olvida revisar las tareas después de ser 

terminadas. Además, el 89,06 % presenta dificultades para mantenerse atento durante la 

realización de una tarea. En igual medida el 84,37 % presenta dificultades para mantenerse 

atento para el logro de una meta. 
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El 75 % tiene dificultades para cambiar de una tarea a otra en el menor tiempo y al 76,56 % le 

cuesta trabajo anticiparse a los eventos inesperados y reaccionar adecuadamente a los estímulos 

que le rodean.  

Al 53,12 % de los adultos mayores estudiados les perturban los cambios de planes que ocurren 

de manera inesperada, en igual medida el 87,5 % presenta dificultades para adaptarse a las 

condiciones del ambiente o cambios que ocurren de manera inesperada.  

El 93,75 % de la muestra estudiada presenta dificultades para organizar un plan, así como 

dificultad para organizar sus ideas ante la solución de un problema en un 84,37 %. 

El 75 % de los participantes se queda en los detalles de las tareas y pierde el objetivo principal de 

las mismas. Además, el 65,6 % presenta dificultad para terminar sus deberes en tiempo.  

Al 93,75 % de la muestra le cuesta trabajo concentrarse al inicio de una tarea u actividad 

cotidiana y al 92,18 % le cuesta trabajo mantener la atención durante la realización de una tarea, 

y un 87,5 % presentan dificultades para concentrarse en alguna actividad cotidiana con un 

objetivo específico.  

El 89,06 % olvida la secuencia de alguna tarea realizada con anterioridad. En el caso de las 

tareas ya aprendidas con anterioridad, solo el 48,43 % de la muestra presenta dificultades en 

recordar la secuencia de las actividades realizadas.  

Una vez analizados los datos sociodemográficos y los aspectos funcionales que caracterizan a los 

participantes, se divide la muestra de adultos mayores en dos grupos (experimental y control) 

con el objetivo de comprobar la efectividad del programa de entrenamiento de las funciones 

ejecutivas para potenciar las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD).  

Se comprueba que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los descriptores 

estadísticos que caracterizan al grupo experimental y el grupo de control en los resultados 

iniciales del cuestionario VIDA (Figura 6) (Anexo 19- Tablas 7). No se rechaza Ho (Ho: Grupo 

Experimental = Grupo Control) ya que se obtiene un p ≥ 0,05 según la prueba U de Mann-

Whitney para muestras independientes.  
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Figura 6.   

Comparación de la significación estadística entre el grupo experimental y el grupo de control en los resultados 

iniciales del cuestionario VIDA.  

 

 

A continuación, se muestra el resultado de los grupos investigados en el que se comprueba el 

efecto del entrenamiento mediante la comparación entre las muestras dependientes e 

independientes.  

3.4. Resultados de las pruebas para muestras dependientes e independientes 
Para la comprobación de los resultados de las pruebas empleadas por cada uno de los grupos de 

investigación se sigue el siguiente orden: 

1. Comparación de los resultados de Test de Palabras y Colores (Stroop) en el grupo 

experimental y control. 

2. Comparación de los resultados del Test del trazo-TMT A&B (Trail Making Test) en el 

grupo experimental y control. 

3. Comparación de los resultados del Test de la Figura Compleja de Rey en el grupo 

experimental y control. 

4. Comparación de los resultados de la prueba el Mapa del Zoo en el grupo experimental y 

control. 
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5. Comparación de los resultados del cuestionario VIDA para evaluar el comportamiento 

de las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) en el grupo experimental y 

control. 

3.4.1. Resultados del Test de Palabras y Colores (Stroop) en los grupos 
experimental y control 

La prueba de Stroop permitió conocer el efecto de control de la interferencia como base del 

control inhibitorio de los participantes, es decir, reflejó la capacidad para clasificar información 

de su entorno y reaccionar selectivamente a esa información, en este sentido ofreció una medida 

de las posibilidades de los sujetos entrenados respecto a los no entrenados. 

Se comprueba que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los descriptores 

estadísticos que caracterizan al grupo experimental y el grupo de control en los resultados 

iniciales del Test de Palabras y Colores (Stroop). No se rechaza Ho (Ho: Grupo Experimental = 

Grupo Control) ya que se obtiene un p=0,600 ≥ 0,05 según la prueba U de Mann-Whitney para 

muestras independientes (Anexo 21- Tablas 12). 

3.4.1.1.  Resultados del Test de Palabras y Colores (Stroop) antes y después para 
muestras dependientes.  

La comparación de los resultados de la primera y segunda aplicación de la prueba de Stroop en 

el grupo experimental, demuestra que el 93,75 % de los participantes logra resultados positivos 

en cuanto al control inhibitorio (índice de interferencia). Solo dos (6,25 %) de adultos mayores 

presentaron dificultades en el índice de tolerancia a la interferencia atencional, sin embargo, sus 

resultados se incrementaron en comparación con la primera aplicación.  

Como se expresa en la tabla 5 derivada del anexo 21, en la primera evaluación del grupo 

experimental, al inicio del entrenamiento, los valores se comportaron entre -19,10 puntos 

(mínimo) y 7,68 puntos (máximo), y una media de -3,65 puntos, lo que expresa una DS de 5,001 

y un coeficiente de variación de 136, 8 %, datos que muestran una afectación de la interferencia 

atencional en los participantes en el grupo experimental al inicio de la aplicación del programa.  
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Tabla 5.  

Comparación del índice de interferencia en el grupo experimental en la primera y segunda medición de la 
prueba de Stroop.  

 

Como resultado de la segunda evaluación, los valores se comportan entre -6,3 (mínimo) y 12,6 

puntos (máximo) y valores medios de 6,04 puntos, para una desviación estándar de 4,919 y un 

coeficiente de variación de 81,36 %.  

Como se muestra en la figura 7 en la segunda evaluación existe un incremento de los valores en 

cuanto a las medias expresadas, así como una mayor variabilidad en la desviación estándar y en 

el coeficiente de variación, en el que se muestra un incremento de los valores por encima de 0.   

Figura 7.  

Comparación de la significación estadística del índice de interferencia en el grupo experimental en la 
primera y segunda medición de la prueba de Stroop.  

 

Nota: INTERF 1: se corresponde con los resultados de la primera aplicación de la prueba Stroop en el 
grupo experimental. INTERF 2: se corresponde con los resultados de la segunda aplicación de la 
prueba Stroop en el grupo experimental.  
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Al comparar dichos resultados se detectan diferencias estadísticas altamente significativas para 

un p < 0,05 entre los valores de la prueba Stroop entre la primera y segunda aplicación (Anexo 

21-Tabla 13), según la prueba no paramétrica T de Wilcoxon para la comparación de los rangos 

con signo para muestras relacionadas (figura 7). Por lo tanto, para este resultado se rechaza Ho y 

se demuestra la efectividad del programa en la estimulación del control inhibitorio en el grupo 

experimental.  

Las acciones simultáneas realizadas durante las tareas de entrenamiento, implican que el adulto 

mayor cuente con suficiente control inhibitorio para dirigir los requerimientos cognitivos y 

motores mientras interactúa con una serie de estímulos o demandas ambientales.  

En ese sentido, el entrenamiento ante estímulos con alta demanda atencional o distractoras 

promueve el incremento de los recursos cognitivos y motores necesarios para mantener el control 

cognitivo ante una tarea ejecutiva.  

A diferencia de estos resultados, como se observa en la tabla 6, en el grupo de control se 

muestra una baja variabilidad de los resultados en cuanto a índice de interferencia atencional. 

Este grupo de adultos mayores muestran ser más vulnerable a los efectos de la interferencia en el 

test de Stroop. En la primera evaluación los valores se comportaron entre -8,7 puntos (mínimo) y 

10,7 puntos (máximo), y una media de -2,7 puntos, lo que expresa una desviación estándar de 

4,158 y un coeficiente de variación de -153,88 % (Anexo 21-Tabla 11).  

Tabla 6. 

Comparación del índice de interferencia en el grupo control en la primera y segunda medición de la prueba 
de Stroop. 
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En los resultados de la segunda aplicación (Tabla 6) los valores se comportan entre -8,6 

(mínimo) y 11,2 puntos (máximo) y valores medios de -2,8 puntos, para una desviación típica de 

4,371 y un coeficiente de variación de 153,54 %. Resultado que expresa poca variabilidad en los 

datos entre una primera y segunda aplicación.  

Al comparar los resultados, según la prueba no paramétrica T de Wilcoxon para la comparación 

de muestras relacionadas (Anexo 21-Tabla 13), no se detectan diferencias significativas entre los 

valores de la prueba Stroop entre la primera y segunda aplicación. Para este resultado se acepta 

Ho, ya que el p > 0,05, (figura 8).  

Figura 8.   

Comparación de la significación estadística del índice de interferencia en el grupo control en la 
primera y segunda medición de la prueba de Stroop.  

 

Nota: INTERF 1 GC: se corresponde con los resultados de la primera aplicación de la prueba Stroop 
en el grupo de control. INTERF 2 GC: se corresponde con los resultados de la segunda aplicación de 
la prueba Stroop en el grupo de control.  

Dichos resultados, apoyan la hipótesis que respalda la idea de Hasher y Zacks (1988) de que con 

la edad se incrementan las dificultades para concentrarse en la información relevante y obviar la 

irrelevante. Las dificultades atencionales de los ancianos se evidencian cuando tienen que 

almacenar y, sobre todo, cuando simultáneamente deben realizar operaciones con la información 

mantenida a corto plazo.  

Según los resultados en el grupo de control, se comprueba que el rendimiento atencional se ve 

negativamente afectado por el aumento de la edad fundamentalmente en tareas que pongan en 

juego el procesamiento dinámico de la información en la memoria operativa en tareas como la 

prueba de Stroop que exigen del control de la velocidad con que se procesa la información y el 



85 

 

control inhibitorio para evitar el efecto de las interferencias o de las reacciones inapropiada en el 

desempeño de la tarea.  

3.4.1.2. Resultados de la comparación de la segunda aplicación del Test de Palabras y 
Colores (Stroop) para muestras independientes.  

Al comparar los resultados de la segunda evaluación del control inhibitorio para muestras 

independientes (grupo experimental y control), según la prueba no paramétrica de U de Mann-

Whitney para muestras independientes (figura 9), se detectan diferencias estadísticamente 

significativas entre los valores de la prueba Stroop, ya que el p < 0,05, Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula Ho y se comprueba un tamaño del efecto grande ya que el valor de r es de 

0,67(Anexo 21-Tablas 14). 

Estos resultados comprueban que los sujetos entrenados pueden evitar generar respuestas 

automáticas mediante la supresión de la interferencia que provocan los estímulos habituales a la 

hora de controlar procesos reflejos o automáticos en favor de otros estímulos menos habituales. 

Figura 9. 

Comparación de la significación estadística de la interferencia atencional en la segunda medición de 
la prueba de Stroop para muestras independientes (Grupo experimental - grupo control).  

 

Nota: INTERF 2 GEX: se corresponde con los resultados de la interferencia 
atencional en el grupo experimental. INTERF 2 GCo: se corresponde con los 
resultados de la interferencia atencional en el grupo control. 

Las diferencias encontradas en el grupo control con respecto a los entrenados se deben a los 

problemas para mantener la concentración sobre la información principal, ya que disipan su 

atención hacia la información más relevante. Además, estos resultados concuerdan con otros 

estudios, en lo que se ha investigado, mediante el Test de Stroop, los efectos de entrenamientos 



86 

 

cognitivos orientados a potenciar los mecanismos inhibitorios (Loosli et al., 2015; Burger et al., 

2019). 

Este resultado confirma la efectividad del programa, ya que en el grupo experimental se logran 

cambios sustanciales en cuanto al control inhibitorio. Estos cambios guardan relación con las 

exigencias del programa y las tareas que se implementan mediante acciones simultáneas que dan 

lugar a que el participante movilice los mecanismos inhibitorios necesarios para realizar los 

reajustes cognitivos que permiten el cumplimiento de las tareas, la cuales se van a caracterizar 

por una alta demanda cognitiva. 

Autores como Wühr, (2007), Ménétrier et al., (2019), coinciden en que resultados favorables en 

la prueba de Stroop, indican un aumento en la velocidad de procesamiento de la información 

visoespacial, así como en los mecanismos de búsqueda y seguimiento visual que se dan en 

condiciones naturales.  

En este caso la ejecución en las distintas tareas del programa se caracterizan por activar los 

mecanismos inhibidores que condicionan la habilidad para generar respuestas automáticas sin la 

interferencia de estímulos habituales; aspecto que  permite que la prueba de Stroop muestre 

información relacionada con el procesamiento de la información, la automatización y velocidad 

con que puede ocurrir  la lectura del medio, así como la capacidad para resistir la interferencia de 

elementos o demandas cognitivas incongruentes durante la ejecución de las tareas realizadas, es 

decir, ofrece una medida de la habilidad para inhibir respuestas ligadas a estímulos y manejar las 

interferencias en correspondencia con el entrenamiento que se realiza. 

3.4.2. Resultados del Test del trazo-TMT A&B (Trail Making Test) antes y 
después para muestras dependientes e independientes.  

Los resultados del Test del trazo -TMT A&B (Trail Making Test) (Anexo 22), muestran el grado 

de flexibilidad cognitiva de los participantes en la investigación, lo cual, a los efectos de la 

cotidianidad, es un equivalente de aquellas dificultades para generar alternativas o diferentes 

opciones para resolver un mismo problema con mayor grado de complejidad. Esta función, si es 

entrenada, permite al adulto mayor adaptarse a los cambios del entorno.  
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Los adultos mayores requieren de la flexibilidad cognitiva para adaptarse a los procesos que 

experimentan en su vida cotidiana. El empleo de tareas en condiciones naturales que estimulan la 

flexibilidad cognitiva (FC) en adultos mayores, permite que estos desarrollen capacidades 

funcionales como cambiar de una respuesta a otra, saber modificar una acción o pensamiento de 

acuerdo a las demandas situacionales.  

Se comprueba que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los descriptores 

estadísticos que caracterizan al grupo experimental y el grupo de control en los resultados 

iniciales del Test del trazo-TMT A&B (Trail Making Test). No se rechaza Ho (Ho: Grupo 

Experimental = Grupo Control) ya que se obtiene un pv:0,399 ≥ 0,05 según la prueba U de 

Mann-Whitney para muestras independientes (Anexos 22- Tabla 16).  

A continuación, se presentan los resultados del Test del trazo -TMT A&B (Trail Making Test) 

para cada uno de los grupos estudiados. 

3.4.2.1. Resultados del Test del Trazo-TMT A&B (Trail Making Test) antes y 
después para muestras dependientes.  

Mediante la comparación de los resultados de la primera y segunda medición del test del trazo en 

el grupo experimental, se evidencian cambios en cuanto a la flexibilidad cognitiva en cada una 

de las partes de la prueba. Si se comparan los datos que ofrecen las partes A y B, en cada uno de 

los momentos de aplicación, evidencia una disminución del tiempo de ejecución de la tarea 

(Tabla 7).  

Tabla 7.  

Comparación de la flexibilidad cognitiva en el grupo experimental en la primera y segunda medición del 
test del trazo-TMT  
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Por ejemplo, en la primera evaluación de la forma A (Figura 10), la media fue de 203 segundos y 

una DS de 32,807, los valores máximos se comportaron con un tiempo de 272 segundos y 

valores mínimos con un tiempo de 162 segundos. En cambio, en la segunda aplicación los 

resultados manifestaron una mejoría en los tiempos de realización de la tarea A. En este caso, la 

media fue de 151 segundos, una desviación estándar de 19,968 y los valores máximos con un 

tiempo de 183 segundos y valores mínimos con un tiempo de 120 segundos.  

Figura 10. 

Comparación de la significación estadística de la flexibilidad cognitiva en el grupo experimental en la 
primera y segunda medición del test del trazo-TMT, forma A. 

 

Nota: En la forma A. TMTA1EX: se corresponde con los resultados de la flexibilidad 
cognitiva en el grupo experimental en la primera medición del test del trazo-TMT. 
TMTA2EX: se corresponde con los resultados de la flexibilidad cognitiva en el grupo 
experimental en la primera medición del test del trazo-TMT.   

De igual forma, en la parte B de la tarea (Figura 11), los resultados muestran cambios 

sustanciales en cuanto a los niveles de flexibilidad cognitiva de aquellos participantes (grupo 

experimental) en el programa de entrenamiento. En este caso los valores en la primera 

evaluación de la parte B de la prueba, mostraron una media de 357 segundos y una desviación 

estándar de 33,051, y valores máximos y mínimos entre 418 y 304 segundos. En la segunda 

evaluación la media fue de 261 segundos y una desviación estándar de 34,656, y una distribución 

de los valores máximos y mínimos entre 341 y 212 segundos.  
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Figura 11. 

Comparación de la significación estadística de la flexibilidad cognitiva en el grupo experimental en la 
primera y segunda medición del test del trazo-TMT, forma B. 

 

Nota: En la forma B. TMTA1EX: se corresponde con los resultados de la flexibilidad 
cognitiva en el grupo experimental en la primera medición del test del trazo-TMT. 
TMTA2EX: se corresponde con los resultados de la flexibilidad cognitiva en el grupo 
experimental en la primera medición del test del trazo-TMT.    

Al comparar dichos resultados, tanto en la forma A como en la B, mediante la prueba no 

paramétrica T Wilcoxon para la comparación de muestras relacionadas se detectan diferencias 

estadísticamente significativas en los valores de la primera y segunda evaluación, ya que el pv < 

0,05, en cada uno de los casos (Anexo 22 – Tabla 17). 

Dado estos resultados, para cada uno de los formatos de la prueba A-B, se rechaza Ho. y se 

demuestra la efectividad del programa en el comportamiento de la flexibilidad cognitiva, debido 

a que la prueba no paramétrica T de Wilcoxon muestra diferencias estadísticamente 

significativas en las calificaciones del Test del trazo-TMT A&B (Trail Making Test) antes y 

después de la aplicación del programa en el grupo experimental. 

Los cambios alcanzados en el grupo experimental permiten que estos sean capaces de enfrentarse 

a diferentes situaciones y adaptarse con mayor facilidad a los cambios del medio y a su vez tener 

un mayor autocontrol, toma de decisiones y manejo del tiempo en el desarrollo de tareas de 

desempeño ejecutivo.  

En cuanto a los resultados de la primera evaluación del test en el grupo control (tabla 8), la 

forma A se comportó con una media de 213 segundos, una desviación estándar de 30,932, con 
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valores mínimos y máximos entre 164 y 272 segundos. En la segunda aplicación de la parte A, 

con resultados muy estables, la media con un valor de 213, la desviación estándar con un valor 

de 32,963. Los valores mínimos y máximos se encontraron en el rango de los 148 y 271 

segundos.  

En cuanto a los resultados de la forma B (Tabla 8), en la primera evaluación, se comportan con 

una media de 366 segundos, una desviación estándar de 32,429 y valores mínimos y máximos 

entre 310 y 418 segundos. Mientras que en la segunda evaluación el valor medio evidenció un 

aumento de los valores con 368 segundos, una desviación estándar de 31,375 y los valores 

mínimos y máximos en los rangos de 312 y 418 segundos.  

Tabla 8.  

Comparación de la flexibilidad cognitiva en el grupo control en la primera y segunda medición del test 
del trazo-TMT.  

 

Al comparar los resultados de la parte entre ambas mediciones, como se muestra en la figura 12, 

los resultados correspondientes a la forma A en el grupo control, según la prueba no paramétrica 

T de Wilcoxon para la comparación de muestras relacionadas, no se evidencian diferencias 

significativas en los promedios de calificación del Test del trazo-TMT en su primera y segunda 

medición, con un p > 0,05. Por lo tanto, no se rechaza Ho para los resultados de la copia A en el 

grupo control (Anexo 22 – Tabla 18). 
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Figura 12.  

Comparación de la significación estadística en el grupo control en la primera y segunda medición del 
test del trazo-TMT, forma A. 

 

Notas: TMTA1Gc. Resultado estadístico de la primera evaluación de la parte A en el grupo control / 

TMTA2Gc. Resultado estadístico de la primera evaluación de la forma A en el grupo control. 

En la comparación de los resultados de la forma B (figura 13), según la prueba no paramétrica T 

de Wilcoxon, con un p > 0,05, no evidencia diferencias estadísticamente significativas en la 

calificación del Test del trazo-TMT en su primera y segunda medición en el grupo de control. De 

esta manera no se rechaza Ho para la copia B del grupo control (Anexo 22 – Tabla 18).  

Figura 13.  

Comparación de la significación estadística de la flexibilidad cognitiva en el grupo control en la primera y 
segunda medición del test del trazo-TMT, forma B. 

 

Nota: TMTA1Gc. Resultado estadístico de la primera evaluación de la forma  B en el grupo control / 

TMTA2Gc. Resultado estadístico de la primera evaluación de la forma  B en el grupo control. 

Con el objetivo de profundizar en los resultados de la evaluación de la flexibilidad cognitiva, se 

presentan los resultados de la comparación entre el grupo experimental y control.  
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3.4.2.2. Resultados de la comparación de la segunda aplicación del Test del trazo-
TMT para muestras independientes (grupo experimental y Grupo control) 

 

Al comparar los resultados de la parte A del Test del trazo-TMT (figura), en la segunda 

aplicación para grupos independientes (experimental y control), según la prueba no paramétrica 

de U de Mann-Whitney para muestras independientes (figura 14), se evidencian diferencias 

estadísticamente significativas en la calificación de la segunda medición después de la aplicación 

del programa. Se obtiene un p < 0,05, por lo que se rechaza Ho. y se obtiene un tamaño de efecto 

grande ya que r=0,7. Por lo tanto, se demuestra la efectividad del programa en cuanto a los 

criterios de flexibilidad cognitiva que mide la forma A de la prueba (Anexo 22 – Tabla 19). 

Figura 14.  

Comparación de la significación estadística de la flexibilidad cognitiva en la segunda medición del 
Test del trazo-TMT, forma A, para muestras independientes (Grupo experimental - grupo control).  

 

Nota: TMTAEX: se corresponde con los resultados de la flexibilidad cognitiva en el grupo 
experimental en la segunda medición del Test del trazo-TMT, forma A. TMTA2Gc: se 
corresponde con los resultados de la flexibilidad cognitiva en el grupo control en la segunda 
medición del Test del trazo-TMT, forma A. 

La comparación de los resultados de la forma B del Test del trazo-TMT (figura 15), en la 

segunda aplicación para cada uno de los grupos (experimental y control), se evidencian 

diferencias estadísticamente significativas en la segunda medición de ambos grupos después de 

la aplicación del programa, para un p < 0,05, según la prueba no paramétrica de U de Mann-

Whitney para muestras independientes (Anexo 22 – Tabla 19).  
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Figura 15.  

Comparación de la significación estadística de la flexibilidad cognitiva en la segunda medición del 
Test del trazo-TMT, forma B, para muestras independientes (Grupo experimental - grupo control).  

 

Nota: TMTB2GEx: se corresponde con los resultados de la flexibilidad cognitiva en el grupo 

experimental en la segunda medición del Test del trazo-TMT, forma A. TMTB2Gc: se 

corresponde con los resultados de la flexibilidad cognitiva en el grupo control en la segunda 

medición del Test del trazo-TMT, forma B. 

Dado los resultados encontrados en la comparación de la forma B del Test del trazo-TMT entre 

el grupo experimental y control en la segunda medición, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

obtiene un tamaño de efecto grande ya que r=0,8. Por lo tanto, se demuestra la efectividad del 

programa en cuanto a los criterios de flexibilidad cognitiva que mide la forma B de la prueba.  

Como se ha podido comprobar, los adultos mayores en su gran mayoría experimentan 

dificultades en el control de la flexibilidad cognitiva, debido a que el envejecimiento del cerebro 

implica cambios funcionales y físicos que perjudican la velocidad de procesamiento y su 

rendimiento cognitivo ante tareas que demandan de una adecuada flexibilidad cognitiva, sin 

embargo, la implementación del entrenamiento muestra un efecto positivo en la plasticidad 

cognitiva al comparar los resultados del grupo experimental.  

3.4.3. Resultados del Test de la Figura Compleja de Rey (TFCR) antes y después 
para muestras dependientes e independientes.  

 

El Test de la Figura Compleja de Rey (TFCR) es un instrumento neuropsicológico diseñado para 

la evaluación de habilidades viso constructivas y memoria visoespacial. Aspectos de gran valor 
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para comprobar los resultados del programa que se aplica, así como su riqueza métrica en la 

comparación con las otras pruebas empleadas en la investigación.  

La prueba puntúa aspectos relativos a la orientación temporal y espacial con las cuales se pueden 

evaluar elementos de este sistema asociado a la memoria de trabajo.  La velocidad y exactitud 

con la que estos contenidos son procesados exitosamente constituyen un importante indicador 

con el que se puede comprobar los efectos de un sistema de entrenamiento de las funciones 

ejecutivas.  

Se comprueba que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las calificaciones 

que caracterizan al grupo experimental y el grupo de control en los resultados iniciales Test de la 

Figura Compleja de Rey (TFCR) en la copia A y B (Anexo 23- Tablas 21 y 22). En ambos casos, 

no se rechaza Ho (Ho: Grupo Experimental = Grupo Control) según la prueba U de Mann-

Whitney para muestras independientes ya que se obtiene un p ≥ 0,05 para la copia A y un p ≥ 

0,05 para la copia B.  

A continuación, se muestran los resultados de cada uno de los grupos (Experimental y control) 

por cada momento de aplicación del test, en este caso se toman las puntuaciones directas de la 

prueba.  

3.4.3.1.  Resultados del Test de la Figura Compleja de Rey (TFCR) antes y 

después para muestras dependientes.  

En el grupo experimental los resultados del Test de la Figura Compleja de Rey (TFCR) 

evidencian cambios en cuanto a la memoria de trabajo en cada una de las evaluaciones.  Si se 

comparan los datos que ofrecen los dos momentos de aplicación la prueba en la copia A (Tabla 

9), se logra un aumento en la puntuación que evalúa el desempeño en la tarea. Por ejemplo, en la 

primera aplicación, los datos se comportaron con una media de 17,25 puntos, valores mínimos y 

máximos entre 12 y 21 puntos, con una DS igual a 1,917. Contrario a estos resultados, con una 

tendencia favorable en cuanto a los efectos del entrenamiento, en la segunda aplicación, los datos 

se comportaron con una media 24,90 puntos, con valores mínimos y máximos entre 18 y 32 

puntos y una DS igual a 3,062.  

En cuanto a la copia B (Tabla 9), en la primera medición, los datos se comportaron con una 

media de 9,06 puntos, valores mínimos y máximos entre 6 y 12 puntos, con una DS igual a 



95 

 

1,625. En los resultados de la segunda aplicación se muestra un aumento en la puntuación de la 

tarea, se obtiene una media de 17,43 puntos, valores mínimos y máximos entre 12 y 22 puntos y 

una DS igual a 2,270.  

Tabla 9.   

Comparación de las puntuaciones de la memoria de trabajo en el grupo experimental en la primera y 
segunda medición del test Figura compleja de Rey, copia A y B.  

 

La comparación de estos resultados según la prueba no paramétrica T de Wilcoxon para 

muestras relacionadas (Anexo 23 – Tabla 23), evidencian diferencias estadísticamente 

significativas en las calificaciones correspondientes a la copia A en su primera y segunda 

medición, con un p < 0,05(figura 16).  

Figura 16.   

Comparación de la significación estadística de las puntuaciones de la memoria de trabajo en el grupo 
experimental en la primera y segunda medición del test Figura Compleja de Rey, copia A.  

 

Nota: Copia A 1Ex: se corresponde con las puntuaciones de la memoria de trabajo en el grupo 
experimental en la primera medición del test Figura Compleja de Rey, copia A. CopiaA2Ex: se 
corresponde con las puntuaciones de la memoria de trabajo en el grupo experimental en la segunda 
medición del test Figura Compleja de Rey, copia A. 
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En cuanto a la comparación de los resultados de la copia B (figura 17), según la prueba no 

paramétrica T de Wilcoxon (comparación de muestras relacionadas), se evidencian diferencias 

estadísticamente significativas en las calificaciones en su primera y segunda medición en el 

grupo experimental ya que se obtiene un p < 0,05 (Anexo 23 – Tabla 23).  

Figura 17.   

Comparación de la significación estadística de las puntuaciones de la memoria de trabajo en el 
grupo experimental en la primera y segunda medición del test Figura Compleja de Rey, copia B.  

 

Nota: Copia B 1Ex: se corresponde con las puntuaciones de la memoria de trabajo en el grupo 
experimental en la primera medición del test Figura Compleja de Rey, copia B. CopiaB2Ex: se 
corresponde con las puntuaciones de la memoria de trabajo en el grupo experimental en la segunda 
medición del test Figura Compleja de Rey, copia B. 

En los resultados de ambas copias A y B, en el grupo experimental, se rechaza la hipótesis nula 

Ho, lo que demuestra que el programa fue efectivo en la potenciación de los mecanismos que 

regulan la memoria de trabajo visoespacial.  

A diferencia de los resultados del grupo experimental, el grupo de control (Tabla 10) mostró 

resultados estables en el Test de la Figura Compleja de Rey (TFCR). En la copia A solo se 

observa una ligera variación si se comparan las medias de la primera aplicación (16,96 puntos), 

respecto a la segunda aplicación (17,21 puntos).  
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Tabla 10.    

Comparación de las puntuaciones de la memoria de trabajo en el grupo control en la primera y 
segunda medición del test Figura compleja de Rey, copia A y B.  

 

En el caso de los valores mínimos y máximos, tanto en la primera y segunda aplicación de la 

copia A, conservan su puntuación (mínimo: 12 puntos / máximo 21 puntos). Los valores 

correspondientes a la DS muestran poca variabilidad: primera aplicación 1,925 / segunda 

aplicación 1,929, resultados que demuestran la escasa tendencia de los datos a alejarse del 

promedio entre una aplicación y otra.  

De igual forma, los resultados de la copia B (tabla 10) muestran resultados estables en cuanto a 

la comparación de las medias que se obtienen entre la primera (8,87 puntos) y segunda 

aplicación (8,71 puntos). Los valores mínimos con 6 puntos, se mantuvieron en la primera y 

segunda aplicación, solo hubo un ligero cambio en los valores máximos con 12 puntos en la 

primera aplicación y 16 puntos en la segunda aplicación. La DS se comportó en la primera 

aplicación con valores de 1,680 y en la segunda aplicación 2,399. 

Derivado de los datos anteriores, como se muestra en la figura 18, la comparación de los 

resultados de la copia A en las dos evaluaciones, no muestran diferencias estadísticamente 

significativas, ya que expresa un p > 0,05 según la prueba no paramétrica T de Wilcoxon (Anexo 

23 – Tabla 24). Por lo tanto, no se rechaza Ho ya que no se evidencian diferencias significativas 

en las calificaciones correspondiente a la copia A en su primera y segunda medición.  
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Figura 18.  

Comparación de la significación estadística de las puntuaciones de la memoria de trabajo en el grupo 
control en la primera y segunda medición del test Figura Compleja de Rey, copia A.  

 

Nota: CopiaA1Gc: se corresponde con las puntuaciones de la memoria de trabajo en el grupo control 
en la primera medición del test Figura Compleja de Rey, copia A. CopiaA2Gc: se corresponde con 
las puntuaciones de la memoria de trabajo en el grupo control en la segunda medición del test Figura 
Compleja de Rey, copia A. 

En cuanto a la comparación de la copia B (figura 19), según la prueba no paramétrica T de 

Wilcoxon para la comparación de muestras relacionadas, no evidencia diferencias 

estadísticamente significativas en las calificaciones correspondientes a la primera y segunda 

medición. Por lo tanto, no se rechaza Ho ya que p > 0,05(Anexo 23 – Tabla 24).   

Figura 19.   

Comparación de la significación estadística de las puntuaciones de la memoria de trabajo en el 
grupo control en la primera y segunda medición del test Figura Compleja de Rey, copia B.  

 

Nota: CopiaB1Gc: se corresponde con las puntuaciones de la memoria de trabajo en el grupo control 
en la primera medición del test Figura Compleja de Rey, copia B. CopiaB2Gc: se corresponde con 
las puntuaciones de la memoria de trabajo en el grupo control en la segunda medición del test Figura 
Compleja de Rey, copia B. 
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Los resultados encontrados en la comparación de muestras dependientes, demostraron que en el 

grupo experimental hubo una mejoría sustancial en el almacenamiento de la huella mnésica al 

reproducir la figura que caracteriza a la prueba en su total integridad, registrándose un grado de 

significación superior en los participantes en el entrenamiento, fundamentalmente en aquellos 

que al inicio se identificaron con un mayor grado de dificultad. 

Los cambios provocados en el funcionamiento de la memoria de trabajo visoespacial, producto 

de las sesiones de entrenamiento, permitió un desarrollo en los conocimientos de los conceptos 

geométricos que el adulto mayor necesita para entender e interactuar en el espacio físico que les 

rodea. Además, fortalecieron los mecanismos de almacenamiento y manipulación temporal de la 

información necesaria en la ejecución de tareas cognitivas complejas.  

3.4.3.2. Comparación de la segunda aplicación del Test de la Figura Compleja de Rey 
(TFCR) para muestras independientes 

Para el análisis y comparación de los resultados del Test de la Figura Compleja de Rey (TFCR) 

para muestras independientes (Grupo experimental -Grupo control) se tienen en cuenta los datos 

aportados por cada grupo en la segunda evaluación de la copia A y B.  

Los resultados de la copia A del Test de la Figura Compleja de Rey (TFCR), en la segunda 

aplicación para cada uno de los grupos (experimental y control), según la prueba no paramétrica 

de U de Mann-Whitney para muestras independientes (figura 20), se evidencian diferencias 

estadísticamente significativas en la comparación de las calificaciones entre ambos grupos. Se 

obtiene un p < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula Ho (Anexo 23-Tabla 25). Estos 

resultados demuestran la efectividad del programa en cuanto a los criterios de memoria de 

trabajo ya que se obtiene un tamaño de efecto grande ya que r=0,8. 
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Figura 20.   

Comparación de la significación estadística de las puntuaciones de la memoria de trabajo en la 
segunda medición del Test de la Figura Compleja del Rey, copia A, para muestras independientes 
(Grupo experimental - grupo control).  

 

Nota: CopiaA2Ex: puntuaciones de la memoria de trabajo en el grupo experimental en la segunda 
medición del Test de la Figura Compleja del Rey, copia A. CopiaA2Gc: puntuaciones de la 
memoria de trabajo en el grupo control en la segunda medición del Test de la Figura Compleja del 
Rey, copia A. 

En la comparación de los resultados de la segunda evaluación de la copia B (figura 21), según la 

prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney (Anexo 23-Tabla 26) para muestras 

independientes para cada uno de los grupos (experimental y control), se evidencian diferencias 

estadísticamente significativas en la comparación de las calificaciones entre ambos grupos, para 

un p < 0,05 rechaza la hipótesis nula Ho y se obtiene un tamaño de efecto grande ya que r=0,8. 

Figura 21.   

Comparación de la significación estadística de las puntuaciones de la memoria de trabajo en la 
segunda medición del Test de la Figura Compleja del Rey, copia B, para muestras independientes 
(Grupo experimental - grupo control).  

 

Nota: CopiaB2Ex: puntuaciones de la memoria de trabajo en el grupo experimental en la segunda 
medición del Test de la Figura Compleja del Rey, copia B. CopiaA2Gc: puntuaciones de la 
memoria de trabajo en el grupo control en la segunda medición del Test de la Figura Compleja del 
Rey, copia B. 
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La diferencia en los resultados mostrados, tanto en la copia A como en la B, demuestran la 

efectividad del programa en cuanto a la potenciación de la memoria de trabajo visoespacial.  

Dichos cambios se asocian a las diferentes tareas desarrolladas en el programa, las cuales 

requieren del análisis visoespacial y el desarrollo de habilidades prácticas-constructivas para su 

cumplimiento. 

Otro de los elementos que aporta el programa al desarrollo de la memoria de trabajo 

visoespacial, los constituyen las tareas desarrolladas en un ambiente accidental, es decir, se crean 

las condiciones para desarrollar situaciones espontáneas y constructivas acordes a las demandas 

del entorno en el que se encuentra el sujeto durante la tarea.  

En cada tarea realizada en el programa, el participante debe llevar a cabo, en primer lugar, un 

análisis viso-perceptivo y visoespacial de la imagen presentada (relación mapa o croquis 

respecto al contexto topográfico del medio); en segundo lugar, una práctica constructiva y en 

tercer lugar la ejecución mnésica que exigen las tareas desarrolladas en el programa, en la cual se 

comparan de manera constante, la disposición de los componentes perceptuales con las 

representaciones existente en la memoria, y mediante procesos que actúan en paralelo.  

A medida que se avanzó en el programa, se logra el desarrollo de habilidades asociadas a la 

memoria de trabajo en un contexto natural en el que se potencia la funcionalidad ejecutiva del 

adulto mayor respecto al dominio del entorno. 

El desarrollo de la memoria de trabajo visoespacial y viso construccional alcanzada en el grupo 

experimental, es el resultado de la integración de habilidades visuales, motoras y espaciales, 

adquiridas en las sesiones de entrenamiento, y necesarias para integrar elementos del todo 

organizado, en la interacción que establece el sujeto con el medio que le rodea.  

3.4.4.  Resultados de la Prueba del Mapa del Zoo antes y después para muestras 
dependientes e independientes.  

La planificación constituye otra de las funciones ejecutivas a evaluar en el presente programa, las 

puntuaciones obtenidas mediante la Prueba del Mapa del Zoo permiten definir la capacidad de 

organizar el comportamiento por parte de los adultos mayores con el fin de lograr un objetivo. La 

función de planificación constituye un requisito esencial para la mayoría de las tareas cotidianas 

e implica la gestión del tiempo y las habilidades espaciales.  
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La Prueba del Mapa del Zoo permite evaluar la función ejecutiva de planificación mediante dos 

condiciones claramente diferenciadas, una de alta demanda y otra de baja demanda, por lo que es 

muy representativa de las diferentes situaciones que se presentan en la vida cotidiana.  

Se comprueba que no existen diferencias significativas entre los parámetros estadísticos que 

caracterizan al grupo experimental y el grupo de control en los resultados iniciales de la prueba 

el Mapa del Zoo (Anexo 24- Tabla 27). En ambos casos, no se acepta Ho (Ho: Grupo 

Experimental = Grupo Control) según la prueba U de Mann-Whitney para muestras 

independientes ya que se obtiene un p ≥ 0,05.  

A continuación, se presentan los resultados de la comparación entre cada uno de los grupos en 

estudio (control-experimental), con el objetivo de definir la efectividad del programa de 

entrenamiento en la función de planificación.  

3.4.4.1. Resultados del Test del Zoo antes y después para muestras dependientes.  

Los resultados de la Prueba del Mapa del Zoo en el grupo experimental evidencian cambios en 

cuanto a la función de planificación en cada uno de los momentos en los que se aplicó la prueba. 

Como se muestra en la tabla 11, la comparación de los dos momentos de evaluación de la 

prueba, ofrecen un aumento en la puntuación que evalúa el desempeño de la función de 

planificación. En la primera medición, los datos que caracterizan al grupo experimental, se 

comportaron con una media de 1,46 puntos, valores mínimos y máximos entre 0 y 3 puntos, con 

una DS igual a 1,468.  

        Tabla 11.  

Comparación del perfil de planificación en el grupo experimental en la primera y segunda medición 
de la prueba del Zoo. 

 

La segunda aplicación de la Prueba del Mapa del Zoo una vez concluida la aplicación del 

programa, los datos se mostraron con una tendencia favorable producto de los efectos del 
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entrenamiento, con una media 3,43 puntos, valores mínimos y máximos entre 3 y 4 puntos, con 

una DS igual a 0,504. 

Como se puede apreciar en la figura 22, la comparación de estos resultados estadísticos según la 

prueba no paramétrica T de Wilcoxon (comparación de muestras relacionadas), evidencian 

diferencias estadísticamente significativas en las calificaciones correspondiente a la Prueba del 

Mapa del Zoo en su primera y segunda medición, con un p < 0,05(Anexo 24-Tabla 28), por lo 

tanto, se rechaza Ho y se demuestra la efectividad del programa en la estimulación del perfil de 

planificación en los participantes entrenados.  

Figura 22.  

Comparación de la significación estadística del perfil de planificación en el grupo experimental en la 
primera y segunda medición de la prueba del Zoo.  

 

Nota: Perfil1Ex: se corresponde con el perfil de planificación del grupo experimental en la primera 
medición de la prueba del Zoo.Perfil2Ex: se corresponde con el perfil de planificación del grupo 
experimental en la segunda medición de la prueba del Zoo.  

En los resultados del grupo de control (Tabla 12), se muestra alguna variabilidad en los 

resultados del perfil de planificación al comparar las medias de la primera aplicación (1,46 

puntos) y la segunda aplicación (1,53 puntos). La DS para ambos momentos se mantuvo estable 

con valores igual a 0,841, al igual que los valores mínimos (0,00 puntos) y máximos (3 puntos).  
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Tabla 12.  

Comparación del perfil de planificación en el grupo control en la primera y segunda medición de la 
prueba del Zoo. 

 

 

Al comparar dichos resultados estadísticos, como se observa en la figura 23, según la prueba no 

paramétrica T de Wilcoxon para la comparación de muestras relacionadas, no se detectan 

diferencias estadísticamente significativas entre los valores del perfil de planificación entre la 

primera y segunda medición. Por lo tanto, no se rechaza Ho ya que el p > 0,05 (Anexo 24-Tabla 

28). 

Figura 23.   

Comparación de la significación estadística del perfil de planificación en el grupo control en la 
primera y segunda medición de la prueba del Zoo.  

 

Nota: Perfil1Gc: se corresponde con el perfil de planificación del grupo control en la primera 
medición de la prueba del Zoo.Perfil2Gc: se corresponde con el perfil de planificación del grupo 
control en la segunda medición de la prueba del Zoo. 

Estos resultados evidencian el grado de significación que puede tener la estimulación de la 

planificación en los adultos mayores. Esta determina el rescate de los roles activos en el adulto 

mayor ya que constituye una función mediadora del resto de las funciones ejecutivas estudiadas.  
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A continuación, se comparan los resultados de la evaluación de la función de planificación para 

muestras independientes.  

3.4.4.2. Comparación de los resultados del Test del Zoo para muestras independientes.  

La comparación de los resultados de la segunda evaluación de la función de planificación 

mediante la Prueba del Mapa del Zoo, para cada uno de los grupos (experimental y control), 

evidencia diferencias estadísticamente significativas en las calificaciones de la segunda 

medición, para un p< 0,05 (Anexo 24-Tabla 29), según la prueba no paramétrica de U de Mann-

Whitney para muestras independientes (figura 24).  

Según estos resultados se demuestra la efectividad del programa en cuanto a los criterios de 

planificación que se comprueban mediante la prueba del Mapa del Zoo, pues se rechaza la 

hipótesis nula (H0) y se obtiene un tamaño del efecto grande en el que r=0,8. 

 

Figura 24.   

Comparación de la significación estadística del perfil de planificación en la segunda medición de 
la prueba del Zoo para muestras independientes (Grupo experimental - grupo control). 

 

Nota: Perfil2Ex: se corresponde con el perfil de planificación del grupo experimental en la 
segunda medición de la prueba del Zoo. Perfil2Gc: se corresponde con el perfil de planificación 
del grupo control en la segunda medición de la prueba del Zoo 

Las posibilidades de entrenamiento de la función de planificación, parten del criterio de que esta 

es un proceso de resolución de problemas, que en esencia es la predeterminación de un curso de 

acción dirigido a alcanzar alguna meta. De manera que el empleo de croquis en el programa de 

entrenamiento, permitió que los adultos mayores participantes fueran capaces de potenciar la 
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función de planificación. Cada tarea realizada exigía analizar varias dimensiones de una misma 

realidad, mediante la relación croquis – entorno, y examinar diferentes perspectivas que le 

exigían establecer relaciones encubiertas y redoblar el esfuerzo ejecutivo con el fin de encontrar 

las soluciones correctas al problema planteado y toleran mejor los errores y cambios de planes 

que pueden darse en la ejecución de la tarea.  

Una vez analizados los resultados de cada una de las pruebas que evalúan el comportamiento de 

las funciones ejecutivas en cada uno de los grupos de investigación. A continuación, se realiza la 

valoración de la efectividad del programa en las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria en 

el grupo experimental, así como el análisis del grupo control.  

3.4.5. Comportamiento de las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria entre 
muestras dependientes e independientes. 

Las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) son aquellas actividades que permiten 

el desempeño del sujeto en las actividades cotidiana que se dan en entornos como el hogar y la 

comunidad. Se caracterizan por una alta complejidad ya que requieren de un mayor nivel de 

autonomía personal y están asociadas a la toma de decisiones y resolución de problemas del día a 

día, y pueden resultar muy complejas para algunos adultos mayores ya que requieren de esfuerzo 

cognitivo y motriz. 

Las AIVD constituyen en esencia un constructo multidimensional que refleja muchos otros 

componentes cuyo desglose en subcomponentes dan lugar a un rendimiento global instrumental, 

el cual determina las posibilidades de interactuar con el medio de forma autónoma. 

A continuación, se realiza el análisis de los resultados del cuestionario VIDA para cada uno de 

los grupos estudiados.  

3.4.5.1. Comportamiento de las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria para 
muestras dependientes 

La comparación de los dos momentos de aplicación del cuestionario VIDA (Anexo 19) en el 

grupo experimental (Tabla 13), ofrecen un aumento en los niveles de independencia en las 

actividades instrumentales en el grupo experimental. En la primera aplicación, los datos que se 

comportaron con una media de 22,62 puntos, los valores mínimos y máximos se encontraron 
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entre 20 y 26 puntos, puntuación que representa el nivel de independencia con limitaciones. Se 

estimó una DS de 1,995.  

Los resultados de la segunda medición del cuestionario una vez concluida la aplicación del 

programa (Tabla 13), mostraron una tendencia favorable de los niveles de independencia en los 

participantes en el programa, en este caso, los valores se comportaron con una media de 36,31 

puntos, valores mínimos y máximos entre 32 y 38 puntos, así como una DS igual a 1,874, valores 

que expresan independencia en los criterios de desempeño instrumental en la vida cotidiana.   

Tabla 13.  

Comparación del nivel de independencia en el grupo experimental, entre la primera y segunda 
medición del cuestionario VIDA.  

 

Se debe señalar que el 21,87 % de los participantes no obtuvieron el nivel de independencia, sin 

embargo, mejoraron su puntuación en cuanto a algunas dimensiones que se encontraban 

afectadas. De este grupo de participantes el 71,42 % de ellos tienen 80 años y el 28,57 % poseen 

78 años. Este dato corrobora que la edad puede constituir un factor limitante en los niveles de 

independencia del adulto mayor, pero de manera contraria la aplicación de un programa de 

entrenamiento cognitivo favorece en alguna medida la recuperación de las habilidades 

instrumentales, sobre todo, si se tiene en cuenta que el 78,12 % de los participantes lograron 

alcanzar los niveles de independencia.       

Como se puede apreciar en la figura 25, la comparación de los resultados del cuestionario VIDA 

en el grupo experimental, en su primera y segunda medición, ofreció como resultado diferencias 

estadísticamente significativas en las calificaciones de la prueba, con un p < 0,05 (Anexo 19- 
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Tabla 8), según la prueba no paramétrica T de Wilcoxon para la comparación de muestras 

relacionadas. 

Figura 25.  

Comparación de la significación estadística del nivel de independencia en el grupo experimental, 
entre la primera y segunda medición del cuestionario VIDA.  

 

Nota: AIVD1Ex: nivel de independencia en el grupo experimental en la primera 
medición del cuestionario VIDA. AIVD2Ex: nivel de independencia en el grupo 
experimental en la segunda medición del cuestionario VIDA. 

Según estos resultados se rechaza la hipótesis nula Ho, por lo tanto, se demuestra la efectividad 

del programa en la potenciación de las AIVD en adultos mayores con limitaciones en las 

mismas.  

En los resultados del grupo control (Tabla 14), no se muestra variabilidad en los niveles de 

independencia. En los dos momentos de aplicación del cuestionario VIDA la media se mantuvo 

estable con 23,12 puntos y los valores mínimos (20 puntos) y máximos (26 puntos) sin alguna 

variabilidad entre la primera y segunda aplicación. La DS para ambos momentos se mantuvo 

estable con valores igual a 1,889.  

Tabla 14. 

Comparación del nivel de independencia en el grupo control, entre la primera y segunda medición del 
cuestionario VIDA.  
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La comparación de los resultados estadísticos del cuestionario VIDA (Figura 26), según la 

prueba no paramétrica T de Wilcoxon, demuestra que no existen diferencias estadísticamente 

significativas en la primera y segunda medición en el grupo control y se obtiene un p > 0,05 

(Anexo 19- Tabla 8), por lo que no se rechaza Ho.  

Figura 26.  

Comparación de la significación estadística del nivel de independencia en el grupo control, entre la 
primera y segunda medición del cuestionario VIDA.  

 

Nota: AIVD1Gc: nivel de independencia en el grupo control en la primera medición del 
cuestionario VIDA.AIVD2Gc: nivel de independencia en el grupo control en la segunda 
medición del cuestionario VIDA. 

Estos resultados demuestran la permanencia de limitaciones en las AIVD en el grupo de adultos 

mayores que no recibieron el entrenamiento cognitivo de las funciones ejecutivas.  

3.4.5.2. Comportamiento de las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria 
(AIVD) entre muestras independientes (Grupo experimental- Grupo 
control).  

Las actividades instrumentales tienen como objetivo que la persona logre una interacción 

adecuada con el entorno, por lo que constituyen un puente para la realización de otras 

actividades en el orden de las relaciones sociales del adulto mayor. Como actividades más 

complejas que las actividades básicas requieren de un mayor esfuerzo y organización por parte 

del adulto mayor.  

En este sentido las tareas que se implementaron en el grupo experimental, dirigidas a potenciar 

las funciones ejecutivas, permitieron la extrapolación de los efectos del entrenamiento en las 
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dimensiones instrumentales de la vida diaria. Este resultado se evidencia mediante la 

comparación de los resultados de la segunda aplicación del cuestionario VIDA para cada uno de 

los grupos (experimental y control), en los que se muestran diferencias significativas en los 

promedios de calificación después de la aplicación del programa, para un p < 0,05(Anexo 19 – 

Tabla 9), según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney para muestras independientes 

(figura 23).  

De acuerdo con las diferencias encontradas entre el grupo experimental y el grupo control (figura 

27), se rechaza la hipótesis nula H0 y se obtiene un tamaño del efecto del programa favorable, 

con valores de r= 0,8. este resultado demuestra la efectividad del programa en la potenciación de 

las AIVD en adultos mayores con limitaciones en las mismas.  

Figura 27.  

Comparación de la significación estadística del nivel de independencia en la segunda medición del 
cuestionario VIDA para muestras independientes (Grupo experimental - grupo control). 

 

Nota: AIVD2Ex: nivel de independencia en el grupo experimental en la segunda 
medición del cuestionario VIDA. AIVD2Gc: nivel de independencia en el grupo control 
en la segunda medición del cuestionario VIDA. 

Los adultos mayores que participaron en el programa desarrollaron habilidades que les 

permitieron adaptarse con mayor rapidez a los cambios o novedades del medio; así como tolerar 

los cambios que pueden suceder durante la resolución de problemas o la ejecución de una tarea.  

Las habilidades cognitivas que permiten al individuo modular las operaciones de varios 

subprocesos cognitivos y de este modo la dinámica de los aspectos más complejos de la 

cognición humana, se alcanzan precisamente mediante las funciones ejecutivas, las cuales, según 
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Shallice (1986), en su conjunto permiten asociar ideas, movimientos y acciones simples, que se 

orientan a la resolución de conductas complejas.  

De esta manera, las posibilidades de autonomía logradas por los participantes en el control de las 

actividades instrumentales, constituyen un rasgo esencial del comportamiento adaptativo 

necesario en el adulto mayor y principalmente a lo largo de todo el ciclo vital por el que transita. 

Como se observa en la figura 28 los resultados instrumentales más relevantes obtenidos por los 

participantes, a partir de la implementación del programa, se encuentran las actividades 

instrumentales asociadas a las relaciones sociales (100 %), el desplazamiento fuera del hogar 

(100 %), el manejo de asuntos económicos (84,37 %), la realización de tareas domésticas (90,62 

%) y la realización de compras (87,5 %).  

Figura 28. 

Impacto del programa en las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) en los 

participantes en el entrenamiento.  
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En menor medida se aprecian las funciones instrumentales como la utilización del transporte 

(71,87 %), el consumo de medicamentos (78,12 %), el uso del televisor (75 %), el control de 

riesgos (68,75 %) y el uso de puertas en el hogar (65,62 %).  

Los cambios provocados en la esfera instrumental producto del sistema de tareas funcionales en 

condiciones ecológicas incidió en la movilización de los roles cotidianos de los participantes. La 

vivencia en las actividades de entrenamiento permitió un nuevo orden cognitivo en la interacción 

con el entorno, que se sintetiza en lo personal y en la conexión con los patrones grupales.  

Las tareas de entrenamiento diseñadas para movilizar lo intrapersonal y lo interpersonal en un 

escenario ecológico, crearon las condiciones necesarias para una nueva narrativa ecológica de los 

participantes sobre su perspectiva instrumental, lo cual concluye con la legitimización de los 

funcional y lo corporal. Es decir, lo anterior propicia un nuevo orden cognitivo en los niveles de 

autonomía y despliegue intencional hacia las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria 

(AIVD).  

3.5. Resultados de la entrevista de constatación de los resultados y la observación 
en el desarrollo de las sesiones de entrenamiento.  

 

Los resultados de la entrevista de constatación, permitieron conocer las perspectivas individuales 

de cada uno de los participantes y en qué medida los contenidos influían en la funcionalidad 

cotidiana de ellos. Por lo tanto, proporciono información directa sobre la apropiación de los 

contenidos y su traslación hacia los escenarios cotidianos.   

 

Se pudo constatar mediante la entrevista, los beneficios propiciados por el entrenamiento en el 

control de las demandas instrumentales, los cuales se pueden describir a partir de tres ejes de 

desarrollo logrados por los participantes (Figura 29).  En estos se aprecia un crecimiento en 

cuanto al dominio de las tareas ejecutivas realizadas, reconociendo el avance paulatino en la 

medida que trascurrían las sesiones de trabajo. 
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Figura 29. 

Ejes de desarrollo logrados por los participantes en las sesiones de entrenamiento.    

 

 

En la medida que se avanzaba en cada entrenamiento los adultos mayores fueron capaces de 

establecer un proceso de retroalimentación entre los contenidos y tareas de cada sesión y las 

demandas funcionales de las actividades de la vida diaria. En este sentido, en cada sesión de 

trabajo se contrasta que los participantes adecuaron los contenidos aprendidos y entrenados a su 

ritmo de actividades cotidianas. Por cuanto se demuestra el carácter adaptativo del programa a 

las condiciones reales de los adultos mayores participantes.  

 

Se demuestra en cada sesión el cumplimiento de los objetivos planificados ya se establece una 

relación entre los contenidos prácticos, la asimilación de conocimientos y su posterior 

generalización a las actividades de la vida diaria. Además, el programa permite ser evaluado y 

ofrecer en los participantes la autoevaluación de su crecimiento en cuanto al desarrollo de 

habilidades ejecutivas e instrumentales.  
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La retroalimentación de los contenidos entrenados mediante las tareas de desempeño, es el 

resultado de un proceso dialógico entre el coordinador y los participantes y en lo interno de 

estos. Esta relación se da en las posibilidades de comunicación que genera el propio diseño del 

programa, lo que lo convierte en un proceso constructivo que no solo se limita a la apropiación 

de conocimientos, sino además a la producción de estos por parte de los participantes.  

Se comprueba que las especificaciones de la tarea permitieron orientar a los participantes sobre 

la producción de soluciones ante tareas ejecutivas complejas, cuya solución requería de la puesta 

en práctica de habilidades individuales y de trabajo en grupo. Esto se corrobora mediante las 

posibilidades organizativas que presenta el programa para crear las condiciones necesarias para 

el desarrollo del entrenamiento y las tareas cognitivas planificadas.  

 

El aprendizaje que se generó en un proceso de entrenamiento se produce como consecuencia de 

la retroalimentación de tres dimensiones fundamentales: la cognitiva, lo social y lo afectivo, lo 

cual fue capaz de fomentar reinterpretaciones funcionales en los participantes como resultado de 

sus vivencias individuales y grupales.   

 

Uno de los aspectos significativos señalados por los participantes en cada una de las sesiones se 

asocia al aporte práctico de las tareas realizadas. Los adultos mayores participantes señalan cómo 

el empleo de instrumentos como los mapas y croquis favoreció la coordinación del componente 

motriz y su relación con el desempeño de actividades en el entorno cotidiano. En este sentido 

destacan el carácter gratificante de las tareas, las cuales fueron capaces de formar habilidades 

instrumentales que los hacían más sensibles y conscientes respecto a la manera en que debían 

interactuar con el medio y las demandas de este.   

 

Otro de los elementos expresados por los participantes lo constituyó el valor de las actividades 

en el logro de comportamientos cooperativos, los cuales, según los participantes constituye un 

requisito necesario en el desempeño de las actividades instrumentales y determina en muchos de 

los casos el logro de las actividades del día a día.   
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Todos los entrevistados en cada sesión mencionaron que las tareas prácticas dieron lugar a una 

búsqueda constante de nuevos dominios ejecutivos ante la realidad que día a día deben afrontar 

como adultos mayores. Señalaron que cada actividad les permitió sentirse con un mayor grado de 

confianza y control de las tareas, lo cual propició en ellos un mayor protagonismo cotidiano.   

 

Un elemento señalado en cada sesión de trabajo por parte de los participantes, es que las 

actividades realizadas siempre eran consideradas un reto para ellos; de manera que cada sesión 

de trabajo constituyó para ellos un escenario de aprendizaje. Es de destacar que en la medida en 

que daban respuesta a ese reto los adultos mayores se apropiaban de herramientas ejecutivas 

fundamentalmente asociadas a la autogestión de planes y metas cotidianas y el cumplimiento de 

estas.  

 

Los adultos mayores participantes destacan que en el desarrollo de las tareas experimentaron 

experiencias que les permitieron comunicarse consigo mismos, lograr sensibilidad con el 

entorno, objetos y personas que les rodeaban. Subrayan cómo estas experiencias les permitieron 

tomar decisiones y planificarse en la solución de tareas complejas que exigían de una 

reorientación constante respecto al medio. 

 

Los participantes identifican el significado psicológico y social que tienen las experiencias 

logradas en las sesiones de trabajo, así como su correspondencia con las exigencias cotidianas y 

sus múltiples relaciones con el entorno en el que viven.  

Estos elementos planteados por los participantes demuestran la solidez del cuerpo de 

conocimientos teóricos y metodológicos del programa, el cual facilitó la aplicación de un 

conjunto de tareas que se corresponden con las exigencias ejecutivas del adulto mayor, lo que 

proporcionó la adaptación de los participantes a las tareas y el empleo de los medios que se 

utilizaron en el entrenamiento.   

3.6. Resultado del efecto del programa en los participantes 

El resultado del efecto del programa en los participantes, se evaluó, además, mediante la 

entrevista realizada a sus familiares por medio del cuestionario de cierre del programa.  
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3.6.1. Resultados de la entrevista a los familiares de los participantes en el programa 

Es importante mencionar que la familia constituye una parte fundamental en la sociedad, 

la cual le permite al individuo la oportunidad de vivir experiencias que le marcan el 

transcurso de su vida; de ahí que es significativo el aporte que desde su núcleo se pueda brindar. 

Su contribución y experiencias se convierten en un proceso de retroalimentación en el 

perfeccionamiento del programa. En ese sentido, es importante describir los diversos aportes 

emitidos por familiares de los participantes una vez concluida la aplicación del programa. 

Los familiares entrevistados consideran que la participación en el programa favoreció el 

desempeño de las actividades instrumentales de los adultos mayores bajo su respaldo.  Señalaron 

cómo la recuperación de las capacidades funcionales instrumentales favoreció la integración 

social y su participación comunitaria. Destaca el 100 % de ellos, que en la actualidad son 

capaces de manipular el televisor y otros efectos electrodomésticos sin la ayuda de otra persona.  

El total de familiares entrevistados señalan que en la actualidad los adultos mayores se muestran 

dispuestos a realizar compras por sí solos y participar en las actividades correspondientes al 

cuidado del hogar.  El 100 % de los familiares plantea que han observado una elevada 

disposición de los adultos mayores a lavar su propia ropa, además de mostrarse motivados a 

cooperar en las actividades del hogar. 

El 100 % de los familiares señala que han notado una mayor motivación por parte del adulto 

mayor respecto al uso de los medios de transportación, así como su interacción en la comunidad 

fuera de los límites del hogar. Los familiares señalan que estos aspectos han hecho que 

disminuya el aislamiento social que en ocasiones consideraban un problema en sus familiares.  

Según criterio de los familiares, el 100% de los adultos mayores participantes son capaces de 

realizar su automedicación y se muestra más independientes en cuanto al uso del dinero y otros 

recursos que necesitan administrar. Se pudo identificar que el 81,25 % de ellos ha incorporado 

una agenda con el objetivo de realizar anotaciones, materializar ideas y planificar actividades 

asociadas a las actividades cotidianas.  

Un grupo de familiares (37,5 %) señala notar cambios en los roles y relaciones de sus ancianos, 

así como la disminución de tensiones emocionales y un incremento de la autoestima. Asimismo, 
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en el orden social le atribuyeron un valor educativo al programa que se implantó, ya que provee 

ventajas no solo al componente cognitivo, sino además para la salud del participante. Destacan el 

aporte del programa a la interrelación entre la salud del individuo y los factores sociales que 

demanda la cotidianidad en los adultos mayores en la actualidad. Se minimizan factores como el 

aislamiento, frecuente incomodidad planteada por el adulto mayor, quejas de aburrimiento, así 

como las reiteradas dificultades para interactuar y transformar el ambiente.  

3.6.2. Resultados del cuestionario para evaluar el efecto del programa en los 
participantes 

El efecto del programa en los participantes no solo está determinado por el resultado que aportan 

las pruebas para evaluar las funciones ejecutivas y actividades instrumentales, sino que son de 

considerable valor sus vivencias en el transcurso del entrenamiento, así como el impacto 

educativo del programa en la vida cotidiana de ellos. Este aspecto se evalúa al finalizar la última 

sesión, mediante el cuestionario que evalúa el impacto del programa, el cual mantiene una 

estrecha relación con los resultados que se pueden derivar de la información emitida por los 

familiares.  

Se puede constatar mediante los resultados del cuestionario para evaluar el efecto del programa, 

que el 100 % de los participantes se muestra satisfecho con las actividades realizadas en el 

programa, y han cumplido sus expectativas. El 100% califica el programa con cinco (5) puntos.  

El 100 % de los participantes califica el programa con un criterio provechoso (muchísimo) en 

cuanto a los contenidos aprendidos. Fundamentalmente, en aspectos como analizar problemas 

cotidianos, ser más flexibles y reflexionar ante las circunstancias, saber desempeñarse mejor en 

su vida cotidiana, aprendieron a memorizar de forma adecuada ante tareas que demandan una 

toma de decisión y un mayor control de las emociones.  

En el desarrollo de las tareas experimentaron cómo comunicarse consigo mismo, tomar 

decisiones y planificarse en la medida que daban solución a una tarea compleja. Manifestaron 

que se apropiaron de habilidades necesarias para interactuar en las actividades de la vida diaria y 

un mayor control de su cuerpo. 
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En cada uno de los criterios emitidos por el adulto mayor, la cotidianidad parece constituir un 

elemento modulador de la funcionalidad ejecutiva en cada una de las actividades diarias.  De 

igual forma, el nivel de autonomía del anciano en los actos de la vida cotidiana proporciona una 

autoevaluación y una autopercepción subjetivas más positivas y una mayor satisfacción en la 

vida; pero si carecen de ellas se afecta la salud subjetiva y el nivel de satisfacción vital del adulto 

mayor en su desempeño cotidiano.  

 El reconocimiento de estos factores puede ayudar a la aplicación de estrategias de selección, 

optimización y compensación que apoyen la adaptación de un adulto mayor ante la pérdida de 

las capacidades ejecutivas asociados al envejecimiento. 

3.7. Resultados de la evaluación de seguimiento del programa 

 

Pasado tres meses de la aplicación del programa, se comprueba el seguimiento de los 

participantes en la realización de las tareas orientadas (anexo 25) con el objetivo de darle 

continuidad a los conocimientos aprendidos durante la aplicación del programa, así como 

mantener o progresar en cuanto a los cambios logrados en la esfera ejecutiva e instrumental de 

la vida diaria.    

Se evidencia, mediante la entrevista de comprobación del seguimiento del programa, que el 

90,6 % del grupo experimental dio continuidad a las tareas de entrenamiento orientadas 

mediante el manual. El 9,6 % de los participantes continuaron de forma irregular, es decir, 

cumplieron con el 80 % de las tareas orientadas.  

A continuación, en la tabla 15, se muestra cómo cada uno de estos resultados generales de la 

realización de las tareas de seguimiento del programa se relaciona con las calificaciones 

alcanzadas por cada una de las pruebas cognitivas implementadas y cómo influyeron en los 

niveles de independencia de los adultos mayores que conformaron el grupo experimental. 
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Tabla 15. 

Comportamiento de los rangos positivos y negativos para cada una de las pruebas implementadas en el grupo 

experimental, dada la comparación de los resultados finalizado el programa y pasado tres meses.   

 

Nota: en el caso de los resultados de la prueba TMT A-B, se invierten los signos respecto a la hipótesis 
estadística planteada, teniendo en cuenta que la mejoría se considera cuando existe una disminución en 
el tiempo de realización de la prueba.    

En la comparación de los resultados del índice de interferencia atencional mediante la prueba 

de Stroop (anexo 25), una vez finalizado el programa y pasado tres meses, se obtienen 

diferencias estadísticamente significativas según la prueba no paramétrica de Wilcoxon para la 

comparación de los rangos con signo, con un p < 0,05. Por lo tanto, se rechaza Ho, porque el 

número de signos positivos es mayor al número de signos negativos. Los datos revelan que 22 

de los participantes logran calificaciones superiores a las anteriores, lo que representa que el 68, 

7 % obtiene rangos positivos. El 34,3 % de los participantes en el grupo experimental se 

mantiene estable sin una disminución de la interferencia atencional. En este sentido, se 

demuestra la efectividad del programa en la estimulación del control inhibitorio pasados tres 

meses del cumplimiento de las tareas de seguimiento.  



120 

 

Los resultados del Test del trazo-TMT- en el formato A, ofrecieron resultados favorables en 17 

de los participantes, lo que representa el 53,12 %, disminuyó el tiempo de realización de la 

prueba y 15 (46,87 %) de ellos se mantuvo estable en la calificación de la prueba.  

De igual forma, en el formato B del Test del trazo-TMT, hubo un desarrollo favorable, 20 de 

los adultos mayores, lo que representa el 62,5 %, redujo el tiempo de realización de la prueba y 

12 (46,87 %) de ellos se mantuvo estables en la calificación de la prueba.  

En ambos resultados se obtienen diferencias estadísticamente significativas según la prueba no 

paramétrica de Wilcoxon para la comparación de los rangos con signo, con un p < 0,05(anexo 

25). Dado este comportamiento estadístico, se rechaza Ho, teniendo en cuenta que el número de 

signos favorables es mayor que el número de signos desfavorables.  Por tanto, se demuestra la 

efectividad del programa en el desarrollo del control de la flexibilidad cognitiva a partir del 

cumplimiento de las tareas de seguimiento pasados tres meses.  

La memoria de trabajo, fue otra de las funciones ejecutivas evaluadas mediante la comparación 

de los resultados del Test de la Figura Compleja de Rey (TFCR) (anexo 25), una vez finalizado 

el programa y pasado tres meses del cumplimiento de las tareas de seguimiento. En la copia A, 

20 (62,5 %) de los participantes obtuvo puntuaciones positivas en el cumplimiento de la tarea, 

en cambio 12 (37,5 %) de ellos se mantuvieron estables en cuanto al desempeño de la prueba.  

En esta primera parte de la terea se obtienen diferencias estadísticamente significativas según la 

prueba no paramétrica de Wilcoxon para la comparación de los rangos con signo, con un p < 

0,05. Dedos estos resultados, se rechaza Ho, teniendo en cuenta que el número de signos 

positivo es mayor al número de signos negativos.   

En el desempeño de la tarea en la copia B, 21 (65,6%) de los participantes obtuvo resultados 

favorables, y 11(34,3 %) adultos mayores se mantuvieron estables en cuanto a las 

puntuaciones. Con estos resultados se obtienen diferencias estadísticamente significativas 

según la prueba no paramétrica de Wilcoxon para la comparación de los rangos con signo, con 

valores de p < 0,05. Se rechaza Ho, teniendo en cuenta, que el número de signos positivo es 

mayor que el número de signos negativos.  Por lo tanto, se demuestra la efectividad del 

programa en el desarrollo de la memoria de trabajo.   
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Los efectos que se lograron en el desarrollo de las tareas de seguimiento del programa, se 

describen en la comparación de los resultados de la función de planificación mediante la prueba 

del Zoo (anexo 25), 14(43.75 %) de los adultos mayores obtuvieron puntuaciones favorables, y 

18(56.25 %) de ellos conservó su desempeño en la tarea de organización y planificación 

ejecutiva. La comparación de los resultados muestra diferencias estadísticamente significativas 

según la prueba no paramétrica de Wilcoxon para la comparación de los rangos con signo, con 

valores de p < 0,05. Se rechaza Ho, teniendo en cuenta, que el número de signos positivos es 

mayor que el número de signos negativos, es decir, ninguno de los participantes disminuyó su 

capacidad.  

Los resultados de cada una de las pruebas anteriormente descritas, demuestran la efectividad 

del programa en la estimulación de cada una de las funciones ejecutivas estudiadas, así como el 

efecto de transferencia en las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) (anexo 25). 

Este resultado fue comprobado mediante la comparación de las mediciones del cuestionario 

VIDA finalizado el programa y pasado tres meses (Tabla 16).  El 53.12 % de los participantes 

logró resultados positivos, y el 46.87 % se mantuvo estable en el desempeño de las actividades 

instrumentales.   

Tabla 16. 

Comparación estadística de los rangos positivos y negativos del nivel de independencia instrumental del grupo 

experimental pasados tres meses de la aplicación del programa.  

 

Atendiendo a los resultados mostrados, se obtienen diferencias estadísticamente significativas 

según la prueba no paramétrica de Wilcoxon para la comparación de los rangos con signo, con 

valores de p < 0,05. Se rechaza Ho, teniendo en cuenta, que el número de signos positivos es 

mayor que el número de signos negativos. En este caso, ninguno de los participantes disminuyó 

su capacidad instrumental lograda durante la aplicación del programa. 
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Un resultado significativo en cuanto al aporte del programa en que el 28,1 % de los participantes 

realizó las actividades en grupos, organizados desde la iniciativa de los adultos mayores. Este 

elemento resalta las posibilidades que ofrece el trabajo en grupo en el contexto del 

entrenamiento.  Se comprueba, además, que el 50 % de los participantes realizó sus prácticas de 

forma individual y de ellos el 18.75 % logró un incremento en sus niveles de independencia 

instrumental, el resto (68.75 %) se mantuvo estable en su estado de independencia y en las 

calificaciones alcanzadas en las pruebas una vez concluido el programa.  

Se comprobaron cambios positivos, superiores a los obtenidos una vez finalizado el enteramiento 

(mostrados en la figura 28),  en cuanto al número de participantes que logró un mayor resultado 

en el manejo de los asuntos económicos, el cual se incrementó a un 87,5 %, así como la 

realización de compras con un 90,62 %, la realización de actividades doméstica fue enriquecida 

con una participación del 93,75 %. En la misma medida hubo un incremento en las actividades 

instrumentales como el uso de puertas (84,37 %), el control de riesgos (78,12 %), la utilización 

del transporte (78,12 %), el uso del televisor (81,25 %) y el consumo de medicamentos con un 

87,5 % de los participantes. Además, actividades como las relaciones sociales y el 

desplazamiento fuera del hogar se mantuvieron con la máxima puntuación en el 100 % de los 

adultos mayores entrenados.  

Estos resultados demuestran que los adultos mayores fueron capaces de generalizar su 

aprendizaje, de forma autónoma, a las condiciones de la vida cotidiana, resultado que es posible, 

además, debido al refuerzo de las funciones ejecutivas entrenadas. Esto crea las condiciones 

necesarias para la extrapolación de las habilidades motoras y psicológicas adquiridas, así como 

su adecuación a las condiciones de vida novedosas e inesperadas del adulto mayor participante.  

3.8. Valoración general de los resultados de la investigación 

 

Según Langarica (1985) el envejecimiento es un proceso que depende de 

factores propios del individuo (endógenos) y de factores ajenos a él (exógenos), en el cual lo que 

es afectado en primer lugar no es la conducta cotidiana y adaptativa del organismo respecto su 

medio, sino sus disponibilidades, sus facultades, habilidades y posibilidades de afrontar los 

problemas circundantes, ya sean de orden biológico, psicológico o social.  
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A partir de los datos obtenidos mediante los instrumentos, se comprobó que los adultos mayores 

que participan en el programa, lograron una mayor adaptación hacia las tareas desarrolladas en el 

entrenamiento en la medida que transitaban por los escenarios prácticos de las funciones 

ejecutivas en condiciones ecológicas. Estos resultados se lograron a partir de las posibilidades de 

progresos que permite el programa, su didáctica está diseñada para facilitar la toma de decisión 

del coordinador en cuanto a la dinámica evolutiva del programa durante su aplicación, es decir, 

posibilita rectificar, reajustar y eliminar elementos propios de su diseño, con el objetivo de 

realizar adaptaciones que surgen como consecuencia del desarrollo del programa.  

El programa contó con un cuerpo de conocimiento teórico y metodológico que garantizó su 

eficiencia en la implementación de un conjunto de tareas con características específicas que se 

adaptaron a las exigencias ejecutivas y AIVD del adulto mayor participante y por tanto 

permitieron lograr los objetivos propuestos en el programa y su pertinencia en la satisfacción que 

se alcanzó en los participantes como consecuencia del entrenamiento, además de su ganancia 

personal en la práctica cotidiana.  

La suficiencia metodológica del programa se logró mediante el criterio de que cada sesión de 

trabajo se caracterizó por ser un entrenamiento basado en el aprendizaje y el empleo de una 

dinámica práctica, en las que se manifestó el carácter ecológico de las actividades realizadas.  

Todos estos aportes del programa se manifiestan en los resultados de cada una de las pruebas 

empleadas que dan lugar a una serie de criterios valorativos propios de las tareas empleadas y su 

efecto en el componente ejecutivo y su repercusión en las actividades instrumentales. Por 

ejemplo, la constatación de la capacidad visoespacial de los adultos mayores y su entrenamiento 

en las tareas que comprende el programa, permitió avanzar y ascender a nuevos niveles de 

comprensión por parte del adulto mayor ante su realidad cotidiana.  

Las tareas implementadas en el programa permitieron ejercitar la síntesis aferente, como parte 

implícita en los mecanismos de las funciones ejecutivas, las cuales se dan en condiciones de 

desempeño que exigen de un control visoespacial. De esta manera, el aumento de la complejidad 

de contenidos en cada sesión, permitió maximizar la funcionalidad de este mecanismo 

neurocognitivos en la regulación de otros procesos superiores como la atención, la percepción y 

el pensamiento, así como su repercusión en el dominio del entorno cotidiano; es decir, 
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condicionan la actividad específica de muchos sectores del sistema neurocognitivo hacia el logro 

de un objetivo en un entorno diseñado para el entrenamiento de las funciones ejecutivas, y que 

luego se transfiere a la instrumentalidad cotidiana.   

Los resultados demuestran que los sujetos que participaron en el programa presentaron un 

aumento en el rendimiento en tareas que requieren del empleo de funciones ejecutivas como el 

control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo y el ajuste de los mecanismos 

de planificación en aquellas tareas que exigen de un esfuerzo analítico de la situación de 

desempeño por parte del participante. En consecuencia, los adultos mayores se caracterizan por 

presentar periodos más duraderos en el proceso de realización y solución de una tarea. Este logro 

ejecutivo optimiza los mecanismos “abajo-arriba” y “arriba-abajo” que se manifiestan luego en 

la solución de problemas instrumentales en la cotidianidad.  

Cada una de las actividades realizadas tuvo una intención directa en la reelaboración de las 

representaciones existentes en los participantes, en su manera de concebir su planificación 

cotidiana, el logro de metas, su forma de memorizar, su interacción y monitoreo con el entorno. 

Las tareas basadas en la identificación de pistas y señales y el empleo de mapas y croquis en un 

contexto de desempeño ejecutivo, constituyeron a un tipo especial de producción de significados 

porque se propicia un estado mental donde el participante va a ir construyendo experiencias 

adaptativas asociadas al entorno natural en el que se desempeña. Esta dinámica cognitiva permite 

el acceso constante y permanente a un determinado nivel de conciencia lo que implica el 

desarrollo o movilización de un nuevo complejo de signos, los cuales se consolidan como 

herramientas ejecutivas.  

De manera que los adultos mayores entrenados, a diferencia de los otros, efectúan con más 

facilidad la transición de una actividad a otra, así como mayores niveles de autonomía en 

aquellas tareas que requieren de un control ejecutivo que permite establecer la sinergia necesaria 

entre los contenidos propios de la función ejecutiva y las exigencias instrumentales del adulto 

mayor como ser social.   

Las diferencias significativas encontradas en este estudio son producto del entrenamiento 

combinado de las funciones ejecutivas en condiciones naturales, en las que se implementaron 
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multitareas complejas y puede argumentarse por los cambios en el funcionamiento ejecutivo 

producidos en la transición de las tareas de entrenamiento, en las que se encuentran implícitas la 

novedad y la complejidad, la cual provoca la ruptura de la rutina cognitiva que impone la 

cotidianidad.  

Al respecto, es posible conjeturar que, a causa del entrenamiento, se produjeron cambios 

dinámicos de este tipo, haciendo que las tareas fluctuaran de lo conocido a lo complejo o 

desconocido y, por ende, mejorar el desempeño ejecutivo de tareas centradas en la movilización 

de los mecanismos que sustenta el modelo de atención orientada a la acción.  
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CONCLUSIONES 

1. La caracterización inicial de los adultos mayores estudiados evidenció que las 

principales limitaciones instrumentales se relacionan con el desplazamiento fuera 

del entorno del hogar, el control de riesgos, la realización de compras, el uso de 

puertas y el uso de transportación.   

2. Se diseñó un programa de entrenamiento de las funciones ejecutivas para potenciar 

las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) basado en el modelo 

ejecutivo de la atención orientada a la acción y caracterizado por un sistema de 

tareas en condiciones ecológicas que se ajusta a las limitaciones instrumentales 

encontradas en los adultos mayores entre 75 y 80 años.  

3. Los resultados producto de la validación teórica del programa mediante el criterio 

de expertos mostró la correspondencia entre los fines propuestos en el diseño del 

programa y la demanda de las actividades instrumentales de la vida en el adulto 

mayor participante; ambos aspectos se constatan en la satisfacción que se alcanza 

como consecuencia del entrenamiento y aprendizaje recibido, así como su ganancia 

personal en la práctica cotidiana.  

4. El Programa de entrenamiento de las funciones ejecutivas desde un enfoque 

ecológico demostró ser efectivo para potenciar el desempeño en las Actividades 

Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) en el adulto mayor entre 75 y 80 años; y se 

comprobó su efectividad pasado tres meses como resultado de la puesta en práctica 

de los contenidos entrenados de forma autónoma.  
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RECOMENDACIONES 

1. Extender la investigación hacia otros contextos poblacionales y otros grupos de edades 
que presentan limitaciones en las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria 
(AIVD). 

2. Incluir en el programa de entrenamiento otras variables cognitivas como la atención y 
la percepción, así como otras variables asociadas al bienestar psicológico y la calidad 
de vida. 

3. Desarrollar estudios futuros donde se contemplen en el programa otras limitaciones 
funcionales de la vida diaria, como son las actividades básicas y avanzadas. 

4. Continuar la aplicación del programa de entrenamiento diseñado, aumentando el 
número de participantes tanto de la provincia de Mayabeque como de otras regiones 
del país, como parte del proceso de generalización del programa.  

5. Capacitar a los profesionales de la Psicología que brindan servicios de promoción de 

salud con el objetivo de desarrollar habilidades y procedimientos que les permitan 

intervenir eficientemente en el trabajo con el adulto mayor en el contexto cotidiano.   

6. Continuar el desarrollo de esta línea de investigación dirigida a profundizar en el 

estudio de otras variables psicológicas que regulan la calidad de las Actividades 

Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) en los adultos mayores.  
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Anexo 1. Cuestionarios para evaluar el criterio de Experto.  

Cuestionario 1: Criterio de expertos.   

Parte A 

Nivel de experticia 

Objetivos: Caracterizar el nivel de experticia de los expertos que participan en la validación 
del programa.   

Datos generales del experto 

Datos de Identidad:                                                Edad______ Sexo _____      

Profesión ________ Años de Graduado_____  

Especialista en: __________                     Años como especialista:   

Grado Científico: Master ___, Dr. En Ciencias___  

Categoría Docente: Instructor__ Asistente__ Auxiliar__ Titular__   

Profesor Consultante: Si__    No__ 

Estimado especialista le solicitamos su colaboración en el estudio que se realiza sobre la 
pertinencia de la aplicación de un programa de entrenamiento de la función ejecutiva en el 
adulto mayor, se trata de un componente cognitivo de alto nivel que se ve afectado por el 
proceso de envejecimiento.  

Su ayuda será de inestimable valor para profundizar en el estudio de este tema y poner estos 
conocimientos en función del mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor, con la 
seguridad de que todo cuanto expresen sobre la base de su valiosa experiencia, se tratará, 
según los principios de la ética psicológica. 

Como fuentes de argumentación concebimos las siguientes: 

❖ F1. Análisis teóricos realizados sobre el tema de elaboración de programas, función 

ejecutiva, adulto mayor, e intervenciones basadas en entrenamiento cognitivo.  

❖ F2.  Experiencia profesional obtenida como investigador en el tema ≥ de 5Años.  

❖ F3.  Experiencia profesional obtenida como investigador en el tema ≥ de 3 Años  



 

 

❖ F4.  Resultados prácticos y actualización en literatura nacional sobre la elaboración 

de programas, función ejecutiva, adulto mayor, enfoque ecológico e intervenciones 

basadas en entrenamiento cognitivo.  

❖ F5. Resultados prácticos y actualización en literatura internacional sobre la 

elaboración de programas, función ejecutiva, adulto mayor, enfoque ecológico e 

intervenciones basadas en entrenamiento cognitivo.  

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

F1 0,3 0,2 0,1 

F2 0,4 0,3 0,2 

F3 0,05 0,05 0,05 

F4 0,05 0,05 0,05 

F5 0,05 0,05 0,05 

 

De acuerdo a ellas Ud. Debe considerar en qué nivel desde 1 a 10 se encuentra su experticia 
y marcarlo con una X en la casilla correspondiente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Apartado 1.  Parte A del cuestionario: Datos por cada uno de los expertos para el cálculo del 

Coeficiente de competencia (K) a partir de los resultados de la parte A del cuestionario. 

 

 



 

 

Parte B 

Evaluación de la organización metodológica, las definiciones operativas y los 
indicadores de función ejecutiva que conforman el programa 

Objetivos: Establecer un acuerdo sobre los criterios metodológicos y las definiciones 
operativas y los indicadores de función ejecutiva que conforman el programa.   

Anexo al cuestionario se presenta el programa de entrenamiento de la función ejecutiva en 
el adulto mayor desde un enfoque ecológico, Ud. reflexionará qué elementos resultan 
pertinentes y viables para su aplicación en el contexto del adulto mayor. A continuación, se 
presenta un sistema de preguntas, mediante las cuales le pedimos que usted evalúe los 
elementos que la componen. Su opinión resulta esencial para este proceso de validación.  

1. Las categorías de función ejecutiva empleadas en el programa suelen ser:  

 1 2 3 4 5  

Inapropiadas      Apropiadas 

Inadecuadas      Adecuadas 

Incoherentes      Coherentes 

Limitadas      Generalizables 

Inconvenientes      Convenientes 

2. En qué medida las categorías de función ejecutiva empleadas en el programa 
responden a las exigencias del adulto mayor.  

1 2 3 4 5 

 

3. El diseño del programa propuesto es: 

 1 2 3 4 5  

Incoherente      Coherente 

Inespecífico      Específico 

No Viable      Viable 



 

 

Inapropiado      Apropiado 

Desordenado      Ordenado 

Desorganizado      Organizado 

 

4. Seguidamente se presentan un conjunto de elementos que forman parte del 
diseño del programa. Usted debe evaluar el grado de adecuación que tiene cada 
uno de estos aspectos. 

a) En caso de considerarlo necesario, puede usted realizar alguna sugerencia en 
aras de su perfeccionamiento. Fundamentalmente relacionado con los 
objetivos, sistema de contenido y formas de evaluación del programa.   

Aspectos a Valorar Inadecuado Poco 
adecuado 

Adecuado Bastante 
adecuado  

Muy 
Adecuado  

Los presupuestos 
teóricos – metodológicos 
que sustentan el diseño 

     

Su correspondencia con 
las condiciones actuales 
del Adulto Mayor 

     

Los objetivos del 
programa 

     

Los contenidos del 
programa 

     

La relación entre los 
objetivos y contenidos 

     

La coherencia entre las 
características del 
periodo etario y las 
actividades propuestas  

     

Las formas de 
evaluación en el 

     



 

 

 

5. ¿Considera que las actividades diseñadas son pertinentes para el cumplimiento 

los objetivos propuestos en cada sesión? Sí ___ No ___ 

a) ¿Le haría usted alguna sugerencia en aras de su perfeccionamiento? Sí ___ No 

___ Cuál(es): 

6. ¿Le haría usted algún señalamiento al diseño en general en aras de su 

perfeccionamiento? Sí ___ No ___ Cuál(es): 

7. ¿Qué recomendación haría para contribuir a la mejora de su diseño? 

………………………………………………………………………………………… 

Parte C 

Valoración del nivel de perfeccionamiento del programa 

Objetivo: Valorar el nivel de perfeccionamiento del programa a partir de los criterios 
emitidos por los expertos en la primera ronda del método Delphi 

La parte C se realiza en la segunda ronda de aplicación del cuestionario, debe ser 
respondida por el experto en una vez consolidado el proceso de retroalimentación y 
perfeccionamiento del programa a partir del consenso y los criterios realizados por los 
expertos. 

8.Exprese marcando con una X, mediante la siguiente escala, en qué medida considera que 
el diseño del programa se perfeccionó a partir de los criterios emitidos por los expertos en 
la primera ronda del método Delphi.  

El extremo inferior de la escala (1) significa el mínimo grado de cambios realizados al 
diseño, mientras que el extremo superior de la escala (10), significa el máximo grado de 
modificaciones realizadas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muchas Gracias por su Coperación 

programa 



 

 

Anexo 2. Entrevista semiestructurada  

Entrevista para recoger datos generales e información sobre la funcionalidad 
cotidiana de los adultos mayores estudiados.  

Estimado (a) adulto mayor en aras de identificar el estado actual del funcionamiento ejecutivo en 

el desempeño de actividades cotidianas.  Necesitamos del aporte que usted nos pueda brindar a 

partir de una serie de preguntas.  

Nombre del entrevistado: ________________________________________ 

 Fecha: ______________ 

Datos generales del adulto mayor 

 
 
Edad: ______ Sexo: M ____ F____ Escolaridad__________  

Profesión u oficio antes de la jubilación: ________________  

Actividades que realiza frecuentemente en su vida cotidiana 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Otras:  

 

 

 

 

Autodominio e independencia  

1. ¿Presenta usted la necesidad de tener alguien cerca para que le ayuden a terminar 
una tarea cuando es muy extensa en el tiempo?  



 

 

2. ¿Necesita que alguien le supervise para realizar sus actividades? 

3. ¿Presenta usted dificultades para darse cuenta y detenerse cuando una tarea se 
realiza de manera errada? 

4. ¿Comete usted errores por determinado descuido? 

5. ¿Presenta usted dificultades para realizar apropiadamente actividades o tareas que 
tienen más de un paso o una secuencia de pasos continuos? 

6. ¿Olvida usted revisar las tareas después de terminarlas? 

7. ¿Presenta usted dificultades para mantenerse atento durante una tarea que realiza?  

8. ¿Presenta usted dificultades para mantenerse atento para el logro de una meta? 

9. ¿Tiene usted dificultades para cambiar de una tarea a otra en el menor tiempo? 

10. ¿Tiene dificultades para anticiparse a los eventos inesperados y reaccionar 
adecuadamente a los estímulos que le rodean? 

11. ¿Le perturban los cambios de planes que ocurres de manera inesperada? 

12. ¿Tiene dificultades para adaptarse a las condiciones del ambiente o cambios 
inesperados? 

13. ¿Tiene dificultades para organizar un plan? 

14. ¿Tiene dificultad para organizar sus ideas ante la solución de un problema? 

15. ¿Se queda en los detalles de las tareas y pierde el objetivo principal de las mismas? 

16. ¿Tiene dificultad para terminar sus deberes en tiempo? 

17. ¿Le cuesta trabajo concentrarse al inicio de una tarea u actividad cotidiana? 

18. ¿Le cuesta trabajo mantener la atención durante la realización de una tarea? 

19. ¿Le resulta difícil concentrarse en el desarrollo de alguna actividad cotidiana con un 
objetivo específico? 

20. ¿Olvida la secuencia de alguna tarea realizada anteriormente? (verificar en el caso 
de tareas aprendidas con anterioridad) 

 

 



 

 

 

Anotaciones generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Entrevista Semiestructurada # 2. 

Entrevista de constatación de cuestionario VIDA 

Estimado participante, en aras de comprobar los resultados del cuestionario VIDA, 
necesitamos del aporte que usted nos pueda brindar.  

Fecha: _____________ 

 

¿Qué aspectos impiden que usted no sea capaz de realizar las siguientes actividades? 

• Administrarse sus propios medicamentos y dependa de otras personas. 

• Utilizar el televisor por sí solo. 

• Manejar su propia economía. 

• Use adecuadamente las puertas.  

• Realizar acciones habituales en el control de riesgos en domicilio.  

• Realizar compras fuera del domicilio.  

• Utilizar los medios de transportes sin ayuda de otras personas.   

¿Cuáles son los aspectos que le imposibilitan la realización de actividades complejas 
(electrodomésticos, plancha, cocina, taladro, enchufes, ...) y ordinarias (limpieza, orden, 
camas, bombillas, tornillos, …)? 

¿Qué aspectos le imposibilitan desplazarse fuera del domicilio? 

¿Qué impide el mantenimiento de relaciones sociales? 

➢ Otros aspectos derivados de la respuesta a las preguntas:  

o Autopercepción. 

o Autoevaluación. 

 

 

 



 

 

Anexo 4.  

Entrevista para la constatación de resultados durante la aplicación del programa 
 

Estimado participante, en aras de evaluar la aplicación del programa de entrenamiento de la 
función ejecutiva, necesitamos del aporte que usted nos pueda brindar.  

Fecha: _____________ 

Indicadores para la realización de las preguntas: 

• Diseminación de lo aprendido en las actividades de la vida cotidiana.  
• Grado de satisfacción.  
• Concientización de los cambios en la esfera psicosocial.  
• Cambios en la esfera social y psicológica a partir de su participación en el 

programa. 
• Cambios en la esfera psicofisiológica.  
• Consumo de medicamentos que pueden alterar los resultados del entrenamiento. 
• Movilidad.  
• Influencia en el desempeño y funcionalidad cotidiano. 
• Puesta en práctica de lo aprendido en el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5.  Entrevista a familiares de los participantes en el programa 

Estimado (a) familiar o acompañante, necesitamos de su contribución para identificar los aportes 

que el programa brindó a los adultos mayores en el desempeño de actividades instrumentales de la 

vida diaria.   

Nombre del entrevistado: ________________________________________ 

 Fecha: ______________ 

Después de la aplicación del programa:  

1. ¿Considera usted que la participación en el entrenamiento cognitivo favoreció el 
desempeño de las actividades instrumentales en el adulto mayor?   

2. ¿El adulto mayor es capaz de responder a las llamadas telefónicas y hacer uso del 
teléfono de forma autónoma? 

3. ¿Se muestra dispuesto a realizar compras por sí solo? 

4. ¿Es capaz de preparar alimentos sin la ayuda de otras personas?  

5. ¿El adulto mayor se muestra más dispuesto para cooperar en las actividades del 
hogar?  

6. ¿Se muestra dispuesto a lavar su propia ropa o necesita de la ayuda de otras 
personas? 

7. ¿Se muestra motivado a hacer uso de los medios de transportación? 

8. ¿Su automedicación es realizada por sí solo o necesita de la cooperación de algún 
miembro de la familia?  

9. ¿Se muestra más independiente en cuanto al uso del dinero u otros recursos que 
necesita administrar? 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Guía de observación 

 Objeto de la observación: secciones de aplicación del programa de 
entrenamiento 

Objetivo de la observación: Observar la viabilidad de la aplicación del programa 
en cada una de las secciones.  

Cantidad de observados:  

Aspectos a observar:                 

• Facilita la organización de los participantes para la realización de las tereas y 
actividades. 

• Aplicabilidad y adaptación del programa al contexto de aplicación. 
• Asimilación de los contenidos por parte de los participantes (adecuación al 

grupo de trabajo). 
• Viabilidad de las actividades realizadas. 
• Intercambio y satisfacción del grupo. 
• Disposición y participación en las actividades.  
• Cumplimiento de los objetivos.  
• Facilita la evaluación y autoevaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7.  Montreal Cognitive Assessment test (MoCA test) 

 

 

 



 

 

Anexo 8.  

Figura 1. 

Prueba cronometrada de levántate y anda (Get up and go) 

 

 

Descripción: La “prueba cronometrada de levántate y anda” es una prueba auxiliar en el 

diagnóstico de trastornos de la marcha y el balance y su asociación con un riesgo de caídas 

determinado. Sus ventajas son la rapidez y facilidad para realizarla, así como el poco 

requerimiento de material y espacio físico, en ella la persona puede usar su calzado habitual y 

cualquier dispositivo de ayuda que normalmente use.  

Requerimientos:  

1. Silla sin descanso de brazos. Flexómetro.  

2. Cono slalom.  

3. Formato impreso.  



 

 

4. Bolígrafo.  

5. Espacio privado, ventilado, iluminado, y libre de distracciones.  

6. Marcas visibles de las líneas de inicio (silla) y de fin de un trayecto de 3 metros, con el 

cono como indicador.  

Tiempo de aplicación: 10 minutos.  

Instrucciones:  

1. Indicarle a la persona mayor, sentarse en la silla con la espalda apoyada en el respaldo.  

2. Pídale a la persona que se levante de la silla, camine a paso normal una distancia de 3 metros, 

haga que la persona de la vuelta, camine nuevamente hacia la silla y se vuelva a sentar.  

3. Mida el tiempo en que la persona mayor realiza la prueba. El cronometraje comienza cuando la 

persona comienza a levantarse de la silla y termina cuando regresa a la silla y se sienta.  

4. Dar un intento de prueba 

Calificación:  Anote el tiempo medido expresado en segundos. 

Interpretación 

Normal < 10 seg.  

Riesgo leve de caída 10 a 20 seg. 

Alto riesgo de caída > 20 seg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9. Protocolo del mapa empleado en la prueba del Zoo. 

Instrucciones Versión 1: 
 
Situar una copia del mapa del zoo y las reglas para la versión 1 en frente del sujeto y decir: 

1. “Debes empezar en la entrada (señalar) y terminar en el picnic (señalar). 

2. Puedes usar los caminos sombreados como éste (señalar las vías sombreadas de entrada, osos, monos 

y pájaros) cuantas veces quieras, pero las no sombreadas sólo una vez (señalar la vía de los elefantes, 

reptiles y picnic). 

3. Puedes usar sólo una vez el paseo para camellos. Esto significa que si usas una parte de él (señalar la 

sección que incluye líneas a ambos lados) más tarde no podrás usar otra parte”. 

 

 

 

“Aquí tienes el mapa de un zoo. Tu tarea es planificar una ruta alrededor del zoo para visitar todos los 

lugares que aparecen en las instrucciones (lista de lugares) (señalar). Simula una línea con el bolígrafo 

para enseñar cómo planeas hacer para ir de un lugar a otro”. 

➢ Lista de lugares a visitar:  los elefantes, los leones, el recinto de las llamas, la cafetería, los osos y 

los pájaros. 

 
Algunos sujetos preguntan si pueden tachar en la lista de instrucciones los lugares que van visitando, o en 

el mapa los lugares que tienen que visitar. Se permiten ambas cosas, pero no se sugieren.  



 

 

Después de aclarar cualquier duda sobre la tarea se dice: “Mientras, usaré este cronómetro para saber 

cuánto tardas en hacer la tarea; el tiempo realmente no es importante, lo más importante es que visites 

todos los lugares señalados en las instrucciones sin romper las reglas. Empieza cuando estés preparado”. 

 

Empezar a cronometrar inmediatamente y registrar el tiempo de planificación y el tiempo total (planificación 

más dibujo de la ruta). Hay que escribir en la hoja de puntuaciones el orden de los lugares visitados según 

el sujeto va completando el test. Si el sujeto se da cuenta de que ha cometido un error y no puede visitar 

todos los lugares sin pasar dos veces por una ruta no sombreada se le anima a continuar diciendo: “Si 

tienes que usar los caminos no sombreados que ya has usado con el fin de visitar todos los lugares que 

quedan, ten en cuenta que lo más importante es visitar todos los lugares de la lista”. 

 

Instrucciones Versión 2: 

 

Retirar el mapa y las reglas de la versión 1 y sustituirlas por una copia del mapa del zoo y las instrucciones 

de la versión 2. 

 

 

Se dice: “Al día siguiente regresas al zoo para otra visita, pero esta vez las instrucciones respecto a los 

lugares a visitar han cambiado, se debe seguir el siguiente orden: la entrada, el recinto de las llamas, los 

elefantes, la cafetería, el oso pardo, los leones, los pájaros, el área de descanso. Se leer en voz alta estas 



 

 

nuevas instrucciones. Aclarar las instrucciones respecto a las reglas a cumplir y registrar los tiempos como 

en la versión 1. 

Planilla de registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10. Test de la Figura Compleja de Rey 

 

 



 

 

 

Anexo 11.  

Componentes de la Figura Compleja de Rey y su división en 18 unidades que permiten su 

calificación. 

Figura 2.  

Unidades de calificación en el test de la Figura Compleja de Rey propuestas por Osterrieth (1944).  

 

1. Cruz exterior contigua al ángulo superior izquierdo del rectángulo grande. 

2. Rectángulo grande, armazón de la figura.  

3. Cruz de San Andrés, formada por las diagonales del rectángulo grande. 

4. Mediana horizontal del rectángulo grande 2.  

5. Mediana vertical del rectángulo grande 2. 

6. Pequeño rectángulo interior (contiguo al lado izquierdo del rectángulo 2, limitado 

por las semidiagonales izquierdas de éste y cuyas propias diagonales se cortan sobre la 

mediana 4). 

7. Pequeño segmento colocado sobre el lado horizontal superior del elemento 6. 

8. Cuatro líneas paralelas situadas en el triángulo formado por la mitad superior de la 

diagonal izquierda del rectángulo 2. 



 

 

9. Triángulo formado por la mitad del lado superior del rectángulo 2, la prolongación 

hacia arriba de la mediana vertical 5 y el segmento que une el extremo de esta 

prolongación con el ángulo superior derecho del rectángulo 2. 

10. Pequeña perpendicular al lado superior del rectángulo 2, situada debajo del 

elemento 9. 

11. Círculo con tres puntos inscritos, situado en el sector superior derecho del 

rectángulo 2. 

12. Cinco líneas paralelas entre sí y perpendiculares a la mitad inferior de la diagonal 

derecha del rectángulo 2. 

13. Dos lados iguales que forman el triángulo isósceles construido sobre el lado 

derecho del rectángulo 2 por la cara exterior de éste. 

14. Pequeño rombo situado en el vértice extremo del triángulo 13. 

15. Segmento situado en el triángulo 13 paralelamente al lado derecho del rectángulo 

2. 

16. Prolongación de la mediana horizontal y que constituye la altura del triángulo 13. 

17. Cruz del parte inferior, comprendido en ella el brazo paralelo al lado inferior del 

rectángulo 2 y la pequeña prolongación de la mediana 5 que la une a este lado. 

18. Cuadrado situado en el extremo inferior izquierdo del rectángulo 2, prolongación 

del lado izquierdo y también su diagonal. 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 12. Test del trazo -TMT A&B (Trail Making Test) 

 

 

 



 

 

Anexo 13. Test de Palabras y Colores (Stroop) 

 

 

 



 

 

Anexo 14. Cuestionario Vida para evaluar las actividades instrumentales de la vida 
diaria en el adulto mayor (adaptado a la población cubana) 

Cuestionario VIDA (Vida Diaria del Anciano) 

Nombre_______________________________      Sexo_____ Edad____ 

Fecha___________       Escolaridad___________________ 

 

Preparación y toma de medicamentos  Control de riesgos en el domicilio  

Obtiene, prepara, toma los fármacos por sí 
mismo 

4 Realiza acciones habituales (gas, electricidad, cocina, 
agua, ...) sin percances 

3 

Otros los adquieren, supervisan, o le anotan 
cuándo tomarlos 

3 Solo sencillas (grifos, interruptores, …) 2 

Se limita a tomar los fármacos que otros han 
preparado-dispuesto 

2  Ninguna de las acciones anteriores 1 

Se encargan otros de todo, incluso de dárselos 1   

Utilización del televisor (TV)  Realización de compras fueras del domicilio  

Utiliza el televisor sin ayuda   4 Cualquier tipo de compra 4 

Utiliza el televisor sin ayuda en determinadas 
ocasiones  

3 Compras sencillas 3 

Utiliza el televisor con ayuda de otras 
personas 

2 Necesita ayuda para realizar compras 2 

No es capaz de utilizarlo 1 No realiza ninguna 1 

Realización de tareas y mantenimiento 
domésticos 

 Uso de puertas  

Complejas (electrodomésticos, plancha, 
cocina, taladro, enchufes, ...) 

4 Abre y cierra puertas con llave 3 

Ordinarias (limpieza, orden, camas, 
bombillas, tornillos, …) 

3 Puertas con manilla o pomo, pero sin llaves 2 



 

 

Solo sencillas (barrer, recoger cosas) 2 Incapaz de abrir o cerrar puertas 1 

No realiza ninguna 1   

 

Manejo de asuntos económicos  Utilización de medios transporte  

Toda la economía doméstica 4 Se conduce por sí solo en el empleo de los 
medios de transportación 

4 

Ayuda para la economía doméstica y acciones 
bancarias 

3 Ayuda o acompañamiento para viajes no 
habituales o largos 

3 

Solo gastos y compras sencillas 2 Siempre con acompañante 2 

No maneja dinero 1 Solo en vehículo adaptado o ambulancia 1 

Desplazamiento fuera del domicilio 

Emplea medios auxiliares 

Bastón__ 

Andador__ 

Muletas__ 

Sillas de ruedas__ 

 

En el caso de caminar sin ayuda: 

Se desplaza más de 10m___20m__50m___ o 
100m__fuera de su domicilio 

Se desplaza fuera del domicilio sin ayuda 4 Mantenimiento de relaciones sociales  

Se desplaza fuera del domicilio con dificultad 3 Amplias relaciones sociales 4 

Se desplaza algunas veces con ayuda 2 Con amigos y familiares 3 

Necesita siempre acompañante para salir del 
domicilio. 

1 Solo con familiares 2 

  No se relaciona con nadie 1 

Puntuación global: /38 

 

 



 

 

 

Anexo 15.  Cuestionario para conocer el efecto del programa en los participantes. 

 

Estimado compañero(a), con el objetivo de comprobar los resultados del programa 

asociados a su desempeñó en las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria. 

Necesitamos del aporte que nos pueda brindar a partir de los cambios tanto negativos 

como positivos generados en usted tras su participación en el programa de entrenamiento 

de las funciones ejecutivas.  

Gracias por su colaboración. 

Fecha___________ 

2- Edad: __________        Sexo: F____    M____ 

1. ¿Cómo usted se siente tras participar en el programa de entrenamiento de 

las funciones ejecutivas?  

Marque con una cruz en el caso seleccionado 

 

 

Nada  

Satisfecho 

Poco  

Satisfecho 

Bastante  

Satisfecho 

Muy 

 Satisfecho 

 

2. ¿Se han cumplido tus expectativas como participante en el programa?      

Si….  No…. 

 

3. Encierra en un círculo la calificación que usted le daría al programa.                       

2      3      4      5 



 

 

 

 

4. Marque con una x según su criterio acerca de lo aprendido en el programa 
para su desempeño instrumental en la vida cotidiana. 

 

Lo aprendido en el programa me 
permite: 

Muchísimo Mucho Poco Nada 

Analizar problemas cotidianos     

Ser flexible ante las 
circunstancias del medio 

    

Desempeñarme mejor en el 
entorno del hogar y comunitario 

    

Controlar mis emociones      

Memorizar de forma adecuada     

Elaborar planes personales     

A organizar y planificar mi tiempo 
libre 

    

Tomar decisiones de forma 
adecuada  

    

Colaborar en las actividades del 
hogar 

    

Administrar mi vida cotidiana       

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 16. Consentimiento informado 

 

Yo.......................................................................acepto servir como colaborador en la 
aplicación del programa de entrenamiento cognitivo de las funciones ejecutivas para 
potenciar la autonomía en las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD).  

                                                                                                                          
............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 17. 

 Tabla 1. 

Criterios de verificabilidad del programa.  

Criterios de 

verificabilidad 

Descripción Formas de comprobación 

Pertinencia El programa es pertinente si responde a las 

necesidades concretas bien establecidas de los 

participantes.   

Cuestionario Vida 

Entrevista a los familiares  

 

 

Suficiencia 

Es la medida en la cual las acciones y tareas 

establecidas pueden ser adecuadas para lograr 

los objetivos que se persiguen mediante la 

implementación del programa. 

Observación.  

Entrevista de constatación de los 

resultados. 

Viabilidad práctica de las tareas. 

 

Progreso 

 

Se constata durante la implantación del programa 

y determina cómo éste actúa en el desarrollo de 

los participantes. 

Observación.  

Entrevista de constatación de los 

resultados. 

Eficiencia 

 

Alude al valor de la relación entre los 

resultados obtenidos y los medios puestos para 

la contribución del programa 

Resultados de las pruebas cognitivas. 

Viabilidad práctica de las tareas y 

generalización hacia la vida cotidiana. 

Eficacia 

 

Constituye la medida en la cual existen pruebas 

de que los objetivos establecidos en el 

programa, se han logrado. 

Se verifica mediante el cumplimiento 

de los objetivos trazados en el 

programa. 

Efectividad Hace referencia a la medida en la cual el 

programa ha propiciado una serie de efectos en 

los participantes.   

Resultados de las pruebas cognitivas y 

el cuestionario para evaluar el efecto 

del programa. 

Generalización y extrapolación de las 

habilidades y conocimientos en las 

actividades de la vida cotidiana. 



 

 

Anexo 18. Tablas que muestran los resultados estadísticos de los datos sociodemográficos.   

Tabla 2.  

Datos generales de la muestra estudiada (Grupo experimental y control). 

 

 

Tabla 3.  

Distribución de frecuencia y porcentaje de cada uno de los rangos de edad en el total de 

participantes. 

 

 

 



 

 

Tabla 4.  

Distribución de frecuencia del sexo en la muestra estudiada.  

 

Tabla 5.  

Distribución de frecuencia y porcentaje de la escolaridad en la muestra estudiada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 19. Tablas relacionadas con los resultados estadísticos del cuestionario VIDA en los 
grupos experimental y control   

Tabla 6. 

Resultados del Cuestionario VIDA en el en el grupo experimental y control.  

 

Tabla 7. 

Estadísticos de la Comprobación de la igualdad de los grupos experimental y control en los resultados 
iniciales del cuestionario VIDA según la prueba estadística no paramétrica U de Mann-Whitney. 

  

Tabla 8.  

Resultado estadístico para muestras dependientes en el cuestionario VIDA, según la prueba estadística no 
paramétrica de T de Wilcoxon. 

 



 

 

 

Tabla 9. 

Resultado estadístico para muestras independientes (grupo experimental y control) en el cuestionario VIDA, 
según la prueba estadística no paramétrica de U Mann-Whitney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 20.  

Tabla 10. 

Resultados del Montreal Cognitive Assessment test (MoCA test) y la prueba cronometrada levántate y anda 
(Up and Go) en el Grupo experimental y control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 21. Tablas que muestran los resultados estadísticos del control inhibitorio según la 
prueba de Stroop en los grupos experimental y control.  

Tablas 11 

Resultados de la prueba de Stroop en los grupos experimental y control.  

 

 

Tabla 12. 

Estadístico de la comprobación de igualdad en los resultados iniciales del grupo experimental y control en la 
prueba de Stroop según la prueba estadística U de Mann-Whitney. 

 

 

 



 

 

 

Tabla 13. 

Resultado estadístico para muestras dependientes en el test de Stroop según la prueba estadística no 
paramétrica de T de Wilcoxon. 

 

Tabla 14. 

Resultado estadístico para muestras independientes (grupo experimental y control) en el test de Stroop según 
la prueba estadística no paramétrica U de Mann-Whitney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 22.  Tablas de los resultados del Test del trazo-TMT A&B (Trail Making Test). 

Tabla 15 

Resultados (tiempo en segundos) del Test del trazo-TMT A&B (Trail Making Test) en los grupos 
experimental y control.  

 

 

Tabla 16 

Estadístico de la comprobación de igualdad en los resultados iniciales del grupo experimental y control en el 
Test del trazo-TMT A&B (Trail Making Test) según la prueba estadística U de Mann-Whitney. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 17.  

Resultado estadístico para muestras dependientes (grupo Experimental) en el test de Stroop según la prueba 
estadística no paramétrica T de Wilcoxon. 

 

 

Tabla 18. 

Resultado estadístico para muestras dependientes (grupo Control) en el test de Stroop según la prueba 
estadística no paramétrica T de Wilcoxon. 

 

Tabla 19. 

Estadístico final del Test del trazo-TMT A&B (Trail Making Test) para muestra independientes según la 
prueba estadística no paramétrica U de Mann-Whitney 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Anexo 23. Tablas que muestran los resultados estadísticos del test de la Figura Compleja de Rey en el 
grupo experimental y control. 

Tabla 20. 

Resultado de la puntuación global del test de la Figura Compleja de Rey en el grupo experimental y control.  

 

Tabla 21. 

Estadístico de la comprobación de igualdad del grupo experimental y control en los resultados iniciales del 
test de la Figura Compleja de Rey, copia A, según la prueba estadística no paramétrica U de Mann-Whitney. 

 

Tabla 22. 

Estadístico de la comprobación de igualdad del grupo experimental y control en los resultados iniciales del test de 
la Figura Compleja de Rey, copia B, según la prueba estadística no paramétrica U de Mann-Whitney. 

 



 

 

Tabla 23. 

Resultado estadístico para muestras dependientes (grupo experimental) en el test de la Figura Compleja de 
Rey, copia A-B, según la prueba estadística no paramétrica T de Wilcoxon. 

 

Tabla 24. 

Resultado estadístico para muestras dependientes (grupo control) en el test de la Figura Compleja de Rey, copia A-
B, según la prueba estadística no paramétrica T de Wilcoxon. 

 

Tabla 25. 

Estadístico final del test de la Figura Compleja de Rey, copia A, para muestra independientes según la 
prueba estadística no paramétrica U de Mann-Whitney. 

 

Tabla 26. 

Estadístico final del test de la Figura Compleja de Rey, copia B, para muestra independientes según la prueba 
estadística no paramétrica U de Mann-Whitney. 

 

 

 



 

 

Anexo 24.  

Tabla 26. 

Resultados de la puntuación global de la Prueba el Mapa del Zoo en el grupo experimental y control. 

 

Tabla 27. 

Estadístico de la comprobación de igualdad del grupo experimental y control en los resultados iniciales de la 
prueba del Zoo, según la prueba estadística no paramétrica U de Mann-Whitney. 

 

Tabla 28. 

Estadístico de la comparación de muestras dependientes en los resultados de la prueba del Zoo, en los grupos 
experimental y control, según la prueba estadística no paramétrica T de Wilcoxon. 

 

 

Tabla 29. 



 

 

Estadístico final de la prueba del Zoo para muestra independientes según la prueba estadística no paramétrica U de 
Mann-Whitney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 25. Tablas de comparación de los resultados en el periodo de seguimiento del programa 

Tabla 30. 

Resultados estadísticos de la comparación de las pruebas cognitivas finalizado el programa y pasado tres meses de 
seguimiento, según la prueba estadística no paramétrica de Wilcoxon para la comparación de los rangos con signo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 26. Los elementos que conforman el programa se presentan en un apéndice que describe los 
elementos metodológicos para su implementación.  
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Programa de Estimulación de las funciones 
ejecutivas en adultos mayores con limitaciones en 
las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria 

(AIVD) 

           

Laboratorio en el contexto natural 

 

 

LA HABANA,2023 

1. Características del programa 

El programa que se presenta se implementa a partir de las 

limitaciones instrumentales que caracterizan a los adultos mayores 

estudiados, así como del estado actual de las funciones ejecutivas.  

Las principales limitaciones instrumentales encontradas en el adulto 

mayor están asociadas fundamentalmente a la necesidad de 

interacción en la comunidad y de una participación más activa en la 

dinámica cotidiana del hogar.  

Se instrumenta un programa de entrenamiento de las funciones 

ejecutivas que se auxilia en un sistema de actividades multitareas que 

se basa en la identificación de pistas y señales en un entorno 

ecológico. Este diseño de actividades permite crear un entorno que 

demanda del participante la puesta en práctica y la ejercitación de 

habilidades ejecutivas instrumentales necesarias para la participación 

activa en la cotidianidad.  

Su esencia como entrenamiento consiste en la interpretación de 

situaciones que requieren de una coherencia entre el sujeto, el 

material de análisis (croquis, pistas y señales, metas) y el entorno. 

Esta interacción permite favorecer en primera instancia el 

procesamiento de “abajo-arriba”, lo cual conlleva a controlar la 

unicidad de lo que se percibe, antes que los filtros de lo ya conocido 

intervengan en la respuesta de la tarea inmediata. Acorde con el 
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modelo de la atención orientada a la acción, en esta primera 

instancia se ejercitan los mecanismos del Sistema de Selección 

Competitiva (SSC) que controla y ajusta los estímulos que llegan del 

entorno.  

Luego, con el aumento de la complejidad de las tareas, se 

perfecciona el mecanismo “arriba- abajo” asociado al Sistema 

Atencional Supervisor (SAS), el cual permite emitir respuestas más 

flexibles desconectadas de la automaticidad del procesamiento 

“abajo- arriba-”, ofreciendo una respuesta más ajustada a la realidad.  

Como resultado del entrenamiento los practicantes aprenden a 

modular de manera más eficiente los mecanismos “abajo- arriba” y 

“arriba - abajo” en su conjunto, por lo que la información 

proveniente de los estímulos del entorno conduce a una búsqueda 

más eficiente y más adaptada a las condiciones de este. El 

participante adquiere un mayor dominio de la información temporo-

espacial, que favorece la llegada de información menos sesgada a 

las zonas cerebrales implicadas en el control ejecutivo e 

instrumental. 

2. Objetivos del programa 

❖ Objetivo general: potenciar las funciones ejecutivas en 

adultos mayores entre 75-80 años desde un enfoque ecológico 

para su desempeño en las Actividades Instrumentales de la 

Vida Diaria (AIVD).    

❖ Objetivos específicos: 

1. Evaluar el estado actual de las funciones 

ejecutivas y las Actividades Instrumentales de la Vida 

Diaria (AIVD) en los participantes en el programa. 

2. Evaluar la efectividad del programa de 

entrenamiento de la función ejecutiva en el desempeño 

de las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria 

(AIVD) en adultos mayores entre 75-80 años.  

3. Beneficiarios del programa  

❖ Beneficiarios directos: Se definen como principales 

beneficiarios los adultos mayores entre 75-80 años que 

conforman los escenarios comunitarios y demandan la 

realización de programas que promuevan el envejecimiento 

activo y la optimización de las Actividades Instrumentales de 

la Vida Diaria (AIVD). 
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❖ Beneficiarios indirectos: profesionales que promueven la 

salud y el bienestar psicológico en el adulto mayor, 

fundamentalmente los psicólogos que forman parte del equipo 

multidisciplinario de salud, así como estudiosos del tema, 

estudiantes que realizan trabajos de tesis o curso, familiares y 

otras personas que interactúan de forma directa con el adulto 

mayor. 

4. Límites en los que puede interactuar el 
programa 

❖ Límites de espacio: el programa está concebido para su 

aplicación en escenarios comunitarios en los que participa 

cualquier institución social y educativa que promueva la salud 

del adulto mayor.  

❖ Límites de tiempo: Puede ser implementado a partir de la 

conformación inicial del grupo de participantes y su duración 

dependerá de las necesidades y condiciones en que se 

desarrolla el programa; estos aspectos deben ser previamente 

acordados con los participantes. El presente programa está 

acordado para 20 sesiones de trabajo y tres frecuencias 

semanales. La duración de las sesiones será de una hora de 

trabajo relativamente distribuidas en:  10 min de reflexión 

práctica, 15 min de reflexión teórica y aprendizaje, 35 min de 

actividades de desempeño práctico. 

5. Recursos para la implementación del programa 

❖ Recursos materiales: Constituyen aquellos recursos 

materiales requeridos para la realización de las actividades 

comprendidas en el programa. Su selección se realiza tomando 

en consideración la disponibilidad de recursos existentes en el 

proyecto que respalda la aplicación del programa. A 

continuación, se enumeran:  

1. Local con adecuadas condiciones de iluminación, 

ventilación y con la cantidad de sillas necesarias de acuerdo 

con el tamaño del grupo de participantes. 

2. Plumones, hojas y papelógrafos. 

3. Cartón que contenga las pistas y señales que se emplean 

en el programa.  

4. Mapas, croquis adecuados al contexto en que se realizan 

las actividades. 

5. Protocolos de las técnicas psicológicas concebidas para la 

evaluación del programa.  
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❖ Recursos Humanos: Dentro de los recursos humanos se 

distinguen: 

1. Recurso humano principal: En este caso es el facilitador 

del programa. Se requiere de dos profesionales que 

conformarán el equipo de coordinación. Ambos deben tener 

formación en Psicología y experiencia de trabajo con el adulto 

mayor.   

2. Recursos humanos de apoyo: Su presencia no es 

imprescindible para la realización del programa, pero sí 

necesaria para garantizar una mayor efectividad del mismo. 

Por ejemplo, familiares, coordinadores comunitarios en 

programas como la Cátedra del Adulto Mayor, psicólogos que 

conforman equipos de trabajos en el sector de promoción de 

salud.   

 

 

6. Rol del facilitador del programa 

Se requiere que el facilitador tenga formación básica en 

Psicología y una adecuada preparación teórico- metodológica 

en temas relacionados con los procesos cognitivos, las teorías 

educativas, Neuropsicología, Pedagogía y Psicogerontología. 

El éxito de la aplicación del programa dependerá en gran 

medida de la capacidad y actitud que posea el coordinador 

para apoyar, facilitar y mantener estrechas y eficaces 

relaciones con el grupo de participantes. En este sentido se 

deberá trabajar en acciones tales como: 

• Asumir metas comunes elaboradas y definidas en y por 

el grupo. 

• Saber escuchar y ser consecuente con las demandas del 

programa.  

• Aceptar como válida todas las opiniones de los 

miembros del grupo de participantes. 

• Estar abierto al reto que supone aceptar las 

expectativas propuestas por el grupo de participantes. 

• Conocer la estructura interna del grupo de 

participantes, e identificar los roles que en el mismo 

juegan sus miembros. 

• Garantizar la planificación del sistema de actividades, 

y definir para cada una los correspondientes objetivos, 

contenidos, métodos, tiempo, evaluación y su 

coordinación. 
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• El coordinador debe trabajar en crear las condiciones 

materiales y humanas necesarias, para cumplir con éxito 

la concepción y enfoque a seguir en la instrumentación 

del programa.    

7. Criterios metodológicos del programa para su 
implementación 

 

El programa que se presenta, toma como principal referente para su 

desarrollo el enfoque ecológico. Crea a partir de este, un escenario 

de aprendizaje y entrenamiento de carácter educativo que permite 

favorecer el desempeño ejecutivo del adulto mayor en su nivel 

instrumental de la vida cotidiana.   

Dada la necesidad de potenciar las actividades instrumentales del 

adulto mayor, el programa se articula en las dimensiones ecológicas 

que responde a los niveles microsistema y mesosistema. Toma como 

principal postulado los planteamientos que propone Bronfenbrenner 

(1979), los cuales se basan en las premisas del desarrollo humano el 

cual, apuesta por una dinámica relacional activa entre los seres 

humanos, en un ambiente cambiante y de relaciones mutuas que se 

establecen entre los distintos entornos en los cuales participan las 

personas en desarrollo.  

Con el objetivo de articular ambos niveles de interacción ecológica, 

la dinámica de implementación del programa se auxilia del concepto 

ambientes enriquecidos; este facilita el traslado de las necesidades 

funcionales e instrumentales hacia espacios naturales de aprendizaje.  

En el enfoque ecológico, los ambientes enriquecidos no se conciben 

como variables lineales, sino se analizan en término de sistema con 

cierta saturación cultural de los escenarios que se emplean. Esto es 

concebido desde dos aristas fundamentales; en primer lugar, el 

ambiente de trabajo es enriquecido por el propio diseño de las 

actividades y los medios que se emplean, porque se exige conservar la 

naturaleza del escenario que se escoge para el entrenamiento. En 

segundo lugar, se debe concebir el programa desde la participación 

grupal; esto rompe con el criterio tradicional de enfocar los escenarios 

de entrenamiento cognitivo. 

Cada sesión de entrenamiento se diseña a partir de dos dimensiones 

que dan sentido al carácter ecológico del programa (figura 1). La 

dimensión vertical, la cual determina la estructura por la que transita 

cada sesión de trabajo y la dimensión horizontal en la que se 

determina el carácter interactivo de los participantes. 
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Figura 1. 

Sinergia necesaria entre los contenidos propios de la función 
ejecutiva y las exigencias naturales del adulto mayor como ser 
social.  

 

La dimensión vertical explica los tres momentos fundamentales por 

los cuales transitan las sesiones de entrenamiento, da orden a la 

estructura metodológica del programa desde lo participativo, lo 

reflexivo y el regreso a la participación.  

La participación inicial constituye el inicio práctico de cada sesión y 

tiene un carácter introductorio para cada sesión de trabajo. Para su 

desarrollo parte de una problemática instrumental cotidiana, 

manifestada desde la vivencia cognitiva de los participantes. Se 

sistematizan, además, las anteriores sesiones de trabajo, de manera 

que se potencia la posterior actuación cotidiana del participante. En 

otras palabras, se tejen las habilidades ejecutivas necesarias para 

afrontar el mundo real al que se enfrenta cada sujeto.  

En el momento reflexión, se parte del criterio metodológico de que la 

práctica debe ser acompañada de espacios de reflexión teórica.  

Constituye un espacio de construcción personal que es guiado por el 

coordinador del programa en el que se sistematizan los conocimientos 

y habilidades desarrolladas en cada sesión de trabajo. Se intercambian 

experiencias por parte de los participantes como consecuencia del 

desarrollo del programa.  

El regreso a la participación como tercer momento de la sesión de 

trabajo es en esencia el momento práctico en el que se desarrollan las 

tareas de entrenamiento de las funciones ejecutivas. Constituye un 

momento de cierre en el que se consolidan de manera práctica las 

habilidades ejecutivas que dan solución a los problemas identificados 

en los participantes en toda su complejidad. Esto permite convertir los 

conocimientos o criterios de los participantes en reflexiones 

transformadoras y útiles para su desempeño instrumental cotidiano.  

El regreso a la participación no puede verse como un hecho final del 
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proceso de desarrollo personal desde el efecto que proveen las 

funciones ejecutivas sobre el potencial instrumental, ya que se 

manifiesta luego en la práctica social concreta dejando así un futuro 

punto de partida para la reflexión y análisis de los conocimientos 

aprendidos.  

Por otra parte, la dimensión horizontal, como componente 

instrumental, garantiza la solidez teórica y práctica de las diferentes 

actividades y tareas que se implementaron en los distintos momentos 

del programa de entrenamiento, responden a las exigencias de 

desarrollo personal de los participantes, ya que trabaja sobre la esfera 

interpersonal (como lo participativo) y lo intrapersonal (como la 

vivencia de reflexión interna del sujeto). 

La producción colectiva de conocimiento, como esencia de la 

interacción entre lo interpersonal y lo intrapersonal, constituye un 

proceso en el cual se integran elementos por medio de la participación 

colectiva basada en los conocimientos y experiencias del grupo, 

permite llegar a construir nuevas posiciones ante la vida que se 

concretan en lo individual de cada sujeto. 

Asumir el entrenamiento de la función ejecutiva desde un enfoque 

ecológico, requiere concebir el saber como algo inacabado, vivo, 

dinámico, que se desarrolla a través de la reflexión colectiva y 

personal. Los conocimientos deben producirse en el propio proceso de 

aplicación del programa, en el que de forma conjunta se toman en 

cuenta las experiencias de los participantes.  

Mediante el trabajo grupal se autentifica el enfoque ecológico, el cual 

a diferencia de la orientación en el laboratorio se concibe en el entorno 

de relaciones del sujeto. El trabajo grupal devela ciertas claves que 

permiten la comprensión de ciertos nudos que pueden impedir la 

dinámica ejecutiva del adulto mayor en la cotidianidad, es decir, crea 

las condiciones adaptativas necesarias para que coincidan aquellos 

elementos de naturaleza externa (cotidianidad) en relación con el 

interior de la experiencia grupal.  

El propio trabajo con los contenidos del programa constituye una 

forma de estimulación de los significados y sentidos del participante, 

en este caso relacionado con la funcionalidad ejecutiva, no vista como 

una serie de articulaciones cognitivas, sino como cualidades que 

favorecen el desempeño del sujeto en su cotidianidad.  

Cada uno de estos elementos articulados desde una concepción de 

entrenamiento, facilitan la compensación cognitiva, la cual favorece la 

plasticidad o potencial adaptativo del adulto mayor, que opera cuando 
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las capacidades conductuales específicas se pierden o se reducen más 

allá de lo que se requiere para un adecuado funcionamiento, y por 

tanto se necesitan nuevas herramientas funcionales para regular el 

comportamiento ante las exigencias de la vida cotidiana. 

8. Indicadores ejecutivos y contenidos para el desarrollo 
del programa 

 

La distribución de los contenidos de las actividades prácticas del 

programa constituye el eslabón fundamental de movilización de las 

funciones ejecutivas en el contexto natural para su posterior 

extrapolación a las actividades instrumentales; están conformadas 

por dos aspectos metodológicos de suma importancia: 1) Los 

indicadores de las funciones ejecutivas a desarrollar en el programa. 

2) Los contenidos prácticos que movilizan lo ejecutivo y lo 

instrumental en condiciones naturales.  Ambos aspectos 

metodológicos se consolidan mediante las actividades que 

conforman el programa, en el anexo 15 se muestran cada una de las 

sesiones de trabajo.  

Los indicadores están constituidos por las diferentes variables que 

conforman el concepto de funciones ejecutivas. Estas pueden variar 

en dependencia del objetivo y contexto en el que se desarrolla el 

programa. En el programa los indicadores de las funciones ejecutivas 

lo conforman: la planificación de tareas, la flexibilidad cognitiva, la 

memoria de trabajo (visuoespacial) y el control inhibitorio.  

Los contenidos prácticos, constituyen habilidades subyacentes que 

movilizan lo instrumental desde las funciones ejecutivas. Conforman 

un acercamiento de las funciones ejecutivas al plano de las 

exigencias instrumentales de la vida cotidiana del adulto mayor. 

Responden a habilidades que movilizan lo personal y lo auto 

regulativo, las cuales se derivan de cada indicador ejecutivo.  

La distribución de los indicadores de las funciones ejecutivas 

con sus correspondientes contenidos prácticos instrumentales 

se presenta a continuación:   

La planificación ejecutiva, es la capacidad para identificar y 

organizar los pasos y elementos necesarios para lograr un objetivo. Se 

refiere, además, a la capacidad para identificar y organizar una 

secuencia de eventos con el fin de lograr una meta específica. 

Involucra plantearse un objetivo y determinar la mejor vía para 

alcanzarlo, con frecuencia mediante una serie de pasos 

adecuadamente secuenciados. Para su desarrollo en el programa se 
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emplean los siguientes contenidos prácticos instrumentales: 

intencionalidad ante el cumplimiento de la tarea, concientizar una 

secuencia de eventos con el fin de lograr una meta, identificar con 

claridad el objetivo o meta que exige la tarea, plantear un objetivo 

meta y determinar la mejor vía para alcanzarlo, mediante una serie de 

pasos adecuadamente secuenciados, plasmar una intención o plan ante 

una tarea, elaborar una lista de actividades, así como un croquis o 

esquema respecto a una tarea. 

La flexibilidad cognitiva, constituye una función cognitiva para 

aplicar conocimientos en contextos completamente diferentes a como 

fueron aprendidos. Habilidad para cambiar rápidamente de una 

respuesta a otra empleando estrategias alternativas. Implica un 

análisis de las consecuencias de la propia conducta y un aprendizaje 

de sus errores. Como contenidos a desarrollar en el programa se 

propone:  que el participante sea capaz de regular la propia conducta 

ante el desarrollo de una tarea de orientación por pistas y señales, 

potenciar la flexibilidad cognitiva ante conductas no adaptadas, 

controlar perseveraciones, estereotipias y dificultades que impiden 

regular y modular los actos motores. 

La memoria de trabajo (visoespacial), constituye la capacidad para 

mantener información en la mente con el objetivo de completar una 

tarea, registrar y almacenar información o generar objetivos. Es 

esencial para llevar a cabo actividades múltiples o simultáneas. Para 

su desarrollo en el programa se tienen en cuenta los siguientes 

contenidos instrumentales prácticos: coherencia cognitiva y motora 

durante la realización de la tarea, sostener una acción que determina 

la eficiencia de la tarea, evitar la distracción como fallos en el 

autocontrol de la tarea y buen control de los impulsos y un adecuado 

nivel de memoria y de capacidad para sostener la atención. 

El control inhibitorio, es la capacidad cognitiva que permite 

controlar los impulsos ante estímulos irrelevantes en la realización de 

una tarea y detener una conducta en el momento apropiado. Como 

contenidos para su desarrollo se proponen: inhibir la memorización de 

información irrelevante, así como la interferencia mediada por la 

memoria de eventos previos. Disminuir la distracción y la 

interferencia de información no pertinente en la memoria de trabajo 

con una tarea en curso. Suprimir informaciones previamente 

pertinentes, pero que en la actualidad son inútiles. Inhibir estímulos 

irrelevantes durante la realización de la tarea. 
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Para el desarrollo de cada una de las actividades e integración de los 

indicadores y contenidos del programa, se emplea un sistema de 

tareas basadas en la identificación de pistas y señales, así como la 

interpretación de un sistema de croquis en el contexto natural. Para la 

implementación de cada tarea el adulto mayor debe ser capaz de 

orientarse en el espacio, lograr una comprensión visuoespacial, 

realizar un manejo adecuado del croquis mediante su correcta lectura, 

identificar símbolos y su correspondencia con el entorno de 

desempeño.  

Cada una de estas funciones ejecutivas si se estimulan 

adecuadamente, provocará un efecto de transferencia sobre las 

Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) y potenciará 

las condiciones básicas para el desempeño personal necesario para 

funcionar de forma autónoma en el hogar y la comunidad, en 

actividades como el uso del transporte, manejar el dinero, administrar 

la medicación, usar adecuadamente el televisor y realizar compras 

mediante una movilidad satisfactoria.   

9. Orientaciones metodológicas generales para 
desarrollar las sesiones 

Con el objetivo de llevar el entrenamiento de las funciones ejecutivas 

a un plano ecológico y su posterior efectividad en la dimensión 

instrumental de la vida diaria, se debe emplear como recurso de 

aprendizaje un sistema de actividades que implique movilizar en los 

participantes sus recursos ejecutivos (planificación, flexibilidad y 

control ejecutivo) con el fin de realizar la tarea.  

La implementación de las actividades se debe realizar mediante un 

sistema de tareas que permita un adecuado desempeño ejecutivo, en 

el que se ponen de manifiesto cada uno de los contenidos del 

programa.  

En cada sesión de trabajo será necesario priorizar los contenidos e 

indicadores que tributan al desempeño práctico de las actividades.   

Cada actividad contará con un momento educativo de carácter 

teórico en el que se expliquen elementos relacionados con las 

funciones ejecutivas y el control de las Actividades Instrumentales 

de la Vida Diaria (AIVD).   

10. Etapas para la implementación del programa 

Etapa I. Diagnóstico y adecuación del programa   

Para el desarrollo del enfoque ecológico se debe comenzar por 

una primera constatación del estado actual de la función 

ejecutiva del adulto mayor mediante un diagnóstico; esto 
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permite caracterizar a los participantes a un nivel micro social. 

En esta primera parte se siguen los procedimientos que se 

enumeran a continuación: 

1. Diagnóstico de las funciones ejecutivas y 

actividades instrumentales en el adulto mayor, 

identificadas a partir de observaciones, cuestionarios 

(autorregistros) y entrevistas que manifiesten el sentido 

personal de los participantes y su relación con la 

funcionalidad cotidiana.  

2. Se evalúan el estado actual de las conductas 

ejecutivas y actividades instrumentales identificadas y su 

adecuación al programa y contexto en el que se aplica.  

3. Se identifican las operaciones neurocognitivas 

necesarias para la implementación del programa, así como 

los elementos teóricos y metodológicos que se ajustan a 

las demandas de los adultos mayores que se estudian.  

4. Se selecciona el ad hoc de pruebas, que evalúa las 

funciones ejecutivas a estudiar y las operaciones 

neurocognitivas previamente identificadas, con el objetivo 

de cumplimentar las primeras evaluaciones realizadas en 

los puntos 1 y 2. 

 *  Ad hoc: se refiere a una solución específicamente elaborada 

para una situación o fin preciso y, por tanto, no generalizable 

ni utilizable para otros propósitos. Es adecuado sólo para un 

determinado fin o en una determinada situación. Por lo tanto, 

en otro contexto puede cambiar la selección de las pruebas, de 

ahí la importancia de seguir los pasos metodológicos 

planteados anteriormente.  

Etapa II. Implementación del programa 

Esta etapa se corresponde con la aplicación del programa, en 

la cual las actividades se distribuyen a partir de dos módulos: 

en el primero se conciben acciones para el aprendizaje de los 

elementos de orientación temporo espacial para la inclusión 

de los elementos ejecutivos; en el segundo se desarrollan las 

tareas de desempeño ejecutivo a partir de actividades de 

orientación temporo-espacial basadas en la identificación de 

pistas y señales. 
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En cada sesión, se orientan tareas que se encuentran en el 

cuaderno de ejercicios (Anexo A correspondiente al 

programa) que comprende el programa.    

Para el desarrollo de esta etapa, se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos:   

➢ La Frecuencia y duración del programa, se 

determina por acuerdo de los participantes (se tienen en 

cuenta los límites de tiempo descritos anteriormente).  

➢ Contenido de las sesiones: En el programa se 

ofrece una guía estructurada para las sesiones, pero su 

aplicación deberá ser flexible y puede ser ajustada a las 

necesidades de los adultos mayores y las condiciones del 

entorno; siempre que se respete el diseño lógico y la 

estrategia metodológica que sustenta el programa. Las 

sesiones han sido concebidas para trabajar en equipo y en 

forma individual. 

➢ Es muy importante que durante la implementación 

de cada sesión se evalúe el proceso en el que participa el 

sujeto, con el objetivo de obtener una retroalimentación y 

proyectar las acciones que se realizarían posteriormente. 

Etapa III. Evaluación de los resultados de la aplicación 

del programa 

Al tener en cuenta que el entrenamiento se desarrolla en un contexto 

ecológico, se hace necesario contemplar algunas consideraciones 

metodológicas acerca de la evaluación que exige este tipo de 

programa. 

En las sesiones de entrenamiento, la evaluación debe constituir un 

proceso de reflexión ordenado, continuo e integral, en cada uno de los 

momentos de su realización. Por otra parte, debe verificar el 

cumplimiento de los objetivos previamente establecidos y revisar si 

estos responden a la realidad en que estos actúan.  

Además, constituye un proceso de recogida sistemática de una 

información que, en su aplicación, no sólo va a ayudar a valorar, sino 

que también permitirá mejorar lo que se está evaluando. De esta 

manera, la evaluación debe cumplir una serie de condiciones entre las 

que se pueden mencionar: flexibilidad metodológica, capacidad de 

respuesta, sensibilidad social y creatividad.   

Por lo tanto, se considera que la evaluación se debe llevar a cabo a 

partir de dos aristas fundamentales, como proceso y como resultado, 

en ambos se consideran las vivencias de los participantes.  
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En el primero de los casos juegan un papel importante las técnicas 

para la evaluación de cada sesión de trabajo. Estas se aplican 

fundamentalmente a partir de los criterios auto valorativos de los 

participantes y se emplea la entrevista semiestructurada (Anexo # 4) y 

la instrumentación de una guía de observación (Anexo # 6).  

En la evaluación, como resultado, se evalúa el cumplimiento de los 

objetivos del programa y las expectativas a partir de los efectos que el 

entrenamiento produce en los participantes. Esta evaluación se realiza 

al inicio de la aplicación del programa y una vez finalizada la 

instrumentación de todas las sesiones, aporta información sobre las 

modificaciones a realizar al programa. Se emplean las siguientes 

pruebas cognitivas: la prueba del Mapa del Zoo, Test del trazo, Test 

de Copia de una Figura Compleja de Rey y el test de Stroop.  

A continuación, se describen brevemente cada una de las pruebas 

mencionadas, que además se encuentran en el cuerpo de la tesis.  

❖ La prueba Mapa del Zoo evalúa la planificación ejecutiva 

mediante dos tareas de desempeño visomotor basadas en dos 

condiciones claramente diferenciadas, una de alta demanda y 

otra de baja demanda, por lo que es muy representativa de las 

diferentes situaciones que representan la vida cotidiana y 

ofrece una medida que permite predecir la habilidad del sujeto 

para minimizar sus errores modificando su ejecución en 

función de la retroalimentación  que se necesita para darse 

cuenta cuándo se rompe una regla.  

❖ El test del trazo-TMT A&B (Trail Making Test), evalúa en el 

programa la flexibilidad cognitiva.  Ofrece una medida 

neuropsicológica que evalúa el trazado ejecutivo visual-

conceptual y visual-motor, que requiere un sujeto para iniciar, 

cambiar y detener una secuencia de acciones en el menor 

tiempo posible y la menor cantidad de errores cometidos en la 

realización de la tarea.  

❖ El test de la Figura Compleja de Rey, evalúa la memoria de 

trabajo visoespacial. Esta prueba, teniendo en cuenta los 

objetivos del programa, permite realizar una evaluación de la 

forma en que se organiza la información visoespacial 

inmediata, la cual permite a un sujeto organizar y planificar 

estrategias que le conduzcan hacia la resolución de problemas, 

lo cual exige de la capacidad para mantener información 

visoespacial en un sistema temporal de memoria y procesarla. 
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❖ La prueba de Stroop evalúa el control inhibitorio del sujeto. 

Presenta un valor predictivo de la interferencia atencional que 

se produce cuando se trata de identificar el color en que está 

escrita una palabra, cuyo significado denomina a otro color. 

Esto provoca que el tiempo de reacción sea mayor que cuando 

la palabra está tintada en un color congruente.  

Las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), se evalúan 

mediante el cuestionario VIDA, que es compatible con el desempeño 

del adulto mayor en la comunidad y permite detectar con suficiente 

rango, los primeros grados de limitaciones instrumentales.   

Para conocer el efecto del programa en los participantes se emplea el 

cuestionario que se muestra en el anexo # 14.   

Etapa IV. Evaluación de seguimiento del programa 

La evaluación de seguimiento del programa, constituye una 

etapa en el que el participante hace uso de los contenidos 

aprendidos durante la aplicación del programa. Constituye un 

momento de autocrecimiento mediante la sistematización de 

las habilidades funcionales entrenadas. Se verifica en qué 

medida el programa es factible de ser empleado por el 

participante de forma autónoma.  

El objetivo de las actividades orientadas es sistematizar de 

forma autónoma los contenidos aprendidos y las destrezas 

logradas en el entrenamiento. Para su desarrollo y 

cumplimiento se emplea la agenda de trabajo (Anexo B 

correspondiente al programa), la cual contiene las actividades 

de seguimiento a realizar en un formato de entrenamiento.  

El contenido de la agenda se divide en tres momentos 

fundamentales:  

a) Apertura de la actividad: el participante rregistra la fecha - 

hora de la actividad a realizar y lista (organiza y 

planifica) las actividades a realizar. 

b) Actividad central: los participantes elaboran un croquis 

que represente los lugares a los cuales se orienta el 

recorrido a realizar. Este debe tener en cuenta el inicio y 

el final del recorrido (Meta). Además, debe listar los 

objetos que llevaran consigo durante el recorrido. 

c) Evaluación en lo interno de cada actividad:  cada 

participante es capaz de autocalificarse teniendo en 

cuenta los siguientes criterios (Nada satisfecho - Poco 

satisfecho – Bastante satisfecho – Muy satisfecho), estos 
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se encuentran descritos en la agenda al final de cada 

actividad.  

La evaluación general de la etapa de seguimiento se realiza 

mediante las técnicas cognitivas descritas anteriormente y por 

medio del Cuestionario Vida.  

Se recomienda como frecuencia para la realización de las 

actividades de entrenamiento de forma autónoma, sesiones de 

tres días a la semana, con una duración de una hora 

aproximadamente. Sin embargo, el horario y frecuencia de 

las sesiones personales debe ser ajustado en dependencia de 

la disponibilidad y organización que realice el participante.   

11. Sistema de Actividades 

El desarrollo de las actividades se concibe a partir de dos 

módulos conformados por tareas de aprendizaje y 

entrenamiento. A continuación, se describen las 

características de cada uno de ellos. 

 

 

Módulo 1. Aprendizaje de los elementos de orientación 

temporo espacial para la inclusión de los elementos 

ejecutivos 

El módulo de aprendizaje de los elementos temporo 

espaciales se caracteriza por ser transitorio, necesariamente 

no implica tratar los contenidos derivados de los indicadores 

de la función ejecutiva descritos anteriormente. Es una etapa 

preparatoria en la que se nutre a los participantes de los 

medios e instrumentos que se emplearán en las actividades de 

desempeño de las funciones ejecutivas que se emplean en el 

módulo 2. Además, se elabora mediante un trabajo en 

conjunto (coordinador- participante) el cuestionario para 

evaluar el efecto del programa en los participantes.  

Módulo 2. Desempeño ejecutivo a partir de actividades en 

un entorno natural 

El módulo 2 se caracteriza por el desempeño práctico de los 

conocimientos aprendidos en el módulo 1.  El participante 

debe hacer uso del instrumental técnico y psicológico 

adquirido. Se establece la correspondencia entre los 
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elementos espaciotemporales y las funciones ejecutivas, 

mediante tareas prácticas en un entorno natural.  

Por ejemplo, en cada actividad que se corresponde con el 

módulo 2, se le entrega a cada participante un croquis (figura 

2) en el que se ilustra un sistema de pistas y señales 

previamente ubicadas en el área de trabajo, y que el adulto 

mayor debe conocer de las prácticas anteriores. El 

participante, en este caso, debe seguir su recorrido hasta una 

meta e identificar las pistas en el terreno y anotarlas según 

sea el caso respecto a un protocolo entregado con 

anterioridad. Posteriormente, una vez alcanzada la meta, se 

evalúa el desempeño del sujeto a partir del número de pistas 

y señales identificadas, la calidad del recorrido, y el tiempo 

empleado. Se consideran, además, las vivencias de cada uno 

de los participantes en el transcurso de la actividad.   

La funcionalidad operativa relacionada con el desempeño 

del participante se intencionan mediante acciones 

enmarcadas en un espacio natural, las cuales se manifiestan 

en las siguientes operaciones: interpretación de un croquis, 

sincronización temporoespacial, desplazamiento en un área y 

lectura de un croquis, identificación de pistas en el área y el 

adecuado manejo del croquis durante el desplazamiento. Las 

actividades se realizan en espacios simulados y en el 

contexto urbano, en el que participa a diario el adulto mayor. 

Figura 2.  

Ejemplo de croquis empleado en las actividades 
prácticas en las que se pone de manifiesto el empleo de 
la función ejecutiva en condiciones ecológicas. Fuente: 
elaborado por el autor.   

 

El desplazamiento por un área en la búsqueda de las pistas 

situadas en el entorno, simula un recorrido cotidiano que a 

diario realiza el adulto mayor, con el objetivo de satisfacer 

algunas de sus necesidades. Por ejemplo, dirigirse en la 
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mañana hacia el estanquillo para la recogida del periódico y 

luego continuar hacia otro lugar asociado al contexto 

cotidiano. Este recorrido se puede complejizar si tiene entre 

sus planes pasar por el mercado u otro lugar planificado con 

anterioridad.  

La tarea descrita anteriormente, exige del participante la 

puesta en práctica de las funciones ejecutivas que se entrenan 

en el programa. Por ejemplo, cada actividad exige una previa 

planificación de la tarea que se realiza, de manera que 

implica por parte del sujeto proyectar una determinada 

orientación en el espacio para alcanzar la meta. Para su logro 

debe autorregularse y controlar su conducta en el espacio; de 

esa manera se mantiene más concentrado y atento hacia la 

tarea que realiza.  

 Por lo tanto, la relación directa del participante mediante el 

registro adecuado del número de pistas en el área implica la 

puesta en práctica de funciones como la supervisión y 

monitoreo constante que involucran al sujeto con el medio en 

la medida que se va desarrollando la lectura espacial del 

entorno. Sin un buen monitoreo, el sujeto puede estar 

desestimando información fundamental o almacenando 

información irrelevante, lo cual desembocaría en una 

sobrecarga cognitiva de la memoria de trabajo. De igual 

forma, la reflexividad cognitiva y el control inhibitorio, 

durante las diferentes fases del cumplimiento de la tarea, 

constituyen el fundamento de las estrategias diseñadas por el 

sujeto para favorecer su dinámica ejecutiva.   

En cada actividad, además de las tareas prácticas se realizan 

actividades de reflexión teórica, aprendizaje y participación 

grupal, que condicionan el momento práctico de la sesión 

como parte principal del programa.  

A continuación, se ejemplifica una de las sesiones de trabajo:  

Módulo 2: Sesión de trabajo No. 2. Selección de la vía 

idónea para la identificación de pistas y señales en entornos 

cotidianos.  

Objetivo: Utilizar los elementos generalizadores de la 

función ejecutiva en la selección de la vía idónea para la 

identificación de pistas y señales situadas en el entorno 

cotidiano.  
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Duración: 1 hora / Materiales y Medios: Láminas de 

trabajo, croquis 

Desarrollo de la actividad  

El coordinador presenta la actividad y le entrega a cada 

participante un puzzle a solucionar, esto prepara a cada 

participante para las actividades a realizar en la sesión. 

Posteriormente se enuncia el objetivo de la sesión como 

continuidad del programa. Como introducción al momento 

de participación, el coordinador conforma varios grupos de 

trabajo a partir de la técnica del pastel, se le entrega a cada 

grupo unas tarjetas con frases que enuncian problemas para 

resolver en la cotidianidad y que exigen de un 

funcionamiento ejecutivo adecuado, fundamentalmente 

basado en aspectos procedimentales se les indica la 

instrucción de ¿qué hacer? y ¿cómo? solucionarlo. Se discute 

en equipo y se decide qué solución darle. En plenario se lee 

cada frase y cada subgrupo presenta la solución a partir de 

una muestra en un papelógrafo.   

Se valoran los resultados del empleo del cuaderno de 

ejercicios y cómo complementan las actividades de cada 

sesión.  

Para dar inicio al momento de reflexión teórica, el 

coordinador toma como referencia las experiencias narradas 

por los participantes, y profundiza en contenidos teóricos 

relacionados con la planificación y su relación con la 

memoria, la flexibilidad cognitiva y el valor de estar atento 

en el momento en que se realiza una actividad determinada. 

El coordinador muestra esquemas que permiten una mayor 

apreciación nemotécnica de la relación entre los contenidos 

tratados, el desempeño de estos en actividades prácticas y 

cómo favorecen la función ejecutiva en la cotidianidad. Se 

refuerza el contenido relacionado con las pistas y señales.  

Para el regreso al momento de participación desde la 

práctica, se les entrega a los participantes un croquis (puede 

ilustrarse a partir del croquis que se encuentra en la figura 9 u 

otra variante) con un recorrido a realizar, en el cual deben 

anotar en una boleta las pistas identificadas y que muestran el 

recorrido a seguir. Las pistas se sitúan en el terreno en forma 
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de flechas, y otras simbologías que se aprecian en el borde 

superior del croquis. En la actividad la tarea exige el 

mantenimiento del recorrido según la dirección que indiquen 

las pistas y su significación. En el recorrido se sitúan pistas 

falsas, que pueden confundir al participante y anotarlas 

erróneamente en la tarjeta de registro de las pistas y señales.    

Una vez concluida la actividad práctica se realiza el 

correspondiente análisis por parte del coordinador y se crea el 

espacio para que los participantes expresen sus experiencias 

en relación al dominio y desempeño de la actividad, así como 

su relación con lo aprendido y utilidad práctica en cuanto a la 

funcionalidad ejecutiva.  Se realiza el cierre de la actividad. 

11.1. Descripción de las actividades del programa 
de entrenamiento. 

A continuación, se distribuyen los contenidos y las 
correspondientes tareas por cada uno de los módulos de 
trabajo de la función ejecutiva.  

Módulo 1. Aprendizaje de los contenidos temporo 
espaciales para la inclusión de los elementos ejecutivos 

El módulo de aprendizaje de los elementos temporo 
espaciales se caracteriza por ser transitorio, necesariamente 

no implica tratar los contenidos derivados de los indicadores 
de las funciones ejecutivas descritos anteriormente. Es una 
etapa preparatoria en la que se nutre a los participantes de los 
medios e instrumentos que se emplearán en las actividades de 
desempeño de la función ejecutiva en el módulo 2. 

Actividades a desarrollar en el módulo 1 

Actividad 1: Aprendizaje de los puntos cardinales  

Se enseña a los participantes a localizar los puntos cardinales, 
fundamentalmente el norte geográfico, además se prepara al 
participante para identificar puntos de referencias para el 
proceso de orientación en el espacio. Estos elementos 
constituyen herramientas cognitivas para la interacción con el 
entorno, además de reactivar en el adulto mayor la necesidad 
de interacción con el medio circundante.   

Objetivo:   Determinar los elementos esenciales para la 
orientación por medios naturales en un contexto determinado. 

Tiempo de duración: 1 hora 

Materiales y medios: lámina que ilustra la Rosa de los 
Vientos.  

Desarrollo de la actividad 

El coordinador explica los elementos esenciales del 
programa, la importancia de su implementación para 
potenciar las actividades instrumentales. Se declaran los 
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objetivos del programa y cómo se adecuan a los objetivos de 
los participantes.  

Se colocan los participantes en forma de círculo con el 
objetivo de realizar la introducción de la actividad por parte 
del coordinador, se explican los objetivos del programa a 
partir de su utilidad práctica y esencialidad ante las 
exigencias de la vida cotidiana. Se realiza una actividad de 
caldeamiento para familiarizar al participante. Se divide el 
grupo en cuatro subgrupos a partir del procedimiento 1,2,3,4; 
cada subgrupo debe reflexionar ante los aspectos planteados 
por el coordinador y devolverlo a partir de su importancia 
práctica en la vida cotidiana.  

En la segunda parte de la actividad el coordinador continúa 
con una actividad de aprendizaje relacionada con los puntos 
cardinales por medio de la Rosa de los Vientos. Se enseña 
cómo orientarse por medio de nuestro cuerpo en un espacio 
determinado. Los adultos mayores pueden conocer más 
formas de orientación que pueden comentar en un debate 
abierto moderado por el profesor. Se invita a los participantes 
por cada subgrupo a construir una brújula con la intención de 
asimilar los diferentes polos geográficos, sobre todo el norte, 
necesarios en la ubicación de mapas y croquis.  

Para el desarrollo práctico de lo aprendido se realiza el juego 
¿En dónde se esconde el tesoro?, cuyo objetivo es encontrar 
objetos escondidos en un espacio real distribuido a partir de 
los puntos cardinales. Se conforman dúos o subgrupos, a los 

cuales se le asigna un determinado punto cardinal que debe 
ser identificado y dirigirse hacia la búsqueda del tesoro.  

Los participantes deben identificar determinados puntos de 
referencias que se encuentran en el área que se corresponde 
con el punto cardinal asignado.   

La actividad cuenta con una duración de 5 minutos, 
posteriormente cada subgrupo o dúos narran sus experiencias 
y utilidad de lo aprendido para su empleo en la vida 
cotidiana. Se realiza el cierre de la actividad y se comenta el 
contenido de la próxima: Aprendizaje del sistema de pistas y 
señales a emplear en la actividad.   

Por medio de la interacción con los participantes, se realiza 
una primera aproximación a aquellos elementos 
autoevaluativos que pueden mostrar un desarrollo en cuanto a 
los niveles de autonomía instrumental. 

Actividad 2: Aprendizaje del sistema de pista y señales a 
emplear en las actividades de desempeño de las funciones 
ejecutivas. 

Se enseña al participante el empleo de un sistema de pistas y 
señales que se emplean posteriormente en las actividades de 
desempeño ejecutivo. Esto permite que el adulto mayor se 
familiarice con los siguientes aprendizajes:  

➢ Manipulación adecuada del sistema de pistas y 
señales para su desempeño en el terreno. 
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➢ Actividades de memorización e identificación del 
sistema de pistas y señales. 

➢ Dibujar un croquis o mapa que simule un 
recorrido mediante el empleo de las pistas y señales 
estudiadas.  

Objetivo:   identificar las pistas y señales que determinan el 
seguimiento eficiente de un recorrido de desempeño con 
tareas y metas.  

Tiempo de duración: 1 hora 

Materiales y medios: lámina que ilustra las pistas y señales 
que se emplean en el programa. Hojas y lápices de colores.  

Desarrollo de la actividad 

El coordinador inicia la actividad a partir de un resumen de lo 
aprendido en la sesión anterior, se facilita el debate para que 
cada participante narre alguna experiencia personal en 
relación al contenido anterior y los ejercicios del cuaderno. 
Posteriormente se realiza la introducción de la actividad y los 
objetivos que se pretenden lograr. Como introducción al 
aprendizaje de las diferentes pistas y señales a emplear, se le 
entrega a cada participante una tarea cognitiva a solucionar 
en forma de puzzle, que favorece la atención, la memoria y la 
percepción, aspectos necesarios para la actividad de 
aprendizaje que se realiza.  

Los participantes narran sus experiencias prácticas y 
habilidades empleadas para la solución del puzzle y cuál es su 
relación ejecutiva en las actividades de la vida cotidiana. El 
coordinador realiza las reflexiones pertinentes con el objetivo 
de mostrar a los participantes el sistema de pistas y señales 
que se emplean en el programa.  

Se le entrega a cada participante una tarjeta con la 
descripción de cada una de las pistas y señales que se 
emplearán (figura 3). Se divide el grupo en cuatro subgrupos 
al conteo 1,2,3,4, y se le orienta a cada uno conformar un 
croquis relacionado con el área en la que se encuentran. 
Posteriormente cada subgrupo muestra y explica al resto del 
grupo el croquis realizado. 

Figura  3 .  

Sistema de pistas y señales que se emplean en las actividades 
de desempeño de las funciones ejecutivas  en el adulto mayor. 
Fuente: sistema internacional de pistas y señales empleadas en 
la orientación espacial.  
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El coordinador realiza los ajustes pertinentes de ser 
necesarios, realiza además una disertación de la utilidad y 
significación de lo aprendido para su desempeño en la vida 
cotidiana. 

Como actividad práctica cada subgrupo intercambia los 
croquis y estos deben realizar el recorrido siguiendo las 
señalizaciones indicadas. Una vez concluida la actividad cada 
subgrupo expresa su experiencia; el coordinador aclara las 
dudas que puedan existir e introduce la próxima actividad.  
Por medio del empleo de un papelógrafo se declaran las 
expectativas del grupo de participante, estas se seleccionan 
acorde a las demandas ejecutivas e instrumentales de los 
participantes.  

Actividad 3: Manejo ejecutivo de croquis/mapas y puntos 

de referencia en el espacio 

Como sesión de cierre del módulo 1, el adulto mayor 
sistematiza los elementos esenciales que permiten el manejo 
del croquis, así como la realización de la lectura adecuada de 
los elementos que se encuentran en él, en correspondencia 
con el área en la que se realiza la actividad.  

La práctica mediante el empleo de croquis, ya sea en terrenos 
naturales o urbanos, es una acción que facilita las exigencias 
ejecutivas en el adulto mayor. Se movilizan aprendizajes 
como:  

➢ Propiciar el correcto manejo de un objeto 
(croquis/mapa) y la posición del mismo con respecto 
al área de desempeño.  

➢ Determinación de las propiedades del croquis o 
mapa que se emplea, es decir, la lectura de este 
mediante los elementos que lo componen.  

➢ Identificación de símbolos que permiten la 
comparación del croquis o mapa con los elementos o 
puntos de referencias que conforman el entorno.  

➢ Hacer coincidir los elementos del entorno con sus 
similares en el croquis o mapa.  

➢ Observar los rasgos presentes en el entorno y su 
posterior lectura en el croquis o mapa. 

Un punto de referencia es aquel objeto que sobresale en la 
realidad circundante y se encuentra reflejado en el croquis, 
este puede ser un árbol, un puente, una farmacia, u otro 
objeto espacial cotidiano. Por tanto, si el participante cuenta 
con puntos de referencia es muy fácil orientar el croquis 
según la realidad y se puede orientar con el empleo de este 
para el cumplimiento de una terea ejecutiva.  

Objetivo:   Determinar los elementos esenciales para el 
manejo del croquis en un área determinada a partir de sus 
elementos esenciales.  
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Tiempo de duración: 1 hora. 

Materiales y medios: mapas y croquis.  

Desarrollo de la actividad 

Se inicia la actividad a partir de una dinámica grupal, que 
permite sistematizar el avance del contenido aprendido en las 
sesiones anteriores. Se divide el grupo en 4 subgrupos al 
conteo 1,2,3,4. Cada grupo por separado debe comentar lo 
aprendido hasta el momento e intercambiar experiencias 
desde la práctica cotidiana y reflexionar en cuanto al valor de 
los contenidos tratados. Estas vivencias se devuelven al grupo 
a partir de un esquema, dibujo o boceto plasmado en un 
papelógrafo. Una vez concluida esta primera parte el 
coordinador realiza la introducción al contenido de la sesión, 
así como los objetivos del encuentro.   

El coordinador realiza un resumen de la sesión y se pasa al 
momento teórico correspondiente del encuentro. Se entrega a 
cada participante un croquis (figura 4) que ilustra todos los 
componentes del área donde se realizará la actividad.  

 

 

 

 

Figura 4.   

Mapa o croquis que se emplea en la sesión de trabajo. 

 

Se les enseña a los participantes el manejo adecuado del 
mapa, teniendo en cuenta el norte geográfico y la lectura 
adecuada de los componentes que lo integran. Se realizan 
diferentes manipulaciones prácticas por cada uno de los 
subgrupos, con el objetivo de facilitar la apropiación de los 
conocimientos. 

Se concluye la sesión con una actividad práctica en el área 
que se corresponde con el croquis de la figura 5. Los adultos 
mayores deben identificar puntos de referencias que se 
encuentran en el mapa, y por cada subgrupo trazar un 
supuesto recorrido de fácil identificación y que permita hacer 
corresponder los elementos del mapa con los del entorno.  
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Figura 5.  

Muestra que ejemplifica la actividad práctica a realizar. 

 

Cada subgrupo muestra los resultados de la actividad, y los 
elementos considerados en la identificación de los puntos de 
referencias para el trazado del recorrido.  

Esta actividad constituye el punto de partida para pasar al 
módulo 2 de aprendizaje. Permite, además, evaluar los 
contenidos teóricos y prácticos aprendidos por el adulto 
mayor. 

Mediante el intercambio y retroalimentación con los 
participantes, se declaran los elementos a evaluar mediante 
un cuestionario que determina el grado de satisfacción, el 
cumplimiento de las expectativas, así como la 
correspondencia de las habilidades ejecutivas e 

instrumentales adquiridas que permiten una mayor autonomía 
en la vida cotidiana.  

Se realiza el cierre de la actividad por parte del coordinador, 
resumiendo cada contenido aprendido y la forma en que 
puede ser aplicado en la vida cotidiana. Se permite que cada 
participante exprese sus vivencias durante la actividad 
realizada y la importancia de su valor práctico como 
conocimiento.  

Módulo 2. Actividades de desempeño ejecutivo en 
condiciones naturales 

El módulo 2 se caracteriza por el desempeño práctico de los 
conocimientos aprendidos en el módulo 1.  El participante 
debe hacer uso del instrumental técnico y psicológico 
adquirido. Se establece la correspondencia entre los 
elementos espacio temporales y las funciones ejecutivas, a 
través de tareas prácticas en el entorno, lo cual crea las 
condiciones para su extrapolación a las Actividades 
Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD). 

El número de sesiones y la complejidad de las tareas pueden 
disminuir o aumentar en dependencia del progreso de los 
adultos mayores participantes. El contenido de las actividades 
planificadas puede variar en dependencia de la dinámica de 
cada sesión de trabajo.  A continuación, se describen cada 
una de las sesiones de trabajo. 

Sesión de trabajo 1. Acciones interactivas en el espacio.  
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Objetivo:  potenciar el desempeño ejecutivo en acciones 
interactiva en el espacio.  

Duración: 1 hora. 

Materiales y Medios 

❖ Bandera para señalar el área de trabajo.  

Desarrollo de la actividad 

Se inicia la actividad a partir de un resumen de las sesiones 
de aprendizaje anteriores, las cuales se caracterizan por 
amplia carga de contenidos básicos necesarios para el 
desarrollo del módulo 2. Los adultos mayores manifiestan en 
particular alguna vivencia a partir de lo aprendido. Una vez 
agotado el debate, el coordinador explica los objetivos de la 
sesión y fundamenta la importancia para el control de la 
funcionalidad ejecutiva en el adulto mayor. Se le entrega a 
cada participante una tarjeta con una tarea atencional a 
cumplimentar, la cual guarda relación con habilidades 
cognitivas a desempeñar en la sesión (duración 5 min.). Cada 
participante narra su experiencia en el desempeño de la 
actividad y se da comienzo al contenido teórico de la 
actividad.  

Mediante una lámina el coordinador explica la importancia 
de mantener el control ejecutivo en las actividades que se 
realizan en la cotidianidad. Señala la necesidad de realizar 
una lectura adecuada de los objetos que nos rodean, así como 

prestar atención a los elementos del entorno mientras se 
desplazan, esto permite la correcta codificación cognitiva del 
medio en el que se desenvuelven.   

La actividad práctica se caracteriza por una introducción al 
módulo 2. Previamente al comienzo de la sesión, el 
coordinador distribuye, de forma visible y 
en un espacio no demasiado grande que se pueda visualizar 
claramente (parque, área deportiva), todas las balizas de 
manera aleatoria y separada.  Se divide la clase en grupos 
según número de adultos mayores participantes. 
Recomendables grupos pequeños de 3/4 participantes. 

Se entrega a cada grupo una hoja de control que en la casilla 
nº 1 tiene el nombre de un lugar asociado al contexto donde 
se realiza la actividad. Este lugar de referencia es diferente 
para cada grupo.  

Los participantes deberán buscar la baliza cuyo nº 1 coincide 
con su nº1 de la hoja de control. Una vez encontrada, deberán 
simplemente seguir buscando los lugares que les indican las 
balizas e ir notando cada lugar como si fuera el código de 
control. Todos los grupos realizan el mismo itinerario, pero 
en diferente orden (figura 6). 

En ambas actividades, el desplazamiento por el área 
en el que se desarrolla la tarea, simula la necesidad de 
establecer un orden espaciotemporal en la realización 
de una tarea ejecutiva. Exige del participante saber 
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orientarse ante una necesaria organización y prestar 
atención ante un desplazamiento en el entorno.  

Figura 6.  

Distribución de las balizar en el área para el desarrollo de la 
actividad práctica. 

 

Una vez terminado el itinerario, se procederá a escuchar los 
criterios de cada participante y analizar la tarea en 
dependencia de las vivencias y errores cometidos durante el 
desarrollo de la tarea. Se realiza el cierre de la actividad 
mediante un resumen de lo acontecido en la sesión de trabajo. 

Sesión de trabajo 2. Acciones interactivas en el espacio 
siguiendo pistas y señales.  

Objetivo: potenciar el desempeño ejecutivo en acciones 
interactivas en el espacio siguiendo pistas y señales.  

Duración: 1 hora. 

Materiales y Medios 

❖ Bandera para señalar el área de trabajo.  

Desarrollo de la actividad 

Se inicia la actividad a partir de un resumen de la sesión 
anterior, se profundiza en las vivencias de los participantes en 
el transcurso de los entrenamientos. Una vez agotado el 
debate, el coordinador explica los objetivos de la sesión y 
fundamenta la importancia para el control de la funcionalidad 
ejecutiva en el adulto mayor.  

Se le entrega a cada participante una tarjeta con una tarea de 
desempeño ejecutivo a realizar, la cual guarda relación con 
habilidades cognitivas a desempeñar en la sesión (duración 
aproximada de la actividad: 5 min). Cada participante narra 
su experiencia en el desempeño de la actividad y se da 
comienzo al contenido teórico de la actividad.  

Mediante una lámina el coordinador explica la importancia 
de mantener el control inhibitorio en las actividades que se 
realizan en la cotidianidad. Se le transmiten argumentos 
relacionados con el control inhibitorio y su afectación en el 
transcurso del envejecimiento. Señala la necesidad de 
interactuar de manera adecuada en las actividades que 
desempeña en su cotidianidad. Se crea un espacio de 
intercambio y debate sobre el contenido tratado en el 
momento teórico.   
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La actividad práctica se caracteriza por una actividad de 
desempeño ejecutivo que se implanta mediante acciones 
interactivas en el espacio siguiendo un grupo de pistas y 
señales que conducen a diferentes puntos de intercepción 
situados en un orden numérico previamente ubicadas en el 
espacio.   

Se divide a los participantes en grupos según número de 
participantes. Recomendables grupos pequeños entre 2 /3 
adultos mayores. Desde el punto de intercepción No.1, cada 
subgrupo de trabajo debe seguir el recorrido que indican las 
flechas de color azul colocadas en el espacio, una vez que 
llegan a cada punto de intercepción deben anotar la 
codificación que lo identifica, esto se realiza en tarjetas de 
anotaciones entregadas al inicio de la actividad (Figura 7).  

Figura 7.  

Descripción de los elementos espaciales que permiten el 
desarrollo de la tarea ejecutiva. 

 

Los puntos de intercepción se colocan en un espacio visible 
para los participantes. Una vez concluido el recorrido, los 
adultos mayores se colocan donde se encuentra el banderín 
rojo ubicado por el coordinador de la actividad. En la figura 
5, se describen los elementos espaciales que caracterizan a la 
actividad.  

En un segundo momento de la actividad práctica, se realiza la 
variante 2, la cual se diferencia de la tarea realizada; se 
introducen señales distractoras en forma de flechas de color 
rojo (Figura 8). En este caso el participante debe inhibir estas 
pistas y concentrarse en las flechas de color azul que se 
encuentra distribuidas en el espacio y conducen a cada punto 
de intercepción. Igual que en la tarea anterior, se debe llegar a 
la meta en el menor tiempo y siguiendo el patrón de 
señalizaciones y la correcta anotación de los códigos 
numéricos ubicados en cada punto de intercepción.  

Figura 8.  

Descripción de los elementos espaciales que permiten el 
desarrollo de la tarea ejecutiva. 
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El desarrollo de este enfoque de tareas 
introductorias crea las condiciones que permiten 
que el adulto mayor exprese la intención para la 
acción, aspecto que permite la autoevaluación, es 
decir, la comparación entre lo que ocurre en el 
entorno y lo que se quiere que ocurra como meta. 
La intención como elemento ejecutivo refleja un 
conjunto de mandos internos de carácter 
cognitivos, que se concretan en una secuencia de 
acciones que permiten satisfacer dicho propósito. 

Una vez terminada la tarea en sus dos variantes, se procederá 
a escuchar los criterios de cada participante y analizar la tarea 
en dependencia de las vivencias; se profundiza en los 
procedimientos empleados para el desarrollo de la actividad y 
se realiza el cierre de la actividad mediante un resumen de lo 
acontecido en la sesión de trabajo y se orienta la actividad a 
realizar mediante el cuaderno de ejercicios (Tarea 1). 

Sesión de trabajo 3. Identificar pistas y señales mediante 
una tarea ejecutiva en el entorno.  

Objetivo:   Identificar las pistas y señales que determinan el 
seguimiento eficiente de una tarea ejecutiva mediante un 
recorrido que simula lo cotidiano.  

Duración: 1 hora. 

Materiales y Medios 

❖ Croquis 

Desarrollo de la actividad 

Se inicia la actividad a partir de un resumen de la sesión 
anterior. Los participantes manifiestan en particular alguna 
vivencia a partir de lo aprendido. Una vez agotado el debate, 
el coordinador explica los objetivos de la sesión y 
fundamenta la importancia para el control de la funcionalidad 
ejecutiva en el adulto mayor. Se reparte a cada participante 
una tarjeta con una tarea cognitiva a solucionar, la cual 
guarda relación con habilidades cognitivas a desempeñar en 
la sesión (duración 5 min.). Cada participante narra su 
experiencia en el desempeño de la actividad y se da comienzo 
al contenido teórico.  

A partir de las experiencias narradas en el momento inicial de 
la actividad, el coordinador realiza las aclaraciones necesarias 
que favorezcan el control ejecutivo de los participantes, así 
como la consolidación de los contenidos aprendidos para su 
aplicación en actividades que aumentan en complejidad.   

La actividad práctica se caracteriza por una sistematización 
de los aspectos tratados en las sesiones anteriores. La tarea 
práctica se realiza en un área relativamente amplia, que 
permita su posterior ampliación y complejidad mediante la 
colocación de obstáculos.  En esta sesión aún no se hace uso 
del croquis (figura 9) y se mantiene la visibilidad del área por 
parte de los participantes.  
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Desde un punto de salida, el participante debe seguir su 
recorrido mediante la identificación de las pistas y evadir los 
obstáculos que se presentan hasta llegar a la meta. La tarea se 
puede repetir utilizando variantes que complejicen la 
actividad; esto puede ser incrementando el número de pistas y 
obstáculos, situando pistas distractoras que el adulto mayor 
debe inhibir, introduciendo la variable tiempo y ampliando 
las dimensiones del área de realización de la tarea. 
Posteriormente una vez alcanzada la meta se evalúa el 
desempeño del adulto mayor en la realización de la tarea.  

Desde el punto de vista ejecutivo la tarea moviliza 
operaciones de desempeño encaminadas a una 
correcta lectura de la organización del espacio, el 
conocimiento necesario para la especificación de los 
objetos para la acción, el desplazamiento en un área 
que requiere sincronización temporo espacial y la 
identificación y seguimientos de pistas (objetos) en 
el área que conducen a una meta. la interacción con 
los obstáculos requiere del ejercicio de la memoria 
de trabajo y la flexibilidad cognitiva, lo cual se 
traduce en acciones cognitivas que propician el 
establecimiento de un ritmo que modula la velocidad 
de las acciones y su adecuación al cumplimiento de 
la tarea. 

 

 

Figura 9.  

Distribución del área de trabajo mediante pistas y 
obstáculos colocados en el espacio. 

 

El coordinador crea el espacio para que los participantes 
expresen sus experiencias en cuanto al dominio y desempeño 
de la tarea, así como su utilidad práctica. Se realiza el cierre 
de la actividad mediante un resumen de lo acontecido en la 
sesión de trabajo.  

Sesión de trabajo 4. Acciones interactivas mediante el 
empleo de un croquis  

Objetivo:  potenciar el seguimiento eficiente de una tarea 
ejecutiva mediante el empleo de un croquis.  

Duración: 1 hora. 

Materiales y Medios 

❖ Bandera para señalar el área de trabajo.  
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Desarrollo de la actividad 

El coordinador inicia la actividad a partir de un resumen del 
desarrollo del programa, se reflexiona sobre determinadas 
observaciones y elementos contrastados mediante la 
interacción con los participantes. Los adultos mayores 
manifiestan sus vivencias a partir de su crecimiento en la 
solución de las tareas. Una vez agotado el debate, el 
coordinador explica los objetivos de la sesión y fundamenta 
la importancia de la actividad y su utilidad práctica en la vida 
cotidiana. Se le entrega a cada participante una hoja con una 
tarea cognitiva.  Cada participante narra su experiencia en el 
desempeño de la actividad y se da comienzo al contenido 
teórico de esta.  

Mediante una lámina el coordinador explica los elementos 
que caracterizan a la memoria de trabajo, así como la 
importancia de esta en las actividades cotidianas. Señala la 
implicación de la atención mientras se desplaza en el entorno 
con el objetivo de cumplimentar un objetivo determinado.   

La actividad práctica se caracteriza por una sistematización 
de los aspectos tratados en las sesiones anteriores, pero con 
un grado mayor de complejidad; se amplía el área para el 
desarrollo de la tarea, se incrementa la composición de los 
obstáculos en el medio y se complejizan el tipo y el número 
de señales.    

El coordinador retoma el sistema de pistas y señales 
aprendidos en el módulo 1, señala la importancia de su 
memorización y utilidad en condiciones prácticas, en la que 
se hace necesario una adecuada concentración y monitoreo de 
cada movimiento que se realiza. Como actividad ejecutiva se 
favorecen los siguientes aprendizajes:    

• Manipulación adecuada del sistema de pistas y 
señales para su desempeño en el entorno cotidiano. 

• Realización de un recorrido por medio del 
croquis, lo cual permite la memorización e 
identificación del sistema de pistas y señales 
empleadas. 

En la variante 1, igual que la tarea realizada en la sesión 
anterior, se le entrega a cada participante un croquis (Figura 
10) en el que se ilustra un sistema de pistas señales ya 
ubicadas en un área seleccionada con anterioridad, se colocan 
además obstáculos que el adulto mayor debe evadir en su 
recorrido.  

El participante, en este caso, debe seguir su recorrido 
mediante la identificación de las pistas hasta llegar a la meta, 
él debe evadir los obstáculos que se presentan de forma 
dinámica y coherente con el desplazamiento que realiza.  La 
tarea se puede repetir las veces necesarias con el objetivo de 
potenciar los hábitos ejecutivos; se utilizan variantes que 
complejicen la actividad mediante el incremento del número 
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de pistas y obstáculos, se introduce la variable tiempo y se 
amplían las dimensiones del área de realización de la tarea. 
Posteriormente una vez alcanzada la meta se evalúa el 
desempeño del adulto mayor en la realización de la tarea.  

El manejo intencionado del croquis permite 
desarrollar habilidades que en el orden instrumental se 
asocian al manejo de objetos cotidianos que se 
materializan en la simbolización y modelación de los 
objetos y fenómenos que se dan en un espacio de 
interacción sujeto-medio. La tarea crea las 
adaptaciones necesarias para futuras prácticas a un 
nivel más complejo. El trabajo con obstáculos permite 
potenciar la capacidad de cambio, el cual es un 
componente de la flexibilidad cognitiva y el control 
inhibitorio.  El adulto mayor se apropia de habilidades 
necesarias para un desplazamiento coherente respecto 
al medio.  

Figura 10.  

Distribución del área de trabajo mediante pistas y 
obstáculos colocados en el espacio. 

 

Nota: en el croquis se muestra un recorrido general a realizar y es 

en esencia donde se encuentran las pistas en forma de flechas 

que indican el desplazamiento a seguir.  

En la variante 2 se introducen nuevos elementos en el espacio 
en correspondencia con el croquis que se le entrega a los 
participantes. Se emplean pistas con un mayor grado de 
complejidad e interpretación, las cuales requieren de un 
esfuerzo ejecutivo por parte del adulto mayor. En la figura 11 
se muestra el croquis que se emplea en la variante 2.  

Figura 11.  

Distribución del área de trabajo mediante pistas y 
obstáculos colocados en el espacio. 

 

El coordinador crea el espacio para que los participantes 
expresen sus experiencias en cuanto a su desempeño en la 
realización de la tarea, así como su utilidad práctica. Se 
realiza el cierre de la actividad mediante un resumen de lo 
acontecido en la sesión de trabajo. Se orienta la actividad 
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para el hogar mediante el empleo del cuaderno de ejercicios 
(Tarea 2).  

Sesión de trabajo 5. Acciones interactivas de seguimiento 
en el espacio  

Objetivo:  potenciar el seguimiento eficiente de una tarea 
ejecutiva mediante acciones interactivas en el espacio.  

Duración: 1 hora. 

Materiales y Medios 

❖ Banderas para señalar el área de trabajo.  

Desarrollo de la actividad 

Se inicia la actividad a partir de un resumen de la actividad 
anterior, así como los elementos que caracterizan el 
desarrollo del programa. Los adultos mayores manifiestan en 
particular alguna vivencia a partir de lo vivenciado en las 
tareas. Una vez agotado el debate, el coordinador explica los 
objetivos de la sesión y fundamenta la importancia de la 
actividad a realizar y su utilidad práctica en la vida cotidiana. 
Se le entrega a cada participante una hoja con una tarea 
cognitiva sobre la identificación de símbolos distribuidos y su 
correspondiente enumeración.  Cada participante narra su 
experiencia en el desempeño de la actividad y se da comienzo 
al contenido teórico de esta.  

Mediante una lámina el coordinador explica la importancia 
de mantener el control inhibitorio en las actividades que se 
realizan en la cotidianidad. Señala la importancia de 
mantener el control de la respiración y el equilibrio corporal 
mientras se desplaza en el entorno cotidiano.   

La actividad práctica se caracteriza por una variante más 
compleja que la actividad anterior. En un espacio 
relativamente amplio, puede ser un parque o área deportiva, 
se le entrega a cada participante un croquis (figura 12) en el 
que se ilustra un sistema de pistas que conduce a seis puntos 
de intercepción que a su vez conducen a la meta. El 
participante debe seguir el recorrido que indican las pistas en 
formas de flechas hasta encontrar cada punto de intercepción 
que conduce hacia la meta.  

El participante debe anotar en la tarjeta entregada el número 
de pistas y la codificación en forma de series numéricas que 
se encuentran en los puntos de intercepción.  Posteriormente, 
una vez alcanzada la meta, se evalúa el desempeño del sujeto 
a partir del número de pistas identificadas, la calidad del 
recorrido, el tiempo empleado y la anotación correcta de las 
codificaciones. La tarea se puede repetir las veces que sean 
necesarias, esto permite crear las habilidades ejecutivas 
requeridas en el adulto mayor para interactuar en un espacio 
determinado.  

La tarea constituye un ejercicio de reconocimiento 
a un nivel más complejo, el cual potencia los 
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mecanismos que regulan las interferencias que 
pueden surgir a causa de una elevada tasa de falso 
reconocimiento. 

La lectura del croquis constituye una interpretación 
simbólica de la realidad mediante símbolos 
espaciales, que varían en dependencia de la 
naturaleza del objeto, hecho, proceso o fenómeno a 
ilustrar. Su lectura requiere una compleja actividad 
mental mediante la cual, el participante reconstruye 
un mensaje que ha sido codificado por medio de un 
plano y que no solo queda a nivel de las ideas 
representadas respecto a la realidad, sino también 
sobre su significado. En su uso como parte de una 
tarea de desempeño debe valerse de recursos 
ejecutivos que permiten el cumplimiento de la 
tarea.  

Figura 12.  

Croquis que muestra el desplazamiento a realizar por 
cada uno de los puntos de intercepción.  

 

 

Una vez concluida la tarea práctica, se procederá a interactuar 
con los participantes, escuchar sus criterios y analizar la tarea 
en dependencia de las vivencias y errores ejecutivos 
cometidos durante el desarrollo de la tarea. Se realiza el 
cierre de la actividad mediante un resumen de lo acontecido 
en la sesión de trabajo.  

Sesión de trabajo 6. Selección de la vía idónea para la 
identificación de pistas y señales en entornos cotidianos 

Objetivo: Utilizar los elementos generalizadores de la 
función ejecutiva en la selección de la vía idónea para la 
identificación de pistas y señales situadas en el entorno.  

Duración: 1 hora. 

Materiales y Medios 

• Láminas de trabajo 

• Croquis 

Desarrollo de la actividad  

Se introduce la actividad por parte del coordinador, a partir 
de un resumen de la sesión anterior. Cada participante expone 
su experiencia en cuanto a su apreciación personal en la vida 
cotidiana y cómo se manifiesta su memoria, monitoreo y 
planificación de actividades. Se valoran los resultados del 
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empleo del cuaderno de ejercicios y como complementan las 
actividades de cada sesión.  

A partir de las experiencias narradas por los participantes, el 
coordinador profundiza en contenidos teóricos relacionados 
con la planificación y su relación con la memoria, la 
flexibilidad cognitiva y el valor de estar atento en el 
momento en que se realiza una actividad determinada. El 
coordinador muestra esquemas que permiten una mayor 
apreciación nemotécnica de la relación entre los contenidos 
tratados y el desempeño de estos en actividades prácticas que 
favorecen la función ejecutiva. Se refuerza el contenido 
relacionado con las pistas y señales.  

Para el desarrollo de la actividad práctica de desempeño 
ejecutivo, se implementa una variante de la sesión anterior, 
solo que no se emplea el croquis para su realización; las 
pistas se sitúan en el terreno en forma de flechas y otras 
simbologías, estas pueden ser naturales o artificiales. En la 
actividad la tarea exige el mantenimiento del recorrido según 
la dirección que indiquen las pistas. En el recorrido se sitúan 
pistas falsas, que pueden confundir al participante y anotarlas 
erróneamente en la tarjeta de registro de las pistas y señales.    

La tarea permite que los participantes movilicen 
habilidades relacionadas con la anticipación a los 
cambios de dirección e inhibición de las pistas 
falsas y la reorientación de los esquemas temporo 
espaciales que permiten interactuar con el entorno. 

Requiere por parte del participante de una 
organización y planificación acorde a sus 
exigencias de la tarea. El participante debe 
establecer una estrategia de búsqueda y monitoreo 
del entorno donde se encuentran las pistas y 
señales, lo cual facilita la potenciación de la 
memoria de trabajo debido al registro continuo del 
entorno.  

Una vez concluida la actividad práctica se realiza el 
correspondiente análisis por parte del coordinador, se crea el 
espacio para que los participantes expresen sus experiencias 
en cuanto al dominio y desempeño de la actividad, así como 
su relación con lo aprendido y utilidad práctica en cuanto a la 
funcionalidad ejecutiva.  Se realiza el cierre de la actividad y 
preparación de los participantes para el próximo 
entrenamiento.  

Sesión de trabajo 7. Acciones interactivas de 
identificación de pistas en el espacio  

Objetivo:  potenciar la identificación de pistas mediante una 
tarea ejecutiva en el espacio.  

Duración: 1 hora. 

Materiales y Medios 

❖ Bandera para señalar el área de trabajo.  
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Desarrollo de la actividad 

Se inicia la actividad a partir de un resumen de la actividad 
anterior, se intercambian con los participantes sus 
experiencias durante la realización de las tareas cotidianas 
mediante el cuaderno de ejercicios. Se valoran los avances 
logrados en el desarrollo del programa. Los adultos mayores 
manifiestan en particular alguna vivencia marcada durante la 
realización de las tareas. Una vez agotado el debate, el 
coordinador explica los objetivos de la sesión y profundiza en 
la importancia de la actividad a realizar y su utilidad práctica 
en la vida cotidiana. Se le entrega a cada participante una 
hoja con una tarea cognitiva.  Cada participante narra su 
experiencia en el desempeño de la actividad y se da comienzo 
a su contenido teórico.  

El coordinador explica la importancia de la flexibilidad 
cognitiva como función ejecutiva necesaria para la 
interacción coherente con el entorno cotidiano.  Ejemplifica 
mediante múltiples situaciones en el que existe una demanda 
ejecutiva de la flexibilidad cognitiva.    

La actividad práctica se caracteriza por una variante más 
compleja que la actividad anterior. En un espacio 
relativamente amplio, puede ser un parque o área deportiva, 
se le entrega a cada participante un croquis (figura 13) en el 
que se ilustra un sistema de pistas que conducen a seis puntos 
de intercepción y a la meta como culminación de la tarea. Él 
participante debe seguir el recorrido que indican las pistas en 

formas de flechas de color azul hasta encontrar cada punto de 
intercepción que conducen hacia la meta. A diferencia de la 
tarea anterior se colocan flechas rojas que tienen una función 
distractora.  

El participante debe anotar en la tarjeta entregada el número 
de pistas en forma de flechas de color azul y la codificación 
en forma de series numéricas que se encuentran en los puntos 
de intercepción.  Posteriormente una vez alcanzada la meta se 
evalúa el desempeño del sujeto a partir del número de pistas 
identificadas, la calidad del recorrido, el tiempo empleado y 
la anotación correcta de las codificaciones.  

La tarea se puede repetir las veces que sea necesarias, esto 
permite crear las habilidades ejecutivas necesarias en el 
adulto mayor para interactuar en un espacio determinado.  

La eficiencia inhibitoria con que se debe realizar la 
tarea permite activar los mecanismos relacionados 
con el modelo de la atención orientada a la acción, 
ya que el cumplimiento de la tarea requiere 
seleccionar información necesaria para el 
cumplimento de la tarea y evitar aquella que es 
irrelevante para operar mediante información 
previamente aprendida que ha sido almacenada y 
que compite con el material emergente e 
inmediato. De manera que la memoria de trabajo se 
convierte en un mecanismo de ajuste del contenido 
y velocidad de la información.   
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Figura 13.  

Croquis que muestra el desplazamiento a realizar por 
cada uno de los puntos de intercepción.  

 

Una vez concluida la tarea práctica se procederá a interactuar 
con los participantes, escuchar sus criterios y analizar la tarea 
en dependencia de las vivencias y errores ejecutivos 
cometidos durante el desarrollo de la tarea. Se realiza el 
cierre de la actividad mediante un resumen de lo acontecido 
en la sesión de trabajo y se orienta la actividad a realizar 
mediante el empleo del cuaderno de ejercicios (Tarea 3.  

 

Sesión de trabajo 8.  Funcionalidad ejecutiva mediante la 
búsqueda de puntos de intercepción y el seguimiento de 
un orden en el entorno. 

Objetivo: potenciar la funcionalidad ejecutiva mediante la 
búsqueda de puntos de intercepción y el seguimiento de un 
orden en el entorno. 

Duración: 1 hora. 

Materiales y Medios 

• Láminas de trabajo 

• Papelógrafos y materiales de dibujos (plumones)  

• Croquis 

Desarrollo de la actividad 

Desde la posición en círculos los participantes reciben una 
hoja con una tarea a solucionar en forma de laberinto se 
enfatiza en el tiempo de realización y calidad de los 
resultados. Esta actividad permite al coordinador enunciar los 
objetivos y contenidos a tratar en la sesión. Se analizan 
algunas expectativas creadas a partir de la tarea y se 
sistematizan los avances del programa a partir del criterio de 
los participantes. 

En el momento teórico se priorizan elementos psicológicos 
relacionados con la flexibilidad cognitiva y el procesamiento 
de la información en el desarrollo de las tareas de 
entrenamiento y su puesta en práctica en las actividades 
cotidianas. Se muestra un esquema por parte del coordinador 
que refleje los elementos tratados.   
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Se concluye el momento teórico y se prepara al grupo para la 
actividad práctica, se divide a los participantes formando 
dúos.  Previamente se distribuyen balizas por toda el área de 
trabajo con su correspondiente código de control (figura 14). 

La tarea implica para su cumplimiento que el adulto 
mayor sea capaz de identificar y organizar los pasos 
y elementos necesarios para lograr su objetivo 
mediante una secuencia de pasos. Requiere por parte 
del adulto mayor plantearse un objetivo y determinar 
la mejor vía para alcanzarlo, y por supuesto, la 
flexibilidad cognitiva necesaria para cambiar de 
estrategia.  

El trabajo con los códigos en los puntos de 
intercepción moviliza los mecanismos de la 
memoria de trabajo necesarios para mantener 
información en la mente con el objetivo de 
completar una tarea, que requiere registrar y 
almacenar información en tareas que exigen 
simultaneidad.  

 

 

 

 

Figura 14.  

Croquis que ilustra la distribución de las balizar en el área de 
trabajo. 

 

 
Todos los dúos de adultos mayores comienzan a la vez desde 
un punto establecido en el que se indican la serie de números 
que se corresponden con las balizas o puntos de intercepción 
a encontrar y registrar. Cada dúo debe seguir el orden que se 
indica en la serie numérica (3,6,2,12, 14,21) con el objetivo 
de localizar la baliza escribiendo en su hoja de control el 
código encontrado. 

Al final de la actividad se reúnen a los adultos mayores y se 
analiza la actividad, se tienen en cuenta los errores 
cometidos, las experiencias de cada participante en la forma 
en que organizan y toman decisión para el cumplimiento de 
la tarea.  
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El coordinador realiza un resumen de la actividad; ofrece una 
previa aproximación de la próxima actividad.  

Sesión de trabajo 9.  Funcionalidad ejecutiva mediante la 
búsqueda de puntos de intercepción y la planificación de 
orden en el entorno. 

Objetivo: potenciar la reorientación ejecutiva mediante el 
empleo de la estrella de puntos de intercepción.  

Duración: 1 hora. 

Materiales y Medios 

• Láminas de trabajo 

• Papelógrafos y materiales de dibujos (plumones)  

• Croquis 

 

Desarrollo de la actividad 

Desde la posición en círculos los participantes reciben una 
hoja con una tarea que implica la reproducción de un dibujo, 
se enfatiza en el tiempo de realización y en que la copia no 
debe ser exacta. Se analizan algunas expectativas creadas a 
partir de la tarea y se sistematizan los avances del programa a 
partir del criterio de los participantes. Se enuncian los 
objetivos y contenidos a tratar en la sesión.  

En el momento teórico se priorizan elementos psicológicos 
relacionados con la planificación y control inhibitorio, se 
explica su importancia en términos cotidianos. Se muestra un 
esquema por parte del coordinador que ejemplifica el 
contenido tratado.   

Se concluye el momento teórico y se prepara al grupo para la 
actividad práctica, se divide a los participantes formando 
dúos. La actividad que se realiza constituye una variante de la 
actividad anterior.  Previamente se han distribuido balizas por 
toda el área de trabajo con su correspondiente código de 
control (constituye el mismo croquis de la actividad anterior) 
(figura 15). 

Figura 15.  

Croquis que ilustra la distribución de las balizar en el área de 
trabajo. 
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Todos los dúos de adultos mayores comienzan a la vez desde 
un punto establecido en el que se indican las series de 
números que se corresponden con las balizas o puntos de 
intercepción a encontrar y registrar.  

A diferencia de la actividad anterior, cada dúo elige el orden 
que quiere seguir según la serie de números entregada 
(13,16,19,22,24,25), es decir, los participantes reordenan el 
orden de los números a seguir, solo que se deben 
corresponder con los entregados en la serie numérica. Cada 
dúo se dirige a localizar la baliza escribiendo en su hoja de 
control el código encontrado. Luego, una vez entregada al 
coordinador la tarjeta que contiene los códigos registrados en 
el recorrido, los participantes deben recordar las series de 
números contenidos. Se realiza el ejercicio las veces 
necesarias y se introduce la variante en la que en las balizas 
se sustituyen los códigos numéricos por palabras que 
posteriormente deben recordar.  

La tarea potencia en el adulto mayor el sentido de 
unidad y mutua compenetración de lo sensitivo y lo 
lógico, los cuales forman rasgos esenciales de las 
funciones ejecutivas en su interrelación sujeto 
medio. 

El desarrollo de la tarea requiere de una previa 
planificación, intercambio, toma de decisión y la 
puesta en práctica de un plan de acción que demanda 
flexibilidad mental para adaptarse a situaciones 
novedosas, cambiantes o inesperadas. Estimula que 

el adulto mayor sea capaz de darse cuenta de los 
momentos de reajustes de los procedimientos que 
exige la tarea que se desarrolla. 

Al final de la actividad se reúnen a los adultos mayores y se 
analiza la actividad; se tienen en cuenta los errores cometidos 
y las experiencias de cada participante. Se orienta la actividad 
a realizar en el cuaderno de ejercicios cotidianos (Tarea 4).  

Sesión de trabajo 10.  Funcionalidad ejecutiva mediante el 
seguimiento de un orden en el entorno con auxilio de un 
croquis. 

Objetivo: potenciar la Funcionalidad ejecutiva mediante el 
seguimiento de un orden en el entorno y su auxilio por medio 
de un croquis.  

Duración: 1 hora. 

Materiales y Medios 

• Láminas de trabajo 

• Papelógrafos y materiales de dibujos (plumones)  

• Croquis 
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Desarrollo de la actividad 

Desde la posición en círculos los participantes reciben una 
hoja con una tarea que implica la correspondencia de una 
lista de palabras con sus correspondientes objetos, se enfatiza 
en el tiempo de realización y en mantener una secuencia 
lógica en la realización de la tarea. Se analizan algunas 
expectativas creadas a partir de la tarea y cumplimiento de 
los ejercicios cotidianos. Se sistematizan los avances del 
programa a partir del criterio de los participantes. Se 
enuncian los objetivos y contenidos a tratar en la sesión.  

En el momento teórico se priorizan elementos psicológicos 
relacionados con la memoria de trabajo y control inhibitorio, 
se explica su importancia en la vida cotidiana. El coordinador 
muestra una lámina que esquematiza el contenido teórico 
abordado y su importancia en la tarea práctica a realizar.   

Se concluye el momento teórico y se prepara al grupo para la 
actividad práctica, se divide a los participantes formando 
dúos.  

La tarea consiste en realizar un recorrido con el objetivo de 
localizar 12 balizas mediante pistas, anotando los códigos que 
encuentran en las balizas en la hoja de control. Cada vez que 
el dúo de trabajo encuentre una baliza, obtiene la pista que lo 
llevará a la siguiente baliza (Figura 16). A diferencia de las 
variantes anteriores, se introducen pistas a identificar y 
registrar mediante una tarjeta de anotación entregada previa 

al ejercicio. La actividad se repite tantas veces como sea 
necesario.  

Figura 16.  

Croquis con la distribución de las balizas que permiten 
el desarrollo del desplazamiento en el entorno. 

 

La primera pista para empezar se encuentra en la hoja de 
control que les entrega el coordinador y se corresponden con 
el croquis entregado a los adultos mayores. Cada dúo saldrá 
con 30 segundos de diferencia entre ellos. Se debe anotar en 
la hoja de control el tiempo de salida y de llegada. 

El desarrollo de la tarea atenúa los niveles de 
dificultad que pueden existir en la generación y 
procesamiento de imágenes en la memoria de 
trabajo en el proceso de interacción con el entorno. 
De esta manera, el efecto inhibitorio, la velocidad 
de procesamiento y el almacenamiento de la 
información constituyen factores claves en las 
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tareas ejecutivas que se realizan mediante un 
desplazamiento por un área y que implican la 
solución de una tarea ejecutiva.  

Al final de la actividad se reúnen a los adultos mayores y se 
realiza un intercambio con los participantes, se tienen en 
cuenta los errores cometidos y las vivencias de cada 
participante. Se destacan las experiencias asociadas a la 
funcionalidad ejecutiva.  

Sesión de trabajo 11. Desempeño ejecutivo en forma de 
laberinto 

Objetivo: Utilizar los elementos generalizadores de la 
función ejecutiva en la selección de la vía idónea para la 
identificación de pistas y señales a partir de un laberinto 
descrito en el mapa o croquis.  

Duración: 1 hora. 

Materiales y Medios 

• Láminas de trabajo 

• Papelógrafos y materiales de dibujos (plumones)  

• Croquis 

Desarrollo de la actividad 

Se divide el grupo en cuatro subgrupos a partir de la 
enumeración 1,2,3,4. Cada subgrupo realiza una valoración 
de la sesión anterior, así como de la tarea a partir del 
cuaderno de ejercicio; cada subgrupo realiza un resumen 
plasmando sus criterios en un paleógrafo, el cual es 
presentado al resto del grupo.  

El coordinador toma como referente para su presentación 
teórica, los contenidos de los papelógrafos mostrados por 
cada subgrupo. Aclara determinados contenidos que pueden 
ser mal interpretados y sistematiza de manera teórica el valor 
de funciones como la memoria de trabajo, la flexibilidad 
cognitiva y la planificación. Se refuerzan contenidos 
anteriormente tratados y se da la posibilidad de que los 
participantes intervengan.   

Como actividad práctica se avanza en un mayor nivel de 
complejidad que requiere del adulto mayor una 
sistematización de lo aprendido. Como preparación para la 
actividad práctica, se realiza el ejercicio del laberinto o el 
espiral.  

Ejercicio del laberinto: se traza en un área por 
medio de cuerdas o trazos con tiza, un recorrido a 
realizar que simula un laberinto o espiral. Los 
adultos mayores deben realizarlo de forma 
individual con el objetivo de obtener ganancias en 
cuanto al control del desplazamiento y el equilibrio. 
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Constituye un ejercicio de una amplia riqueza 
cognitiva para el control ejecutivo del adulto mayor.  

Posteriormente, partiendo de un croquis entregado, se 
describe una línea intermitente que indica por dónde debe 
hacerse el recorrido. El encuentro entre una línea y otra están 
cubiertas por pistas en su correspondencia con el área de 
trabajo. El participante debe establecer una coincidencia 
contante entre croquis y el área de desempeño.   

 El adulto mayor debe anotar todas las pistas y señales que 
encuentra durante el desplazamiento. Las pistas se sitúan en 
el terreno en forma de flechas, estas pueden ser naturales o 
artificiales. En la actividad la tarea exige el mantenimiento 
del croquis orientado durante los desplazamientos y cambios 
de dirección a la vez que se realizan otros procedimientos 
como lectura del croquis respecto al medio, planificación del 
recorrido, encontrar las pistas y señales.  

La tarea práctica permite consolidar operaciones de 
desempeño asociadas a la organización de una 
secuencia de eventos con el fin de lograr una meta 
que implica una constante reorientación temporo 
espacial, anticipación e identificación de los cambios 
de dirección, identificación de pistas y señales 
situadas en el área en relación con la simbología 
presente en el croquis, lo que permite establecer 
referencias en relación con los objetos presentes en 
el entorno. 

El participante debe ser capaz de inhibir las pistas 
falsas que se encuentran en el recorrido e identificar 
las correctas. Esto implica la concientización acerca 
del objetivo de la tarea, y la consecuente elección de 
estrategias que posibilitarán ese fin, a la par de un 
monitoreo acerca del éxito o fracaso de la actividad. 

La memoria de trabajo puede verse afectada por 
distintas variables que pueden surgir durante el 
recorrido y realización de la tarea. El buen 
funcionamiento de esta, depende de la puesta en 
práctica de habilidades atencionales y 
autorreguladoras que facilitan el autocontrol del 
practicante.  

 

En el recorrido se sitúan pistas falsas diferenciadas por el 
color; estas pueden confundir al participante y anotarlas en la 
tarjeta de registro de forma erróneo o seguir el recorrido 
erróneo (figura 17).   La actividad se realiza formando dúos 
de trabajo.  
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Figura 17.  

Croquis con la descripción del recorrido a realizar por 
el participante.  

 

Al finalizar la actividad, se le entrega una copia del croquis 
empleado, pero sin la señalización del recorrido.  Los adultos 
mayores deben memorizar el recorrido y plasmarlo en el 
croquis, situando de forma gráfica las pistas y señales 
encontradas. Esta es una actividad de retrospección de la 
tarea realizada.  

Como alternativa a la actividad, los adultos mayores pueden 
elaborar su propio croquis, y señalar en él, la salida, el 
recorrido a realizar y la meta; solo que en esta tarea no se 
sitúan pistas y señales.   

Anexo al croquis se le entrega una descripción de las pistas y 
señales que pueden encontrar en el recorrido.   

El coordinador realiza un resumen de la actividad, en la cual 
los adultos mayores plantean sus inquietudes y valoraciones 
en cuanto al avance del programa. Se enuncia la próxima y la 
necesidad de estar preparados para su realización.  

Sesión de trabajo 12. Mantener la orientación temporo 
espacial en un recorrido en forma de laberinto  

Objetivo: Utilizar los elementos generalizadores de la función 
ejecutiva en la selección de la vía idónea para la 
identificación de pistas y señales a partir de un laberinto 
descrito en el mapa o croquis.  

Duración: 1 hora. 

Materiales y Medios 

• Láminas de trabajo 

• Papelógrafos y materiales de dibujos (plumones)  

• Croquis 

Desarrollo de la actividad 

Para el comienzo de la actividad se colocan a los 
participantes en forma de círculo, se les entrega una tarjeta 
con una tarea cognitiva a solucionar, deben realizarla con la 
mayor rapidez en un plazo de 5 minutos. Se analizan los 
resultados y se valora la relación con el programa que se 
ejecuta. Los participantes narran sus vivencias en cuanto al 
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significado de lo aprendido en los avances del programa. El 
coordinador enuncia el objetivo de la sesión y realiza las 
aclaraciones pertinentes relacionadas con lo abordado en la 
introducción de la actividad.   

El coordinador muestra un esquema que ilustra el avance de 
los contenidos del programa y cuál es la repercusión que debe 
tener en la funcionalidad ejecutiva de los participantes. 
Muestra la relación entre la memoria de trabajo, la 
planificación, el monitoreo, la flexibilidad cognitiva y los 
procesos inhibitorios en el desempeño de las actividades de la 
vida cotidiana, además de la ganancia cognitiva que permiten 
las actividades de orientación en un contexto natural.   

La actividad práctica constituye una variante de la sesión 
anterior. Se realiza a partir de un croquis en forma de 
laberinto, esto favorece un considerable esfuerzo cognitivo 
del adulto mayor. La tarea a diferencia de la anterior se 
realiza de forma individual y una nueva forma de interacción 
con el croquis y las pistas situadas en el área (figura 18). Se 
realiza el ejercicio del laberinto como preparación de la tarea 
a realizar.  

La característica de la tarea genera incertidumbre 
en el participante, aspecto que exige de una 
adecuada lectura ejecutiva de la relación mapa-
entorno, así como las situaciones que se esperan 
encontrar en el recorrido. El monitoreo de la tarea 
(saber hacer- estar presente) se vuelve un saber 

clave a la hora de la comprensión de la tarea.  Los 
espacios que no están marcados en el mapa o 
croquis exigen del participante creatividad, debe 
ser capaz de detectar estructuras, asignar 
significado espacial, encontrar relaciones entre el 
mapa y el entorno. Además, es necesario que el 
adulto mayor sea capaz de establecer jerarquía 
procedimental, para discriminar entre 
información relevante de la irrelevante (disminuir 
las interferencias que puede encontrar en la tarea 
que realiza) y a partir de esto construir un modelo 
mental, sobre la base de la integración de la 
información necesaria para el cumplimiento de la 
tarea.  

Figura 18.  

Croquis con la descripción del recorrido a realizar 
por el participante. 
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La línea marcada en el área comienza a desaparecer 
paulatinamente y no es continua totalmente, sino que tiene 
espacios que no están marcados en el terreno o área. En el 
segmento no marcado en el terreno no se colocan señales, los 
adultos mayores deben ser capaces de reencontrar el 
recorrido donde se muestran en el croquis donde reaparecen.  

Esta tarea persigue como la sesión anterior, el mantenimiento 
de la orientación del sujeto durante el desplazamiento con la 
utilización de los procedimientos que sirven a la orientación 
en laberintos. Se añade como complejidad la desaparición de 
la línea que marca el trayecto en el terreno sin que se pierda 
la orientación, apoyándose en elementos de referencia 
durante el desplazamiento que son simbolizados de forma 
especial.  

La actividad se puede realizar como alternativa a partir de un 
croquis o laberinto trazado en el mapa y entregado a priori.  
En la primera variante, como se describe en el desarrollo de 
la actividad, el adulto mayor puede dibujar el recorrido 
realizado, y plasmar en el mapa o croquis el recorrido 
realizado como actividad retrospectiva.  

Se realiza el cierre de la sesión a partir de la entrega de un 
papelógrafo en el cual cada subgrupo debe plasmar de forma 
retrospectiva la actividad realizada (se forman cuatro grupos 
a partir de la enumeración 1,2,3,4), debe tener en cuenta los 
aspectos topográficos, vivencias emocionales y esfuerzos 
ejecutivos y otros aspectos que puedan surgir de forma 

creativa. El coordinador emite sus criterios y orienta la tarea a 
realizar (Tarea 5).  

Sesión de trabajo 13. Funcionalidad ejecutiva y elementos 
de referencia respecto a un croquis en forma de laberinto 

Objetivo: Potenciar la funcionalidad ejecutiva mediante la 
orientación temporoespacial a partir de elementos de 
referencia respecto a un croquis en forma de laberinto.  

 

Duración: 1 hora. 

Materiales y Medios 

• Láminas de trabajo 

• Papelógrafos y materiales de dibujos (plumones).   

• Croquis 

Desarrollo de la actividad  

El coordinador comienza la actividad a partir de una muestra 
de los anteriores papelógrafos elaborados por los 
participantes, en función de estos los participantes deben 
emitir su criterio en cuanto al desarrollo del programa. Se 
retoman algunas expectativas que puedan enriquecer el 
trabajo que se realiza y su vinculación con la vida cotidiana. 
Se les entrega una hoja con una tarea cognitiva a realizar. A 
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partir de esta actividad se realiza la valoración de la tarea y se 
orientan los objetivos y contenidos de la sesión.  

Mediante el empleo de un esquema el coordinador refleja la 
relación entre las funciones ejecutivas y los procesos del 
envejecimiento, y destaca la necesidad de potenciar la reserva 
cognitiva. Explica la contribución del programa a partir de 
ejemplos que permiten la apropiación de los contenidos.  

 La actividad práctica favorece la sistematización teórica de 
los contenidos tratados por el coordinador en el momento 
teórico de la sesión. Se prepara a los participantes para la 
actividad práctica por medio del ejercicio del laberinto.  

En un área seleccionada, se plasman varios recorridos en el 
croquis de manera que el adulto mayor tenga más alternativas 
y toma de decisión en cuanto a la ruta a seguir. Todos los 
recorridos contienen igual cantidad de señalizaciones (figura 
19). La complejidad de la tarea depende del desarrollo de las 
habilidades ejecutivas desarrolladas por los adultos mayores.  

La tarea práctica requiere una previa 
planificación por parte del adulto mayor; de esta 
depende el éxito en la tarea. Se requiere de una 
lectura coherente del mapa como instrumento 
empleado en la tarea. Es determinante la 
flexibilidad cognitiva la cual permite reflexionar 
sobre el propio proceso de realización de la 
actividad y adaptarse a las demandas de la tarea, 

y de monitoreo para poder detectar errores e 
incongruencias.  Para esto se requiere de un buen 
control discriminatorio de los eventos irrelevantes 
que puede encontrar en el desempeño de la tarea. 
Esto permite que el participante se anticipe a la 
constante reorientación en la que se ve inmerso.  

La movilización de la memoria de trabajo permite 
predecir el contenido del mapa, la detección de 
las ideas principales a partir del análisis del 
formato topográfico (estructura en que se diseña 
el orden del recorrido) que caracteriza la tarea. 

Figura 19.  

Croquis con la descripción del recorrido y complejidad 
de la tarea a realizar por el participante. 
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Una vez concluido el recorrido de cada participante, se crea 
un espacio de debate fundamentalmente centrado en la 
caracterización de los esfuerzos realizados por los adultos 
mayores en la solución del problema y llegada a la meta. Se 
debe constatar los avances propiciados por el entrenamiento 
en cuanto al desarrollo de habilidades ejecutivas, formas de 
solucionar los problemas y toma de decisión. Concluido el 
debate se realiza un resumen de la actividad por parte del 
coordinador y se preparan a los participantes para la próxima 
sesión. Se orienta la tarea a realizar por medio del cuaderno 
de ejercicios (Tarea 6) 

Sesión de trabajo 14. Identificación de pistas y señales a 
partir de un laberinto descrito en un croquis 

Objetivo: Potenciar las funciones ejecutivas en la 
identificación de pistas y señales a partir de un laberinto 
descrito en un croquis.  

Duración: 1 hora. 

Materiales y Medios 

• Láminas de trabajo 

• Papelógrafos y materiales de dibujos (plumones)  

• Croquis 

 

Desarrollo de la actividad 

El coordinador conforma varios grupos de trabajo a partir de 
la técnica del pastel, se le entrega a cada grupo unas tarjetas 
con frases que enuncian problemas para resolver y se les 
indica la instrucción de ¿qué hacer? Se discute en equipo y se 
decide qué solución darle. En plenario se lee cada frase y se 
explica por parte del adulto mayor el plan de acción para 
solucionarlas, teniendo en cuenta los contenidos aprendidos y 
las fortalezas logradas en las actividades prácticas.  

*Los problemas presentados guardan relación con los 
contenidos del programa.  

El coordinador presenta los objetivos de la sesión y realiza un 
resumen atendiendo a los avances del programa, realiza 
además alguna aclaración de ser necesaria.  

El coordinador realiza una disertación en relación a los 
errores que se cometen en la realización de una actividad que 
exige un desempeño adecuado para el logro de una meta y 
solución de un problema. Esquematiza cómo interviene las 
funciones ejecutivas en determinadas tareas que exigen de 
una determinada eficiencia. Se explican algunas técnicas 
corporales a tener en cuenta para un mayor autocontrol 
ejecutivo.  

En la actividad de sistematización práctica, al igual que en la 
actividad 15, se desarrolla un recorrido formado por pistas 
con líneas en el croquis. En el terreno aparecen pistas y 
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señales, y el área donde se desarrolla la actividad contará 
hasta con 600 y 800 metros de recorrido. Se utilizan 
abundantes cambios de dirección con la ayuda del significado 
de las pistas (figura 20).  

Figura 20. 

 Croquis con la descripción del recorrido y complejidad 
de la tarea a realizar por el participante. 

 

Cada participante recibirá un croquis y el contenido de las 
pistas que deben localizar desde la salida hasta la meta, las 
cuales se irán anotando en una tarjeta creada al efecto. Se 
sitúan controles enumerados que deben ser identificados y 
marcados por los adultos mayores una vez encontrados 
durante el recorrido, y estos pueden contener indicaciones o 
tareas a realizar.  

La tarea permite comprender la secuencia lógica del 
croquis de forma autónoma y su lectura adecuada que 
permita identificar puntos de referencias presentes en 
el entorno, ser capaz de reordenar su desplazamiento 
en el espacio.  

Además de la lectura coherente del mapa, exige del 
participante una adecuada identificación de las pistas 
colocadas en el recorrido, de lo contrario se crea 
interferencia por la presencia de una doble tarea 
(lectura del mapa en relación al entorno para 
encontrar los controles y a la vez la identificación de 
pistas y señales) Es determinante la flexibilidad 
cognitiva y la readaptación de la tarea en la que existe 
un constante análisis de la actividad que se realiza, 
aspecto que permite que el participante se anticipe a 
los acontecimientos a partir del monitoreo de la 
actividad que realiza.   

El cierre de la actividad se realiza a partir de las vivencias 
logradas en la actividad práctica y sesión en general. Cada 
subgrupo debe realizar una reconstrucción de la actividad 
realizada y devolverla de forma creativa mostrando su 
utilidad práctica y significación psicológica.  Se toman en 
consideración los aportes que puedan surgir en el debate 
como formas de enriquecer el programa. Se enuncian los 
próximos contenidos y se preparan a los participantes para su 
próxima actividad. Se orienta la tarea 7 a realizar por medio 
del cuaderno de ejercicios.   
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Sesión de trabajo 15. Identificación de pistas y señales y 
puntos de intercepción a partir de un laberinto descrito en un 
croquis.  

Objetivo: Fomentar el funcionamiento ejecutivo mediante la 
identificación de pistas y señales y puntos de intercepción 
descritos en croquis en forma de laberinto.   

Duración: 1 hora. 

Materiales y Medios 

• Láminas de trabajo 

• Papelógrafos y materiales de dibujos (plumones)  

• Croquis 

Desarrollo de la actividad 

El coordinador presenta la actividad y le entrega a cada 
participante una hoja con una tarea cognitiva a solucionar, la 
cual condiciona a cada participante para las actividades a 
realizar en la sesión. Posteriormente se enuncia el objetivo de 
la sesión como continuidad de los avances del programa. El 
coordinador da lugar al debate, el cual se realiza desde la 
conformación de cuatro subgrupos, a partir de la técnica hilos 
de colores. Cada subgrupo debe emitir sus criterios en forma 
de resumen empleando un papelógrafo de forma creativa.  

A partir de los criterios emitidos en el papelógrafo por cada 
subgrupo, el coordinador sistematiza los resultados 
alcanzados y los temas tratados, sobre todo los objetivos que 
se quieren alcanzar con el programa. El coordinador refuerza 
los contenidos mediante mensajes y reflexiones que 
constituyen, de hecho, un nuevo nivel de conocimiento e 
interpretación sobre el punto de partida del programa.    

Para el desarrollo de la actividad práctica se selecciona un 
área extensa y con bastante visibilidad y se conforma un 
croquis (figura 21). Se emplea una simbología para 
representar las líneas a seguir en el área por donde se 
realizará el desplazamiento para el cumplimiento de la tarea. 
El participante debe encontrar los puntos de intercepción 
situados en el área respecto a los símbolos(señales) que 
brinda el croquis sobre el entorno.  

En esta tarea se enfatiza en la identificación simbólica 
representada en el mapa y su adecuación al entorno en el que 
se realiza la actividad. El adulto mayor debe seguir el color 
de la línea reflejada en el mapa que le indica el profesor 
(color rojo, donde se encuentran ubicadas las pistas a seguir), 
y debe discriminar las que se corresponden con otro color 
ubicadas igualmente en el mapa y contiene pistas falsas 
(colores azul y verde).  
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Figura 21.  

Croquis con la descripción del recorrido y 
complejidad de la tarea a realizar por el 
participante. 

 

El proceso de monitorización en la tarea que se 
realiza favorece dos dimensiones fundamentales; en 
primer lugar, un monitoreo de sí mismo relacionado 
con la regulación del comportamiento; por otro lado, 
un monitoreo de tareas relacionado con el 
funcionamiento metacognitivo que exige la 
correlación entre el símbolo ubicado en el mapa y su 
relación con el entorno, como elementos necesarios 
para encontrar de manera adecuada el sistema de 
puntos de control que caracterizan al croquis 
diseñado.  

La memoria de trabajo constituye una función 
determinante en la tarea que se realiza, 

fundamentalmente en la focalización selectiva de la 
atención, filtrando y eliminando información no 
relevante; como proceso que surge desde diversos 
mecanismos neuronales manejando el constante fluir 
de la información sensorial que integra las 
respuestas apropiadas para el cumplimiento de la 
tarea que se realiza. 

Para el cierre de la actividad, organizados en círculos, cada 
participante debe emitir una frase o palabra que resuma lo 
acontecido en la sesión. El coordinador facilita el debate para 
una mayor comprensión de las actividades que se realizan. Se 
orienta la tarea a partir del cuaderno de ejercicios (Tarea 8).  

Sesión de trabajo 16. Identificación de puntos de 
intercepción situados en el croquis en correspondencia 
con el entorno.  

Objetivo: Potenciar la reorientación cognitiva a partir de la 
identificación de puntos de intercepción situados el croquis 
en correspondencia con el entorno.  

Duración: 1 hora. 

Materiales y Medios 

• Láminas de trabajo 

• Papelógrafos y materiales de dibujos (plumones)  

• Croquis 
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Desarrollo de la actividad 

El coordinador comienza la actividad con un resumen de los 
avances de cada sesión; se auxilia de los papelógrafos ya 
elaborados, y las vivencias de los participantes 
fundamentalmente durante las tareas realizadas en el 
cuaderno de trabajo. Los participantes se organizan en 
círculos y se les entrega una hoja con una tarea cognitiva la 
cual deben solucionar de forma individual, posteriormente se 
debate sobre la complejidad y esfuerzo requerido para la 
solución de la terea. Se enuncia el objetivo de la actividad 
para dar comienzo al contenido teórico por parte del 
coordinador.  

El coordinador hace énfasis en la importancia del esfuerzo 
como aspecto psicológico necesario en la consolidación 
eficiente de las funciones ejecutivas, fundamentalmente en la 
realización de una terea compleja que exige una adecuada 
economía cognitiva. Se muestra un esquema que sistematiza 
el carácter dialectico de las funciones ejecutivas en la 
realidad cotidiana.     

Para el desarrollo de la actividad práctica, cada subgrupo o 
dúo debe seguir un recorrido mediante un croquis (figura 22), 
en el cual se muestra el camino a seguir Los participantes 
deben plotear (situar en el croquis) los puntos encontrados y 
continuar el recorrido e ir al encuentro de los demás puntos a 
los que le debe realizar el correspondiente ploteo hasta 

completar el número de puntos que se corresponden con cada 
uno de los recorridos trazadas en el mapa o croquis.  

Se emplea una simbología (sistema de pistas y señales) en 
correspondencia con las líneas a seguir en el área por donde 
se realizará el desplazamiento para el cumplimiento de la 
tarea. 

Figura 22.  

Croquis con la descripción del recorrido y 
complejidad de la tarea a realizar por el participante. 

 

La constante reorientación que caracteriza a la tarea 
que se realiza potencia la flexibilidad cognitiva como 
capacidad básica de las funciones ejecutivas, implica 
la posibilidad de demorar o frenar una respuesta 
automatizada y facilitar comportamientos alternativos 
a los que hemos aprendido, en función de las 
demandas de la tarea. 
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Se relaciona además con la planificación de la tarea a 
realizar, valora lo alternativo ante la diversidad, lo que 
permite que el sujeto se ‘oriente hacia’ y sea capaz de 
‘localizar’ los estímulos, es decir, ser selectivos con la 
información que se muestra en el entorno.    

Una vez concluida la actividad práctica, el coordinador 
favorece el debate tomando como referente los aspectos 
tratados en el momento teórico. Se realiza el resumen de la 
actividad y se orienta la tarea 9 del cuaderno de ejercicios 
como sistematización práctica asociada a las actividades de la 
vida cotidiana.  

Sesión de trabajo 17. identificación de pistas y puntos de 
intercepción mediante el empleo de mapa o croquis. 

Objetivo: Identificar pistas y señales por medio de puntos de 
referencias empleando el mapa o croquis.  

Duración: 1 hora. 

Materiales y Medios 

• Láminas de trabajo 

• Papelógrafos y materiales de dibujos (plumones)  

• Croquis 

Desarrollo de la actividad 

El coordinador da inicio a la actividad a partir de una lluvia 
de ideas, luego se discuten cada una de las ideas a partir del 
consenso grupal. A cada participante se le entrega una tarea 
cognitiva a solucionar y preparar cognitivamente a los 
participantes para el desarrollo de la sesión. Se enuncian los 
objetivos y contenidos a tratar y cuál es su relación con el 
funcionamiento ejecutivo.      

El coordinador enfatiza en la lectura corporal que deben tener 
los participantes en la realización de cada actividad, esto 
permite enfocar al participante en la meta o logro de la tarea 
que se realiza. El coordinador se auxilia de frases y esquemas 
que refuerzan los contenidos teóricos a tratar en la sesión y su 
anclaje con los ya tratados anteriormente.  

La tarea tiene como intención movilizar el 
procesamiento de la información mediante la memoria 
de trabajo, la cual regula cada acción realizada por el 
participante, favorece el mantenimiento de la atención 
como respuesta a estímulos no congruentes que pueden 
aparecer en el recorrido y afectar el resultado de la 
tarea.  

Se movilizan los canales sensoriales que permite 
percatarse al participante de lo que sucede a su 
alrededor, focaliza selectivamente nuestra consciencia, 
filtrando y eliminando información no deseada; como 
un proceso que surge desde diversos mecanismos 
neuronales manejando el constante fluir de la 
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información sensorial integrando las respuestas 
apropiadas y por lo tanto controlar la conducta. 

El momento práctico constituye una variante del ejercicio 16, 
pero con la diferencia que el adulto mayor realiza un 
recorrido completo que cuenta con una salida y una meta.  En 
los mapas que se entregan a los adultos mayores, el itinerario 
a seguir está marcado en el mapa por una línea roja por la 
cual se deben desplazar los participantes.  El recorrido a 
seguir es colocado en el mapa mediante puntos de referencias 
relevantes situados en cruces e intercepciones (figura 23).  

A diferencia del ejercicio anterior, se sustituye el croquis por 
el empleo del mapa. Esto aumenta la complejidad del 
ejercicio, además se pueden implementar las concepciones de 
las variantes anteriores.  

Figura 23.  

Caraterización del recorrido a seguir en el mapa o 
croquis.  

 

Como cierre de la actividad, se conforman cuatro subgrupos 
integrados por las parejas que realizaron la actividad. Estos 
plasman su experiencia durante la sesión, además realizan un 
esbozo que permita la reproducción de la actividad práctica 
realizada. Los participantes deben situar en el mapa los 
puntos encontrados en el área de trabajo. El coordinador 
favorece el debate con el objetivo de realizar el resumen de la 
actividad. Se enuncian los contenidos de la próxima actividad 
y se orienta la tarea según el cuaderno de ejercicios prácticos 
(Tarea 10).  

Sesión de trabajo 18.  Identificación de los puntos de 
intercepción en el entorno mediante un recorrido, empleando 
un mapa fragmentado en partes 

Objetivo: potenciar la identificación de los puntos de 
intercepción en el entorno mediante un mapa fragmentado en 
partes.  

Duración: 1 hora. 

Materiales y Medios 

• Láminas de trabajo 

• Papelógrafos y materiales de dibujos (plumones)  

• Croquis 

Desarrollo de la actividad 
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La actividad comienza con un resumen de la actividad 
anterior, se realizan las valoraciones correspondientes en 
relación a la tarea realizada a partir del cuaderno de 
ejercicios. Los análisis realizados deben favorecer el debate 
en los participantes. El coordinador coloca un papelógrafo en 
blanco, donde cada participante debe plasmar una palabra que 
permita construir un esquema que se corresponda con los 
avances de cada sesión de trabajo.  

El coordinador realiza las valoraciones teóricas a partir del 
esquema realizado. Enfatiza en los conceptos plasmados por 
los participantes y los enriquece con otros que se consideran 
pertinentes. Se profundiza en los contenidos anteriormente 
tratados y se anticipan las vivencias que pueden ocurrir en lo 
adelante considerando la complejidad de las tareas y que 
requieren de un comportamiento ejecutivo más consciente y 
controlado.  

La actividad práctica exige de una elevada concentración por 
parte de los participantes. Para su desarrollo se seleccionan 
en un inicio parejas para su realización.  

*Si el tiempo lo permite se realiza una variante de la tarea de 
forma individual por cada participante.  

Para su realización, el mapa se fragmenta en partes, en cada 
uno de ellas se coloca un control a identificar por el 
participante en el área en la que se realiza la tarea. Al 
comenzar la actividad, cada adulto mayor toma al azar uno de 

los fragmentos del mapa y se orienta en la búsqueda del 
control, al ser localizado, regresa a la salida y toma un nuevo 
fragmento del mapa, y realiza la misma operación, hasta 
concluir con la última pieza del mapa (Figura 24).  

El participante debe guiarse por las líneas rojas que aparecen 
en el mapa; estas marcan el recorrido a realizar; por lo tanto, 
debe inhibir las líneas azules y verdes que marcan otro 
recorrido a realizar.  

Figura 24.  

Distribución de los puntos de control y recorrido a seguir en 
el mapa. 

 

La actividad práctica, constituye un ejercicio de 

reintegración e integración cognitiva, que contiene 

una alta exigencia de las funciones ejecutivas que se 
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trabajan en el presente programa. Cada fragmento de 

la tarea requiere de una nueva planificación, de la 

cual depende el resultado de la tarea.    

Durante la tarea, la memoria de trabajo funciona 

como un sistema responsable del almacenamiento 

temporal, procesamiento y manipulación simultánea 

de información visuoespacial; que, dada la 

complejidad de la tarea, predice el funcionamiento 

adaptativo del participante, debido a que, cuanto 

mayor sea su capacidad de procesamiento, se 

evidenciará un mejor desarrollo cognoscitivo y 

desempeño durante la tarea.  

La flexibilidad cognitiva y resistencia a la 

interferencia ejercida por estímulos externos durante 

la tarea favorece la habilidad para mantener activa 

una meta y suprimir una respuesta habitual a favor 

de una menos familiar; es decir, favorece la 

habilidad para inhibir las respuestas distractoras 

ligadas a estímulos y manejar las interferencias que 

propicia la terea.  

Atendiendo a la riqueza de la actividad, el coordinador 
muestra un papelógrafo con una tabla con las funciones 
ejecutivas tratadas y una valoración (0,1,2,3,4,5) de estas 
según su vivencia sentida en la realización de la actividad. Se 
favorece el debate a partir de las experiencias y criterios de 
los participantes. Se realiza el resumen de la sesión, se 
orienta la tarea del cuaderno de ejercicios   y se motiva a los 
participantes para la próxima actividad (Tarea 11).  

Sesión de trabajo 19.  La estrella de puntos de 
intercepción y la reorientación ejecutiva en el entorno. 

Objetivo: Potenciar la reorientación ejecutiva mediante el 
empleo de la estrella de puntos de intercepción.  

Duración: 1 hora. 

Materiales y Medios 

• Láminas de trabajo 

• Papelógrafos y materiales de dibujos (plumones)  

• Croquis 

Desarrollo de la actividad 

Desde la posición en círculos los participantes reciben una 
tarjeta con un puzzle a solucionar, se enfatiza en el tiempo de 
realización y calidad de los resultados. Esta actividad 
introductoria permite al coordinador enunciar los objetivos y 
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contenidos a tratar en la sesión. Se analizan algunas 
expectativas creadas a partir de la tarea introductoria y se 
sistematizan los avances del programa a partir del criterio de 
los participantes. 

En el momento teórico se priorizan elementos psicológicos 
relacionados con la toma de decisión y el autocontrol en la 
realización de una tarea que presenta diferentes puntos de 
partida para su realización. Se construye un esquema por 
parte del coordinador que refleje los elementos tratados.   

En la actividad práctica se le entrega a cada adulto mayor un 
mapa o croquis que señala entre 4 a 6 puntos de intercepción 
a encontrar. El lugar de salida es común para todos. Para el 
comienzo de la actividad el participante debe determinar el 
primer control a localizar y a partir de este los siguientes (la 
selección se realiza al azar), solo que siempre debe regresar a 
la salida para establecer la constante reorientación, monitoreo 
y planificación para la futura acción. 

Para el desempeño del participante se tiene en cuenta el 
tiempo empleado en la tarea y la localización de los objetos 
(puntos) en el entorno seleccionado.  

Los controles (puntos) deben estar emplazados para la 
orientación por la línea trazada en el mapa; del total de ellos 
se determina en cuáles los participantes deben aplicar la 
memorización del mapa y el entorno (objetos, símbolos o 
referencias), para la revaloración de la actividad (figura 25) 

Figura 25. 

 Distribución de los puntos de intercepción y 
recorrido a seguir mediante el mapa de la 
actividad.  

 

La tarea en condiciones naturales permitió potenciar 
la planificación ejecutiva del recorrido a realizar y su 
correspondiente análisis temporoespacial, la 
identificación de símbolos orientadores descritos en el 
mapa y su correspondencia con el medio de 
desempeño. La tarea exige de un adecuado 
procesamiento de la información, en el cual la 
memoria de trabajo requiere de un almacenamiento 
temporal y procesamiento simultáneo de la 
información que se presenta, mediando la toma de 
decisión a partir de la constante replanificación que 
exige la tarea.  
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La flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio 
presentes en la tarea regulan las interferencias que 
puedan surgir en el desempeño de la tarea, la cual 
exige de una adecuada concentración por parte del 
adulto mayor.  

Como cierre de la actividad se conforman 4 subgrupos, a los 
cuales se les entregan un papelógrafo y materiales de dibujo. 
Mediante el trabajo grupal deben memorizar la actividad 
realizada y plasmarla de forma creativa y explicarla al resto 
del grupo. Se debe ilustrar además cómo se comportan las 
funciones ejecutivas en la actividad realizada. Se favorece el 
debate y se toma en cuenta cada aspecto abordado para 
enriquecer el programa. Se orienta la tarea y se enuncian los 
contenidos de la próxima actividad (Tarea 12).  

Sesión de trabajo 20.  Funcionalidad ejecutiva mediante el 
seguimiento de un orden en el entorno. 

Objetivo: Potenciar la funcionalidad ejecutiva mediante el 
seguimiento de un orden en el entorno.  

Duración: 1 hora. 

Materiales y Medios 

• Láminas de trabajo 

• Papelógrafos y materiales de dibujos (plumones)  

• Croquis 

Desarrollo de la actividad 

Los participantes reciben una hoja con una tarea que implica 
una tarea de completamiento de secuencias, se enfatiza en el 
tiempo de realización y en mantener la concentración 
mientras se realiza la tarea. Se analizan las vivencias de los 
participantes a partir de la tarea y cumplimiento de los 
ejercicios cotidianos. Se sistematizan los avances del 
programa a partir del criterio de los participantes. Se 
enuncian los objetivos y contenidos a tratar en la sesión.  

En el momento teórico se priorizan elementos psicológicos 
relacionados con la flexibilidad cognitiva y la planificación. 
El coordinador muestra una lámina que esquematiza el 
contenido teórico abordado y su importancia en la tarea 
práctica a realizar.   

Se concluye el momento teórico y se prepara al grupo para la 
actividad práctica; se divide a los participantes formando 
dúos.  

La actividad práctica a realizar constituye una variante de la 
sesión anterior, pero con un nivel de complejidad mayor, se 
incrementan el número de puntos de intercepción por cada 
recorrido (figura 26).   

El participante debe determinar el primer control a localizar y 
a partir de este los siguientes (la selección se realiza al azar), 
solo que siempre debe regresar a la salida para establecer la 
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constante reorientación, monitoreo y planificación para la 
futura acción. 

La tarea requiere del adulto mayor evitar la 

distracción como fallos en el autocontrol de la tarea 

y un adecuado nivel de memoria y de capacidad 

para sostener la atención. Exige saber orientarse, 

conocer escenarios, manipular objetos, de manera 

que se despierta el uso crítico y consciente de 

nuevas habilidades ejecutivas esenciales para los 

retos instrumentales presentes en la vida cotidiana. 

Al igual que las tareas anteriores, en este ejercicio 

se potencia la coherencia cognitiva y motora lo 

cual determina la eficiencia de la tarea.  

En esta variante se enriquece el recorrido colocando 
múltiples señalizaciones que el participante debe identificar 
para el cumplimiento de la tarea.  

 

 

 

 

Figura 26.  

Distribución de los puntos de intercepción y 
recorrido a seguir mediante el mapa de la 
actividad. 

 

 

Al final de la actividad se reúne a los participantes y se 
realiza un intercambio de experiencias, se tienen en cuenta 
los errores cometidos y las vivencias de cada participante. Se 
destacan las experiencias asociadas a la funcionalidad 
ejecutiva, fundamentalmente la flexibilidad cognitiva y la 
planificación. Se prepara a los participantes para la 
realización de la actividad de cierre.  
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Sesión de trabajo 21. Actividad de integración de los 
contenidos aprendidos 

Objetivo: sistematizar los contenidos aprendidos a través de 
una actividad de integración práctica.  

Duración: 1 hora. 

Materiales y Medios 

• Láminas de trabajo 

• Papelógrafos y materiales de dibujos (plumones)  

• Croquis 

Desarrollo de la actividad 

Como inicio de la actividad se conforman cuatro grupos de 
trabajo. Se les entrega una tarjeta con frases inconclusas 
relacionadas con los contenidos del programa y su 
aplicabilidad en el contexto del adulto mayor. La respuesta y 
explicación a las frases por cada subgrupo da lugar al debate 
de los participantes. Se refuerza con las vivencias expresada 
por los participantes a partir de la realización del cuaderno de 
ejercicios.  

El contenido teórico abordado por el coordinador se enmarca 
en aquellos elementos que no han quedado claros en el 
desarrollo del programa. Se puntualiza, además, que el 
programa no termina, sino que cada adulto mayor debe 

aprender a auto planificarse actividades que consoliden lo 
aprendido.  

Como actividad práctica que cierra la aplicación del 
programa, en el mapa se traza un recorrido amplio con 5 a 7 
controles con distancias entre ellos de 60-100 metros, se sitúa 
una salida y la realización por los participantes de este 
ejercicio en el orden lógico de numeración de los puntos. La 
ubicación de los controles obliga a los participantes a emplear 
los conocimientos aprendidos en el programa. El recorrido 
señalado en el mapa se interrumpe en ocasiones; esto hace 
que el participante haga uso de su imaginación y complete la 
línea a seguir hasta el punto que corresponde. (Figura 27). 

Figura 27.  

Distribución de los puntos de control y recorrido a 
seguir en el mapa de la actividad.  
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Una vez concluida la actividad práctica, se conforman cuatro 
grupos de trabajo a partir de la enumeración 1,2,3,4. Cada 
subgrupo sistematiza lo aprendido en la actividad, y cómo le 
resulta útil en las actividades de la vida cotidiana.  

La actividad constituye una tarea que integra lo 
aprendido en cada sesión de entrenamiento de la 
función ejecutiva. El adulto mayor debe poner en 
práctica todos los conocimientos aprendidos desde 
las vivencias adquiridas en cada tarea.  

El adulto mayor debe demostrar su capacidad 
ejecutiva en una tarea que requiere de la puesta en 
práctica de todos sus conocimientos respecto a la 
planificación como antesala del adecuado 
desempeño ejecutivo. Esto garantiza una economía 
de trabajo en el procesamiento de la información que 
se presenta en la realización de la actividad.  

La elaboración cognitiva del participante en la 
realización de la tarea, depende del refinamiento 
adquirido en el funcionamiento de la memoria de 
trabajo, el monitoreo de la información que se 
presenta, la flexibilidad ante la demanda de la tarea.    

Posteriormente, como cierre del programa, los participantes, 
en un papelógrafo, deben elaborar un resumen en forma de 
esquema tomando como referente los papelógrafos 
elaborados por los participantes en otras sesiones. Cada 

subgrupo debe mostrar al resto del grupo sus criterios y se les 
indica a los participantes que pueden agregar algún elemento 
en cada elaboración realizada por los subgrupos. Una vez 
concluida la actividad y agotado el debate, se le entrega a 
cada participante un cuestionario que permita evaluar el 
impacto del programa.  

Seguidamente se orientan a los participantes en relación a la 
forma de darle seguimiento al programa de manera 
individual. Se les entrega la agenda de trabajo y ejercitación 
de los contenidos aprendidos. Esto permite la realización del 
programa en un formato que potencia la autonomía de los 
participantes.  

Orientaciones metodológicas específicas para el desarrollo 
de las actividades prácticas 

❖ La salida para el cumplimiento de las tareas 
ejecutivas se debe realizar por intervalos de tiempo, es 
decir, deben ser organizadas de manera que no 
interfieran, unos a otros, en la realización de la actividad. 
Además, los participantes deben ser situados en una pre 
salida donde no observen el laberinto, ni el trabajo de los 
demás en la solución de la tarea. El intervalo de salida de 
cada participante será entre 20-30 segundos según 
determine el coordinador.  



106 

 

❖ El ritmo en el que transmiten los contenidos debe 
estar acorde a las exigencias educativas del adulto 
mayor.  

❖ En el desarrollo de la tarea se debe contemplar la 
atención a las diferencias individuales de los 
participantes.  

❖ La extensión del área en la cual se desarrollan las 
actividades prácticas, debe seleccionarse en dependencia 
de las exigencias de la tarea. En la medida que se avanza 
en las sesiones se deben aumentar las dimensiones y la 
complejidad de las tareas.  

❖ En el desarrollo de la sesión práctica se aumentan 
los cambios de direcciones de acuerdo con el área de 
trabajo y su complejidad. Se debe lograr una mayor 
complejidad en el área de trabajo respecto a las 
anteriores actividades.  

❖ La primera parte de los ejercicios que comprenden 
las tareas se realiza primeramente en dúos, por subgrupos 
y en la medida que se avanza se realiza de forma 
individual.  

❖ En las actividades prácticas, las pistas y los puntos 
de intercepción se sitúan a una distancia permisible y 
adaptadas al grupo de adultos mayores que participan en 
el entrenamiento.  

ANEXOS DEL PROGRAMA 

A- Cuaderno de ejercicios y 
actividades prácticas. 

B- Agenda de actividades 
prácticas.  
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