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PLASTICIDAD COGNITIVA EN LA VEJEZ: 
EVALUACIÓN E INTERVENCIONES
Aschiero, María Belén; Roselli, Nestor; Grasso, Lina
CONICET - Pontificia Universidad Católica Argentina. Centro de Investigaciones en Psicología y Psicopedagogía. 
Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
En el presente trabajo se proponen revisar los conceptos de 
plasticidad cognitiva en la vejez y cómo puede ser evaluada, así 
como también posibles intervenciones destinada a fomentarlas. 
La forma medirla es mediante la evaluación dinámica o prueba 
de límites, propuesta por Stern y Feuerstein. En un principio se 
implementaba en niños y posteriormente cobró interes la utili-
zación en adultos mayores. La plasticidad cognitiva es la capa-
cidad de aprender de la experiencia. Para conocerla y medirla 
se propone la evaluación dinámica, también llamada evaluación 
del potencial de aprendizaje, donde se busca establecer la dife-
rencia entre una determinada habilidad base y el potencial que 
puede alcanzar con un ambiente óptimo. Existe evidencia de 
su aplicación en adultos mayores. Hay estudios que desarrollan 
pruebas dinámicas para su valoración, y otros que realizan in-
tervenciones que la fomentan.

Palabras clave
Adulto mayor - Plasticidad cognitiva - Evaluación dinámica - 
Potencial de aprendizaje

ABSTRACT
COGNITIVE PLASTICITY IN OLD AGE: ASSESSMENT AND INTER-
VENTIONS
In this article the aim is to review the concepts of cognitive plas-
ticity in old age and how it can be evaluated, as well as possible 
interventions aimed at promoting it. The way to measure it is 
through the dynamic assessment or boundary test, proposed by 
Stern and Feuerstein. It was initially implemented in children 
and later became of interest for use in older adults. Cognitive 
plasticity is the capacity to learn from experience. In order to 
know and measure it, dynamic assessment, also called learning 
potential assessment, is proposed, which seeks to establish the 
difference between a given basic ability and the potential that 
can be reached with an optimal environment. There is evidence 
of its application in older adults. There are studies that develop 
dynamic tests for its assessment, and others that carry out in-
terventions that promote it.

Keywords
Older adult - Cognitive plasticity - Dynamic assessment - Lear-
ning potential 

INTRODUCCION 
La reserva cognitiva es la capacidad del cerebro para soportar 
mejor los efectos de la patología asociada al deterioro cognitivo, 
y para tolerar una mayor cantidad de patología neuronal antes 
de llegar al punto donde la sintomatología comienza a manifes-
tarse (Diaz Orueta et al., 2010). Según Stern (2002), la reserva 
cognitiva resulta de la capacidad de optimizar el rendimiento 
a través del uso de estrategias cognitivas alternativas. Existen 
variables que potencian dicha capacidad como, por ejemplo, el 
nivel educativo (Meléndez Moral et al., 2013). 
El ser humano posee una capacidad adaptativa que le permite 
reaccionar y afrontar las situaciones de cambio. En este sentido, 
los adultos mayores cuentan con cierta flexibilidad y potencial 
de cambio para abordar los desafíos y las demandas a lo largo 
de la vida, lo que se denomina plasticidad cognitiva (Triadó & Vi-
llar, 2014). Específicamente, los adultos mayores pueden apren-
der y adaptarse, siendo la plasticidad cognitiva la variable mo-
duladora de esto (Calero García & Navarro Gónzalez, 2006). Uno 
de los principales efectos positivos de la estimulación cognitiva 
es que impacta en la plasticidad cerebral, ya que el cerebro 
cuando se entrena mediante la estimulación apropiada y cons-
tante es susceptible de modificar su estructura, manifestando 
una mayor y mejor adaptación del individuo al medio (Espert 
Tortajada & Villalba, 2014). 
Se puede afirmar que la capacidad de la reserva cognitiva para 
minimizar los efectos de las pérdidas se basa en la plasticidad 
cognitiva (Samite & Schipani, 2016). En el envejecimiento existe 
un potencial para mejorar el rendimiento en pruebas cognitivas 
gracias a la reserva cognitiva fruto de esta plasticidad cerebral 
(Fernández-Ballesteros et al., 2007). Por lo tanto, un ambiente 
óptimo podría llegar a ser un elemento que incrementa la plas-
ticidad cognitiva y la capacidad de reserva cognitiva (Triadó & 
Villar, 2014). En términos de Vygotsky, dicho ambiente óptimo 
puede estar dado por el andamiaje brindado por el entorno. Se 
entiende el andamiaje como la ayuda dada por otro con el ob-
jetivo de lograr la adquisición de un nuevo aprendizaje (Shvarts 
& Bakker, 2019). 
Cabe recordar que para Vygostky el andamiaje o soporte social 
es fundamental en el desarrollo cognitivo. En este sentido co-
rresponde diferenciar entre el “nivel de desarrollo real” que un 
niño demuestra individualmente en una determinada función y 
lo que puede lograr en condiciones de apuntalamiento interac-
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cional. Llamó a esta diferencia “zona de desarrollo próximo”, 
definiéndola como la distancia entre el nivel de desarrollo real 
del niño, en tanto determinado por la capacidad de resolver 
problemas de manera independiente, y el nivel de desarrollo 
potencial, en tanto determinado por la capacidad de resolver 
problemas bajo la orientación de un adulto o en colaboración 
con pares más capacitados. El constructo de “zona de desarrollo 
próximo” se aplica a las funciones cuya maduración está próxi-
ma, o sea en la transición de lo interpsicológico a lo intrapsico-
lógico (Roselli, 1999).
En el presente trabajo se profundizan los conceptos de plastici-
dad cerebral/cognitiva y de evaluación dinámica, en especial la 
evaluación del potencial de aprendizaje utilizando la prueba de 
límite/dinámica. 

DESARROLLO CONCEPTUAL 

Plasticidad cerebral/cognitiva 
La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del cerebro 
para cambiar las representaciones corticales en función de la 
experiencia (Baltes y Singer, 2001; Kempermann, Gast y Gage, 
2002). En este sentido, la plasticidad cognitiva se puede definir 
como la capacidad de aprender aprovechando la experiencia, 
pudiendo predecir la modificabilidad cognitiva en la vida real. 
También puede conceptualizarse como el potencial cognitivo 
latente del individuo que posibilita nuevas habilidades y el con-
tinuar aprendiendo (Baltes et al., 1992; Baltes, Kühl, Gutzmann 
y Sowarka, 1995; Cabras, 2012). 

Al ser una capacidad, la plasticidad cognitiva o el potencial de 
aprendizaje se encuentra presente durante toda la vida. Sin em-
bargo, se dará en diferente cuantía según el estatus cognitivo 
(Navarro Gonzales & Calero, 2011). Se ha comprobado que tanto 
un estilo de vida activo, es decir que una persona participe de 
actividades sociales y culturales, y la independencia funcional 
para el desarrollo de actividades de la vida diaria se asocia con 
una mayor plasticidad cognitiva en la adultez mayor (Calero Gar-
cía et al., 2007). La plasticidad o las capacidades de aprendizaje 
están presentes a lo largo de la vejez, pero esta plasticidad dis-
minuye a través del proceso normal de envejecimiento. También 
personas con diagnóstico de DCL y/o EA muestran plasticidad 
por ejemplo pueden mejorar su desempeño de memoria a través 
del aprendizaje (Fernández-Ballesteros et al., 2012). Las ins-
trucciones para utilizar estrategias practicadas en nuevos mate-
riales pueden ser una técnica útil para promover la transferencia 
en adultos mayores (Cavallini et al., 2010). 
Lövden et al. (2010) proponen diferenciar dos conceptos: plas-
ticidad y flexibilidad. Para estos autores, la flexibilidad refiere 
al rango potencial de rendimiento que tiene una persona en un 
momento dado y hace referencia a la capacidad para optimizar 
el rendimiento del cerebro dentro de los límites de su estado 
actual de funcionamiento, es decir que mejoras en el rendimien-

to de una tarea son evidencia de flexibilidad. Mientras que la 
plasticidad requeriría un cambio a nivel estructural y sólo se 
podría hablar de la misma cuando los cambios funcionales se 
acompañarán de dichos cambios estructurales. Afirmando así 
que para hablar de plasticidad debería darse transferencia, esto 
es, debería haber mejora en tareas no directamente entrena-
das. Al momento de evaluar la plasticidad cognitiva, se utiliza la 
evaluación dinámica. Autores como Vygotsky y Feuerstein pro-
pusieron programas de enriquecimiento ambiental destinado a 
niños con el objetivo de modificar la estructura cognitiva a partir 
de la exposición a determinados estímulos con la presencia de 
un agente. Se propone una experiencia de aprendizaje mediado 
(Sternberg & Grigorenko, 2003). Posteriormente, se ha mostra-
do interés por estudiar la plasticidad cognitiva en los adultos 
mayores, tanto como factor protector para un envejecimiento 
saludable, como medida predictiva para la intervención cogni-
tiva y su asociación a variables como ejecución cognitiva, nivel 
de independencia (Calero & Galiano, 2009; González & Grasso, 
2018; Navarro González et al., 2008; Navarro & Calero, 2011). 
La medida de plasticidad cognitiva va a estar dada por el pun-
taje de ganancia que obtenga cada sujeto, a mayor puntaje de 
ganancia podría afirmarse mayor plasticidad cognitiva (Calero & 
Navarro, 2007; Navarro & Calero, 2018). 

Evaluación Dinámica 
La evaluación dinámica o prueba de límites o evaluación del 
potencial de aprendizaje es la prueba por medio de la cual se 
valora la plasticidad cognitiva. Este tipo de prueba permite co-
nocer la diferencia entre el potencial latente y la habilidad que 
cada individuo logra desarrollar (Cabras, 2012). 
Se distinguen tres aspectos de la plasticidad en la prueba de 
límites. Primero, el rendimiento de línea de base es decir, lo que 
una persona puede hacer en una tarea específica sin interven-
ción o tratamiento especial. En segundo lugar, la capacidad de 
reserva que denota el rango superior del potencial de desempe-
ño de un individuo, cuando, en un momento dado, se recurre a 
todos los recursos disponibles para optimizar dicho desempeño. 
Por último, la capacidad de reserva para el desarrollo, que es 
cuando se han agregado condiciones que fortalecen la capaci-
dad de reserva de línea de base de un individuo a través de la 
intervención (o desarrollo) (Baltes, 1987) 
En cuanto a la evaluación dinámica, Stern distingue diferentes 
enfoques de los estudios realizados. Por un lado, se encuentra 
el enfoque en donde se cuantifica la capacidad de respuesta o 
la cantidad de andamiaje requerido. Otros estudios analizan el 
estilo de interacción evaluador-evaluado. Este estilo puede estar 
o bien estandarizado, es decir que hay una serie de indicaciones 
a seguir, o bien ser un estilo individualizado. Otro aspecto rele-
vado en los estudios es el tipo de tarea, los que pueden estar 
centrados en habilidades generales o bien en habilidades de 
dominio específico. 
Asimismo este autor propone distinguir entre dos formatos. 
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 · El formato test-entrenamiento-postest, consiste en que luego 
de la administración del test, los participantes reciben ins-
trucción estandarizada respecto a las mejores estrategias 
para optimizar el desempeño, luego de lo cual se realiza un 
post-test con ítems similares. De esta manera, se determina 
en qué medida han mejorado su desempeño como resultado 
del entrenamiento. Así podrá adquirir, metacognición median-
te, los prerrequisitos cognitivos necesarios para un funciona-
miento adecuado (Feuerstein, 1979). 

 · El segundo formato posible es el entrenamiento durante el 
test, lo cual significa que si los ítems del test son resueltos 
en forma incorrecta, se realiza la intervención (por ej.: fee-
dback, ayudas, pistas, etc.) inmediatamente y el examinador 
responde a los fracasos del examinado con una intervención 
altamente individualizada. Se debe analizar el tipo de ayuda y 
los procesos implicados. (Caffrey, Fuchs & Fuchs, 2008; Mus-
ci & Brenlla, 2017; Orrantía, Morán, Gracia, 1997; Taverna & 
Peralta, 2009) 

Las pruebas dinámicas se caracterizan por cuantificar el proce-
so de aprendizaje, ofreciendo una retroalimentación explícita o 
implícita y estableciendo una relación entre el examinador y el 
sujeto (Sternberg & Grigorenko, 2003). 
Los antecedentes de intervenciones mediante la prueba de 
límites para adulto mayores son escasos. A continuación se 
enumeran estudios de ambos formatos en donde se aplica la 
evaluación dinámica. 

Formato: test - entrenamiento - test 
En personas con diagnóstico de esquizofrenia hay estudios don-
de se utilizó el test de Wisconsin, versión dinámica, es decir 
pretest-entrenamiento-postest. En la fase de entrenamiento, a 
los participantes se les comunicaba las reglas así como también 
si lo que habían hecho era correcto o incorrecto (Wiedl et al., 
2004). Al evaluar el potencial en personas con esquizofrenia y 
personas mayores con y sin demencia utilizando pruebas diná-
micas se observa que el cambio de rendimiento después de la 
intervención está relacionado con el procesamiento de la infor-
mación del contexto verbal (Wiedl et al, 2001). 
En cuanto a los adultos con DCL, existe plasticidad, la que se 
asocia con un deterioro cognitivo menos marcado (Calero & Na-
varro, 2004). La propuesta para programas de entrenamiento es 
que estén centrados en estrategias de resolución de problemas 
que necesitan de una guía (Navarro et al., 2008). 
Se ha reportado que luego de recibir un tratamiento de estimu-
lación cognitiva (PPI de Tárraga 2001), el grupo experimental 
mejora en las puntuaciones de plasticidad cognitiva a los seis 
meses (Zamarrón Casinello et al., 2008). Es decir que mediante 
el programa los adultos desarrollan la capacidad de aprendizaje. 
El programa PPI se caracteriza por utilizar diversas pautas de 
acción mediante la estimulación y rehabilitación de determina-
das funciones cognitivas, prestando atención a las capacidades, 

habilidades, preferencias y recursos tanto del paciente como del 
entorno familiar. Específicamente, el taller de estimulación se 
realiza mediante actividades grupales e individuales para la es-
timulación de las funciones mentales superiores, con ejercicios 
adecuados al grado de deterioro y, por lo tanto, a las capacida-
des residuales. El objetivo principal es la recuperación o mante-
nimiento de las funciones mentales superiores (Wilson, 2019). 
El formato test-entrenamiento-test está dirigido a las habilida-
des próximas a la inteligencia fluida y se ha comprobado que 
dicho entrenamiento afecta tanto a la actividad ejercitada como 
a la habilidad, la mejora que se observa tanto en ancianos sanos 
como con algún declive; incluso con entrenamiento sólo de 5 
sesiones se obtienen mejoras. Un hallazgo relevante es que la 
educación influye en la ejecución inicial pero no en el entrena-
miento. Una participación activa centrada en procesos utilizando 
el lenguaje como proceso autorregulatorio por parte del sujeto 
genera resultados positivos (Calero Garcia, 2001). 
Este tipo de entrenamiento enfocado a la plasticidad en inteli-
gencia fluida en la vejez (las relaciones figurativas), ha demos-
trado que se producen notables beneficios en el desarrollo de 
habilidades cognitivas y estrategias de resolución de problemas. 
Los adultos mayores eran capaces de producir beneficios por sí 
mismos en lo que hace a las habilidades cognitivas relevantes 
para la prueba, tanto cuando la mediación tutorial impartiendo 
reglas y estrategias de resolución de problemas era realizada 
por el tutor en persona, como cuando las instrucciones estan-
darizadas eran realizadas a través de un cuadernillo instructivo 
(Baltes et al., 1989). 
En Alemania han estudiado la prueba de límites con el fin de 
conocer la capacidad de reserva. Para ello, evaluaban pre-post 
y aplicaban una cantidad de sesiones de entrenamiento. Dichos 
estudios encontraron que los jóvenes aumentan la capacidad de 
reserva cuando el entrenamiento es mayor. Al comparar jóvenes 
con adultos, este mismo grupo de investigadores encontró que 
el entrenamiento en el Método Loci magnifica las diferencias 
de edad en lo que hace a la capacidad de reserva (Kliegl et al., 
1989; Kliegl et al., 1990). 
La prueba de límites está orientada a poder estimar el potencial 
latente de una persona acerca de una habilidad. El Método de 
Loci es una de las posibles manera de estudiar dicho poten-
cial. Este método se caracteriza por la creación de imágenes 
o pensamientos mentales que se unen a aquello que se quiere 
recordar, por ejemplo palabras. Este método pretende que una 
persona al recordar pueda recuperar la imagen o pensamiento 
mental asociado a las palabras y así decodificar lo aprendido en 
la primer instancia. Los adultos mayores en comparación con un 
grupo de jóvenes, no mostraron una gran ganancia al aplicar el 
método. Esto puede explicarse debido a la pérdida en la produc-
ción y el uso de la imaginación mental por parte de los adultos 
mayores (Baltes & Kliegl, 1992). 
Otro estudio exploró la plasticidad cognitiva en la memoria episó-
dica utilizando también como estrategia el Método de Loci (MoL) 
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en adultos mayores de 75 años. Esta investigación comprobó que 
es posible mantener las habilidades cognitivas, así como también 
incorporar un nuevo aprendizaje, ya que la estrategia aplicada no 
corresponde al repertorio habitual de los adultos mayores. Los 
investigadores concluyeron que al estudiar la plasticidad cogniti-
va es posible mejorar el desempeño luego del entrenamiento en 
habilidades o estrategias, así como tambéen observar la ganan-
cia de nuevos aprendizajes (Singer et al., 2003). 
Yang y colaboradores (2006) aplicaron el formato test-entre-
namiento-postest para conocer si existe plasticidad cognitiva 
en adultos mayores de 80 años. Utilizaron el paradigma de en-
trenamiento de reevaluación autoguiado sin verbalizaciones, la 
intervención es mínima. La mejora del rendimiento estuvo dada 
por la práctica repetida renovando las habilidades disponibles 
en el repertorio del sujeto. Se encontró que lo que explica el 
nuevo aprendizaje fue el funcionamiento cognitivo y que el nivel 
educativo no influyó en la mejora del rendimiento, al igual que 
otros estudios (Calero Garcia, 2001). 

Formato: entrenamiento durante el test 
Este formato altamente individualizado consiste en brindar ayu-
das verbales durante el test. Se demostró que este formato tiene 
un efecto positivo en la capacidad de planificación (Kar et al., 
1993). El procedimiento de la verbalización consta de distintos 
pasos. En primer lugar, el sujeto debe describir la tarea, lue-
go pensar en voz alta a medida que la resuelve y finalmente, 
explicar por qué eligió determinada manera de resolverlo. La 
verbalización que realiza el sujeto le permite vincular nueva in-
formación con la previamente aprendida (Carlson & Wield, 2000; 
Cormier, Carlson y Das, 1990). Siguiendo en esta línea la Ba-
tería de Evaluación de Potencial de Aprendizaje en Demencias 
(BEPAD), consta de 4 test que evalúan memoria visuoespacial, 
recuerdo verbal, control ejecutivo y fluidez verbal. Esta batería 
es capaz de discriminar entre personas sanas, con Deterioro 
Cognitivo Leve (DCL) y con la Enfermedad de Alzheimer (EA). Se 
utiliza como estrategia la retroalimentación y refuerzo en todas 
las pruebas que componen dicha batería. Se comprobó que los 
adultos mayores pueden aprender no solo a través del refuerzo, 
sino también a través de estrategias cognitivas (Fernandez Ba-
llesteros et al., 2003) 
Otra aplicación de este formato se utilizó en el diseño de un pro-
grama para el aprendizaje de las matemáticas en niños. En este 
programa se utilizaron distinto niveles de instrucción y se obser-
vó que a medida que requiere mayor andamiaje, la instrucción 
se torna cada vez más explícita. Por ejemplo, en el primer nivel 
desde lo verbal, se explica con sinónimos. En el segundo nivel, un 
problema de ecuación con material concreto y tarjetas impresas 
con los signos matemáticos. Se da una puntuación máxima que 
corresponde a no necesitar ningún andamiaje. A medida que se 
le brindan más cantidad de instrucciones se le va restando un 
punto. De este modo, se puede interpretar que a menor puntaje 
se ha necesitado un mayor andamiaje (Seethaler et al., 2012). 

CONCLUSION 
Los adultos mayores poseen la capacidad de plasticidad cogniti-
va, que es aquel potencial para mejorar su rendimiento y apren-
der de la experiencia. Por lo tanto, un ambiente optimo dado por 
la prueba dinámica o también llamada potencial de aprendizaje 
puede ser un elemento que favorezca a su desarrollo. 
En cuanto a la evaluación dinámica se observan dos formatos 
posibles para llevarla adelante. El formato test-entrenamiento-
test es el que mostró más evidencia en su uso para adultos 
mayores, tanto en programas de estimulación cognitiva como 
para programa donde se enseñan entrena para el aprendiza-
je de estrategias específicas como Método Loci o reevaluación 
autoguiada. 
El aporte de Feuerstein (1986) es relevante en función del mo-
delo de intervención cuándo se presentan problemáticas en el 
desarrollo cognitivo. En la exposición mediada, o experiencia 
de aprendizaje mediado (EAM), entre el sujeto y los estímulos 
se interpone otro sujeto más experimentado que selecciona los 
estímulos, los organiza en una secuencia, proporciona signifi-
cado a aquellos y pone énfasis en los mismos por medio de la 
repetición. 
En síntesis, la plasticidad cognitiva se encuentra presente en los 
adultos mayores y su despliegue permite hacer frente a las de-
mandas del ambiente. Ésta puede ser evaluada, así como tam-
bién se la puede fomentar mediante la evaluación dinámica o 
prueba de límites en los dos formatos aludidos. Existe evidencia 
de su aplicabilidad benéfica en adultos mayores. 
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