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INTRODUCCIÓN

El envejecimiento poblacional es un fenómeno global de gran relevancia, producto del

aumento de la esperanza de vida, el progresivo envejecimiento de la población y la

disminución de la tasa de natalidad (Ministerio de salud, 2020). La mayoría de los países

experimentan un acelerado envejecimiento demográfico que tiene implicancias en el

escenario socio-económico, político, educativo y cultural, y también en el ámbito

científico-académico (Krzemien, 2013). Argentina no está exenta a este proceso de

envejecimiento acelerado, proyectándose que para el año 2040 la población de 60 años y más

superará a la de menores de 15 años1 (Dirección Nacional de Población, 2021). Se puede

destacar a la ciudad de Mar del Plata como un enclave gerontológico (Passantino et al., 2015).

El crecimiento de la población mayor requiere el desarrollo de estrategias de

promoción de la salud que adopten enfoques participativos y se centren en crear condiciones

que propicien el bienestar y la salud (Organización Mundial de la Salud [OMS], s.f.). En este

contexto, la estimulación cognitiva mediada por tecnología emerge como una herramienta

eficaz para preservar y mejorar las funciones cognitivas en personas mayores2. Aunque la

digitalización de estas actividades amplía su accesibilidad y flexibilidad, plantea desafíos en

términos de igualdad de acceso y usabilidad3.

La tecnología avanza constantemente y las intervenciones dirigidas a las personas

mayores deberían centrarse en garantizar un acceso equitativo y beneficioso de estas

herramientas. Reconocemos a las personas mayores como sujetos activos y en pleno ejercicio

de sus derechos, donde la inclusión digital se convierte en un componente esencial de la

inclusión social (Oddone y Pochintesta, 2021).

3 Indica la facilidad con la que un usuario puede usar una aplicación de software (Enríquez y Casas,
2014).

2 En la presente tesis, adoptamos la terminología de "personas mayores", enfatizando el concepto de persona y
reconociendo la diversidad dentro de este grupo poblacional. Considerándolas como sujetos con derechos y
responsabilidades, tanto hacia los demás como hacia su entorno inmediato y su comunidad (OMS, 2018).

1 “Según datos del INDEC, en 2022, el 18,4% del total de las mujeres tenía 60 años y más, mientras que para los
varones este valor era de 14,6%” (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC], 2023, p. 3).
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El abordaje de esta investigación se enmarca en el Paradigma Social de la Ocupación

que concibe a la ocupación como un fenómeno social, sistémico, complejo, económico,

político, sanitario, cultural, social y coherente con la justicia y el bienestar de las comunidades

(Morrison, Olivares y Vidal, 2011). Desde una perspectiva de derechos y en línea con la

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas

Mayores (Organización de Estados Americanos [OEA], 2015), es fundamental garantizar que

las personas mayores accedan en igualdad de condiciones a la tecnología. El artículo 20 de

esta convención destaca el "derecho a la educación", lo que subraya la importancia de

proporcionar oportunidades inclusivas y accesibles para que las personas mayores puedan

familiarizarse con la tecnología.

Las y los terapistas ocupacionales (de aquí en adelante TOs) se preocupan no solo por

las ocupaciones, sino también por la variedad de factores que interrumpen o empoderan esas

ocupaciones e influyen en el compromiso y la participación de las personas en ocupaciones

que promueven la salud positiva (Wilcock & Townsend, 2019, citado en AOTA, 2020). En

este sentido, las intervenciones de Terapia Ocupacional (de aquí en más TO) se enfocan en

crear o facilitar oportunidades para participar en ocupaciones que conducen a la participación

en situaciones de la vida deseadas (AOTA, 2008), reconociendo su contribución al diseño de

estrategias para el bienestar cognitivo de las personas mayores.

La presente investigación tiene como objetivo explorar y analizar el impacto de

diversos estímulos visuales en el desempeño del reconocimiento visual en personas mayores

en el contexto del Laboratorio Psicológico, conocido como LABPSI

(https://labpsi.mdp.edu.ar/), el cuál es un laboratorio web interactivo con una sección de

ejercicios de estimulación cognitiva destinado a la población de las personas mayores. Se

busca comprender cómo influyen estos estímulos en tareas digitalizadas diseñadas para

estimular la cognición en esta población.

https://labpsi.mdp.edu.ar/
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PARTE 1

Estado del Arte

La presente investigación propone indagar cuáles son los estímulos que favorecen el

reconocimiento visual de objetos, en una tarea de estimulación cognitiva mediada por el uso

de tecnologías en personas mayores.

Con el fin de recabar información respecto a esta temática se realizó una búsqueda

virtual y sistemática de la literatura específica. Desde las diferentes revistas científicas de TO

y a través de otros portales de búsqueda científica como: PubMed4, ScienceDirect5, Medline6,

Dialnet7, Redalyc8 y Scielo9, se hallaron investigaciones realizadas a nivel internacional,

nacional y local.

En relación al tema de investigación es importante destacar que no se encontraron

estudios previos sobre la estimulación cognitiva mediada por la tecnología, que se centre en el

reconocimiento visual de objetos y adaptado a las personas mayores.

Por este motivo se ampliaron los términos de búsqueda sobre la literatura científica

existente en base a los siguientes términos:

“Elderly”; “technology”, “cognitive stimulation”; “visual object recognition”; “visual

cognitive stimulation”; “object recognition”; “object-centric representation”; “visual

recognition” y “agnosia”.

Después de revisar la literatura en TO, específicamente en nuestra facultad, no hemos

encontrado antecedentes relacionados con nuestra temática. Sin embargo, es importante

señalar que en los últimos años varias tesis han abordado el uso de tecnología en el contexto

de personas mayores. Algunos ejemplos notables incluyen la investigación sobre el papel de

la tecnología como fortalecedor de las redes de apoyo social, llevada a cabo por Guazzetti

9 https://scielo.org/es/
8 https://www.redalyc.org/
7 https://dialnet.unirioja.es/
6 https://medlineplus.gov/spanish/
5 https://www.elsevier.com/es-es/products/sciencedirect
4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

https://scielo.org/es/
https://www.redalyc.org/
https://dialnet.unirioja.es/
https://medlineplus.gov/spanish/
https://www.elsevier.com/es-es/products/sciencedirect
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
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Laurizi y Raffaelli (2021). Asimismo se ha estudiado la influencia de facilitadores de uso en

un Laboratorio Web Interactivo de estimulación cognitiva (LABPSI), según lo documentado

por López Moreno et al. (2023). También se ha examinado la relación entre los factores

actitudinales y el desempeño en el uso del celular, como se evidencia en la investigación

realizada por D’Amico Lao y Veron Fernández (2023).

En base a los resultados obtenidos en la búsqueda sobre la estimulación cognitiva

mediada por tecnologías en la población de personas mayores, a nivel internacional,

destacamos las siguientes investigaciones:

Por un lado, autores como Leung et al. (2022) estudiaron la aplicación de la tecnología

para mejorar la cognición en personas mayores. Se analizaron tres tipos de intervenciones

cognitivas basadas en tecnología –programas de entrenamiento cognitivo computarizados,

intervenciones con realidad virtual y asistidas por robótica –. Los resultados arrojaron que las

personas mayores sanas o con algún grado de deterioro cognitivo mejoran la cognición en

general y los diferentes dominios cognitivos. Los autores atribuyen que esto posiblemente

dependa de las características de la intervención, percepciones y experiencia de las personas

mayores con las tecnologías utilizadas.

Por otra parte, Acosta et al. (2022) desarrollaron un software para estimular las

funciones cognitivas de atención, memoria, razonamiento, planeamiento, lenguaje, y

percepción en personas mayores; así también como evaluar la usabilidad del software basado

en la utilidad del sistema, la calidad de la información y la calidad de la interfaz. Se diseñaron

y codificaron ejercicios relacionados con el desempeño de actividades instrumentales de la

vida diaria, basadas en ejercicios de lápiz y papel. El diseño del software consideró aspectos

de usabilidad basados en cambios y pérdidas asociadas con el envejecimiento. Las personas

mayores participantes desempeñaron ejercicios en dos sesiones semanales por un periodo de

seis semanas. Los resultados evidenciaron mejoras en atención y concentración, así como en

memoria de trabajo, curva de memoria espontánea, y memoria lógica.
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Otro estudio realizado por Harvey et al. (2022) evaluó los beneficios cognitivos de

combinar entrenamiento cognitivo computarizado con un programa de entrenamiento de

habilidades funcionales por computadora. La muestra estuvo compuesta por personas

mayores con y sin deterioro cognitivo. Se evaluaron los dominios: 1) memoria episódica, 2)

memoria de trabajo, 3) velocidad psicomotora, 4) fluencia verbal, 5) velocidad de

procesamiento y 6) función ejecutiva. El entrenamiento de habilidades funcionales por

computadora se asoció con beneficios cognitivos, particularmente en participantes con

deterioro cognitivo. El entrenamiento combinado fue significativamente superior al

entrenamiento de habilidades funcionales por computadora, evidenciando mejoras en todos

los dominios cognitivos.

Recientemente Viviani et al. (2023) realizaron un estudio para determinar el impacto

subjetivo de doce semanas de aprendizaje cognitivo computarizado en la plataforma digital

online denominada SUPERA10. En éste se evaluó el estado de ánimo, frecuencia de los

olvidos, quejas de memoria y calidad de vida de las personas mayores. El estudio contó con

un grupo de entrenamiento y un grupo control; se desarrollaron y evaluaron nueve ejercicios.

Los resultados de las evaluaciones postintervención mostraron mejoras en la calidad de vida

autoinformada de los participantes en el grupo de entrenamiento. Además, hubo una mejora

en los síntomas depresivos y ansiosos, así como una reducción en las quejas de memoria y

relacionadas al olvido.

En lo que respecta a la estimulación cognitiva para el reconocimiento visual de

objetos, se ha encontrado escasa evidencia acerca de programas mediados por tecnología que

aborden esta temática en particular con la población de personas mayores. A continuación se

mencionan algunos antecedentes que han contribuido significativamente al conocimiento de

esta temática, proporcionando información relevante y perspectivas que enriquecen nuestra

comprensión sobre el tema.

10 https://metodosupera.com.br/

https://metodosupera.com.br/
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Se destaca el estudio de Rodriguez Dueñas et al. (2016) cuyo objetivo era conocer en

qué grado las modalidades de presentación de estímulos afectan el reconocimiento visual de

objetos. Para tal fin, dichos autores diseñaron un sistema para mostrar estímulos en tres

modalidades: imágenes, videos y objetos reales. Luego se midieron los tiempos de reacción

en la nominación de los objetos. Como resultado, se observó que los objetos reales y los

videos obtuvieron un menor tiempo de respuesta frente a las fotografías, siendo los primeros

más fáciles de identificar. De acuerdo a los autores, esto se debería a la propiedad del

volumen, que permite explorar con mayor precisión las características de los objetos.

Raju et al. (2018) exploraron cómo el envejecimiento saludable afecta la memoria

visual a corto plazo. Como instrumento de intervención utilizaron una batería de tareas de

reconocimiento de memoria, donde se presentaban de manera secuencial objetos, ubicación y

nombres (combinación de estímulos visuales y auditivos). Esta batería incluyó dibujos de

líneas de objetos del mundo real en categorías semánticas. La muestra estuvo compuesta por

jóvenes adultos y personas mayores. Se evaluó: 1) reconocimiento de objetos; 2)

reconocimiento de localización espacial; 3) reconocimiento de objetos vinculados; 4)

reconocimiento de objetos con facilitación de localización y 5) localización de vinculación de

nombre. Los resultados demostraron que las personas mayores en comparación con los

adultos jóvenes, exhiben un mayor deterioro en las tareas de memoria visual a corto plazo que

requieren vincular la ubicación de objetos y la ubicación de nombres. De acuerdo a dicho

estudio, estos resultados estarían influenciados por deficiencias en la codificación espacial,

relacionados con el proceso de envejecimiento normal.

La investigación desarrollada por Contini et al. (2020) se centró en estudiar la

dinámica de las representaciones cerebrales de objetos visuales a partir de estímulos

novedosos. De acuerdo a los diferentes modelos existentes sobre el reconocimiento visual de

objetos, incluyeron objetos animados e inanimados y objetos que desdibujan la dicotomía

animado-inanimado, como robots y animales de juguete. Se presentaron dichos estímulos y se
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estudió la representación emergente en el cerebro por medio de magnetoencefalografía

(MEG). Se concluyó que luego de un período inicial de procesamiento perceptual, la

representación inicial de los objetos está dada por características de bajo nivel, es decir

características visuales primitivas. Las respuestas semánticas y categóricas más abstractas,

características de alto nivel, se procesan más tarde. El modelo que mejor explica las

representaciones de objetos en etapas posteriores es un modelo “centrado en lo humano”, que

describe los objetos en términos de su similitud con los humanos.

A partir de esta revisión podemos ver ilustradas distintas tareas de reconocimiento de

objetos, administradas mediante computadora. Si bien ninguna de estas tareas estuvo pensada

para la estimulación cognitiva pueden aportar ideas para el diseño de tareas con dicho

propósito, a lo cual apunta el objetivo general de esta tesis.
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PARTE 2

Problema

¿Qué tipos de estímulos visuales favorecen el proceso de reconocimiento visual de

objetos en personas mayores de la ciudad de Mar del Plata (julio /2024) dentro de un

laboratorio virtual de estimulación cognitiva?

Objetivo general

Contribuir al estudio del reconocimiento visual de imágenes en tareas digitalizadas de

estimulación cognitiva para personas mayores.

Objetivos específicos

1. Diseñar y cargar en el laboratorio virtual LABPSI tareas de reconocimiento

visual de objetos.

2. Identificar si hay diferencias entre el reconocimiento de dibujos de líneas

frente a las fotografías en la resolución de las tareas.

3. Identificar si hay diferencias entre el reconocimiento de seres vivos frente a los

no vivos en la resolución de las tareas.

4. Identificar si hay diferencias entre el reconocimiento visual de objetos

manipulables frente a los que no lo son en la resolución de las tareas.

5. Determinar si la edad y el nivel socioeducativo se asocian con el

reconocimiento visual de objetos.

Hipótesis

a. Habrá un mejor reconocimiento de objetos implementando estímulos visuales

con imágenes fotográficas frente a estímulos visuales que utilicen dibujos.

b. Habrá un mejor reconocimiento de objetos implementando estímulos visuales

con imágenes de seres vivos frente a los estímulos visuales de imágenes de seres no vivos.

c. Habrá un mejor reconocimiento visual de objetos manipulables frente a los

objetos no manipulables.
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d. Se espera que a menor edad haya un mejor reconocimiento de objetos.

e. Se espera que a mayor nivel socioeducativo haya un mejor reconocimiento de

objetos.
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PARTE 3

Marco Teórico

1. Terapia ocupacional y neuropsicología

La presente tesis de TO utiliza como marco de referencia a la neuropsicología, la cual

guiará el diseño y desarrollo de tareas digitalizadas de estimulación cognitiva en personas

mayores. Este marco proporciona orientación y justificación basada en la teoría y la evidencia

científica para diseñar intervenciones que tienen en cuenta las necesidades cognitivas de esta

población.

La neuropsicología es la rama de la ciencia que investiga, comprende y explica las

relaciones entre el cerebro, las funciones cognitivas superiores11 y el comportamiento (Ellis y

Young, 1992). La neuropsicología es cognitiva en la medida que pretende clarificar los

mecanismos de las funciones cognitivas cómo pensar, leer, escribir, hablar, reconocer o

recordar, haciendo uso de la evidencia procedente de la neuropatología (Campbell, 1987,

citado en Ellis y Young, 1992). Los métodos desarrollados en neuropsicología se logran

mediante la descripción de síndromes vinculados al daño de áreas encefálicas específicas.

Este enfoque permite identificar y valorar qué componentes específicos de la función

cognitiva podrían estar afectados (Grieve, 1994).

Debido al papel central de la cognición en el funcionamiento humano, es importante

que las y los TOs comprendan la interrelación entre el cerebro, la cognición y otros dominios

asociados. Deben tener un buen entendimiento de la cognición y de cómo las habilidades

cognitivas impactan en el desempeño ocupacional, ya que las alteraciones cognitivas tienen el

potencial de afectar todos los aspectos de la vida, creando dificultades en las áreas

ocupacionales (Grieve, 2009). Los servicios de TO se proporcionan para la habilitación,

rehabilitación y promoción de la salud, y el bienestar de las personas con necesidades

11 Son complejas debido a que abarcan la corteza cerebral y se encuentran interconectadas formando una red
cerebral integrada, alcanzando su máximo desarrollo en la edad adulta. Se clasifican en praxias, gnosias,
lenguaje y funciones ejecutivas (Hoyayes Campos, 2020).
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relacionadas o no con la discapacidad (American Occupational Therapy Association [AOTA],

2020).

Las y los TOs que trabajan desde el marco de referencia neuropsicológico, llevan a

cabo intervenciones cognitivas utilizando con mayor frecuencia las modalidades:

entrenamiento cognitivo, rehabilitación cognitiva y estimulación cognitiva, las cuales

dependen de los objetivos planteados en el plan de tratamiento. El entrenamiento cognitivo

generalmente implica la práctica guiada de tareas estándar para aumentar o mantener

funciones cognitivas particulares, como la memoria. La rehabilitación cognitiva es un

enfoque individualizado que apunta a objetivos personales para mejorar déficits específicos

en la vida cotidiana en lugar de mejorar el desempeño en tareas cognitivas particulares (Tardif

y Simard, 2011). Este enfoque abarca cualquier estrategia de intervención que tenga como

objetivo permitir a las personas que han sufrido lesiones del sistema nervioso central poder

reducir las alteraciones cognitivas y conductuales, manejar estas dificultades y reducir su

impacto en la vida cotidiana (Blázquez Alisente y Zulaica Cardoso, 2009). La estimulación

cognitiva es el “conjunto de técnicas encaminadas a optimizar la eficacia del funcionamiento

de las distintas capacidades y funciones cognitivas mediante una serie de situaciones y

actividades concretas estructuradas” (Jauset-Berrocal y Soria-Urios, 2018, p. 303).

Los tres tipos de modalidades de intervención pueden ser útiles para las personas

adultas con deterioro cognitivo, mientras que el entrenamiento y la estimulación cognitiva son

adecuados para las personas adultas mayores sanas (Tardiff y Simard, 2011) debido a que

están dirigidos a aquellos adultos que, por su proceso de envejecimiento, buscan prevenir y

mantener sus funciones cognitivas (Robayo et al., 2006).

En TO la estimulación cognitiva se ha consolidado como una herramienta clave en la

protección contra el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Esta estrategia

promo-preventiva no solo mejora la funcionalidad cognitiva, sino que también fortalece la

calidad de vida, autonomía y bienestar durante este proceso de envejecimiento.
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Tradicionalmente, la práctica profesional de TO adoptó un enfoque reduccionista,

centrado en la patología y la reparación, estableciendo relaciones jerárquicas con las personas

desde un rol pasivo. En contraste, el nuevo Paradigma Social de la Ocupación, tiene un

enfoque complejo centrado en la persona, la ocupación y la inclusión social (Morrison,

Olivares y Vidal, 2011). Aborda las necesidades individuales y colectivas en salud,

promoviendo la horizontalidad y empoderamiento de las personas, grupos y poblaciones

(AOTA, 2020). Adoptar una perspectiva de participación ocupacional social implica brindar

identidad y validación dentro de nuestra disciplina profesional, contribuyendo así a un

abordaje más integral de la salud.

En conclusión, la TO no solo aborda los déficits cognitivos, sino que también busca la

autonomía y la inclusión social de las personas, reconociendo su papel activo en el proceso

terapéutico.

1.1 Estimulación cognitiva en personas mayores

La vejez es la última etapa de la vida en la que los signos del envejecimiento se tornan

más visibles y observables, en la cual suceden un subconjunto de fenómenos y procesos que

forman parte del envejecimiento. Envejecemos desde el momento en que nacemos, proceso

que presenta peculiaridades de acuerdo al género, historia de vida, momento histórico, nivel

socioeducativo y a las diversas formas en que la persona haya resuelto su cotidianeidad. La

vejez como construcción social, varía según el contexto sociocultural e histórico, mostrando

diversidad en los procesos de envejecimiento, algunos enfrentan afecciones, mientras otros

permanecen participativos, implicados y productivos (Xifra, 2020).

Según la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de

las Personas Mayores12, el envejecimiento está relacionado con los cambios en el cuerpo y en

la mente, considerando personas mayores a aquellos individuos mayores de 60 años (OEA,

12 Se le otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos
de las Personas Mayores, durante la 45ª Asamblea General de la OEA, el 15 de junio de 2015 y aprobada por ley
27.360. Publicado en el Boletín Oficial el 30 de Noviembre de 2022.
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2015). Los cambios biológicos no son lineales y están vinculados a transiciones vitales más

que a la edad cronológica (OMS, 2022). En el Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la

Salud, la OMS (2015, p. 30) define el envejecimiento saludable como ¨el proceso de fomentar

y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez; la capacidad funcional

comprende los atributos relacionados con la salud que permiten a una persona ser y hacer lo

que es importante para ella”. En este envejecimiento saludable, el envejecimiento fisiológico

se presenta como un proceso lento de deterioro o disminución funcional equilibrado en varios

órganos y sistemas de manera coordinada (Pinilla Cárdenas et al., 2022). Por el contrario, el

envejecimiento patológico se produce a partir de un proceso de envejecimiento prematuro

generalmente específico de un tejido por enfermedades crónicas (Liu, 2017, citado en Pinilla

Cárdenas et al., 2022). Éste se explica por cambios producidos como consecuencia de

enfermedades añadidas al proceso de envejecimiento normal que interfieren con las

ocupaciones de las personas mayores (Pinilla Cárdenas et al., 2022).

En el cerebro se produce un declive cognitivo asociado al envejecimiento normal,

dónde se ven comprometidos principalmente los procesos de memoria y atención (Palumbo y

Paternò, 2020), esto se ve reflejado en las quejas mnésicas que presentan las personas

mayores, lo cual suele ser motivo de consulta. La velocidad de procesamiento de la

información, entendida como la suma de los tiempos dedicados a percibir información,

procesarla, y preparar y ejecutar una respuesta, se ve afectada en la vejez incidiendo en el

desempeño de las tareas cotidianas (Ríos-Lago y Periáñez, 2010, citado en De Noreña et al.,

2010). Las relaciones visoespaciales también sufren alteraciones, mientras que las habilidades

verbales parecen conservarse mejor (Calatayud et al., 2018).

La estimulación cognitiva, es una estrategia fundamental para la prevención de

deterioro cognitivo en la vejez (Rosell, 2018). Mediante una estimulación cognitiva constante,

pautada de forma estandarizada, el cerebro es susceptible de modificar su estructura y
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funcionamiento (Villalba Agustín y Espert Tortajada, 2014). Villalba Agustín y Espert

Tortajada (2014), citan a Kolb quien define a la plasticidad cerebral como una capacidad del

sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida como

reacción a la diversidad del entorno. Además, plantean que las tres formas de plasticidad más

importantes son la plasticidad sináptica, la neurogénesis y el procesamiento funcional

compensatorio. A su vez, Gates et al. (2019) sugieren que, si bien todas estas formas de

plasticidad son susceptibles de estimulación, la que toma mayor relevancia es el

procesamiento funcional compensatorio; debido a que la estimulación cognitiva puede

conducir al desarrollo de redes compensatorias que funcionan para mantener el rendimiento

cognitivo y potencialmente para enmascarar o prevenir las manifestaciones clínicas de la

enfermedad neurocognitiva.

Otro de los factores que constituyen un mecanismo protector ante el declive cognitivo

y funcional relacionado con la edad, es la reserva cognitiva. Esta reserva es “la capacidad para

optimizar los recursos cerebrales por medio de la utilización de redes neuronales adicionales,

llevando al empleo de estrategias cognitivas alternativas” (Reynoso-Alcántara et al., 2018). Si

bien la capacidad cognitiva de cada sujeto está determinada genéticamente, su desarrollo

depende en gran medida del ambiente y la conducta. Es por esto que la reserva cognitiva de

cada persona está directamente relacionada con el nivel educativo alcanzado y el grado de

estimulación cognitiva que mantenga a lo largo de su vida, incluyendo otras variables como la

actividad laboral, aficiones y actividades de ocio (Villalba Agustín y Espert Tortajada, 2014).

La estimulación cognitiva y la realización de actividades tanto mentales como físicas,

tienen la potencialidad de aumentar la reserva cognitiva, que contribuyen a un envejecimiento

más activo y saludable (Lopez, Sanchez y Martin, 2020), preservando la cognición frente a

posibles enfermedades neurológicas (Sumowski et al., 2014). Al ser la estimulación cognitiva

un factor protector crucial en el proceso de envejecimiento, las y los TOs la incorporan como

parte esencial de su intervención.
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Comprender y abordar los aspectos cognitivos asociados al envejecimiento es

fundamental para brindar un acompañamiento efectivo a la persona mayor en sus procesos

particulares. Esto implica implementar estrategias preventivas que mejoren las condiciones de

vida, promoviendo la autonomía y el bienestar de esta población, así como abordar factores

protectores con el objetivo de fomentar el desarrollo de sus máximas potencialidades (Xifra,

2020).

1.2 Estimulación cognitiva mediante el uso de tecnologías

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (de aquí en más TICs) se

definen como “aquellas tecnologías que permiten la adquisición, almacenamiento,

procesamiento, evaluación, transmisión, distribución y difusión de la información”

(Sánchez-Torres et al., 2012, p. 121). En los últimos años ha habido un gran avance en su

desarrollo y aplicación, incorporándose a un sinfín de actividades y acciones propias de la

vida cotidiana de las personas. El desarrollo tecnológico que se encuentra en constante

evolución, sumado al envejecimiento demográfico, plantea la necesidad de diseñar

tecnologías especializadas para personas mayores que, con frecuencia, requieren apoyo en

diversas áreas de sus vidas. Abordar esta creciente demanda ha llevado al surgimiento de la

gerontecnología, una disciplina que fusiona la gerontología con las innovaciones

tecnológicas. En sus inicios, Bouma (1992) definió la gerontecnología como el "estudio de la

tecnología y el envejecimiento con el propósito de mejorar el funcionamiento cotidiano de los

adultos mayores" (Halicka y Surel, 2021, p. 115).

Hoy en día se dispone de una gran cantidad de herramientas tecnológicas con

características diversas que pueden ser utilizadas dentro del proceso de evaluación

neuropsicológica, la rehabilitación cognitiva y las experiencias educativas, en la atención a

personas, tales como software, realidad virtual, apps móviles, videojuegos y otros (Fernández

Martinez et al., 2020). Aportan de forma significativa a la adquisición y desarrollo de

capacidades cognitivas, incorporándose a la práctica de la intervención neuropsicológica
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(Cano de la Cuerda, 2018). Además, cabe resaltar la creciente importancia de la

telerehabilitación, una estrategia terapéutica que surge de la telesalud o tratamiento de salud a

distancia (Brito Castillo et al., 2021).

Las TICs desempeñan un papel fundamental en la creación de entornos adecuados

para promover condiciones saludables y hacer frente a los desafíos que conlleva el

envejecimiento, propiciando el empoderamiento de las generaciones de mayor edad (OPS,

2023). Estas tecnologías se consolidan como recursos y herramientas que posibilitan el acceso

a la información y la interacción social de las personas mayores (Macías González y

Manresa-Yee, 2013), siendo en muchos casos fundamentales para el desempeño en

ocupaciones significativas.

La utilización de las tecnologías en las personas mayores constituye un reto de

aprendizaje que le permite un entrenamiento en la memoria, la atención, el lenguaje, y el

razonamiento (Velis et al., 2018). Las intervenciones basadas en tecnología, es decir, las

intervenciones basadas en el acceso y uso de un dispositivo, pueden mejorar potencialmente

la salud mental y el bienestar de las personas mayores (OMS, 2016, en Romanopoulou et al.,

2021). En particular, en la intervención neuropsicológica, las TICs se integran como una

herramienta muy valiosa en las áreas de diagnóstico, prevención y rehabilitación de las

alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales asociadas a las lesiones en el sistema

nervioso (Fernández Martinez et al., 2020).

El envejecimiento normal conlleva un declive cognitivo, que se manifiesta en la

reducción de la velocidad de procesamiento, dificultades en la memoria de trabajo (Soto

Añari, Valencia Vásquez y Morante Ortiz, 2018), así como en la memoria episódica, la

memoria a corto plazo y la atención (Borrás Blasco y Viña Ribes, 2016). Este fenómeno ha

suscitado un considerable interés en el uso de programas de entrenamiento cognitivo

diseñados para mejorar estas funciones. Estos programas suelen enfocarse en tareas cognitivas

específicas en las que las personas mayores experimentan un deterioro relacionado con la

https://revistas.ucsp.edu.pe/index.php/psicologia/article/view/1#author-1
https://revistas.ucsp.edu.pe/index.php/psicologia/article/view/1#author-1
https://revistas.ucsp.edu.pe/index.php/psicologia/article/view/1#author-2
https://revistas.ucsp.edu.pe/index.php/psicologia/article/view/1#author-3


22
edad. El objetivo principal es buscar evidencia de mejoras potenciales en estas tareas

(Universidad Católica Silva Henríquez, 2009).

Para Leung et al. (2022) las intervenciones cognitivas basadas en la tecnología poseen

beneficios frente a las intervenciones tradicionales, debido a su costo reducido de

capacitación, como también una mayor motivación e interés por parte de los participantes.

Otras investigaciones como la de Zokaei et al. (2017), destacan que pueden dirigirse a una

función cognitiva específica, desencadenando cambios en la eficiencia en los sistemas

neurales específicos que respaldan la función cognitiva entrenada. Irazoki et al (2020) en su

investigación destacan que las intervenciones mediadas por tecnologías pueden ajustarse

dinámicamente según el rendimiento del participante, diseñarse para ofrecer experiencias

altamente inmersivas y placenteras, y proporcionar retroalimentación que brinda la

oportunidad de monitorear la mejora, el desempeño y la evolución de cada usuario. La

retroalimentación inmediata y la adaptación de la dificultad según el desempeño en la tarea

son factores que influyen en la motivación para mantener la estimulación cognitiva a largo

plazo y dedicar más tiempo a las actividades durante cada sesión (González-Palau et al., 2014,

citado en Rosell, 2018). Los programas computarizados que incluyen actividades

multidimensionales destacan por sus efectos en la transferencia lejana. Este término se refiere

a mejoras al realizar actividades que implican funciones que no fueron directamente

entrenadas, lo que impacta en la resolución de actividades cotidianas debido a la flexibilidad

que este tipo de entrenamiento impone en el uso de distintas funciones cognitivas (Binder et

al., 2016, citado en Rosell, 2018). Para Rosell (2018) la estimulación cognitiva, que abarca

diversidad de funciones cognitivas, aumenta la oportunidad de que la persona ‘aprenda a

aprender’, evitando la dependencia de una única estrategia de resolución.

Además de numerosas ventajas, el uso de las tecnologías también presenta ciertos

desafíos en su implementación, referidos a la carencia de dispositivos en el hogar, la

dificultad para adquirirlos y el limitado acceso a la conectividad, incluyendo la falta de
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conocimiento sobre su usabilidad. Esto es conocido como la brecha digital, la cual es

entendida como la distancia social que separa a quienes tienen acceso a las TICs de aquellos

que no (Cortés Vera, 2009). Dentro de la brecha digital nos encontramos con un término en

particular, la denominada brecha gris, que hace referencia a la exclusión y las barreras de

acceso a Internet de las personas mayores (Millaward, 2003; Morris y Branding, 2007, citados

en Amado y Gala, 2019). Sin embargo, esta perspectiva tiende a simplificar la interpretación

de las dificultades en la apropiación de las TICs al reducir la brecha a una cuestión de “edad”

(Pochintesta y Múseres, 2022). Otros factores, como condiciones físicas y cognitivas,

características de las tecnología existente (complejidad de las interfaces, problemas de

usabilidad y diseño de los sistemas), actitudes hacia las TICs, presencia de apoyos y costos de

acceso, también pueden convertirse en barreras significativas (Blaschke et al., 2009).

El uso de las TICs en la estimulación cognitiva ha ampliado el campo de intervención

de la TO en la población mayor, permitiendo el diseño y desarrollo de nuevas herramientas y

ejercicios terapéuticos adaptados a las necesidades de las personas mayores. La estimulación

cognitiva mediada por tecnología constituye una terapia no farmacológica, por lo que se

implementan como estrategias preventivas en el campo del envejecimiento, con el objetivo de

paliar el deterioro y la dependencia, fomentando el envejecimiento activo en la perspectiva de

la promoción de la autonomía personal (Cabaco & Fernández, 2014, citado en Sánchez

González et al., 2022). En este sentido, las y los TOs deben comprometerse a garantizar que

las personas mayores puedan beneficiarse de estas innovaciones, promoviendo la educación

en su uso y facilitando así el acceso a las mismas. De esta manera, las intervenciones

mediante el uso de tecnologías desde la TO tienen un doble beneficio en la población de

personas mayores: a la vez que estimulan las funciones cognitivas de las mismas, apuntan a

disminuir las barreras que impiden que las personas disfruten sus derechos en igualdad de

condiciones.
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2. Percepción visual: reconocimiento de objetos

Para reconocer un objeto, es fundamental primero percibirlo. Según Capó-Aponte et

al., (2009, p. 335) “la percepción visual se refiere al procesamiento mental e interpretación de

la información sensorial visual, con el objetivo de lograr conciencia y comprensión del

entorno circundante, incluyendo objetos y eventos”. De manera similar, Galindo Rojas

(2016), reconoce que la percepción visual implica la recepción de diversas sensaciones

visuales, como forma, tamaño, color, profundidad, brillo y movimiento, de objetos y entornos

físicos. Posteriormente, esta información se analiza, integra y asocia en diversas partes de la

corteza cerebral, donde se almacenan los recuerdos perceptivos.

Cuando nos encontramos repetidamente con un objeto, se forma una representación en

nuestra memoria a largo plazo generando así una gnosia en cada modalidad sensorial. La

información que inicialmente genera una sensación es procesada por regiones cerebrales de

complejidad creciente hasta finalmente ser reconocida y simbolizada. Las gnosias son

funciones cerebrales de alto nivel vinculadas al reconocimiento de lo percibido (Tamaroff y

Allegri, 1995, citado en Demey, Vanotti y Talassi, 2015). La influencia del contexto en el

reconocimiento de objetos se origina en la experiencia visual repetitiva a lo largo de la vida,

facilitando la identificación de patrones y características comunes en el entorno. Esto

posibilita no solo la identificación de objetos, sino también la comprensión de su relación con

el entorno (Rémy et al., 2013).

2.1 Componentes anatomofisiológicos de la percepción

El sistema visual está conformado por tres componentes principales: el ojo, el núcleo

geniculado lateral del tálamo y el área receptora visual del lóbulo occipital, también

denominada córtex estriado. El proceso perceptivo comienza en la retina, donde se forma una

imagen. La luz es absorbida por los receptores del sistema visual (conos y bastones), y las

reacciones químicas que se producen en estos segmentos convierten la luz en señales

eléctricas, llegando hasta las células ganglionares de la retina. El núcleo geniculado lateral
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recibe información de la retina para transmitirla al córtex, una vez que la información llega al

córtex estriado continúa su trayectoria por vías diferentes hacia otras áreas (córtex

extraestriado) (Blázquez Alisente y Zulaica Cardoso, 2009). Dentro de la corteza

extraestriada, las áreas visuales especializadas, procesan selectivamente determinadas

modalidades de la información visual (Felleman y Van Essen, 1991, citado en Demey, Vanotti

y Talassi, 2015), vinculadas a la identificación de características más complejas de lo

percibido como la forma, el color y el tamaño, entre otras cualidades (Blázquez Alisente y

Zulaica Cardoso, 2009).

2.2 Modelos teóricos sobre el reconocimiento visual de objetos

A finales del siglo XIX y principios del XX, surgieron estudios neurológicos que

documentaron trastornos básicos en el procesamiento visual de objetos (Humphreys y

Riddoch, 2006). En la década de 1880, se plantearon perspectivas que cuestionan la unidad de

los procesos cerebrales implicados en la percepción visual. En los siguientes años, autores

como Lissauer (1890), Freud (1889), Balint (1909), Holmes (1918), Quaglino (1867),

Riddoch (1917), etc., analizaron a pacientes que mostraban dificultades específicas de los

rasgos visuales que intervienen en el reconocimiento visual como la profundidad, los colores,

el procesamiento de estímulos múltiples, las caras, el movimiento, entre otros

(Fernández-Guinea, 2011).

A continuación, se nombraran los modelos más relevantes que se constituyeron como

antecedentes del modelo de Ellis y Yong con el cual adhiere esta tesis.

2.2.1 Modelo de reconocimiento de objetos de Warrington y Taylor

Warrington y Taylor (1973; 1978) realizaron investigaciones sobre la capacidad para

identificar objetos utilizando tests de perspectivas inusuales (ver Figura 1). Estudiaron la

constancia de objeto, que es la capacidad para identificar un objeto independiente de las

diferentes orientaciones, distancias y condiciones de luminosidad. Descubrieron que las

personas que tenían lesiones en el lóbulo parietal del hemisferio derecho, presentaban
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dificultades en el reconocimiento de objetos desde perspectivas inusuales (Garcia-Molina y

Peña-Casanova, 2022; Warrington y Taylor, 1978; Warrington y Taylor, 1973)

Figura 1

Ejemplo de Perspectiva inusual

Nota: Perspectiva inusual de una tetera.

En base a estos descubrimientos, plantean un modelo de reconocimiento de objetos en

varias etapas (ver Figura 2), análogo al modelo por etapas de Lissauer (Warrington y Taylor,

1978). Postulan que, en primera instancia, se realiza un análisis visual que tendría lugar en

paralelo en ambos hemisferios. En segunda instancia, se llevan a cabo dos etapas post

sensoriales, 1) la categorización perceptual, que permite atribuir constancia de objeto y

reconocer como de la misma categoría a los objetos que son presentados en perspectivas

diferentes; esta categorización sería procesada en el lóbulo parietal derecho, 2) y la

categorización semántica, que atribuye significado a las imágenes visuales, de la que sería

responsable el hemisferio izquierdo (García-Molina y Peña-Casanova, 2022).

Warrington y James (1991) propusieron que la percepción de objetos y del espacio,

son dominios fundamentalmente independientes en el procesamiento visual, y desarrollaron la

batería Visual Object and Space Perception Battery (VOSP) para evaluar detalladamente los

componentes de la percepción del espacio y de los objetos visuales (Fernández-Guinea, 2011;

Rapport et al., 1998).
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Figura 2

Modelo de Warrington y Taylor (1973)

Nota: adaptado de Modelo de Warrington y Taylor (1973) (p. 137), de Blázquez Alisente y

Zulaica Cardoso, 2009, Estimulación cognitiva y rehabilitación, Barcelona: Editorial UOC.

2.2.2 Modelo computacional de Marr

Marr (1982) propone lo que se conoce como el modelo computacional, adoptando

como punto de partida el supuesto de que la visión requiere el procesamiento de las

descripciones simbólicas o representaciones de imágenes proyectadas por el mundo sobre la

retina. Los interrogantes centrales se enfocaron en los tipos de representaciones esenciales

para la visión y los desafíos específicos relacionados con su procesamiento (Ellis y Young,

1992). Como se muestra en la Figura 3, en este modelo se plantea una secuencia de tres tipos

de representaciones funcionales jerárquicas:

1. El esquema inicial también llamado esbozo fundamental, representa los cambios

de intensidad a lo largo del campo de visión, que resulta en una manera de

especificar la geometría bidimensional (forma) de la imagen (Bauer, 2012). En un

primer momento se analizarían los elementos perceptivos y las propiedades

fundamentales de los objetos (bordes, longitud, contraste, orientación, etc.), dando

lugar a este esbozo primario (Fernández-Guinea, 2011).

2. El punto de vista centrado en el observador, o esquema en dos dimensiones y

media (2 ½ D), representa la relación espacial entre el observador y el objeto. Las

fuentes convencionales de información en relación con la profundidad y la
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localización (gradiente de textura, sombras, etc.) se computan como parte del

esbozo fundamental y luego se ensamblan en el esbozo 2 ½-D (Ellis y Young,

1992).

3. El punto de vista centrado en el objeto o esquema 3D, representa las superficies,

características y formas de un objeto, independientemente de la posición del

observador. Esto permite la representación del objeto relacionada con el objeto en

sí mismo, y con la posibilidad de identificarlo cuando se presenta bajo diferentes

ángulos (Fernández-Guinea, 2011).

Tras alcanzar esta representación en 3D, se reconoce al objeto al acceder a las

representaciones almacenadas en la memoria, permitiendo así la interpretación semántica al

atribuir significado al estímulo (Fernández-Guinea, 2011).

Figura 3

Modelo computacional de Marr (Marr, 1982)

Nota: adaptado de Modelo computacional de Marr (Marr, 1982) (p. 138), de Blázquez

Alisente y Zulaica Cardoso, 2009, Estimulación cognitiva y rehabilitación, Editorial UOC.

2.2.3 Modelo neurocognitivo de Ellis y Young

El modelo de Ellis y Young (1992) es un marco esencial para comprender los procesos

cognitivos implicados en el reconocimiento visual de objetos y ha sido ampliamente

referenciado en estudios posteriores sobre percepción visual.
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Partiendo de las representaciones funcionales jerárquicas de Marr (esbozo

fundamental, representación centrada en el observador y centrada en el objeto), los autores

postularon que existe una unidad de reconocimiento de objetos para cada objeto conocido. Es

posible acceder a las unidades de reconocimiento de objetos cuando la información de las

representaciones centradas en el observador y en el objeto se corresponden adecuadamente

con la información estructural de alguna unidad de reconocimiento de objetos. Esto da lugar a

una sensación de familiaridad y desbloquea la información semántica acerca del objeto

(propiedades y atributos funcionales) (Bauer, 2012). Al activarse el sistema semántico se

obtiene toda la información relacionada a ese objeto como sus características, funciones y/o

categoría a la que pertenece (Amengual, 2008). La unidad de reconocimiento de objetos actúa

entonces, como una interfaz entre las representaciones visuales (que describen cómo se ve un

objeto) y la información semántica (Bauer, 2012).

Los autores postulan que el sistema semántico no almacena directamente el nombre de

los objetos, sino que este puede ser evocado a partir de un almacén separado, conocido como

lexicón o output del habla (Ellis y Young, 1992). No existe una conexión directa entre la

unidad de reconocimiento de objetos y el lexicón; toda recuperación de los nombres de los

objetos se produce a través de la representación semántica (Bauer, 2012). Este lexicón cumple

la función de convertir las representaciones semánticas conceptuales de las palabras en sus

etiquetas fonémicas o nombres, actuando como un almacén de memoria para las

pronunciaciones de las palabras (Ellis y Young, 1992) (ver Figura 4).
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Figura 4

Modelo funcional para el reconocimiento de objeto

Nota: adaptado de Modelo funcional para el reconocimiento de los objetos (p. 31), de Ellis y

Young, 1992, Masson.

Los modelos previamente expuestos han sentado las bases para una comprensión más

profunda y holística del proceso de reconocimiento visual de objetos en el cerebro humano.

Éste tiene lugar en la corteza cerebral, donde se encuentran áreas especializadas que se

encargan de procesar por separado las diferentes características de los objetos. Dicho proceso

inicia en la vía visual, la interpretación de la información percibida es almacenada, para luego

ser recuperada a partir de la activación de la unidad de reconocimiento. Se sabe que, para

poder reconocer un objeto, no resulta necesario contar con la totalidad de la información

visual del mismo, incluso con información limitada, es posible identificar y nombrar objetos.
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Esto se da, gracias a que esta unidad de reconocimiento recibe entradas independientes de las

representaciones centradas en el observador y en el objeto (Bauer, 2012).

3. Factores y tipos de estímulos que influyen en el reconocimiento visual de objetos

“Para denominar un objeto que se está mirando, hay que percibirlo con claridad,

reconocerlo y « comprenderlo » como es, recuperar su nombre de la memoria y articularlo

correctamente” (Ellis y Young, 1992, p.139)

En un primer momento, la percepción visual transforma la imagen bidimensional

recibida por cada retina en una representación tridimensional que luego adquiere significado.

Durante este proceso, las primeras características que se perciben del entorno incluyen el

color, forma, tamaño, profundidad, textura, movimiento, entre otros (Grieve, 2009). Los

procesos implicados en el reconocimiento de colores, por ejemplo, difieren de los necesarios

para reconocer rostros o distancias, al igual que la codificación de signos gráficos en la

escritura difiere de la de los dibujos (Farley Norman, 2020). Todas estas características

visuales se procesan en diferentes áreas corticales visuales especializadas que colaboran para

poder construir una representación mental del objeto.

Es claro que la apariencia de los objetos juega un papel primordial en el aprendizaje,

la evocación y el reconocimiento visual. El cerebro almacena propiedades constantes de los

objetos y ello facilita su reconocimiento. La modalidad de presentación de los estímulos

visuales determina su probabilidad de reconocimiento y nombrado (Rodríguez Dueñas et al.,

2016).

3.1 Tipo de imágen: dibujo de línea a color y fotografía a color

Los objetos pueden ser reconocidos en la vida real y en diversas modalidades de

presentación. Se pueden identificar objetos tanto en representaciones bidimensionales, como

dibujos, que muestran la forma del objeto sin necesariamente incluir información de
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profundidad, así como en fotografías (Farley Norman, 2020). En el caso de los dibujos de

líneas, los estímulos visuales se reconocen principalmente por su forma, es decir, la forma del

objeto (Therriault et al., 2009). Los dibujos constituyen un esquema visual simplificado de

una representación conceptual. Al presentar menos información, se facilita el procesamiento

de conceptos relacionados con objetos inanimados, que dependen principalmente de

información de tipo funcional o asociativa para su reconocimiento. Por el contrario, se

dificulta el reconocimiento de conceptos de la categoría semántica de seres vivos, para los que

la información perceptual visual permite la diferenciación entre ejemplares (Martínez-Cuitiño

et al., 2018). Otro parámetro a tener en cuenta es la complejidad visual, que es la cantidad de

líneas y detalles en el dibujo; imágenes con mayor complejidad visual, se responden más

lentamente que aquellas menos complejas. En adición, se ha sugerido que este factor afecta

esencialmente las etapas iniciales del procesamiento visual de la imagen (Martínez-Cuitiño et

al., 2015).

Por otro lado, los estímulos visuales de fotografías se reconocen mediante su

superficie, abarcando aspectos como el color, la textura y el punto de vista (Therriault, 2009).

En el registro fotográfico, las condiciones como la forma y tamaño del objeto, de las

propiedades refractarias de la luz, del lugar que ocupan o del contexto físico en el cual se

presentan y hasta de las condiciones de iluminación influyen en su reconocimiento

(Rodriguez Dueñas et al., 2016).

Entre estas dos modalidades de presentación de objetos, Price y Humphreys (1989)

resaltan que existe cierta ventaja de reconocimiento en las fotografías a color por sobre los

dibujos de líneas a color, en cuanto al reconocimiento y la denominación de objetos de

categorías naturales, como animales, frutas y verduras. Para autores como Tanaka et al.

(2001), el color confiere ventajas en el reconocimiento cuando es una característica

diagnóstica de un objeto y no es compartida por otros. Descubrieron que los objetos con un

alto diagnóstico de color, como una banana, son reconocidos más fácilmente en comparación
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con objetos con un diagnóstico de color bajo, como una lámpara. A su vez, para

Moreno-Martinez y Rodriguez-Rojo (2015) el color facilita el reconocimiento de seres vivos

en comparación con objetos inanimados, como vehículos o muebles, debido a su alta

diagnosticidad de color, convirtiéndose en una fuente de información importante para

reconocerlos.

3.2 Categoría semántica

Como se mencionó con anterioridad, el sistema semántico es el procesamiento del

conocimiento almacenado sobre el significado, función y/o categoría a la que pertenecen los

objetos. Se puede acceder a él, posterior al análisis de características visoperceptivas de los

objetos que permiten activar la unidad de reconocimiento. Las categorías semánticas son “las

clasificaciones que se llevan a cabo en el mundo que nos rodea y que permiten agrupar y

tratar como equivalentes objetos que son diferentes entre sí” (Grasso, 2009, p.727).

En la literatura, se suelen establecer categorías semánticas dicotómicas. Además,

algunos autores interpretan, clasifican y desglosan estas categorías en subcategorías más

específicas para su investigación y análisis.

3.2.1 Vivo - No vivo

Para Mohr (2010), las categorías de seres vivos incluyen objetos como partes del

cuerpo, alimentos, plantas o animales, mientras que las cosas “no vivas” se definen como

objetos hechos por el hombre, como herramientas o artefactos. Argumentó que los seres vivos

poseen mayor similitud estructural, sus características están más correlacionadas y co-ocurren

con más frecuencia entre sí (por ejemplo, los animales tienen patas y ojos) y que la

diferenciación entre éstos requiere más esfuerzo en el proceso de reconocimiento, lo cual

resulta en que los tiempos de respuesta para las tareas de denominación sean más lentos.

La similitud estructural de la categoría seres vivos es beneficiosa para tareas de

asociación semántica y, por otro lado, dificulta la individuación de objetos. Cuanto más

similares estructuralmente sean los objetos, más fácil es decidir si pertenecen a la misma clase
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superordinada (Gerlach, 2017). Las cosas “no vivas” son estructuralmente más diferentes y

podrían ser procesadas fácilmente por su forma, dado que en su mayoría consisten en formas

geométricas. Además, las cosas “no vivas” tienden a tener atributos semánticos más

distintivos que los seres vivos, lo que reduce la cantidad de competidores cercanos en su

identificación (por ejemplo, dentro de los muebles: una mesa y un armario son fácilmente

distinguibles) (Mohr, 2010).

De acuerdo a Ellis y Young (1988), es posible que en el sistema semántico se

organicen de manera diferente los objetos significativos según su función (herramientas,

muebles, objetos domésticos, etc.) de aquellos que reconocemos principalmente por su

apariencia (animales, plantas, frutas, verduras, etc.) (Palacios Albarsanz, 2001). Además,

Chouinard y Goodale (2010) postulan que es concebible que las frutas y verduras, que pueden

ser manipuladas, compartan algunos de los mismos sustratos neuronales que procesan objetos

fabricados por el hombre que son factibles de manipular.

3.2.2 Manipulabilidad: Manipulable - No manipulable

Gibson (1979) propuso que la superficie y los objetos "implican" acción; la

"potencialidad" de un objeto es la posibilidad de acción que nos brinda; por ejemplo el asa de

una jarra tiene potencialidad para ser agarrada, mientras que la forma de una jarra tiene

potencialidad para verter (Grieve, 2009). La denominación de objetos “no vivos” se predice

en parte por la medida en que la forma de un objeto predice su modo de manipulación (Wolk

et al., 2005); en el sentido que, a mayor manipulabilidad, mayor probabilidad de

reconocimiento (Rodríguez Dueñas et al., 2016).

El conocimiento semántico de la manipulabilidad del objeto, es definido por las

fuertes asociaciones con la acción apropiada para el objeto, lo que genera diferencias

perceptuales entre objetos manipulables y no manipulables, evocando repercusiones

conductuales posteriores tanto para la percepción como para la acción (Dubbelde y

Shomstein, 2022). Específicamente, las herramientas tienen una praxia asociada que facilita
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su evocación al activar la representación mental del patrón motor (Rodríguez Dueñas et al.,

2016). Además, en el caso de los objetos manipulables, la praxia y el léxico están

interconectados, proporcionando dos vías para explicar la funcionalidad de estos objetos

(Grieve, 2009) (ver Figura 5). En el caso de personas con conocimiento semántico limitado

sobre el significado de los objetos, pueden recurrir a su uso activando el sistema de acción a

través de la vía desde la percepción hasta la acción (Riddoch y Humphreys, 1987).

Figura 5

Fases del procesamiento visual, nominación y uso

Nota: adaptado de Fases del procesamiento visual, nominación y uso (p. 67), de Grieve, 2009,

Médica Panamericana.

4. Alteraciones de la percepción visual: agnosias visuales

“No es fácil imaginar los problemas a los que se enfrentan las personas que padecen

agnosia; se encuentran rodeadas por un entorno visual muy confuso. Algunos de ellos no

reconocen nada, y las formas básicas generan confusión” (Grieve, 2009, p. 94).
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La agnosia visual es producto de una alteración adquirida (debida a una lesión

cerebral) que consiste en la dificultad o imposibilidad de reconocer informaciones visuales

anteriormente reconocidas (Ferreres, 2023), generando una incapacidad para identificar o

reconocer determinadas características (forma, color, movimiento, entidad categorial, etc.) de

los estímulos por vía visual, que no son consecuencia de un déficit sensorial visual periférico

(Unzueta-Arce et al., 2014). Una persona que padece agnosia visual, no reconocerá un

estímulo presentado visualmente, pero sí podrá hacerlo a través de otra modalidad sensorial

(Jodar Vicente y Redolar Ripoll, 2013).

Dada la gran complejidad del sistema de reconocimiento visual, en personas que

presentan lesiones a nivel occipital, parietal y/o temporal puede observarse una gran

diversidad de síntomas y signos: agnosia para objetos, para rostros, para los símbolos gráficos

del lenguaje o bien para los números, e incluso dificultades en aspectos específicos de cada

uno de ellos (Van Essen, 1985 citado en Demey, Vanotti y Talassi, 2015). Según Van Essen

(1985), “esto se debe a que la presencia de lesiones en regiones específicas del procesamiento

visual puede provocar trastornos en determinadas submodalidades del reconocimiento”

(Demey, Vanotti y Talassi, 2015, p. 274).

Una primera clasificación de agnosia visual, es sugerida por Lissauer en 1890, donde

distingue dos tipos: aperceptiva y asociativa, con el fin de diferenciar el trastorno en el que la

persona no es capaz de percibir correctamente la imagen visual, del trastorno en el cual la

persona, aún percibiéndola correctamente, no es capaz de reconocerla (Jodar Vicente y

Redolar Ripoll, 2013). Esta distinción se basa en la idea de que el reconocimiento visual

implica dos etapas: una perceptiva, donde se elabora un esquema perceptivo de la información

visual, y otra donde este esquema se compara con la información almacenada en la memoria a

largo plazo. La agnosia visual aperceptiva implica una falla en la primera etapa, mientras que

la asociativa implica una falla en la segunda (Lissauer, 1890, citado en Ferreres 2023). En la
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actualidad, entendemos que los límites entre ambas categorías no son tan precisos como se

pensaba inicialmente y que pueden existir fenómenos de superposición (Amengual, 2008).

Según Lissauer (1890), la agnosia visual aperceptiva, es el resultado de lesiones

bilaterales en áreas de asociación visual, dificultando la discriminación de las propiedades

visuales de un objeto, aunque no necesariamente impide su reconocimiento total. Las

personas afectadas pueden ser incapaces de clasificar o dibujar objetos visualmente

presentados, pero pueden recordarlos y dibujarlos con precisión. La identificación de

elementos depende de la extensión y especificidad de las células afectadas, así como de las

propiedades y la ubicación de los elementos. Por ejemplo, las imágenes menos complejas

serían más fáciles de identificar, así como las reales por sobre las representadas; además, un

elemento estático puede ser identificado una vez que se pone en movimiento (Jodar Vicente y

Redolar Ripoll, 2013).

La agnosia visual asociativa, por otro lado, es la alteración en el reconocimiento de la

información visual, que está dada como consecuencia de lesiones en el lóbulo occipital del

hemisferio dominante13 para el lenguaje. Estas lesiones “desconectan” la información que

proviene de las áreas visuales, de la que proviene de las áreas lingüísticas, resultando en la

pérdida del contenido semántico, es decir del significado de la información visual. Estas

personas no utilizan gesticulaciones para referirse a los objetos porque su problema no es una

alteración en la capacidad de encontrar la palabra, sino de acceso a su significado. Dado que

las áreas de asociación visuales del hemisferio que capta la información visual no están

lesionadas, las cualidades visuales del objeto son percibidas con normalidad y, por tanto, la

persona puede copiar, aparejar o clasificar elementos correctamente (Lissauer, 1890, citado en

Jodar Vicente y Redolar Ripoll, 2013), pero sin embargo no puede dibujar los objetos “de

13 “El hemisferio izquierdo, en la mayoría de las personas, es el dominante para todas las funciones del lenguaje:
lectura, escritura, comprensión y producción del habla. También se encuentra asociado a las secuencias de la
acción” (Grieve, 2009, p.47).
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memoria” ni reconocer si existen errores en la figura que han copiado (Coslett, 2011, citado

en Demey, Vanotti y Talassi, 2015, 2015).

Damasio (1989) sugiere reservar el término agnosia visual para los objetos cuando

existe una alteración en la capacidad para identificarlos, manteniendo intacta la capacidad

para reconocer los rostros familiares (Jodar Vicente y Redolar Ripoll, 2013), término que se

conoce como “prosopagnosia” (Bodamer, 1943, citado en Jodar Vicente y Redolar Ripoll,

2013).

El concepto de agnosia visual, ha ido cambiando y se ha complejizado gracias a los

aportes de los diferentes autores. En el enfoque actual, la agnosia visual para los objetos

comparte características con la agnosia visual asociativa descrita por Lissauer (1890)

(Amengual, 2008).

4.1 Abordaje clínico de la agnosia visual

En la práctica clínica, en la mayoría de los casos en que se detecta agnosia visual,

puede observarse una suma de déficits, es decir, alteraciones en el reconocimiento por la vía

visual de: objetos, dibujos simples y complejos, láminas que representan escenas, rostros,

distancias, colores, y muchas veces, también de letras, palabras y números. Las personas

conservan la agudeza visual, la coordinación óculo-motriz que les permite fijar un objeto y

seguirlo con la mirada, y en muchos casos pueden describir aspectos del objeto que “no

reconocen” (Ferreres, 2023).

Las personas que presentan agnosia visual pueden ver el objeto que se le muestra, pero

fallan en apreciar su carácter y significado. No sólo son incapaces de dar su nombre o

demostrar su uso, tampoco recuerdan si lo han visto antes. Pero tan pronto como se intente

apelar a su conocimiento por otro sentido, por ejemplo el tacto, la persona puede encontrar el

nombre y emplear el objeto correctamente. Incluso pueden apoyarse en el lenguaje para

elaborar conjeturas y autocorrecciones con las que intentan compensar el déficit (Ferreres,

2023). Dichas manifestaciones clínicas pueden ser fácilmente confundidas con otras
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alteraciones neurológicas. Por ejemplo, es posible que una agnosia visual se pueda manifestar

en el uso inapropiado de objetos durante una tarea, lo que puede ser interpretado como una

apraxia14 (Grieve, 2009) y, a su vez, la dificultad para acceder a las palabras o para nombrar

objetos puede generar confusión, ya que se asemeja a una afasia15 (Bauer, 2012).

En una primera instancia evaluativa, el procesamiento perceptivo básico debe ser

evaluado antes que las funciones cognitivas más complejas (Grieve, 2009). Por lo tanto, es

fundamental llevar a cabo un examen visual exhaustivo que aborde aspectos como la agudeza

visual, campos visuales, discriminación de colores, entre otros, que permitan constatar que la

persona poseea visión normal (o corregida a normal), dando cuenta de la indemnidad del

aparato visual (Amengual, 2008).

De manera general, para evaluar la percepción visual se suele pedir a la persona que

identifique objetos mediante la visión. Por ejemplo, que identifique objetos reales, dibujos o

fotografías, así como objetos en movimiento, caras, que relacione colores con formas, que

identifique figuras superpuestas, etc. A su vez, existen dos baterías específicas para la

valoración de las praxias y las gnosias:

El Visual Object and Space Perception Test (VOSP) que valora la percepción de los

objetos y del espacio, minimizando la implicación de otras funciones cognitivas (Warrington

y James,1991) y el Birmingham Object Recognition Battery (BORB), (Riddoch y Hamphreys,

1993) que evalúa desde los componentes más básicos (orientación, longitud, posición y

tamaño de objeto), hasta los procesos intermedios visuales (por ejemplo, la adecuación de

diferentes objetos en el espacio), el acceso al reconocimiento perceptivo-semántico acerca de

los objetos, el acceso a la semántica del conocimiento (función asociativa) y el acceso a los

nombres de objeto.

15 Trastorno del lenguaje que se adquiere luego de una afección en el cerebro; usualmente, esta involucra las
diversas modalidades de los trastornos del lenguaje: expresión y comprensión del habla, escritura y comprensión
lectora (Martínez-Cáceres et al., 2022).

14 Conjunto de alteraciones de la programación del movimiento voluntario, aprendido e intencional, sin que
existan déficits sensoriales, motores y perceptivos, trastornos de la comprensión verbal, falta de colaboración o
deterioro mental grave (Fernández-Guinea, 2011).
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La utilización de este tipo de pruebas permite determinar en qué nivel del proceso se

halla la alteración y decidir si se trata de una agnosia o de otro nivel de alteración perceptual

(Iragorri et al., 2014). Otras evaluaciones que también pueden ser utilizadas para evaluar

agnosias aperceptivas son: el test de las figuras de Gollin (Gollin, 1960), test de

reconocimiento de objetos (Warrington y Taylor, 1973) y el test de figuras solapadas

(Poppelreuter, 1917) (Blázquez Aliciente y Zulaika Cardoso, 2009)

5. Reconocimiento visual de objetos y desempeño ocupacional en personas

mayores: abordaje desde Terapia Ocupacional

5.1. Reconocimiento visual de objetos y actividades cotidianas en personas mayores

El reconocimiento visual de objetos nos permite identificar objetos previamente

conocidos e influye directamente en el desempeño ocupacional, definido por Grieve (2009)

como la habilidad de la persona para "hacer" o funcionar en su entorno y contexto cotidiano.

Este reconocimiento nos permite detectar y clasificar un objeto en nuestra experiencia visual,

formando así parte del proceso de "dar sentido" a nuestra percepción continua (Balter, 2023).

Este proceso cumple un papel esencial en el desempeño ocupacional al permitir a las personas

interactuar efectivamente con su entorno. Implica la identificación y comprensión de objetos

familiares, lo que facilita a las personas la realización de tareas cotidianas y contribuye a la

autonomía y la participación activa en sus ocupaciones.

Ellis y Young (1992) señalan que casi todas las personas son capaces de reconocer los

objetos cotidianos con facilidad, independientemente de la distancia, orientación y

condiciones de iluminación. Esto es fundamental para la vida normal, ya que frecuentemente

nos encontramos con objetos en circunstancias muy distintas. La constancia perceptiva

permite que percibamos de igual manera las formas y los objetos, aunque sean observados en

una variedad de condiciones (Grieve, 2009).
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Las alteraciones visoperceptivas afectan a la localización de objetos, la capacidad de

búsqueda y rastreo visual, teniendo un efecto directo en las actividades de la vida diaria (De

Renzi, 1997, citado en Blázquez Alisente y Zulaica Cardoso, 2009), en especial cuando se

usan varios objetos a la vez o cuando se presentan en perspectivas inusuales. Estos déficits

cognitivos pueden afectar diversos aspectos de la vida, aunque las personas pueden recurrir al

tacto o a la descripción verbal para reconocer objetos, en el contexto de la ocupación, estas

limitaciones pueden tener un impacto significativo (Grieve, 2009).

El proceso de envejecimiento normal conlleva cambios cerebrales que implican

modificaciones en el funcionamiento cognitivo (Borrás Blasco y Viña Ribes, 2016, citado en

Calatayud et al., 2018) y funcional (Hajek y König, 2016, citado en Calatayud et al., 2018).

Las personas mayores muestran un deterioro perceptual en la detección de características

locales de bajo nivel de los objetos, como la orientación, la sensibilidad al contraste y las

frecuencias espaciales. Además, se ha sugerido que las condiciones oculares asociadas al

envejecimiento como la miosis pupilar, aumento de la densidad del cristalino o aumento de la

dispersión de luz intraocular, entre otras, contribuyen en parte a la pérdida de estas funciones

visuales locales (Meng et al., 2019). Impactando en el tiempo que necesitan para identificar

estímulos visuales, y por lo tanto, aumenta el tiempo requerido para resolver tareas

perceptivas en comparación con los jóvenes (Sanchez Gil y Perez Martinez, 2008).

Las personas mayores evidencian una selectividad reducida en las áreas corticales

temporal y occipital, lo que podría disminuir la capacidad de discriminación visual, dado que

estas áreas son esenciales para la ubicación relativa y categórica de los objetos

(García-Molina y Peña-Casanova, 2022). Esto sugiere que el procesamiento de los estímulos

puede ser menos eficiente con la edad (Park et al., 2004, citado en Rémy et al., 2013). Por

otro lado, el área cortical parietal, encargada de la determinación visual de relaciones

espaciales (Maunsell, 1987, citado en García-Molina y Peña-Casanova, 2022) y el
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procesamiento contextual, tiende a mantenerse en el envejecimiento (Chee et al., 2006, citado

en Rémy et al., 2013).

Labos et al., (2009) señalan que la activación léxica está conservada en las personas

mayores y éstas reconocen y comprenden tantas o más palabras que los jóvenes, en función

del nivel cultural. Todo parece indicar que las dificultades léxicas en las personas mayores

responden más a un problema de ejecución que de competencia, con preservación del sistema

semántico. El conocimiento léxico se mantiene, tanto desde el punto de vista conceptual,

como semántico y fonológico. Garrett (1992) observó una dificultad para acceder a este

conocimiento que se manifiesta en: una incapacidad para encontrar los nombres

(especialmente de personas o de poca frecuencia), lo que se relaciona con un incremento de

los episodios de “punta de la lengua”16; un aumento de los tiempos de reacción; y el uso de

paráfrasis como estrategia compensatoria (Labos et al., 2009).

5.2 Rol de la Terapia Ocupacional en estimulación cognitiva: desarrollo de tareas de

reconocimiento visual de objetos

Las y los TOs reconocen que la salud se apoya y se mantiene cuando las personas

pueden participar en la vida en el hogar, la escuela, el lugar de trabajo y la comunidad

(AOTA, 2020). Por lo tanto, es esencial estimular las funciones cognitivas superiores,

favoreciendo las habilidades que promueven la participación y la autonomía a lo largo de la

vida. Además, emplean una variedad de materiales diseñados específicamente para sus

intervenciones cognitivas en la multiplicidad de contextos en los que se desarrolla la

profesión. Si bien las intervenciones son personalizadas, los materiales que se elaboran

buscan estandarizarse para las diferentes poblaciones con las que se trabaja. Dentro de las

intervenciones tradicionales “en lápiz y papel” dirigidas a personas mayores, los cuadernillos

de estimulación cognitiva, son recursos comúnmente utilizados tanto en sesiones individuales

como en talleres grupales, que se conocen coloquialmente como “talleres de memoria”. Estos

16 Este fenómeno implica dificultad para recordar palabras conocidas, caracterizada por la sensación de que su
recuerdo puede ser inminente (Juncos-Rabadán et al., 2006)
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cuadernillos suelen ser recopilaciones de ejercicios que apuntan a estimular funciones

cognitivas superiores.

El avance de la tecnología, ha potenciado la innovación en el diseño y la accesibilidad

de plataformas digitales para programas de estimulación cognitiva. El objetivo de estos

programas se centra en estimular las funciones cognitivas en personas sanas, como así

también de mantener y/o restaurar dichas funciones en personas que presentan alguna

patología.

Existen diversas plataformas digitales que combinan distintos enfoques de

intervención neuropsicológica. Estas plataformas pueden clasificarse según la estrategia

principal empleada, como por ejemplo en la rehabilitación cognitiva encontramos las

plataformas: GRADIOR17, NeuronUp18; para el entrenamiento cognitivo: Cogmed19,

CogniFit20, CogniPlus21; y en la estimulación cognitiva: FesKits (Irazoki et al., 2020).

Estas plataformas digitales ofrecen programas personalizados, ajustando la

complejidad de los ejercicios según las necesidades e intereses individuales. Facilitan un

aprendizaje dinámico con retroalimentación rápida y permiten adaptar las tareas según los

resultados. Además, ofrecen acceso a ejercicios de estimulación cognitiva a través de diversos

dispositivos tecnológicos. Dentro de estas plataformas, existen algunas que combinan tareas

cognitivas con ejercicios físicos, como por ejemplo CogniPlus.

La principal desventaja de estas plataformas, es que en su mayoría son de acceso pago,

ofreciendo suscripciones y/o paquetes premium, existiendo muy pocas con acceso libre y

gratuito. Dentro de estas últimas, se encuentra el laboratorio web LABPSI, el cual fue

desarrollado de manera colaborativa con las TOs de la ONG GAMA22 como un espacio donde

22 El Centro Integral de la Memoria GAMA (www.grupogamamdq.org/) es una organización sin fines de lucro de
la ciudad de Mar del Plata cuyo objetivo es contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas que
padecen Mal de Alzheimer y/o enfermedades semejantes y de sus familiares.

21 www.schuhfried.com/es/cogniplus/
20 www.cognifit.com/ar
19 www.pearsonclinical.es/cogmed
18 www.neuronup.com
17 www.gradior.es/

https://grupogamamdq.org/
https://www.schuhfried.com/es/cogniplus/
https://www.cognifit.com/ar
https://www.pearsonclinical.es/cogmed
https://www.neuronup.com/
https://www.gradior.es/
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poder digitalizar actividades de estimulación, que puedan ser utilizadas tanto de manera

individual como grupal. La plataforma ofrece una variedad de ejercicios de estimulación

cognitiva adaptadas para personas mayores, independientemente de su experiencia previa en

tecnología o su estado cognitivo, con diferentes niveles de dificultad, que incluyen imágenes,

cuestionarios de verdadero o falso, texto y entre otros. Desde su creación, se ha rediseñado

continuamente para satisfacer las necesidades de las personas mayores, haciéndola fácil de

usar incluso para aquellas con deterioro cognitivo leve. Además, es accesible desde

dispositivos móviles gracias a su diseño responsivo (Vivas et al., 2023).

A lo largo de los capítulos, hemos explorado la complejidad de estimular la

percepción, especialmente en el reconocimiento visual de objetos. Hay múltiples aspectos a

considerar al diseñar tareas, como los modelos que explican el reconocimiento de objetos, que

tipo de presentaciones de estímulos influyen en el reconocimiento y las características

cognitivas del envejecimiento normal. Trabajar con personas mayores utilizando tecnología

implica un compromiso para crear tareas que sean accesibles y adaptadas a esta población

específica, promoviendo la participación e inclusión social de las personas mayores en este

contexto.

6. Justificación

A lo largo de los capítulos de esta tesis, hemos explorado cómo el reconocimiento

visual de objetos desempeña un papel esencial en las actividades diarias de las personas. Este

proceso nos permite interactuar con nuestro entorno de manera efectiva y desarrollar

habilidades para el uso adecuado de los objetos en diferentes contextos. En TO, nos

enfocamos especialmente en la funcionalidad de los objetos, ya que su manejo adecuado

dentro de los contextos ocupacionales contribuye significativamente al ejercicio de la

autonomía e independencia, lo cual repercute directamente en la calidad de vida de las
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personas mayores. Por tanto, consideramos fundamental contribuir al avance del

conocimiento en la estimulación cognitiva del reconocimiento visual de objetos mediante el

desarrollo de tareas digitalizadas. Esto implica el desarrollo de tareas digitalizadas, basadas en

fundamentos científicos y teóricos, que integren la tecnología como una herramienta eficaz

para el diseño y la implementación de dichas actividades. Destacamos que la estimulación

cognitiva juega un papel central en las intervenciones dirigidas a personas mayores, y es

fundamental para promover un envejecimiento activo y saludable.

En conclusión, la creación de tareas digitalizadas de reconocimiento visual de objetos

desde el campo de la TO no sólo responde a la necesidad de adaptarse a un entorno

tecnológico en constante evolución, sino que también representa una herramienta innovadora

y efectiva para promover la autonomía y la calidad de vida de las personas. Este enfoque es

especialmente relevante para aquellos individuos que enfrentan desafíos cognitivos o que

están en riesgo de desarrollarlos.
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PARTE 4

Aspectos metodológicos

1. Enfoque

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, ya que utilizará la recolección de

datos para probar las hipótesis propuestas, sobre la base de la medición numérica y el análisis

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Hernández Sampieri

et al., 2014).

2. Diseño y tipo de estudio

El diseño de esta investigación es experimental, ya que se manipula intencionalmente

una variable independiente (tipo de estímulo visual) para analizar cómo influyen en el

procesamiento visual (el proceso de reconocimiento visual) en un momento determinado. Para

el objetivo específico 2 se usó un diseño con dos grupos con dos variables bloqueadas (edad y

nivel socioeducativo) con evaluación post y dos condiciones (fotografías/dibujos a color).

Para los objetivos 3 y 4 se usó un diseño intragrupo con evaluación post, donde se manipulan

las variables dominio semántico (vivo/no-vivo) y manipulabilidad del objeto (manipulable/no

manipulable) y se mide su impacto en la variable dependiente reconocimiento visual

(operacionalizado como se explica en el siguiente apartado).

Los objetivos tienen un alcance correlacional-causal, en consonancia con el tipo de

diseño, dado que se intenta conocer la influencia del tipo de estímulo visual, dominio

semántico y manipulabilidad sobre la precisión y velocidad de reconocimiento de objetos

(Hernández Sampieri et al., 2014) y, por otro lado, la asociación del desempeño con variables

demográficas como la edad y el nivel socioeducativo (objetivo 5).



47
3. Definición de variables

3.1 Definición conceptual

● Proceso de reconocimiento visual de objetos:

El reconocimiento visual de objetos es una función esencial para manejarnos en

nuestro entorno, permitiéndonos identificar los objetos previamente conocidos. Se considera

que existe una unidad de reconocimiento para cada objeto conocido (Rodríguez Dueñas et al.,

2016). Esta unidad de reconocimiento puede acceder a la representación semántica del objeto

cuando la representación visual de un objeto observado se corres ponde con la descripción del

objeto almacenada en la unidad de reconocimiento. Las unidades de reconocimiento de los

objetos pueden estar “preparadas” por la experiencia reciente o ser más fácilmente activadas

gracias al contexto (Ellis y Young, 1992). Esta activación está dada por la velocidad de

reconocimiento.

● Estímulos visuales:

Los estímulos visuales son cualquier tipo de información o señales que afectan el

sentido de la vista. Estos estímulos pueden incluir objetos, patrones, colores, movimientos y

cualquier otro elemento visual que sea percibido por los ojos.

En esta investigación tomaremos las siguientes variables dentro del campo de los

estímulos visuales. Por un lado, tipo de imagen. Se refiere a la cualidad del estímulo visual

presentado en términos de su formato físico. En este caso consideraremos la presentación de

dos formatos: dibujos de líneas a color (representaciones bidimensionales de la forma de los

objetos con o sin representación de la profundidad) (Farley Norman, 2020) o fotografías a

color. Por otro lado, consideraremos la variable dominios semánticos. La misma se refiere a la

cualidad del objeto en cuanto a si es un ser vivo (objetos, organismos o entidades que están

asociados con la vida o la actividad biológica, e.j. perro) o no vivo (seres no vivientes

-categorías no biológicas-, objetos que han sido construidos por el hombre, e.j. tijera)

(Grasso, 2009). Y por último, la manipulabilidad (necesidad del uso de la mano humana para
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que un objeto realice su función) donde tomaremos los estímulos manipulables (poseen

potencialidad de acción) y los estímulos no manipulables (no poseen potencialidad de acción)

(Moreno-Martínez et al., 2014).

3.2 Definición operacional

● Proceso de reconocimiento visual:

Puede ser evaluado mediante diversas tareas según el nivel del procesamiento que se

quiera evaluar (véase modelo de Ellis y Young en Figura 4). En este plan incluimos tareas de

emparejamiento por la forma, decisión de objetos, asociación semántica y denominación de

objetos obteniendo dos indicadores: a) reconoce/no reconoce y b) el tiempo de respuesta. En

la sección de Técnicas de recolección de datos se explicitarán las tareas que se utilizarán para

obtener cada indicador.

● Estímulos visuales:

Dentro del gran campo de los estímulos visuales, tomaremos las siguientes variables:

a) tipo de imagen: tomaremos dentro de este a las fotografías a color y a los dibujos

de línea a color;

b) dominio semántico: tomaremos dentro de este vivos y no vivos;

c) manipulabilidad: tomaremos dentro de este manipulables y no manipulables.

4. Población y muestra del estudio

La población de esta investigación está compuesta por personas mayores de la ciudad

de Mar del Plata. Entendemos por personas mayores a aquellas de 60 años o más, en

concordancia con la definición de la Convención Interamericana sobre la Protección de los

Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015).

Los criterios de inclusión y exclusión para conformar la muestra son los siguientes:

● Criterios de inclusión:
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Las y los participantes debían presentar visión normal o corregida a normal, sin

alteraciones perceptivas visuales. Para descartar la presencia de deterioro cognitivo, se

administró el ACE-III (Bruno et al., 2020) tomando como punto de corte el siguiente: las

personas que contaron con un nivel de instrucción igual o superior a 12 años de escolaridad

debieron alcanzar un puntaje igual o superior a 88 puntos; y quienes tenían un nivel de

instrucción menor a 12 años debieron alcanzar un puntaje igual o superior a 68 puntos.

Las y los participantes debieron obtener una puntuación perfecta en la realización del

test de Poppelreuter (1923) y, dentro del ACE-III (Bruno et al., 2020), en la prueba de conteo

de puntos y en la prueba de letras incompletas. Debieron puntuar un máximo de 10 en cada

subescala del HADS (Zigmond y Snaith, 1983; validación al español de Tejero et al., 1986),

indicando ausencia de ansiedad y/o depresión clínicamente relevante.

● Criterios de exclusión:

Se excluyeron de la muestra las personas que presentaron diagnóstico previo de

deterioro cognitivo leve, moderado o severo o algún trastorno psiquiátrico.

La muestra quedó conformada por 60 personas mayores (48 mujeres y 12 varones)

cognitivamente sanas, sin antecedentes de problemas neurológicos, que presentaron visión

normal o corregida a normal. El promedio etario total fue de 71,9 años (DE = 8,21), con una

media de 72,6 años para las mujeres y de 69 años para los hombres (ver Figura 10).

Figura 10

Gráfico descriptivo de edad y género
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La técnica de muestreo fue no-probabilística, por conveniencia. Se contactaron a

personas que concurren a la Unidad Gerontológica MGP23, el centro de jubilados y

pensionados “La Juanita”24 y, además se empleó la técnica de bola de nieve, donde las

personas mayores recomendaron a otras conocidas entre sí para participar en esta

investigación.

5. Instrumentos

5.1 Instrumentos para selección de la muestra

5.1.1 Examen Cognitivo de Addenbrooke-III (ACE-III) (Bruno et al., 2020): este test se

encuentra validado en Argentina. Es una prueba cognitiva breve que evalúa cinco capacidades

cognitivas: atención, memoria, fluencia verbal, lenguaje y aptitudes visoespaciales. El puntaje

total es de 100 (cien), siendo los mayores puntajes indicadores de un mejor funcionamiento

cognitivo. Los puntajes de corte obtenidos son los siguientes:

● Puntaje de corte <88: posee 94% sensibilidad y 89% de especificidad para

demencia.

● Puntaje de corte <82: tiene 84% sensibilidad y 100% de especificidad para

demencia.

En personas con menos de 12 años de educación, el puntaje de corte es de 68.

La administración del ACE-III toma, en promedio, 15 minutos, y su puntuación,

aproximadamente, 5 minutos (ver Anexo 1).

5.1.2 Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS, por sus siglas en inglés),

(Zigmond y Snaith, 1983; validación al español de Tejero et al., 1986): cuenta con 14

reactivos tipo Likert, organizados en dos subescalas con siete ítems cada una. Los ítems

impares corresponden a la subescala ansiedad, y los pares a la subescala depresión. Para

24 Ubicado en el Barrio Coronel Dorrego, en la zona oeste de Mar del Plata.

23 La Unidad Gerontológica de Mar del Plata, ubicada en Gaboto 4725, es el primer Equipo Interdisciplinario de
la Secretaría de Salud Municipal que tiene como finalidad dar respuesta a la demanda de las personas mayores
en el marco de la Atención Primaria de la Salud.
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puntuar cada subescala, se considera que entre cero y siete indica ausencia de ansiedad y/o

depresión clínicamente relevante, entre ocho y diez sería un caso dudoso y las puntuaciones

de 11 o superiores son, probablemente, casos clínicos de ansiedad y/o depresión (ver Anexo

2).

5.1.3 Índice de Hollingshead (1975): el nivel socioeducativo de las y los participantes se

calculó utilizando el índice de Hollingshead que conjuga el nivel educativo y el ocupacional.

Para ello se categorizó, en primer lugar, el nivel educativo según la escala de 7 puntos de

Pascual, Galperín y Borstein (1993)25, que toma en cuenta el sistema educativo argentino. En

segundo lugar, se categorizó el nivel ocupacional según la Escala de Grupos Ocupacionales

EGO 70 de Sautú (1989) de 9 puntos elaborada para población argentina y que se basa en el

Código de Ocupaciones del INDEC y responde a la clasificación internacional CIOU-OIT

1986. De este modo se otorgó una puntuación a cada participante según el tipo de actividad

principal que haya desarrollado en su vida laboral activa. A modo de ejemplo, un peón

obtendría un puntaje de 1 en esta escala, mientras que un pequeño comerciante tendría un

puntaje de 6 (para más detalle véase el artículo de Sautú). El valor final del nivel

socioeducativo se calculó multiplicando los valores de las escalas de educación y ocupación

por unos factores de corrección (nivel educativo por 3 y nivel ocupacional por 5) que tienen

su origen en el análisis de regresión múltiple realizado por el propio autor, y sumando ambos

valores. El resultado de este cálculo se puede agrupar en 5 categorías: bajo (8-19), medio-bajo

(20-29), medio (30-39), medio-alto (40-54) y alto (55-66). En el presente trabajo le asignamos

valores de 1 a 5 a estos niveles, siendo 1 el nivel más bajo de nivel socioeducativo y 5 el más

alto.

5.1.4 Test de figuras superpuestas de Poppelreuter (1923): el test está formado por dos

láminas, las cuales contienen figuras superpuestas, donde se tiene que identificar todos los

25 Clasifica el nivel educativo en 7 puntos: 1: primaria incompleta, 2: primaria completa, 3: secundaria
incompleta, 4: secundaria completa, 5: educación universitaria incompleta, 6: educación universitaria completa y
7: carreras de posgrado completas o incompletas.
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objetos que aparecen en cada una de las láminas, las cuales, cada una de ellas, contiene cinco

dibujos. Este instrumento permite objetivar signos de agnosia visual (ver Anexo 3).

5.2 Instrumentos para recolección de datos

5.2.1 Planilla de registro: se utilizó una planilla de registro de propia autoría (ver Apéndice

A1).

5.2.2 Grabadores de pantalla: se utilizaron dos grabadores de pantallas, el grabador de

pantalla de la tableta Lenovo smart TAB M10 y la aplicación XRecorder (2019) para las

tabletas que no tenían grabador propio.

6. Tareas experimentales

6.1 Materiales: elaboración de tareas digitalizadas

Si bien existen una variedad de tareas que implican diversas partes del modelo de

reconocimiento visual de objetos propuesto por Ellis y Young (1992), en la presente tesis se

seleccionó una tarea para cada componente del modelo (ver Apéndice B1).

a) Emparejamiento por la forma: evalúa la formación de la descripción visual

estructural del objeto, etapa puramente perceptiva; es un análisis visoperceptivo que permite

asociar objetos por su forma, por ejemplo, naranja - botón;

b) Decisión de objetos: evalúa la unidad de reconocimiento, es decir si las personas

son capaces de discriminar entre conjuntos de rasgos visuales ya vistos (porque pertenecen a

entidades existentes) y combinaciones de rasgos visuales nunca vistas (porque son

inexistentes), mide el proceso de acceso al sistema de representaciones estructurales

almacenadas;

c) Asociación semántica: evalúa el acceso al sistema semántico, el conocimiento de

las funciones de los objetos y su asociación semántica, y
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d) Denominación de objetos: evalúa la evocación léxica; para resolver correctamente

la tarea requiere reconocer el dibujo, acceder al significado del mismo y activar su etiqueta

verbal (el nombre del objeto).

Cabe destacar que estas tareas se diseñaron con un formato compatible con el

LABPSI, que permitió que sean digitalizadas en dicha plataforma.

6.1.1 Emparejamiento por la Forma

Metodología de la tarea: comparación triádica. En esta tarea se mostró un estímulo

visual (imagen digitalizada) compuesto por tres imágenes diferentes; una en la parte superior

de la pantalla y dos en la parte inferior. Se solicitó a las y los participantes que asocien la

imagen de la parte superior con una de las dos opciones de la parte inferior basándose en su

forma (ver Figura 6).

Figura 6

Ejemplo de tarea de emparejamiento por la forma

6.1.2. Decisión de Objetos

Metodología de la tarea: se utilizaron estímulos visuales (imágenes digitalizadas) de

objetos reales y no reales quiméricos (imágenes o representaciones visuales compuestos por

elementos familiares combinados de manera atípica generando una nueva forma). La
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modalidad de presentación fue de un estímulo por pantalla. Las y los participantes debieron

determinar si cada estímulo era real o no.

Los objetos quiméricos o no reales, fueron creados combinando partes de dos objetos

diferentes, pertenecientes a la misma categoría semántica (por ejemplo, la cabeza de un cisne

con el cuerpo de un camello). Para el diseño de los mismos se utilizaron herramientas de

inteligencia artificial (ver Figura 7).

Figura 7

Ejemplo de tarea de decisión de objetos

Nota: realizadas con inteligencia artificial

6.1.3. Asociación Semántica

Metodología de la tarea: comparación triádica, en la que se muestra una pantalla con

tres imágenes digitalizadas, donde dos de ellas representan a objetos de la misma categoría

semántica, como por ejemplo cucharón y olla, mientras que la tercera imagen no representa la

misma categoría semántica (este distractor puede ser de la misma forma y/o color). Las y los

participantes debieron emparejar los dos que eran de la misma categoría semántica (ver

Figura 8).



55
Figura 8

Ejemplo de tarea de asociación semántica

6.1.4. Denominación de objetos

Metodología de la tarea: la tarea consistió en presentar una imagen digitalizada en la

pantalla y se le pidió a las y los participantes que la nombraran en voz alta. La pantalla tiene

un espacio para escribir el nombre del objeto, el cual fue escrito por las colaboradoras una vez

que se nominó en voz alta, para evitar la variabilidad que podría darse en la diversidad de

habilidades de tipeos de las personas en el uso de las tabletas. Cada imagen corresponde a

diferentes categorías semánticas. Se controló la frecuencia léxica (de alta, media y baja

frecuencia de uso de la palabra según normas argentinas) (Martinez-Cuitiño et al., 2015). Se

tomó en cuenta el tiempo de la oralidad grabando el audio y la pantalla (ver Figura 9).
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Figura 9

Ejemplo de tarea de denominación de objetos

6.2 Consideraciones de las normas léxicas en el desarrollo de tareas digitalizadas

Se seleccionaron normas de producción semánticas diseñadas en torno a la población

de estudio. Para ello, se crearon las tareas de manera controlada y se dispuso de materiales

con normativas pictóricas, lingüísticas y semánticas adaptadas a la población argentina para

garantizar el control de los estímulos pictóricos utilizados (Luna et al., 2016; Manoiloff et al.,

2010; Martinez-Cuitiño et al., 2015) (el detalle de las medidas psicolingüísticas puede verse

en el Apéndice B2).

6.3 Confección de grupos

Se dividió a la muestra en dos grupos A y B de 30 personas cada uno, el grupo A

recibió estímulos visuales de fotografías a color y el grupo B recibió estímulos visuales de

dibujos de líneas a color (ver Figura 10). El procedimiento de asignación de los participantes

a los grupos estuvo dividido en tres bloques, uno por cada evaluadora, cada uno de los cuales

siguió el procedimiento ABAB.
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Figura 10

Gráfico de confección de los grupos

En tanto, el nivel socioeducativo se puede ver en los gráficos de las figuras 11 y 12.

Figura 11 Figura 12

Gráfico de torta del nivel socioeducativo Gráfico de torta del nivel socioeducativo

Los grupos presentaron una distribución equivalente en cuanto a la edad ((t = -1,828; p

= 0,073)), nivel educativo (t = 0,449; p = 0,655) y género (x2 = 0; p = 1) (ver tabla 1).
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Tabla 1

Análisis descriptivo de edad, nivel socioeducativo y género por grupos

Grupo Edad (X, DE) Nivel socioeducativo
(X, DE)

Género

A 70,0 / 8,37 34,6 / 12,6 F: 24 / M: 6

B 73,8 / 7,72 33,1 / 12,7 F: 24 / M: 6

7. Procedimiento para recolección de datos y consideraciones éticas

Se realizó un único encuentro en el que, en una primera instancia, las y los

participantes dieron su consentimiento, manifestando su conformidad voluntaria, consciente y

libre para participar en esta investigación, firmando el consentimiento informado (ver

Apéndice A2). Posteriormente, se procedió a la administración de las tareas digitalizadas.

Es importante aclarar que, en el caso de las y los participantes de la Unidad

Gerontológica, la recolección de datos se llevó a cabo en un único encuentro de

aproximadamente 45 minutos, debido a las limitaciones de espacio en la institución. Para ello

se brindó una charla informativa previa del plan de tesis para invitarlos a participar.

Se recopilaron los datos necesarios para calcular el índice de Hollingshead, así como

para administrar los tests de figuras superpuestas de Poppelreuter, la escala HADS y el

ACE-III. Dado que parte de la muestra ya había realizado el Examen Cognitivo de

Addenbrooke-Revisado (ACE-R) (Torralva et al., 2011) en la Unidad Gerontológica MGP, se

utilizaron esos datos y se le sumó las pruebas de conteo de puntos y de letras incompletas, ya

que un puntaje perfecto en ambas pruebas eran un requisito para la conformación de la

muestra.

Cada participante realizó de manera individual las tareas cargadas en la plataforma

web LABPSI, utilizando una tableta de 10 pulgadas. Al grupo A se les presentaron las tareas

con imágenes digitalizadas con fotografías a color y al grupo B imágenes digitalizadas con

dibujos de líneas a color. Como las tareas no quedan registradas en el laboratorio, cada sesión
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fue grabada con un grabador de pantalla para el posterior análisis de las tasas de acierto y los

tiempos de respuesta de cada tarea. Se tomó el tiempo en milisegundos.

8. Análisis estadísticos

Se realizó una prueba de Kolmogorov-Smirnov para analizar si los datos se ajustaban

a una distribución normal y se observó que en ninguna de las variables lo hacían,

obteniéndose valores de p < 0,05 en todos los casos, salvo en los tiempos de respuesta en

emparejamiento por la forma (véase más adelante la tabla 2). Por este motivo se utilizaron

técnicas estadísticas no paramétricas.

Se realizaron análisis descriptivos de todas las variables. Para la hipótesis A (habrá un

mejor reconocimiento de objetos implementando estímulos visuales con imágenes

fotográficas frente a estímulos visuales que utilicen dibujos), se llevó a cabo una prueba U de

Mann-Whitney comparando las tasas de acierto y la velocidad de respuesta de los ítems de los

grupos que trabajaron en cada formato (dibujo de líneas a color y fotografía a color).

Para las hipótesis B (habrá un mejor reconocimiento de objetos implementando

estímulos visuales con imágenes de seres vivos frente a los estímulos visuales de imágenes de

seres no vivos) y C (habrá un mejor reconocimiento visual de objetos manipulables frente a

los objetos no manipulables), se realizó una prueba W de Wilcoxon para identificar

diferencias intrasujeto en las tareas, teniendo en cuenta las proporciones de aciertos y tiempos

de respuesta en relación a la categoría semántica y la manipulabilidad de los estímulos. Para

calcular los aciertos de la tarea de denominación se calcularon las proporciones de vivo, no

vivos y manipulables y no manipulables porque los valores máximos de cada tipo de ítem

diferían.

Para las hipótesis D (se espera que a menor edad haya un mejor reconocimiento de

objetos) y E (se espera que a mayor nivel socioeducativo haya un mejor reconocimiento de

objetos) se llevaron a cabo pruebas estadísticas de correlación (Rho de Spearman) buscando
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identificar si hay asociaciones entre la edad y el nivel educativo y las tasas y tiempos de

respuesta en las diversas tareas.
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PARTE 5

Resultados

En primer lugar, se muestran los valores descriptivos para todas las tareas. En la tabla

2 pueden verse los estadísticos descriptivos y la prueba de normalidad de los resultados en las

tareas de emparejamiento por la forma, asociación semántica, decisión de objetos y

denominación de objetos tanto para tasas de acierto, como para tiempos de respuesta, para

ambos grupos sumados (fotografía y dibujo de línea).

Tabla 2

Análisis descriptivo y prueba de normalidad de todas las tareas

Kolmogorov-Smirno
v

N Mediana Mín Max Estadístico p

Emparejamiento por la forma:
tasa de acierto

60 19,00 14 20 0,309 < 0,001

Emparejamiento por la forma:
promedio tiempo de respuesta

60 148500,00 92000 574000 0,163 0,081

Asociación semántica: tasa de
acierto

60 20,00 14 20 0,299 < 0,001

Asociación semántica:
promedio tiempo de respuesta

60 20000,00 14000 170000 0,518 < 0,001

Decisión de objeto vivo: tasa
de acierto

60 5,00 3 5 0,509 < 0,001

Decisión de objeto no vivo:
tasa de acierto

60 5,00 4 5 0,524 < 0,001

Decisión de objeto: promedio
total de tasas de acierto

60 10,00 7 10 0,461 < 0,001

Decisión de objeto vivo:
promedio tiempo de respuesta

60 2959,00 1843 27249 0,255 < 0,001

Decisión de objeto no vivo:
promedio tiempo de respuesta

60 2494,00 1541 25191 0,307 < 0,001

Decisión de objeto: promedio
tiempo de respuesta total

60 2868,50 1914 26220 0,297 < 0,001
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Denominación objeto vivo 60 14,00 11 15 0,233 0,003

Denominación objeto
manipulable

60 13,00 9 13 0,346 < 0,001

Denominación objeto no
manipulable

60 16,00 13 17 0,244 0,002

Denominación: promedio de
respuesta total

60 43,00 35,0 45,0 0,222 0,005

Denominación: promedio de
tiempo vivo

60 7333,50 5564 16280 0,177 0,041

Denominación: promedio de
tiempo manipulable

60 7484,00 4862 18691 0,204 0,013

Denominación: promedio de
tiempo no manipulable

60 8280,50 5710 20012 0,178 0,039

Denominación: promedio de
tiempo total

60 7581,00 5379 15850 0,193 0,020

En segundo lugar, se realizó una prueba U de Mann-Whitney con el fin de responder

al objetivo específico dos, el cual busca establecer si existe diferencia entre dibujos de líneas a

color frente a fotografías en la resolución de las cuatro tareas diseñadas. Los resultados

muestran diferencias estadísticamente significativas sólo en las tasas de acierto total de la

tarea de denominación de objetos con un p < 0,05, reconociéndose mejor el grupo al que se le

administraron fotografías (A) (promedio de acierto 43,06) por sobre el grupo al que se le

administraron dibujos (B) (promedio de acierto 41,86). Sin embargo, no se observan

diferencias significativas en las otras medidas de tasas de acierto ni en los tiempos de

respuesta entre los grupos (ver Tabla 3).
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Tabla 3

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes en tasa y tiempos de respuesta

En tercer lugar, para los objetivos específicos tres y cuatro se llevó a cabo una prueba

W de Wilcoxon para muestras apareadas, para establecer si existen diferencias en el

desempeño según la categoría semántica y la manipulabilidad de los estímulos, dentro de las

tareas de decisión de objeto y denominación de objeto (ver Tabla 4).

Estadístico p Tamaño
del Efecto

Emparejamiento
por la forma: tasa

de acierto

U de Mann-Whitney 414 0,575 Correlación
biseriada de

rangos

0,0800

Emparejamiento
por la forma:

promedio tiempo
de respuesta

U de Mann-Whitney 375 0,267 Correlación
biseriada de

rangos

0,1678

Asociación
semántica: tasa de

acierto

U de Mann-Whitney 396 0,377 Correlación
biseriada de

rangos

0,1211

Asociación
semántica:

promedio tiempo
de respuesta

U de Mann-Whitney 405 0,465 Correlación
biseriada de

rangos

0,1011

Decisión de
objeto: promedio
total de tasas de

acierto

U de Mann-Whitney 432 0,718 Correlación
biseriada de

rangos

0,0400

Decisión de
objeto: promedio

tiempo de
respuesta total

U de Mann-Whitney 343 0,115 Correlación
biseriada de

rangos

0,2378

Denominación:
promedio de

respuesta total

U de Mann-Whitney 317 0,046 Correlación
biseriada de

rangos

0,2956

Denominación:
promedio de
tiempo total

U de Mann-Whitney 366 0,219 Correlación
biseriada de

rangos

0,1867
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Tabla 4

Prueba W de Wilcoxon para muestras relacionadas en tasas y tiempos de respuesta

Tarea Condición Medida Estadístico: W
de Wilcoxon p

Correlación
biseriada de

rangos

DO Vivo/No-vivo Proporción de
aciertos

30,0a 0,464 -0,231

DO Vivo/No vivo Tiempo de
respuesta

15,0c < 0,001 -0,982

DE Vivo/No vivo Proporción de
aciertos

317e 0,023 -0,387

DE Vivo/No vivo Tiempo de
respuesta

1378 < 0,001 0,505

DE Manipulable/ No
manipulable

Proporción de
aciertos

581b 0,105 0,287

DE Manipulable/ No
manipulable

Tiempo de
respuesta

1435,0d < 0,001 0,933

Nota: DO (decision de objeto), DE (denominación de objeto), a48 par(es) de valores estaban

repetidos, b18 par(es) de valores estaban repetidos, c2 par(es) de valores estaban repetidos, d6

par(es) de valores estaban repetidos, e15 par(es) de valores estaban repetidos.

El análisis revela una diferencia estadísticamente significativa en las proporciones de

aciertos en la tarea de denominación de objetos entre seres vivos y no vivos (p < 0,001),

mostrando que los seres no vivos se reconocen con mayor precisión (ver figura 13).
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Figura 13

Proporción de acierto de la tarea de denominación de SERES VIVOS-NO VIVOS

Si bien el análisis no revela una diferencia estadísticamente significativa en las

proporciones de aciertos en la tarea de denominación de objetos entre objetos manipulables y

no manipulables (p < 0,105), se puede observar que los objetos manipulables se reconocen

con mayor precisión que los no manipulables (ver Figura 14).

Figura 14

Proporción de acierto en denominación MANIPULABLE-NO MANIPULABLE

En relación con los tiempos de respuesta, se encontró una diferencia significativa en la

tarea de decisión de objetos entre seres vivos y no vivos (p < 0,001), siendo los objetos no

vivos reconocidos con mayor rapidez (ver Figura 15).
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Figura 15

Gráfico de los tiempos de respuesta en la tarea de decisión de objetos para SERES VIVO- NO

VIVO

Nota: mss (milisegundos)

En la tarea de denominación se encontró una diferencia estadísticamente significativa

entre los tiempos de respuesta de seres vivos y no vivos (p < 0,001), siendo los vivos

reconocidos en menor tiempo (ver Figura 16).

Figura 16

Gráfico de los tiempos de respuesta en la tarea de denominación de objetos para SERES

VIVOS - NO VIVOS

Nota: mss (milisegundos)
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Los tiempos de respuesta en la tarea de denominación de objetos, mostraron una

diferencia de medias entre objetos manipulables y no manipulables (p < 0,001), con tiempos

de respuesta más cortos para los objetos manipulables (ver Figura 17).

Figura 17

Gráfico de los tiempos de respuesta en la tarea de denominación de objetos para objetos

MANIPULABLE-NO MANIPULABLE

Nota: mss (milisegundos)

En lo que respecta a los últimos objetivos, referidos a la relación con la edad y el nivel

socioeducativo, se observó que la edad muestra una correlación positiva en la tarea de

emparejamiento por la forma con el tiempo de respuesta (p < 0,021), y en la tarea de

denominación con el tiempo de resolución (p < 0,046). Además, se correlaciona de manera

significativa y positiva con el tiempo de respuesta en la tarea de decisión de objetos (p <

0,001). Esto indica que, a mayor edad, se observa una mayor lentitud en la resolución de estas

tareas. En cuanto al nivel socioeducativo, se observó una correlación estadísticamente

significativa únicamente con el desempeño en la tarea de denominación de objetos, en

particular con la tasa de acierto (p < 0,019) (ver Tabla 7), indicando que a mayor nivel

socioeducativo mejor desempeño.



68
Tabla 7

Prueba estadística de correlación

Edad Índice socioeducativo

Emparejamiento por la
forma: tasa de acierto

Rho de Spearman 0,014 0,236

valor p 0,917 0,069

Emparejamiento por la
forma: promedio tiempo de
respuesta

Rho de Spearman 0,298* 0,003

valor p 0,021 0,982

Asociación semántica: tasa
de acierto

Rho de Spearman -0,216 0,243

valor p 0,097 0,061

Asociación semántica:
promedio tiempo de
respuesta

Rho de Spearman -0,211 0,253

valor p 0,106 0,051

Decisión de objeto:
promedio total de tasas de
acierto

Rho de Spearman -0,126 0,054

valor p 0,338 0,684

Decisión de objeto:
promedio tiempo de
respuesta total

Rho de Spearman 0,452*** -0,203

valor p < 0,001 0,120

Denominación: promedio de
respuesta total

Rho de Spearman -0,315* 0,301*

valor p 0,014 0,019

Denominación: promedio de
tiempo total

Rho de Spearman 0,259* -0,072

valor p 0,046 0,586

Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Discusión

Si bien la literatura ha explorado el reconocimiento visual de objetos, pocos estudios

han abordado de manera concluyente las diferencias en el reconocimiento entre distintos tipos

de estímulos visuales. Esta tesis tuvo como objetivo principal contribuir al estudio del

reconocimiento visual en tareas digitalizadas de estimulación cognitiva para personas



69
mayores. Para lograrlo, se diseñaron y ejecutaron diversas tareas digitalizadas, según el nivel

de procesamiento correspondientes a las etapas del modelo de reconocimiento visual de

objetos de Ellis y Young (1992). Estas tareas se presentaron en dos modalidades (fotografía y

dibujo de líneas) para analizar qué tipos de estímulos visuales facilitan mejor el acceso a la

unidad de reconocimiento, considerando que el reconocimiento de un objeto requiere tanto un

análisis de sus características visoperceptivas, como del dominio semántico y la

manipulabilidad. Además, se evaluó la influencia de la edad y el nivel socioeducativo en el

proceso de reconocimiento.

En esta sección, se discutirán los principales hallazgos en relación con las hipótesis

planteadas, destacando el papel de los diferentes tipos de estímulos visuales en el

reconocimiento de objetos.

La “hipótesis A”, que proponía un mejor reconocimiento de objetos a partir de

estímulos fotográficos en comparación con dibujos, no fue corroborada. Esta hipótesis se

planteó en base a estudios previos que, aunque antiguos, representaban la única base de

referencia disponible en la literatura científica sobre este tema. Dada la falta de

investigaciones recientes en esta área, decidimos utilizar estos trabajos como punto de partida

para nuestro estudio. Autores como Price y Humphreys (1989), señalaron que las fotografías

son más fáciles de reconocer en ciertas categorías semánticas, pero por el contrario, nuestro

estudio no encontró diferencias significativas en el desempeño entre ambos tipos de estímulos

visuales en la mayoría de las tareas. Hubo una sola tarea en la cual se observaron diferencias

estadísticamente significativas a favor de las fotografías, la denominación de objetos.

Es importante destacar que los avances tecnológicos han cambiado notablemente la

calidad de los estímulos visuales disponibles en la actualidad. Mientras que los estudios

previos utilizaban fotografías y dibujos más rudimentarios, hoy en día contamos con

imágenes de alta resolución y dibujos digitales que, en muchos casos, son generados o

mejorados mediante inteligencia artificial (IA). Esto marca un hito en comparación con lo que
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se conocía antes, ya que los estímulos visuales han mejorado considerablemente, lo que

podría influir en la percepción y el reconocimiento. Esta evolución tecnológica resalta la

necesidad de actualizar la investigación en este campo, dado que los estímulos actuales

difieren significativamente de los utilizados en estudios anteriores, lo que justifica la

realización de más estudios que exploren estas diferencias.

En cuanto a la “hipótesis B”, que sugería un mejor reconocimiento de seres vivos

frente a seres no vivos, se observaron resultados contrarios en las tareas seleccionadas. En

primer lugar, nuestros resultados mostraron que, en la tarea de denominación, se encontró una

diferencia estadísticamente significativa en los tiempos de respuestas, mostrando mayor

demora en el acceso al nombre de los objetos no vivos frente a los vivos. Por el contrario, los

no vivos tuvieron una mayor tasa de acierto en comparación con los seres vivos. De modo que

los seres vivos respondieron más rápido pero con más errores. En segundo lugar, en la tarea

de decisión de objetos, los objetos no vivos fueron reconocidos con mayor rapidez frente a los

objetos vivos y no se observaron diferencias en los aciertos.

La hipótesis planteada en esta tesis se sostenía en los resultados encontrados por

autores como Moreno Martínez y Rodriguez Rojo (2015) y Martínez-Cuitiño y Vivas (2019)

que manifiestan que el color facilita el reconocimiento de seres vivos frente a los objetos

inanimados (no vivos), debido a que su alta diagnosticidad de color, se convierte en una

fuente de información importante para reconocerlos. Del mismo modo, Tanaka et al. (2001)

señalan que el color confiere ventajas en el reconocimiento cuando es una característica

diagnóstica de un objeto y no es compartida por otros. Esto hacía suponer que la presencia del

color, tanto en las fotografías como en los dibujos, iba a favorecer el procesamiento de seres

vivos. Sin embargo, también hay estudios que permiten explicar estos resultados que

provienen del estudio de la composición diferencial de atributos de seres vivos y no vivos. Por

ejemplo, hay estudios que indican que los seres vivos tienen mayor similitud entre ellos y

poseen mayor cantidad de rasgos correlacionados (Mohr, 2010; Taylor, Moss, & Tyler, 2007)
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lo cual podría facilitar tareas de agrupamiento semántico, pero, por el contrario dificulta las

tareas de denominación, porque al observarse ese patrón visual se activan muchos ejemplares

similares y obliga a realizar una inhibición de competidores que demora la tarea, generando

mayores tiempo de respuesta.

En cambio, los objetos no vivos, al ser más diversos en forma y tener atributos

semánticos más distintivos, son más fáciles de procesar y diferenciar (Gerlach, 2017; Mohr,

2010).

La “hipótesis C” proponía que los objetos manipulables tendrían un mejor

reconocimiento visual en comparación con los no manipulables. Esta hipótesis se encuentra

respaldada en autores como Wolk et al. (2005) quienes argumentan que la denominación de

objetos “no vivos” se predice en parte por la medida en que la forma de un objeto predice su

modo de manipulación; en el sentido que, a mayor manipulabilidad, mayor probabilidad de

reconocimiento (Rodríguez Dueñas et al., 2016). Grieve (2009), en la misma línea postuló

que esto podría explicarse por la interconexión entre la praxia y el léxico en los objetos

manipulables, lo que facilitaría su comprensión funcional y su recuperación del lexicón.

Nuestros resultados mostraron que los objetos manipulables fueron reconocidos con

mayor precisión y presentaron tiempos de respuesta más rápidos en la tarea de denominación,

aceptándose así la hipótesis planteada.

La “hipótesis D”, que planteaba que a menor edad se esperaría un mejor

reconocimiento de objetos, fue respaldada por los resultados. Se encontró que el aumento de

la edad se relaciona con tiempos de respuesta más prolongados en tareas de emparejamiento

por la forma, decisión de objetos y denominación, lo que sugiere una disminución en la

velocidad de procesamiento, coincidiendo con lo observado por Hamberger et al. (2022). A su

vez, Verhaegen y Poncelet (2012) sostienen que esta ralentización observada en la

denominación podría deberse a un enlentecimiento específico del sistema lingüístico debido

al envejecimiento. Además, Ebain y Crewther (2019) destacan que esta dificultad en la
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velocidad de procesamiento visual es más evidente en tareas nuevas o que exigen un mayor

control ejecutivo, lo que sugiere que las dificultades cognitivas relacionadas con el

envejecimiento afectan principalmente las tareas que requieren una rápida adaptación a

estímulos novedosos o complejos. Estas dificultades, relacionadas con la edad, parecen estar

más vinculadas a la ejecución que a la competencia, ya que el sistema semántico en personas

mayores permanece intacto, como señalan Labos et al. (2009). Esto coincide con el modelo de

Ellis y Young (1992), que ubica la dificultad en las etapas finales del proceso de

reconocimiento, específicamente en la evocación léxica y la expresión verbal del nombre.

Por último, la “hipótesis E”, que proponía que un mayor nivel socioeducativo se

asocia con un mejor reconocimiento de objetos, obtuvo evidencia a favor en una de las tareas.

Villalba Agustín y Espert Tortajada (2014) afirmaron que, si bien la capacidad cognitiva tiene

una base genética, la reserva cognitiva está estrechamente relacionada con el nivel educativo

y la estimulación cognitiva continua a lo largo de la vida, influida por factores como la

actividad laboral, las aficiones y el ocio. Esto podría explicarse porque un mayor nivel

socioeducativo suele implicar más años de educación, lo que conlleva una mayor

estimulación cognitiva y acceso a oportunidades laborales que requieren habilidades

cognitivas más complejas, favoreciendo un procesamiento mental más eficiente. Además, un

mayor nivel socioeconómico ofrece acceso a palabras de baja frecuencia léxica, es decir

menos familiares, lo que también favorece el reconocimiento.

Limitaciones del estudio.

El estudio presenta algunas limitaciones, como la predominancia de mujeres en la

muestra, el uso de un muestreo por conveniencia, la no aleatorización en la conformación de

los grupos y el reducido tamaño muestral, lo que puede limitar la generalización de los

resultados.
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Para futuras investigaciones, se sugiere ampliar la diversidad de las muestras y

explorar factores como quejas subjetivas de memoria, el declive cognitivo y la familiaridad

con la tecnología. Además, sería útil evaluar intervenciones longitudinales que examinen el

impacto de diferentes estímulos visuales en la mejora de las funciones cognitivas en personas

mayores con otras aplicaciones móviles y plataformas digitales.

Esta tesis constituye un escalón fundante para futuras investigaciones que permitan

actualizar la literatura científica y expandir el conocimiento actual, considerando los grandes

avances tecnológicos y el acceso cada vez más común a estímulos digitalizados.

Conclusión

Esta tesis aporta una visión innovadora en Terapia Ocupacional al integrar la

neuropsicología como marco de referencia en el diseño de tareas digitalizadas de estimulación

cognitiva para personas mayores, alejándose de los enfoques tradicionales de lápiz y papel.

Esta tesis constituye un aporte actualizado al estudio del reconocimiento de objetos utilizando

estímulos digitalizados con técnicas más modernas lo que permite acompañar al estudio de

estos procesos considerando los grandes avances tecnológicos y el acceso cada vez más

común a estímulos digitalizados.

Además, contribuye al conocimiento del proceso de reconocimiento visual de objetos,

un área poco estudiada en comparación con procesos como la memoria y la atención, y

establece un valioso precedente para el uso de tecnología en la intervención ocupacional,

fundamentada en principios neuropsicológicos. Para ello, se investigaron las diferencias en el

reconocimiento visual de objetos según el tipo de estímulo (fotografía y dibujo de líneas), el

dominio semántico (seres vivos y no vivos) y la manipulabilidad. A su vez, se exploraron las

características individuales como la edad y el nivel socioeducativo de las personas mayores

que formaron parte de nuestra muestra.
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Dado el envejecimiento poblacional y el uso cada vez más extendido de la tecnología

en la vida diaria, estas herramientas digitales se presentan como un recurso valioso para las y

los terapeutas ocupacionales, permitiendo la generación de estrategias innovadoras que

promuevan la autonomía y la inclusión social. Además, el uso de tecnologías digitales actúa

como un estímulo cognitivo adicional, ya que el manejo de dispositivos y aplicaciones

implica la activación de diversas funciones cognitivas. Esta tesis resalta la importancia de

desarrollar herramientas accesibles y adaptadas a las necesidades de la población mayor,

como el LABPSI, una plataforma gratuita y en constante evolución, diseñada en colaboración

con las personas mayores.

Asimismo, subraya la relevancia de integrar la tecnología en las intervenciones de

estimulación cognitiva en Terapia Ocupacional, con el objetivo de promover un

envejecimiento activo y saludable. Este enfoque busca preservar las capacidades funcionales,

permitiendo a las personas mayores mantener su bienestar y continuar realizando actividades

significativas en esta etapa de la vida. De este modo, las y los terapeutas ocupacionales no

solo buscan promover la salud cognitiva, sino también contribuir al bienestar general de las

personas mayores, diseñando intervenciones accesibles y adaptadas a sus necesidades. Esta

tesis destaca la relevancia de asegurar un acceso equitativo a la tecnología para las personas

mayores, en consonancia con el Paradigma Social de la Ocupación y la Convención

Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015). El

derecho a la educación, consagrado en esta convención, enfatiza la necesidad de ofrecer

oportunidades inclusivas y accesibles que permitan a las personas mayores familiarizarse con

la tecnología y participar plenamente en la sociedad.

Finalmente, los resultados de esta investigación mostraron diferencias significativas en

el reconocimiento visual de objetos según el tipo de estímulo, la categoría semántica y la

manipulabilidad. Se encontró que las fotografías favorecieron un mejor reconocimiento en la

tarea de denominación en comparación con los dibujos de líneas. Asimismo, los objetos no
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manipulables fueron reconocidos con mayor precisión que los manipulables, mientras que los

objetos no vivos fueron procesados con mayor precisión y más rápido. Además, se observó

una correlación positiva entre la edad y el tiempo de resolución de las tareas, reflejando una

mayor lentitud en personas mayores de edad más avanzada, y el nivel socioeducativo se

asoció con un mejor rendimiento en la tarea de denominación. Estos hallazgos subrayan la

complejidad del proceso de reconocimiento visual y la influencia de los estímulos visuales en

el desempeño cognitivo, proporcionando un antecedente para la implementación de

estrategias de estimulación cognitiva digitalizadas en personas mayores.

El rol de las y los terapeutas ocupacionales va más allá de implementar y ejecutar

actividades de estimulación cognitiva; su formación holística y visión integral les permite ser

también creadores de herramientas innovadoras en este campo. Sin embargo, este aporte a

menudo queda invisibilizado debido a la falta de sistematización y reconocimiento formal de

dichos contenidos. La creatividad en el diseño de herramientas y materiales por parte de las y

los terapeutas ocupacionales, aunque valiosa, no siempre se documenta o se publica de

manera que pueda ser replicada o validada en contextos científicos o profesionales. Es

necesario que la Terapia Ocupacional avance hacia una formalización de estos contenidos

creativos, sistematizándolos y otorgándoles el reconocimiento que merecen. Esto no solo

contribuiría al crecimiento de la disciplina, sino que también facilitaría su difusión y

aplicación en diversas prácticas clínicas, educativas y de investigación.
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Anexos

Anexo 1

Ace-III
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Anexo 2

Escala hospitalaria de ansiedad y depresión (HAD)
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Anexo 3

Test de figuras superpuestas de Poppelreuter (1923)



102
Apéndices

Apéndice A1

Planilla de registro

Nota: elaboración propia
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Apéndice A2

Consentimiento informado

Nota: elaboración propia
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Apéndice B1

Tareas de reconocimiento visual de objeto

Nota: elaboración propia. En la tabla se describen las tareas diseñadas junto con sus

respectivos métodos, así como la cantidad de estímulos incluidos en cada una de ellas. Estos

estímulos se presentaron tanto en la modalidad de dibujo de líneas a color como en fotografía

a color.

Tareas Método Imagen: dibujo
de líneas a
color

Imagen;
fotografía
realista a color

A) Emparejamiento por la forma
(Etapa perceptiva: representación
centrada en el observador)
Ej: pelota-sol; paragua-bastón;
naranja-botón; animales

Comparación
triádica

20 estímulos

B) Decisión de objetos
(Unidad de Reconocimiento)

(Reales y no reales : quimeras)
Ej de no reales: gato-burro;
tijera-tenaza

Indicar real o no
real

20 estímulos:
- 10 Reales: 5 animales, 5
herramientas
- 10 No reales quiméricos

C) Asociación semántica:
(Sistema semántico). Apareamiento
de imágenes con relación semántica.

Ej: saquito de té con opcionesde taza
y copa (las opciones son de la
misma categoría semántica)

Comparación
triádica. Ingresar
la opción.

20 estímulos

D) Denominación de objetos
(evocación léxica y nombre
verbalmente expresado)

Nombrado del
objeto

15 vivos 15 vivos

15
manipulables

15
manipulables

15 no
manipulables

15 no
manipulables
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Apéndice B2

Frecuencia léxica de la tarea de Denominación de objetos

15 No manipulable
(no vivo)

Frecuencia léxica

5 Casa *
Mesa *
Tierra *
Fuego *
Cama *

Alta

5 Espejo *
Ventana *
Reloj *
Corona *
Castillo *

Media

5 Faro *
Espárrago *
Carpa *
Televisor *
Vela *

Baja

15 Manipulables (vivo)

5 Dado *
Libro *
Puerta *
Diario *
Pan *

Alta

5 Botella *
Piano *
Taza *
Cebolla *
Pelota *

Media

5 Pandereta *
Enchufe *
Encendedor *
Manteca *
Computadora *

Baja

15 Vivos

5 Gato **
Pájaro **
Perro *
Mosca **
Flor **

Alta
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5 Vaca **
Caballo **
Hormiga **
Mono **
Abeja **

Media

5 Ardilla **
Gallo **
Jirafa **
Tiburón *
Pato *

Baja

Nota: * Luna y Marino; ** Martinez Cuitiño


