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Resumen
La investigación buscó caracterizar la influencia de la instituciona-

lización del adulto mayor en el desempeño de la memoria declarativa 
asociada a contenidos emocionales, participaron 40 adultos mayores; 
20 institucionalizados y 20 no institucionalizados con edades entre 55-
95 años, con condición par entre ellos. Empleando diseño descripti-
vo–correlacional, los resultados de la investigación arrojaron que las 
personas no institucionalizadas identifican mayores contenidos emo-
cionales asociados a información almacenada en la memoria declarati-
va; por su parte los institucionalizados atribuyen mayores contenidos 
emocionales relacionados con sorpresa a la información previamen-
te guardada, contrario a los no institucionalizados, quienes asociaron 
al recuerdo emociones negativas, como el miedo. El grupo de adultos 
institucionalizados evidenció diferencias significativas en relación a la 
información extraída de la memoria declarativa cuando se asociaba a 
contenidos emocionales con recobros deficientes de la información.

Palabras clave: Cognición, Memoria declarativa, Envejecimiento, 
Emociones, Adulto mayor, Institucionalización. 

Abstract
The research looked for characterize the influence of the elderly´s 

institutionalization in the performance of declarative memory associa-
ted with emotional content, in which 40 elderly participated; 20 institu-
tionalized and 20 non-institutionalized with age ranges between 55 and 
95 years old, including torque condition. Using descriptive-correlational 
design, the research results showed that the non-institutionalized peo-
ple identify higher emotional content associated with the information 
stored in the declarative memory, meanwhile institutionalized people, 
attribute greater emotional content related to surprise to the previous-
ly stored information, contrary to the non-institutionalized ones, who 
associated with the memory negative emotions such as fear. The group 
of institutionalized adults showed significant differences in relation to 
the information extracted from the declarative memory when emotional 
content was associated with poor recoveries of information.
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Resume
O estudoprocurou caracterizar a influência da institucionalização 

de idosos no desempenho da memória declarativa associadocomcon-
teúdo emocional, participaram 40 idosos; 20 institucionalizados e 20 
não institucionalizados comidade 55-95 anos, incluindocondiçãose-
melhante. Usando um método descritivo-correlacional, os resultados 
da pesquisa mostraram que as pessoasnão institucionalizados identi-
ficar informaçõesconteúdo emocional maisassociadosarmazenados na 
memória declarativa, enquantoisso institucionalizado, atribuir maior-
conteúdo emocional relacionado a surpreender, as informações salvas 
anteriormente, aocontrário da não institucionalizados, que associou as 
emoções negativas de memória, tais como o medo. O grupo de idosos 
institucionalizados apresentoudiferenças significativas emrelação à 
informação extraída a memória declarativa, quandoassociadocomcon-
teúdo emocional comrecuperações pobres de informação.

Palavras chave:Cognição, Memóriadeclarative, Envelhecimento, 
Emoções, Terceiraidade, Institucionalização

Introducción
La vejez hace parte ineludible del proceso evolutivo en todos los seres 

humanos e inevitablemente en esta etapa, como en todas las del desa-
rrollo, el cuerpo, la mente y sus funciones sufren cambios importantes, 
inherentes al estado de envejecimiento normal que desde la perspectiva 
de Losada (2004), constituye la vejez saludable, carente de enfermedad 
o de alteraciones biopsicosociales.

En la adultez se hace evidente el declive de algunas funciones físi-
cas, psicológicas y sociales (Ardila, 2012). En las funciones físicas se 
incluyen también las cerebrales; a partir de los 60 años de edad el ce-
rebro pierde volumen y peso, afectando en mayor medida a los lóbu-
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los frontales, temporales, parietales y la región parasagital, los menos 
afectados son la base del cerebro y los lóbulos occipitales, estos cam-
bios morfológicos cerebrales provocan un enlentecimiento a nivel mo-
tor, sensorial, cognitivo (Dámaso & Fernández, 2012). Lo que significa 
que este cambio cerebral afecta directamente las conductas físicas, que 
se evidencian en movimientos más lentos y menos finos, en cognición 
hay un evidente deterioro en la capacidad atencional, pero la queja más 
frecuente es la disminución en la retención de información, es decir lo 
concerniente a la memoria (Belsky, 2001; Hernández, Montañés, Gá-
mez, Cano & Núñez, 2007; Small, Gagnon & Robinson, 2007; Binotti, 
Spina, De la Barrera & Donolo, 2009).

El envejecimiento es en sí mismo un proceso evolutivo cuya calidad 
está directamente relacionada con la forma como el individuo satisface 
sus necesidades básicas a través de todo su ciclo vital (Sarabia, 2009). 
En esta etapa intervienen factores tanto fisiológicos como ambientales 
y, por supuesto, componentes de tipo cultural que influyen en el rit-
mo del declive de las funciones físicas y cognitivas de cada sujeto, por 
ende, no se puede hablar de un deterioro igual en toda la población de 
adultos mayores, ya que se trata de un proceso dinámico con múltiples 
trayectorias (Losada, 2004).

Si bien a los adultos mayores en esta etapa de su vida se les difi-
culta su autonomía física, cabe resaltar que el déficit en la capacidad 
retentiva es lo que más afecta a esta población, déficit que se presenta 
aun sin que el adulto mayor padezca algún tipo de patología mental 
(Roman & Sánchez, 1998; Demburg, Buchanan, Tranel & Adolphs, 
2003; Binotti et al., 2009). 

Referentes teóricos
Memorias y envejecimiento normal y patológico 

En relación a ello la memoria es precisamente aquel proceso mental 
producto de la actividad cerebral que nos permite registrar, almacenar 
y evocar toda la información que estuvo en la conciencia y que fue ad-
quirida por medio de los sentidos (Baddeley, 1999; Bruning, Schraw & 
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Ronning, 2002; La Cruz, 2006), y puede medirse a través del recono-
cimiento de personas, palabras, situaciones y lugares (Rossatt, Chávez, 
Ribeiro & Izquierdo, 1990). La memoria no es un sistema unitario, es 
un sistema variado que necesita la participación de distintas estructu-
ras y circuitos cerebrales para su perfecto funcionamiento. Este plan-
teamiento viene dado porque los sistemas varían de acuerdo a la dura-
ción de almacenamiento que van desde fracciones de segundo hasta un 
periodo de tiempo capaz de reseñar toda la vida de una persona (Blasco 
& Meléndez, 2006), y es gracias a esta función de la memoria, que los 
individuos pueden desarrollar la capacidad de independencia, produc-
tividad y continuidad a lo largo de su existencia.

Particularmente, cuando se quiere avocar información de manera 
consciente es necesario la activación de los almacenes de memoria a 
largo plazo, específicamente la de tipo declarativa (Tómaz & Costa, 
2001). La memoria declarativa almacena información que se puede 
expresar de manera verbal, que puede ser evocada conscientemente; 
hechos, acontecimientos y estímulos determinados (Tómaz & Costa, 
2001; Mañeru, Junqué, Botet, Tallada, Segarra & Narberhaus, 2002; 
Morgado, 2005; La Cruz, 2006).

Para que todo el procesamiento de la información se produzca de 
manera adecuada, desde el registro inicial hasta la reproducción de la 
misma, es necesario que otras funciones neuropsicológicas y nume-
rosos circuitos del sistema nervioso central hagan su intervención y 
permanezcan sin ninguna alteración; es el caso de la atención, la per-
cepción y el lenguaje mismo (Sánchez & Pérez, 2008). La atención sir-
ve como elemento activador de la percepción mediante operaciones 
de selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica 
(Blasco & Meléndez, 2006; Hernández et al., 2007).

En los adultos mayores la atención presenta un enlentecimiento sig-
nificativo, su desempeño sufre algunas alteraciones con el paso de la 
edad que se evidencian en el pérdida de la exactitud en la detección 
de señales afectando el grado de vigilancia en las tareas que requieran 
especial atención (Hernández et al., 2007).
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Influencia de las emociones sobre la cognición

Otras funciones neuropsicológicas que tienen su papel en el procesa-
miento de la información y su adecuada evocación es la relación entre la 
cognición y la emoción, estos dos términos empezaron a aparecer juntos 
hace poco tiempo. A grandes rasgos, podríamos decir que surgen en los 
años 60 los primeros modelos cognitivos de la emoción en los que se 
empieza a suponer que hace falta cierta actividad cognitiva, para que se 
desarrolle una reacción emocional (Schachter& Singer, 1962). 

A las emociones se les conoce como estados perceptivos que gene-
ran sensaciones de placer o displacer dependiendo de la valoración 
cognitiva que se le dé a la información proveniente de una situación, 
cuya finalidad es la de movilizar la capacidad de reacción y adaptación 
del sujeto al medio (LeDoux, 1993; Lang, 1995; Aguado, 2002; Nava-
rro, 2002; Ran dall, 2004; Chóliz, 2005).

La relación entre memoria y emoción radica precisamente en que 
la activación emocional o vivencias emocionales fuertes potencializan 
la elaboración de recuerdos que perduran en la memoria a largo pla-
zo (Kazui, Mori, Hashimoto, Hiromi, Imamura, Tanimukai, Hanihara 
& Cahill, 2000; Hamann, 2001; Aguado, 2002; Romeu, 2002; Kazui, 
Mori, Hashimoto & Hirono, 2003; Botelho,  Martinéz, Conde, Prada 
& Becerra, 2004; Reisberg & Heuer, 2004; Gordillo, Arana, Mestas, 
Salvador,  Garcia, Carro & Pérez, 2010).

De la relación mencionada anteriormente entre la memoria y 
la emoción, podría considerarse que finalmente la memoria emo-
cional es el resultado de la adquisición, almacenamiento y repro-
ducción de la activación emocional generada por medio de una 
experiencia de vida particular. La esfera emocional, al igual que 
las demás funciones neuropsicológicas, también muestra altera-
ciones con el paso de la edad, según lo referencian algunos estu-
dios donde se pudo observar en los sujetos una disminución de las 
sensaciones de placer (Cahill & McGaugh, 1995; Aguado, 2002). 
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Sustrato neuroanatómico y modificaciones funcionales tras  
el envejecimiento

En todo el procesamiento de la información adquirida y almacenada 
en la memoria a largo plazo participan diferentes estructuras cerebra-
les como el lóbulo temporal (hipocampo, amígdala y corteza olfatoria), 
corteza prefrontal y núcleos del tálamo (Tirapú-Ustárroz & Muñoz-Cés-
pedes, 2005; Solis & López, 2009). Algunos estudios realizados con 
animales y seres humanos han destacado precisamente la importancia 
del hipocampo en la memoria y el aprendizaje, se considera que de esta 
estructura depende incluso el registro inicial y consolidación de cono-
cimientos explícitos y conscientes de experiencias vividas.

Las estructuras cerebrales implicadas directamente en la respuesta 
emocional son la corteza prefrontal y la amígdala, esta última es que la 
que más se relaciona con la emoción, pues cumple una función esen-
cial en el procesamiento de las señales sensoriales, ya que recibe todas 
las proyecciones sensoriales, función que posiciona a esta estructura 
como la responsable de asociaciones entre los estímulos positivos o ne-
gativos. Esta red de influjos talámicos y corticales que llegan hasta la 
amígdala son los que permiten que se dote de un significado afectivo a 
las características estimulares (Sánchez & Roman, 2004).

Institucionalización como factor activador del deterioro 
neuropsicológico

En consideración a lo anterior, uno de los factores que interfiere en 
el declive cognitivo y la evolución del mismo, es la condición de institu-
cionalización;  pese a que poco se ha abordado el tipo de influencia que 
representa y las consecuencias de la misma. En este sentido, Cerquera 
(2008) refiere que la condición de institucionalización del adulto ma-
yor indica la incorporación del adulto a una institución encargada de 
sus cuidados y el aislamiento voluntario o no de su familia. Este aban-
dono de su entorno familiar y social propio supone, sin duda alguna, 
una renuncia a su zona de confort, al contexto donde el adulto sabe 
moverse con facilidad y, muy seguramente, ha construido toda su his-
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toria personal; este cambio tiene un costo no solo físico sino también 
psicológico para el adulto mayor que, durante la adaptación al nuevo 
escenario, puede experimentar momentos de estrés y de depresión a 
raíz de las múltiples pérdidas: pérdida de la independencia, del contac-
to con sus familiares, desarraigo de los bienes, del rol social y de alguna 
actividad que lo hiciera sentir útil. Estas situaciones pueden acelerar, 
aún más, el declive de sus funciones físicas y cognitivas (Cardona, Es-
trada, Chavarriaga, Segura, Ordoñez & Osorio, 2010).

Algunos estudios, realizados en esta misma población, han demos-
trado cómo las estructuras sociales, es decir, las redes de apoyo, son 
un potencial recurso para que los adultos mejoren su estado de salud 
y bienestar. Estas redes sociales como la familia, grupos de la tercera 
edad, grupos de deporte, de cultura, cumplen una función restauradora 
cuando la salud del adulto mayor está en riesgo, precisamente porque es 
en esta época de la vida cuando el individuo más necesita de su reconoci-
miento como ser humano, útil y productivo (Roca& Pérez, 1999).

Teniendo en cuenta el interés de la relación entre la memoria y la 
emoción, algunos autores han realizado diferentes estudios acerca de 
este tema como Kensinger, Anderson, Growdon y Corkin (2004), quie-
nes mostraron que tanto los sujetos jóvenes como los ancianos sanos, 
presentan mejor rendimiento para evocar recuerdos con contenido 
emocional que con contenido neutro. Sin embargo, los ancianos no 
muestran la misma facilitación del recuerdo en presencia de un con-
texto emocional, comparado con uno neutro.

Botelho de Oliveiraet al. (2004), en su estudio de la evaluación de la 
memoria declarativa asociada al contenido emocional (en una muestra 
colombiana con pacientes sanos) encontró que la memoria declarativa 
que hace parte de memoria a largo plazo puede ser potencializada tras 
una activación emocional causada por la vivencia de una situación con 
contenido emocional.

Bentosela y Mustaca (2005) mencionan que la reproducción de la 
información adquirida se hace fácil cuando esta está atravesada por 
estímulos o contextos emocionales.
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Para el año 2008 Botelho de Oliveira y sus colaboradores publicaron 
otro estudio sobre la evaluacion de la memoria declarativa asociada al 
contenido emocional, pero en pacientes lobectomizados, en donde se 
obtuvo como resultado que la memoria declarativa se puede potencia-
lizar por medio de situaciones que contengan emociones.

En el mismo año 2008, Conde, Prada, Martinez, Botelho y Becerra 
aseguran en su investigacion sobre la evaluacion de las manifestacio-
nes autonomicas asociadas a la aplicación de una prueba auditivo vi-
sual de memoria emocional en humanos, que el grupo de participantes 
que habían presenciado la version emocional de la prueba A-V, habían 
mostrado mayor grado de alerta y desempeño en la capacidad de re-
cordar en comparacion al grupo de participantes que presenciaron la 
versión neutra de la prueba.

Broche y Herrera (2011) refieren en su investigación, dirigida a describir 
la memoria de rostros y el reconocimiento emocional en adultos mayores 
institucionalizados y no institucionalizados sanos, que existen diferencias 
significativas entre los grupos respecto al reconocimiento de emociones, 
viéndose más afectado los adultos mayores institucionalizados.

En el año 2012 Gamboa y Vaquero pusieron en evidencia a través de su 
ejercicio investigativo con participación de adultos mayores instituciona-
lizados de la ciudad de Bucaramanga y el municipio de Floridablanca, que 
los adultos mayores sometidos a la prueba auditivo visual con contenido 
emocional tuvieron una mayor potencialización de los recuerdos tal como 
en los estudios anteriores donde se ha aplicado la misma prueba.

Desde los referentes de la literatura científica y descriptivas del fun-
cionamiento cognitivo en el envejecimiento, son diversos los aportes 
que apuntan a la influencia de las emociones en el contenido de la in-
formación a almacenar y recordar; sin embargo, pese a no haber un 
consenso en ello son escasos, más aún, los datos de investigaciones que 
apunten a la influencia de contextos de institucionalización sobre el 
deterioro y funcionamiento de las funciones cognitivas y la actividad 
cerebral en general, lo que propicia y pone de manifiesto la necesidad 
de ahondar en estas interrelaciones.
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Metodología
Esta investigación es de enfoque cuantitativo, con diseño descripti-

vo – correlacional; la selección de la muestra se realizó por modelo no 
probabilístico y voluntario (siguiendo los lineamientos de Hernández, 
Fernández & Baptista, 2014).

Medidas estadísticas

Los datos obtenidos en la recolección de información producto 
del protocolo aplicado, se analizaron mediante estadística descrip-
tiva-correlacional (Hernández et al, 2014); empleando el software 
estadístico SPSS versión 22, se ejecutó prueba de identificación de 
normalidad de los datos, de Kolmogorov-Smirnov con corrección de 
significación de Lilliefors; pruebas paramétricas a T de Student, no 
paramétricas a U de Mann-Whitney; coeficientes de correlación de 
Pearson y Spearman; frecuencias y descriptivos generales. Los aná-
lisis realizados buscan aumentar la seguridad y confiabilidad de los 
datos presentados, a partir de las medidas estadísticas idóneas según 
las características de la información cuantitativa procesada; así, en 
consideración a los resultados de la prueba de normalidad se ejecu-
taron los análisis paramétricos o no paramétricos según corresponda 
con el resultado estadístico inicial; de igual forma, aun cuando se eje-
cutó amplia cantidad de análisis estadísticos, se presentan aquí aque-
llos relevantes para los objetivos de la investigación, y las correlacio-
nes pertinentes para las variables y criterios abordados.

Sujetos

 La muestra total de 80 adultos mayores se divide en dos gru-
pos: 40 adultos mayores institucionalizados y 40 adultos mayores no 
institucionalizados; sin alteraciones neuropsicológicas, mentales y/o 
físicas diferentes a las asociadas al envejecimiento normal; para la se-
lección de la muestra no institucionalizada se tomó como criterio la 
condición para el adulto mayor institucionalizado, en relación a edad 
y género. Cada grupo de subdividió aleatoriamente y la mitad de cada 
muestra de adultos mayores presenciaron la prueba auditivo-visual de 
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contenido neutro y la otra mitad presenciaron la prueba auditivo-vi-
sual de contenido emocional; a todos se les aplicó el protocolo restante 
de forma igual.

Instrumentos

El protocolo se elaboró y desarrolló teniendo en cuenta los test, 
sub test y pruebas seleccionadas; GDS: Escala de depresión geriátrica, 
por Yesavage y Sheikh en 1986, prueba de memoria declarativa Au-
ditivo-Visual, versión colombiana, Botelho et al, (2004). Neuropsi: 
Evaluación neuropsicológica breve en español, por: Ostrosky, Ardila y 
Rosselli, (2000). The California verbal learning test: curva de memoria 
California, creada por Woods, Delis, Scott, Kramer, y Holdnack (2000). 
Test stroop: Test de colores y palabras Stroop elaborado por  Charles 
Golden, en 2010. Trail Making Test: Test de trazos (TMT), creado por 
Reitan, en 1958 y el Test de reconocimiento de emociones en rostros 
(Baron-Cohen, Wheelwright & Jolliffe, 1997).

Procedimiento

Para el desarrollo de las evaluaciones se realizaron tres sesiones con 
cada uno de los adultos mayores participantes, de una hora aproxima-
damente. Al inicio de cada una se buscó verificar el estado atencional y 
emocional del participante, y controlar las variables contextuales y am-
bientales que pudieran interferir en la aplicación de los test, seguido a 
ello se inició la aplicación de las pruebas que conformaron el protocolo 
distribuidas a lo largo de las 3 sesiones.

Consideraciones éticas

Los procedimientos realizados en la presente investigación se dise-
ñaron de conformidad con las directrices estipuladas por el ministerio 
de salud nacional de Colombia (Resolución Nº 8430 de 1993), sobre la 
investigación con participantes humanos y el nivel de riesgo que im-
plica. Por lo tanto, el estudio se cataloga como riesgo mínimo, debido 
a que no puso en riesgo la integridad física o psicológica de los parti-
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cipantes. Adicionalmente la investigación se ajustó a las disposiciones 
estipuladas por el código ético y deontológico del psicólogo (Ley 1090 
de 2006), con relación a la protección de la identidad, buen nombre, 
participación voluntaria y fines estrictamente académicos- investiga-
tivos de los resultados de investigación. Así, la presente investigación 
se realizó bajo la aprobación de los participantes y su acudiente a tra-
vés del consentimiento informado, previo a la realización del procedi-
miento de aplicación; se diligenció el consentimiento informado firma-
do por cada participante y representante legal. Para lo anterior, se les 
explicó en qué consistía el procedimiento y qué implicaciones tenía el 
hecho de aceptar participar en el mismo, el carácter voluntario de la 
participación y la posibilidad de abandono del estudio con previo aviso.

Resultados
Los análisis descriptivos de las muestras seleccionadas indican que la 

población se encuentra con una media de edad de 72.73 años (DE 10). 
Los test aplicados a valoración del estado cognitivo general (Neuropsi 
puntuación promedio 104, según intervalo de edad) y procesos atencio-
nales (TMT A – B Y STROOP) refieren puntuaciones similares a nivel de 
la población general, indicando equivalencia entre grupos; la escala de 
depresión geriátrica (GDS) no reporta presencia de sintomatología de-
presiva al momento de la medición y aplicación de instrumentos.
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Nota: M: media; DE: desviación estándar; Q: cuartil; r: correla-
ción; G 0: grupo no institucionalizado; G 1: grupo institucionalizado; 
*P<0.05; **P<0.01; t: T de Student; U: U de Mann-Whitney; Sig1: aná-
lisis de significancia del grupo en relación a las versiones (Emocio-
nal-Neutra); Sig2: análisis de significancia de la versión emocional en 
relación a los grupos; Sig3: análisis de significancia de la versión neutra 
en relación a los grupos.

Fuente: Autores

Los análisis estadísticos presentes en la tabla 1 indican que para la 
versión de contenido neutro de la prueba de memoria declarativa no hay 
evidencias estadísticamente significativas entre los dos grupos, indican-
do esto que hay una cantidad de recuerdo similar y una valoración emo-
cional similar entre ellos para esta variable, aun cuando la comparación 
de medias refiera puntuaciones superiores o inferiores a 2 o 3 puntos; 
sin embargo, se encuentra que para la versión emocional de la prueba, 
la fase 3 presenta datos significativos a nivel de P< 0,05 sugiriendo una 
mayor taza de recuerdos asociada a la emoción en el grupo 1, es decir, 
el conformado por personas institucionalizadas. De igual forma, se en-
contraron diferencias significativas desde el punto de vista estadístico 
entre grupos para los criterios de sorpresa y miedo, así como para el va-
lor emocional general asociado a la prueba. En relación a este último, 
el grupo de personas no institucionalizadas identifica mayor contenido 
emocional asociado a la información almacenada en la memoria decla-
rativa, que el grupo de personas que sí se encuentran en una institu-
ción geriátrica. Por otra parte, los adultos mayores institucionalizados 
atribuyen mayores contenidos emocionales asociados con sorpresa a la 
información previamente guardada; contrario a ello es el grupo de no 
institucionalizados quienes en el contenido de la prueba asociaron al re-
cuerdo mayores emociones relacionadas con el miedo.

De igual forma la tabla 1 permite identificar diferencias estadísti-
camente significativas a nivel de p< 0,01 en relación a la versión pre-
senciada intragrupo. En concordancia a esto se encuentra que para la 
fase 2, donde se encuentran las modificaciones emocionales de las dos 
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versiones (emocional y neutra) se presentaron diferencias estadísticas 
entre quienes presenciaron una u otra versión a nivel de recuerdo de la 
información; así mismo, se encontró que para el total de fases el grupo 
no institucionalizado presenta diferencias significativas entre las ver-
siones presenciadas: quienes vieron la versión emocional recuperaron 
mayor información en el análisis de comparación de medias intragrupo. 
De igual forma, se encontró que el recuerdo a largo plazo con el criterio 
cuestionario se ve favorecido en el grupo 0 en relación a la versión con 
contenido emocional en relación a la prueba para este grupo. Igualmen-
te, se encuentran valoraciones emocionales asociadas al recuerdo con 
diferencias intragrupo a nivel de p< 0,05 para el grupo 1 y de p< 0,01 
para el grupo 0, siendo en ambos grupos una mayor valoración para 
quienes presenciaron la versión emocional; en relación a las emociones 
de sorpresa, miedo y rabia las diferencias intragrupo para la versión pre-
senciada se encuentran significativamente en los adultos mayores insti-
tucionalizados asociando estas emociones a la información almacenada; 
en relación a la información asociada a contenidos de tristeza los análisis 
de ambos grupos refieren diferencias a nivel de p< 0, 01 con mayor aso-
ciación de la información hacia la versión emocional de la prueba en un 
análisis intragrupo, tal como sucede con una valoración menor asociada 
a felicidad intragrupo según la versión presenciada y en los dos grupos 
con el mismo valor de significancia, lo anterior en relación al análisis de 
comparación de equivalencia de medias.
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Por otra parte los análisis presentes en la tabla 2 refieren correla-
ción positiva en los componentes de la memoria a corto plazo al asociar 
la puntuación total de las fases de la prueba auditivo visual de memoria 
declarativa con el apartado de memoria a corto plazo del test Califor-
nia para los adultos mayores que presenciaron la versión emocional 
en ambos grupos (institucionalizados y no institucionalizados). No así 
para quienes se les aplicó la versión neutra; contrario a ello, este último 
grupo a nivel de la memoria a largo plazo presenta correlaciones a nivel 
de p< 0.01 entre el criterio de cuestionario de la prueba de memoria 
declarativa con contenido auditivo visual y el apartado de memoria a 
largo plazo con clave semántica del test California. De otro lado, no se 
encuentran correlaciones para ambos grupos y entre ambas versiones 
al asociar el valor emocional asignado a la información presentada en 
la prueba de memoria declarativa A-V y el test de reconocimiento de 
emociones en rostros. Sin embargo, para los adultos mayores que pre-
senciaron la versión emocional, aun cuando no significativa, la correla-
ción entre estos criterios es inversamente proporcional.

Discusión

Los resultados producto de la investigación revelan datos variables 
que permiten coincidir por una parte y no concordar por otra con los 
planteamientos realizados por investigaciones previas, al analizar la 
influencia en la emoción sobre la memoria, y sobre estas la condición o 
no de institucionalización.

Por una parte, para el estudio aquí desarrollado, es posible coinci-
dir con las afirmaciones producto de las investigaciones de Conde et al. 
(2008); Gamboa & Vaquero (2012), cuando formulan que los partici-
pantes que recibieron información con carga emocional percibieron un 
mayor alertamiento y un mejor desempeño en la memoria para el recobro 
de información almacenada tanto para personas institucionalizadas como 
para personas no institucionalizadas. Lo anterior también se evidencia en 
las investigaciones desarrolladas por Botelho et al. (2008); Botelho et al. 
(2004); Satleret et al. (2007); Kazuiet al. (2000) y Kazuiet al. (2003).
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Desde aquí no es posible concordar con lo planteado por Kensing-
eret et al. (2004), al afirmar que los adultos mayores no muestran un 
mejor recobro de la información cuando se asocia a contenidos emo-
cionales en comparación con contenidos neutros.

De otro lado, los resultados de la presente investigación permiten 
establecer que existen diferencias en la taza de evocación de la infor-
mación a nivel de memoria declarativa cuando esta se asocia a conte-
nidos emocionales y de relato espontáneo para los adultos mayores en 
condición de institucionalización; datos que coinciden con lo expuesto 
por Gamboa & Vaquero (2012), quienes afirman mejor desempeño en 
los dispositivos de evocación libre de la información asociada a versio-
nes emocionales en comparación con contenidos neutros.

En relación a la implementación de memoria declarativa asociada a 
contenido emocional Cahill & McMaugh  (1998) y Botelho et al. (2008), 
consideran que la fase 2 es la que presenta mayor contenido emocional 
de la historia, consideración que es homologable para los resultados 
de la investigación actual, tanto entre las dos versiones de la prueba 
para la fase 2 como de mayor sensibilidad bajo la condición o no de 
institucionalización. En este punto, Gamboa & Vaquero (2012) refieren 
que el grupo emocional recordó más detalles de la historia que el grupo 
neutro en la fase 1 y que, por el contrario, no se encontraron diferencias 
significativas entre la fase 1 y 2 y en las fases 2 y 3. Sin embargo, análisis 
desarrollados en la presente investigación permiten evidenciar que no 
existen diferencias en relación al recuerdo para la fase 1, ni entre ver-
siones ni entre grupos; por otra parte, en relación a la fase 2, tal como 
se mencionó anteriormente, se haya sensibilidad para diferenciar la in-
formación recobrada y su asociación o no con contenidos emocionales; 
de otro lado, se encuentra que para la fase 3 hay diferencias significati-
vas entre las dos versiones de la prueba al analizar el desempeño de los 
adultos mayores en condición de institucionalización, diferencias que 
no se presentan en los adultos no institucionalizados.

En la investigación desarrollada en 2008 por Botelho et al., se plan-
tea que la tristeza es la emoción que más se asocia a la versión emocio-
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nal de la prueba; es preciso coincidir parcialmente con estos autores, 
considerando que la emoción de tristeza es asociada principalmente 
por los adultos mayores en condición de no institucionalización, se-
guido por la emoción de felicidad; sin embargo, bajo la condición de 
institucionalización la emoción que prima es la asociada con miedo y 
ausencia de asociaciones relacionadas con “rabia”.

Autores como Broche & Herrera (2011) refieren diferencias signi-
ficativas entre los grupos respecto al reconocimiento de emociones, 
viéndose más afectados los adultos mayores institucionalizados; 
ante este planteamiento es posible coincidir encontrando que aun 
cuando la carga emocional favorece el recuerdo en ambos grupos, 
el grupo de institucionalizados presenta una menor cantidad de re-
cuerdo de la información asociada a emociones primarias con carac-
terísticas negativas, taza de recuerdo menor, en comparación con 
sus pares no institucionalizados.

En esta misma línea esta investigación encuentra una mayor asocia-
ción de emociones básicas como tristeza y miedo en información con 
carga emocional dentro de la memoria declarativa, y emociones como 
felicidad en información que carece de asociaciones emocionales, lo 
cual  concuerda con lo expuesto por Gamboa & Vaque (2012).

En este sentido, los resultados aquí analizados permiten establecer 
diversos planteamientos en relación a la influencia de la emoción y las 
características de dichas emociones al favorecer o no el recobro de la 
información contenida en los almacenes de largo plazo para memoria 
declarativa, desde lo cual se fomenta una discusión propositiva con los 
referentes de la literatura científica universal.

Conclusiones
Esta investigación revela aportes significativos al campo de la neu-

ropsicología, la psicología en general y disciplinas de las neurociencias 
interesadas en conocimientos relacionados con el envejecimiento des-
de el punto de vista cognitivo conductual, emocional, y de funciona-
miento cerebral, particularmente producto de este estudio en relación 
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a las condiciones de institucionalización del adulto mayor y su influen-
cia en procesos de memorias y emociones. 

El contenido de la prueba auditivo -visual para evaluación de me-
moria declarativa asociada al contenido emocional es un instrumento 
eficaz en la evaluación de la relación entre estos dos componentes neu-
rocognitivos; el grupo de pacientes institucionalizados evidenció dife-
rencias significativas en relación a la información extraída de la memo-
ria declarativa cuando se asociaba a contenidos emocionales.

La condición de institucionalización tiene influencia variable en re-
lación a la forma en que emociones como miedo y sorpresa se asocian y 
favorecen el momento de la consolidación de la información en su paso a 
la memoria declarativa; los adultos mayores institucionalizados revelan 
menores asociaciones con sentimientos de tristeza y mayores en relación 
al miedo, lo que conlleva una mejor tasa de recuerdo; por el contrario los 
adultos mayores no institucionalizados asocian en su mayoría emocio-
nes de felicidad y/o tristeza al momento de formar sus memorias.

Al estar bajo condición de institucionalización los adultos mayores 
presentan una ausencia de asociar emociones relacionadas con senti-
mientos de “rabia” en sus experiencias biográficas y autobiográficas.

Los adultos mayores en condición de no institucionalización aso-
cian a sus memorias de contenido declarativo  una mayor gama de 
emociones entre las que destacan felicidad, sorpresa, miedo, rabia, y 
tristeza; por el contrario emociones como felicidad y tristeza son las 
que se encuentran relacionadas en los recuerdos declarativos de los 
adultos institucionalizados. Lo anterior, para ambos grupos, indepen-
dientemente de los contenidos neutros o emotivos de la información. 

En relación a los contenidos emocionales de la memoria declarati-
va, los adultos mayores institucionalizados presentan mayores asocia-
ciones con contenidos emocionales en la información de su almacena-
miento declarativo, principalmente emociones negativas. 

La información dentro del almacenamiento de la memoria decla-
rativa que carece de significancia emocional se discrimina y recuer-
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da de igual forma bajo la condición o no de institucionalización del 
adulto mayor.  

Por otra parte, se encuentra de forma general asociación entre la 
memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo en relación a los 
contenidos emocionales de cada almacén; de otro lado, la información 
de memoria a largo plazo, declarativa, que carece de asociaciones emo-
cionales, requiere de claves semánticas para ser evocada por el adulto 
mayor, sin ser relevante la condición de institucionalización.

De forma indiferenciada las emociones influyen en el recuerdo de la 
información en los almacenes de memoria y su posterior evocación, ya 
sean asociadas a emociones básicas, complejas, positivas o negativas, 
que se pueden ver interferidas en su calidad y tasa de recuerdo de in-
formación bajo condiciones ambientales y/o personales. 

En este punto, y partiendo de los referentes teóricos y de funciona-
miento cognitivo obtenidos en la investigación, aun cuando los registros 
por neuroimágen no evidencien alteraciones estructurales en el cerebro 
del adulto mayor, áreas involucradas en el desarrollo de los procesos 
neuropsicológicos pueden verse comprometidas en funcionalidad.

En este sentido, el estudio y abordaje de patologías y temáticas como 
la expuesta aquí debe partir de la comprensión de la Neuropsicología 
y su interdisciplinariedad, es así que ésta debe considerarse como el 
estudio científico del pensamiento, la cognición y la conducta humana 
como producto de la actividad cerebral, que toma como base la funcio-
nalidad normal y/o alteración del sistema nervioso y su organización 
anatómica e interacción fisiológica.
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