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Resumen 

La Teoría de la Selectividad Socioemocional (SST) propone que los adultos mayores al 

percibir el tiempo futuro como limitado cambian su funcionamiento cognitivo 

priorizando los estados emocionales positivos. Incluso se ha reportado un efecto positivo 

que consiste en que los adultos mayores atienden y recuerdan más estímulos positivos y 

menos estímulos negativos que los jóvenes. Sin embargo, la mayor parte de las 

investigaciones sobre el envejecimiento y el procesamiento cognitivo emocional ha 

reportado resultados inconsistentes y no han incluido poblaciones latinoamericanas. Por 

esto, mi objetivo fue examinar los supuestos de la SST estudiando las diferencias entre 

adultos jóvenes y mayores residentes de Puerto Rico en el sesgo en atención y memoria a 

estímulos emocionales, perspectiva del tiempo y regulación emocional. La hipótesis 

general fue que se observaría el efecto positivo en la atención y memoria de los adultos 

mayores, así como diferencias entre grupos en la perspectiva del tiempo y regulación 

emocional. Los participantes (N = 150) completaron las siguientes tareas cognitivas y 

cuestionarios de autoinforme: dot-probe, Stroop emocional, recuerdo libre y 

reconocimiento de palabras emocionales, Future Time Perspective scale (FTP), Zimbardo 

Time Perspective Inventory (ZTPI), Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) y el 

Emotion Regulation Questionnaire (ERQ). Contrario a la SST, los resultados de este 

estudio no evidenciaron la presencia de un efecto positivo durante el envejecimiento en 

medidas de sesgo atencional (dot-probe), efecto de interferencia (Stroop emocional), 

recuerdo espontáneo y reconocimiento de estímulos emocionales. Tampoco hubo 

diferencias entre grupos en las puntuaciones del ZTPI. Sin embargo, cónsono con la SST, 

los adultos mayores reportaron percibir su tiempo futuro como limitado (FTP), más 
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conciencia y atención plena al presente (MAAS) y mayor preferencia por la reevaluación 

cognitiva cómo estrategia de regulación emocional (ERQ) en comparación a los adultos 

jóvenes. Por lo tanto, percibir el tiempo futuro como limitado y enfocarse en el presente 

durante el envejecimiento pudiera promover un cambio cognitivo que favorece el uso de 

estrategias adaptativas para alcanzar bienestar emocional. Se recomiendan más estudios 

para determinar si las diferencias culturales influyen en el procesamiento cognitivo 

emocional en el envejecimiento.  

 Palabras clave: adultos mayores, adultos jóvenes, perspectiva del tiempo, Teoría 

de Selectividad Socioemocional, sesgo atencional, efecto positivo, sesgo negativo, 

regulación emocional, mindfulness 
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Introducción 

Salud Mental y la Edad Avanzada 

La salud mental y el procesamiento de las emociones en la edad avanzada es un 

tema que ha cobrado importancia junto al gran aumento de la población de adultos 

mayores. En 2010 hubo más de 45 millones de adultos mayores de 65 años de edad en 

Estados Unidos y Puerto Rico, lo que es equivalente a 14.8% de la población total (U.S. 

Census Bureau, 2011). Se estima que para el año 2030 todos los baby boomers tendrán 

más de 65 años y compondrán el 21% de la población (Vespa, 2019). Ya para el 2050 

esta población se aproximará a 89 millones, casi duplicando la cifra del 2010 (Centers for 

Disease Control and Prevention, 2013). Este incremento en la población es causado por 

factores como el fenómeno del Baby Boom, adelantos en la medicina, aumento en la 

expectativa de vida, descenso en natalidad, migración, entre otros (Vespa, 2019). 

Junto a este incremento en la población, aumenta la cantidad de personas con 

condiciones médicas asociadas a la vejez, incluyendo las dificultades psicológicas y 

emocionales que pueden ocurrir al llegar a esta etapa. En 2014, 15.4% de las personas 

mayores de 50 años de edad en Estados Unidos estuvieron diagnosticadas con alguna 

enfermedad mental (Center for Behavioral Health Statistics and Quality, 2015). Además, 

6.5% de los adultos mayores de 65 años reportaron frecuente angustia mental, 10% 

reportó tener diagnóstico de depresión y 7.6% diagnóstico de ansiedad. Cabe resaltar que 

de todos los grupos étnicos, los adultos mayores hispanos fueron quienes reportaron 

mayores dificultades anímicas (Centers for Disease Control and Prevention & National 

Association of Chronic Disease Directors, 2008; Matthews et al., 2019). 
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Sin embargo, estos datos se deben tomar con cautela ya que se ha observado que, 

en comparación con poblaciones más jóvenes, las condiciones psicológicas como la 

ansiedad y la depresión son difíciles de detectar en la vejez. Algunas de las razones para 

esto pueden ser la diversidad de definiciones y entendidos sobre lo que es la vejez, 

observándose variaciones en la inclusión de distintos grupos de edad en las estadísticas e 

investigaciones. Además, otro de los problemas es que existen distintos referentes para 

emitir diagnósticos de salud mental y hay carencia de instrumentos de cernimiento 

especializados para la población (Haigh et al., 2018; Lenze et al., 2001; Wolitzky-Taylor 

et al., 2010). Yesavage y colaboradores (1982), describieron que los síntomas claves en el 

diagnóstico de la depresión en poblaciones jóvenes, son menos útiles en la vejez. Como, 

por ejemplo, la presencia de disturbios del sueño, perdida del interés sexual, y dolores 

asociados son partes de la evaluación de la somatización en la depresión. Sin embargo, 

una de las características particulares de la población de adultos mayores es la alta 

comorbilidad de condiciones de salud, y, en consecuencia, mayor uso de medicamentos 

que generaran síntomas similares a los antes mencionados. Por lo tanto, el uso de 

instrumentos de cernimiento para condiciones anímicas cuya construcción no contemple 

estas diferencias, conduce a la confusión de síntomas anímicos con los síntomas de las 

condiciones médicas o con los efectos de interacción entre medicamentos. De la misma 

forma, el cernimiento equivoco de condiciones anímicas, afectará el curso de tratamiento 

para estas personas.  

La dificultad en identificar síntomas anímicos en los envejecientes también puede 

estar relacionada a los cambios en el procesamiento fisiológico y cognitivo a lo largo del 

desarrollo. Poder detectar alteraciones anímicas en la vejez es importante para el 
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desarrollo de medidas evaluativas e intervenciones apropiadas que les brinden calidad de 

vida. Por lo tanto, a continuación, discutiré las diferencias descritas en la literatura entre 

adultos jóvenes y adultos mayores en el procesamiento cognitivo de las emociones junto 

a explicaciones teóricas sobre estas diferencias. Posteriormente presentaré las brechas 

investigativas entre los temas discutidos y así concluir con mi propuesta para el estudio 

de la perspectiva de tiempo y procesamiento cognitivo de información emocional en 

adultos jóvenes y mayores.  

Teoría de Selectividad Socioemocional 

Uno de los acercamientos teóricos más importantes para el estudio del 

procesamiento de las emociones a lo largo del desarrollo es la Teoría de Selectividad 

Socioemocional (SST por sus siglas en inglés) propuesta por Carstensen y colaboradores 

(1999; Carstensen & DeLiema, 2018). La SST intenta explicar el cambio en las 

motivaciones sociales durante el desarrollo. Específicamente propone que la percepción 

del tiempo futuro es la manera en que las personas perciben el resto del tiempo que les 

queda de vida. Según la SST, existen dos formas de percibir el tiempo futuro, estas son, 

limitado o ilimitado. Ejemplos de esto son los reactivos de la escala de autoinforme que 

desarrollaron Carstensen y Lang (Carstensen & Lang, 1996), llamada Future Time 

Perspective (FTP). Esta escala tiene reactivos como “I have the sense that time is 

running out”, asociado a una perspectiva del tiempo futuro limitada y “My future seems 

infinite to me”, relacionado a perspectivas ilimitadas. Teniendo esto en cuenta, la 

perspectiva del tiempo futuro va a influenciar la motivación, cómo las personas priorizan 

sus metas y subsecuentemente las preferencias en su círculo social para alcanzar las 

mismas. Además, la SST argumenta que la percepción del tiempo como ilimitado o 
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limitado tendrá implicaciones importantes en las emociones, facultades cognitivas y 

motivaciones de las personas (Carstensen et al., 1999; Carstensen & DeLiema, 2018).  

Según la SST, hay dos categorías principales para las funciones o metas de la 

interacción social, estas son: búsqueda de conocimiento y regulación de las emociones. 

La búsqueda de conocimiento se refiere a la conducta adquisitiva dirigida a aprender 

sobre el mundo social y físico. La regulación de las emociones se refiere a evitar estados 

emocionales negativos y aumentar los positivos, al deseo de buscar significado en la vida, 

de ganar intimidad emocional y de establecer sentimientos de integración social. Estas 

metas operan a lo largo de la vida, pero habrá variaciones dependiendo de las 

experiencias y de la perspectiva del tiempo futuro que tengan las personas. El tiempo 

futuro puede percibirse como limitado o ilimitado, y un buen indicador de esto es la edad 

(Carstensen et al., 1999; Carstensen & DeLiema, 2018).  

Las personas jóvenes suelen percibir el futuro como ilimitado, y le dan 

importancia al cumplimiento de metas a largo plazo. Por tanto, el objetivo principal de la 

interacción social de los jóvenes será la búsqueda de la información que ayudará al 

cumplimiento de estas en el futuro. Este objetivo influenciará al joven a expandir su 

círculo social, que será compuesto mayormente por la familia, amigos y conocidos 

(Barber et al., 2020; Carstensen & Lang, 2002; Coudin & Lima, 2011; Demeyer & De 

Raedt, 2013a; Erbey et al., 2020; Kan et al., 2018). 

Los adultos mayores perciben el tiempo futuro como limitado, debido a la 

cercanía de esta etapa del desarrollo al final de la vida y muestran un enfoque hacia el 

presente (Barber et al., 2020; Carstensen et al., 1999; Carstensen & DeLiema, 2018; 

Carstensen & Lang, 2002; Coudin & Lima, 2011; Demeyer & De Raedt, 2013a; Erbey et 
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al., 2020; Kan et al., 2018). Por consiguiente, los cambios observados en la interacción 

social responderán a un proceso estratégico y adaptativo de cultivar las relaciones 

sociales con el fin de maximizar las ganancias sociales y emocionales, y aminorar los 

riesgos. Es así como se observa una reducción del círculo social de los adultos mayores, 

que ahora se constituirá por viejos amigos y familia, particularmente pareja e hijos. En la 

vejez se observarán relaciones sociales más prolongadas y cercanas, todo con el objetivo 

principal de regular las emociones (Carstensen et al., 1999). Además, en la vejez las 

estrategias de manejo tenderán a enfocarse en información emocional, y utilizarán la 

evitación y la resignificación de las experiencias para alcanzar sus metas emocionales 

(Carstensen, 1992, 1995; Carstensen et al., 1999). Según esta teoría, los adultos mayores 

favorecerán la maximización de experiencias positivas en relación con las negativas. 

Dicha preferencia se denomina como el “efecto positivo” (Brassen et al., 2011). De esta 

forma, se observa cómo las diferencias en la perspectiva del tiempo futuro y las metas de 

la interacción social influenciarán en el procesamiento de la información emocional. 

Cabe aclarar que la SST no restringe la toma de decisiones entre emocionales y no 

emocionales, y lo que busca explicar es el enfoque de estas. La clave está en cuan 

dispuesto se puede estar a tomar riesgos emocionales. Por ejemplo, la búsqueda de 

información puede atribuir a una satisfacción emocional momentánea pero no queda 

claro qué pasará en el futuro. Incluso, dependiendo de la necesidad del momento, se 

puede dejar de contemplar el tiempo como criterio evaluativo (Carstensen et al., 1999). 

 La SST también sostiene que existen experiencias de vida independientes a la 

edad, que pueden impactar cómo las personas perciben el tiempo y cuáles serán sus 

preferencias motivacionales. Un ejemplo de esto es que personas jóvenes que se acercan 
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al final de la vida o de una experiencia importante (ejemplo, graduación), muestran 

preferencias motivacionales similares a la de los adultos mayores. Esto se puede observar 

en el estudio realizado por Carstensen y Fredrickson (1998), que constó de dos fases. En 

ambas fases se solicitó a los participantes que completaran una tarea que constaba de 

organizar en pilas 18 tarjetas. Estas tarjetas describían diferentes tipos de miembros del 

círculo social y debían ser agrupadas según su semejanza en cómo se sentirían 

interactuando con la persona descrita en la tarjeta. En la primera fase hubo participantes 

entre las edades de 18 a 88, y en la segunda fase los participantes fueron hombres jóvenes 

homosexuales que fueron agrupados según su estado de salud: VIH negativo, VIH 

positivo-asintomáticos y VIH positivo-sintomático. Se encontró que la cercanía al final 

de la vida se relacionó al énfasis brindado en el potencial afectivo de los compañeros 

sociales. Los resultados sugirieron que la percepción de tiempo limitado, más que la edad 

cronológica, es la variable crítica que influye en las representaciones mentales de los 

compañeros sociales (Carstensen & Fredrickson, 1998). Interesantemente, Demeyer & 

De Raedt (2013b) implementaron experimentalmente un ejercicio de imágenes mentales 

para manipular la perspectiva de tiempo de un grupo de adultos jóvenes. Los resultados 

evidenciaron que una perspectiva de tiempo futuro más expansiva después de la 

manipulación que se correlacionó con una mayor evitación de información negativa. 

Procesamiento de Estímulos Emocionales en el Desarrollo Adulto 

Sesgos a la Información Emocional General 

La SST ha tenido un impacto en la investigación de la cognición y las emociones 

a lo largo del desarrollo. Ciertamente, se ha observado un sesgo cognitivo en los humanos 

hacia la información de valencia emocional. Por lo tanto, mostramos tendencia a enfocar 
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la atención y recordar más elementos de valor emocional en comparación a estímulos 

neutrales (Ashley & Swick, 2009; Brassen et al., 2011; Carretié et al., 2001; Charles et 

al., 2003; Dunajska et al., 2012; Mather et al., 2004; Mather & Carstensen, 2003; Meng et 

al., 2015; Mickley Steinmetz et al., 2016; Murphy & Isaacowitz, 2008; Tapia et al., 

2008). Incluso, también se ha reportado que los seres humanos muestran una tendencia 

hacia la información de valencia emocional negativa como respuesta adaptativa y de 

supervivencia ante las amenazas del entorno (Bell et al., 2013; Ben-David et al., 2012; 

Bowen et al., 2018; Liu et al., 2013; O’Toole & Dennis, 2012). Sin embargo, se han 

observado cambios interesantes a lo largo del desarrollo al estudiar el procesamiento 

cognitivo de las emociones y las hipótesis propuestas por la SST.   

Sesgos a la Información Emocional en el Envejecimiento 

Se han reportado diferencias entre adultos mayores y jóvenes en el procesamiento 

de información de valencia emocional positiva y negativa. Levenson y colaboradores 

(1991) estudiaron la actividad del sistema autónomo ante la expresión de emociones 

negativas como ira, miedo, tristeza y asco; y ante el recuerdo de experiencias pasadas con 

impacto emocional. Observaron que la actividad autónoma de los adultos mayores era 

similar a la de los adultos jóvenes, a excepción de que dicha actividad era de menor 

intensidad en la población envejecida. Carstensen y colaboradores (2000) monitorearon 

el estado de ánimo de personas entre los 18 a 94 años de edad. Durante una semana y en 

momentos aleatorios del día, obtuvieron el estado de ánimo, frecuencia, intensidad y 

consistencia de las emociones de los participantes. Sus resultados reflejaron que a partir 

de los 60 años aproximadamente las emociones positivas tuvieron duraciones 

prolongadas, y las negativas mostraron tener menor estabilidad. Estos resultados han 
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sugerido que los adultos mayores son capaces de disipar las emociones negativas con 

mayor efectividad que poblaciones más jóvenes.  

Métodos Evaluativos del Sesgo a Estímulos Emocionales 

Algunos de los procesos cognitivos subyacentes a estas observaciones han sido 

denominados sesgo en atención y en memoria a información de valencia emocional. Se 

han desarrollado paradigmas o tareas cognitivas en computadora para evaluar el sesgo 

atencional y en memoria hacia estímulos con valencia emocional. Primeramente, el 

Stroop emocional y el dot-probe se han desarrollado para estudiar el impacto a las 

funciones atencionales de los estímulos con valencia emocional positiva o negativa. En 

estos se administra una tarea en la que el participante debe responder lo más rápido 

posible a un estímulo mientras ignora a otro estímulo distractor y se evalúa su tiempo de 

reacción. El objetivo es observar cómo afecta el estímulo distractor en la realización de la 

tarea. En este caso, los estímulos distractores son de valor emocional (positivos y 

negativos) o neutrales, por ejemplo: palabras e imágenes de caras. Típicamente, la tarea 

dot-probe evalúa el sesgo atencional al observar caras emocionales a nivel de 

procesamiento implícito y explícito. El Stroop emocional es una versión del Stroop 

clásico evalúa la interferencia cognitiva que produce la lectura automatizada de palabras 

emocionales al identificar el color en que estas están escritas (Ben-David et al., 2012; Fox 

& Knight, 2005; Mather & Carstensen, 2003; Murphy & Isaacowitz, 2008; Tuft, 2018). 

En cuanto a memoria, se han desarrollado distintos tipos de tareas para evaluar los 

sesgos a información emocional como lo son tareas de recuerdo espontáneo o tareas de 

reconocimiento (Charles et al., 2003; Murphy & Isaacowitz, 2008). En ambos casos 

existe una fase de codificación de información emocional a ser recordada o reconocida 
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posteriormente. Esta información es de valencia emocional y pude constar de imágenes 

(Barber et al., 2020; Charles et al., 2003; Earles et al., 2016; Kan et al., 2018; Kensinger 

et al., 2007; Mather & Carstensen, 2003; Mickley Steinmetz et al., 2016; Ramdeen, 2021; 

Sakaki et al., 2019; Simón et al., 2009; Tapia et al., 2008), palabras (Sanders, 2018; 

Wolfe, 2019), escenarios verbales (Bell et al., 2013), entre otros. Usualmente en la fase 

de codificación el participante puede o no saber que luego deberá recordar la 

información, a su vez puede ocurrir mientras se realiza una tarea o de forma pasiva, 

atendiendo a los estímulos sin emitir ninguna respuesta (Barber et al., 2020; Bell et al., 

2013; Kan et al., 2018; Mickley Steinmetz et al., 2016; Ramdeen, 2021; Sakaki et al., 

2019; Tapia et al., 2008). En el caso de las tareas de recuerdo espontáneo, luego de la 

codificación, el participante debe escribir o narrar los estímulos que recuerda haber visto 

de manera aleatoria. Posteriormente, se evalúa la cantidad de estímulos recordados según 

su valencia emocional. En el caso del reconocimiento, luego de la codificación, al 

participante se le presenta de forma aleatoria una serie de estímulos previamente 

observados y otros novedosos para que identifique cuales ha visto o no (Charles et al., 

2003; Earles et al., 2016; Kensinger et al., 2007; Mather & Carstensen, 2003; Sanders, 

2018; Simón et al., 2009; Wolfe, 2019). 

Típicamente en los estudios que administran tareas cognitivas de atención y 

memoria emocional, ya sea previo o luego a la tarea, se les pide a los participantes que 

clasifiquen la valencia emocional y cuán intensos (arousing) fueron los estímulos 

presentados. Interesantemente, no se observan diferencias en cómo clasifican esta 

información los adultos jóvenes o los adultos mayores (Kappes et al., 2017; Mather et al., 

2004). Por lo tanto, la percepción de los estímulos no aparenta alterarse en el desarrollo.  
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Diferencias por Edad en Atención a Estímulos Emocionales 

En las tareas de atención se ha observado que tanto adultos jóvenes como adultos 

mayores atienden más a los estímulos emocionales que a los neutrales. Interesantemente, 

las investigaciones sobre los sesgos a la información emocional durante el desarrollo 

adulto han arrojado una variabilidad de resultados. Algunos autores han reportado que los 

adultos jóvenes prestan similar atención a estímulos positivos y negativos, pero se 

inclinan a responder más rápido a los estímulos negativos (Mather et al., 2004; Mather & 

Carstensen, 2003; Murphy & Isaacowitz, 2008). Mientras que, los adultos mayores 

muestran más sesgos a los estímulos positivos que a los negativos (Agustí et al., 2017; 

Charles et al., 2003; Demeyer & De Raedt, 2013a; Goeleven et al., 2010; Kang & Kwon, 

2021; Mather & Carstensen, 2003; Murphy & Isaacowitz, 2008; Tuft, 2018). Sin 

embargo, otros autores describen que entre los adultos jóvenes y mayores no se observan 

diferencias significativas en los tiempos de reacción ante estímulos positivos pero si hacia 

los negativos (Barber et al., 2020; Goeleven et al., 2010; Hahn et al., 2006).  

Goeleven y sus colaboradores (2010) explican que la atención no es un proceso 

cognitivo unitario, sino que existe la selección activa de información relevante y la 

inhibición activa de información irrelevante. Las tareas cognitivas para evaluar el sesgo 

atencional utilizan un estímulo al que el participante debe responder en presencia de otro 

estímulo distractor. Esto significa que para seleccionar efectivamente la información o 

responder a un estímulo se debe inhibir efectivamente la información irrelevante, es decir 

al estímulo distractor. Mientras más interferencia genere un estímulo distractor, más 

información hay que inhibir para poder brindar una respuesta adecuada. De este modo, 

Hahn y colaboradores (2006) y Goeleven y colaboradores (2010) reportaron que en sus 
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muestras no se observaron diferencias por edad en el efecto de interferencia de los 

estímulos positivos. En cambio, estos autores observaron que el efecto de interferencia en 

los estímulos negativos fue considerablemente menor en los envejecidos. Por lo tanto, los 

estímulos negativos tuvieron menor impacto que los positivos en cómo los envejecidos 

respondieron a estas tareas. Es así como estos autores concluyen que el envejecimiento 

no se caracteriza por una visión extremadamente optimista de la vida, sino por un 

incremento en la habilidad para ser menos influenciado por la información negativa. Esta 

habilidad puede ser una estrategia de manejo importante ya que posibilita la inhibición 

eficaz de la información negativa para atender y recordar mejor los estímulos positivos en 

medio de experiencias negativas, por ejemplo, la pérdida (Goeleven et al., 2010). 

Contrario a estos resultados y conclusiones, otras investigaciones no han identificado 

diferencias en sesgos positivos o negativos durante el desarrollo (Almdahl et al., 2021; 

Berger et al., 2019; Demeyer & De Raedt, 2013a; Dunajska et al., 2012; Fung et al., 

2019; Kappes & Bermeitinger, 2016; Madill & Murray, 2017; Viviani et al., 2021) y 

otras han encontrado sesgo a los estímulos negativos en los mayores (Bucher et al., 

2020).  

Diferencias por Edad en Sesgo en Memoria 

Estudios sobre el sesgo en memoria han obtenido una diversidad de resultados. 

Particularmente, los adultos mayores logran recordar espontáneamente mayor cantidad de 

estímulos positivos que estímulos negativos en comparación a los jóvenes. Mientras 

tanto, los adultos jóvenes logran recordar la misma cantidad de estímulos positivos y 

negativos (Charles et al., 2003; Mather & Carstensen, 2003; Murphy & Isaacowitz, 2008; 

Sakaki et al., 2019). Ahora bien, los resultados de tareas de reconocimiento de estímulos 
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emocionales son más diversos. Algunos autores afirman que en el envejecimiento se 

reconoce mayormente los estímulos positivos en comparación a los adultos jóvenes 

(Mather & Carstensen, 2003; Simón et al., 2009). Mientras que otros han informado que 

los adultos mayores muestran la misma capacidad de reconocimiento en todas las 

valencias emocionales (Charles et al., 2003; Wolfe, 2019) y que los jóvenes muestran 

mayor reconocimiento de estímulos negativos (Charles et al., 2003; Mather & 

Carstensen, 2003; Murphy & Isaacowitz, 2008; Wolfe, 2019). Inclusive, hay 

investigadores que no han identificado el sesgo a la información positiva o disminución 

del sesgo negativo en los adultos mayores (Earles et al., 2016; Kensinger et al., 2007; 

Sanders, 2018). 

Efecto Positivo y Sesgo Negativo en Adultos Mayores 

 Típicamente las investigaciones sobre sesgo atencional ante estímulos de valencia 

emocional en adultos mayores explican sus hallazgos a partir de la SST (Charles et al., 

2003; Garrison & Markey, 2013; Goeleven et al., 2010; Hahn et al., 2006; Johnson, 2009; 

Kisley et al., 2007; Mather et al., 2004; Mather & Carstensen, 2003; Meng et al., 2015; 

Murphy & Isaacowitz, 2008; Parks & Dollinger, 2014). Estas investigaciones sobre 

atención y memoria emocional sugieren la existencia de un efecto positivo (positivity 

effect) y un sesgo negativo. Se le conoce como efecto positivo a la preferencia o sesgo 

por la información positiva que en múltiples estudios se ha observado en los adultos 

mayores. Sin embargo, algunos estudios plantean que en los adultos mayores hay menor 

atención a los estímulos negativos e igual atención a estímulos positivos en comparación 

a los adultos jóvenes. La reducción en negatividad dirige a que se observe mayor 

recuerdo de estímulos positivos en medidas de sesgo en memoria (Carstensen et al., 
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2003; Goeleven et al., 2010). Por otro lado, el sesgo negativo es la tendencia que se ha 

observado en poblaciones más jóvenes a prestar más atención a la información negativa 

que a la información positiva en una variedad de dominios como percepción, juicio 

valorativo y toma de decisiones (Kisley et al., 2007; Mather et al., 2004; Murphy & 

Isaacowitz, 2008). Sin embargo, como se ha observado anteriormente estos resultados no 

han logrado ser replicados en otras investigaciones denotando inconsistencia en la 

literatura. En miras de profundizar sobre estas inconsistencias en la literatura, se han 

realizado estudios con medidas neurofisiológicas. A continuación, discutiré cómo se 

manifiestan estos resultados en las medidas fisiológicas de potenciales cerebrales ligados 

a eventos (event-related potentials, ERPs por sus siglas en inglés) e imagen de resonancia 

magnética funcional (functional Magnetic Resonance Imaging, MRI por sus siglas en 

inglés). 

Bases Neurofisiológicas 

 Sesgo Cognitivo e ERPs. Los ERPs son pequeños cambios en voltaje generados 

por las estructuras cerebrales en respuesta a eventos o estímulos específicos. Estos 

pueden ser provocados por eventos motores, sensoriales y cognitivos, y reflejan la suma 

de potenciales postsinápticos que se producen cuando un gran número de neuronas 

piramidales trabajan al unísono procesando información. Los ERPs facilitan el estudio de 

la respuesta fisiológica de los participantes a paradigmas con estímulos discretos y de 

corta duración. Estos potenciales se obtienen mediante un electroencefalograma (EEG 

por sus siglas en inglés), que consiste en una medida fisiológica no invasiva que hace 

posible estudiar una variedad de procesos cognitivos de forma constante y con buena 

resolución temporal. Los ERPs se dividen en dos categorías: las ondas de procesamiento 
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temprano, sensorial o exógeno que ocurren en los primeros 100 ms y los que ocurren 

después de este periodo (Luck, 2014; Sur & Sinha, 2009). Correspondiente al primero, el 

componente P1 es una activación que aumenta cerca de los 100 ms luego del estímulo y 

refleja procesamiento sensorial automático ante estímulos exógenos. Se entiende que se 

trata de la dirección de la atención y aumenta si el estímulo es de valencia emocional en 

comparación a estímulos neutrales. En la literatura no se observan diferencias en este 

componente entre grupos de edad. Esto apunta a que los estímulos emocionales mejoran 

la atención sensorial en las etapas tempranas del procesamiento (Meng et al., 2015).  

Las ondas que ocurren luego de los primeros 100 ms son categorizadas como 

eventos cognitivos o endógenos, porque reflejan la forma en que el sujeto evalúa y 

procesa el estímulo (Luck, 2014; Sur & Sinha, 2009). En un estudio con adultos jóvenes 

por Carretié y colaboradores (2001) se administró una tarea cognitiva de sesgo atencional 

presentado estímulos neutrales, positivos y negativos a los participantes mientras su 

actividad cortical era grabada con EEG. El análisis de los ERPs reflejó que el 

componente P200 tuvo mayor amplitud y latencias más cortas ante estímulos negativos 

en los electrodos de las áreas frontales y centrales. Estos resultados sugieren que en esta 

muestra los eventos negativos provocaron la movilización de recursos atencionales con 

mayor intensidad y rapidez. En eventos más tardíos también se observan diferencias en 

las amplitudes y las latencias de los ERPs por edad. Uno de los eventos tardíos más 

estudiados en área del sesgo atencional es el late positive potential (LPP), que comienza 

cerca de los 400 ms y dura alrededor de 70 ms. Este componente refleja un 

procesamiento controlado conscientemente que implica una atención continua y 

voluntaria hacia estímulos emocionales (Hajcak y Dennis, 2009; Langeslag y Van Strien, 
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2010; en Meng et al., 2015). Kisley y Wood (2007) observaron que la amplitud de los 

LPP ante estímulos negativos disminuye más rápido con la edad, pero la respuesta a 

estímulos positivos no cambió por edad en su muestra. Meng y colaboradores (Meng et 

al., 2015) reportaron que los LPP de los adultos jóvenes tenían mayores amplitudes ante 

estímulos negativos que positivos, mientras que los adultos mayores mostraban 

amplitudes más largas para estímulos positivos que negativos. De esta forma, el sesgo 

negativo disminuyó con el aumento de la edad. Este efecto por edad fue observado en las 

áreas prefrontales, evidenciando que estas regiones tienen un rol importante en la mejoría 

del funcionamiento cognitivo en los adultos mayores (Meng et al., 2015). 

Sesgo Cognitivo y fMRI. Los estudios que utilizan fMRI usualmente realizan sus 

paradigmas con una presentación prolongada de estímulos de hasta 1500 ms, en 

comparación con los que analizan ERPs. Lo anterior permite medir la respuesta 

hemodinámica en el cerebro de los participantes cuando analizan de forma consciente o 

explicita los estímulos presentados. Brassen y colaboradores (Brassen et al., 2011) 

realizaron fMRI a adultos jóvenes y mayores mientras ejecutaban un paradigma de guía 

espacial cuyos estímulos eran caras emocionales de valencia emocional positiva (alegría), 

negativa (miedo y tristeza) y neutral. Tras su análisis observaron una interesante relación 

entre variables. Particularmente, en los adultos mayores hubo mayor activación de la 

corteza cingulada anterior (rACC, por sus siglas en inglés) ante la presencia de estímulos 

positivos en comparación a los adultos jóvenes. Este patrón de activación neural en los 

adultos mayores correlacionó positivamente con medidas de bienestar emocional. La 

actividad del rACC se ha asociado con la evaluación de la relevancia emocional, la 

atención a la información emocional, así como con la regulación de los conflictos 
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afectivos en el contexto de la interferencia emocional. Particularmente, se observado que 

la distracción por información emocional depende de la prominencia subjetiva de los 

estímulos emocionales, que a su vez está mediada por la rACC. De este modo, esta 

asignación subjetiva de significancia a los estímulos por parte de la rACC, se ha atribuido 

a la evaluación de la auto-relevancia y a una integración más general de información 

motivacional y autobiográfica (Brassen et al., 2011). Por lo tanto, Brassen y sus 

colaboradores (2011) sugieren que la actividad del rACC puede reflejar un mecanismo 

auto-regulador que aporta a la estabilidad emocional en el envejecimiento.  

En la amígdala se han observado diferencias por edad en activación cerebral para 

información positiva y negativa. Mather y colaboradores (2004) observaron mayor 

activación de la amígdala ante la presentación de imágenes emocionales que neutrales, y 

que no hubo efectos por edad o lateralidad. Sin embargo, al examinar las diferencias por 

tipo de estímulo emocional, los adultos mayores presentaron mayor activación en la 

amígdala ante estímulos positivos que negativos. Este no fue el caso con los adultos 

jóvenes, quienes no evidenciaron diferencias sustanciales entre tipo de imágenes 

emocionales. Más aun, al comparar el procesamiento de imágenes negativas entre adultos 

jóvenes y mayores, se observó que la amígdala se activó menos con el aumento de la 

edad. Mather y sus colaboradores (2004) expresaron que estas diferencias pudieran 

deberse a factores como cambios fisiológicos ante el procesamiento de imágenes 

negativas o cambios en procesos psicológicos. Por tal razón, examinaron la activación 

neural de los adultos jóvenes cuyas puntuaciones se asemejaron a la de los adultos 

mayores y obtuvieron patrones similares de activación en la amígdala, descartando así 

diferencias fisiológicas ocasionadas por el desarrollo. Esta disminución en actividad 
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amigdalar probablemente refleja una mejor capacidad para regular el procesamiento de la 

información negativa y aparenta ser más común en envejecidos que en adultos jóvenes. 

Las observaciones sobre la amígdala y el rACC sugieren que en envejecidos el circuito 

cortico-amigdalar para regular información negativa es más eficiente que en adultos 

jóvenes. En cambio, los resultados de Almdahl y colaboradores (2021) contrastan con los 

antes discutidos. En su investigación, estos autores administraron un Stroop emocional a 

adultos jóvenes y mayores saludables mientras recopilaban su respuesta hemodinámica 

cerebral en un fMRI. Curiosamente en sus resultados no respaldaron la presencia de un 

efecto positivo en el envejecimiento ante el procesamiento de estímulos emocionales 

tanto en las medidas conductuales como en las fisiológicas.  

Factores Influyentes en los Sesgos a la Información con Valencia Emocional 

Características de las Tareas Cognitivas. Murphy & Isaacowitz (2008) 

realizaron un meta-análisis para determinar la magnitud de las preferencia a estímulos 

emocionales en tareas cognitivas administradas a adultos jóvenes y adultos mayores. Sus 

resultados indicaron que tanto los adultos jóvenes como mayores muestran preferencias 

hacia la información de valencia emocional en relación con la neutral. Al analizar según 

el tipo de tarea, obtuvieron que, en los estudios sobre sesgo atencional, no se observaron 

diferencias significativas entre los grupos en su preferencia a la información positiva o 

negativa. Sobre las tareas de memoria emocional, reportaron que los estudios sobre 

recuerdo espontáneo tampoco reflejaron diferencias significativas en el sesgo a la 

información emocional entre estas poblaciones. Por otro lado, los estudios con tareas de 

reconocimiento si mostraron diferencias entre adultos jóvenes y mayores. En este sentido, 

los adultos mayores reconocieron menos los estímulos emocionales negativos en 
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comparación a los adultos jóvenes. De este modo, sugieren que las tareas de 

reconocimiento pudieran más sensibles a detectar diferencias en el procesamiento de 

estímulos negativos. Sin embargo, Murphy & Isaacowitz (2008) también indicaron que 

los resultados pueden no ser una prueba directa del efecto positivo descrito en la literatura 

porque su análisis no evaluó el cambio relativo en el balance de la información positiva a 

negativa con el avance de la edad. Toda esta información revela que la literatura no es 

concluyente en cuanto a cómo los adultos jóvenes y adultos mayores ejecutan en tareas 

cognitivas que evalúan la preferencia a estímulos emocionales positivos y negativos. 

Además, Murphy & Isaacowitz (2008) indicaron en sus conclusiones que su estudio no 

distinguió por tipo de tarea, tiempo de presentación de los estímulos, tiempo permitido 

para responder a cada ensayo, tipo de estímulos, entre otros aspectos. Estos elementos 

son importantes para dilucidar dónde ocurren las diferencias entre los adultos jóvenes y 

mayores. Murphy & Isaacowitz (2008) dijeron que claramente, el procesamiento de 

información emocional a lo largo de la adultez va a ser afectado por la valencia de los 

estímulos y el tipo de medida utilizada para evaluar a las personas. Referente al tipo de 

tarea utilizada para estudiar los sesgos emocionales, Reed y colaboradores (2014) 

reportaron que el efecto positivo en los adultos mayores fue pequeño pero significativo y 

más pronunciado en estudios que no limitaron experimentalmente el procesamiento 

cognitivo y en los que las edades de los participantes discrepaban notoriamente. Así, el 

efecto positivo en las respuestas de los adultos mayores será más pronunciado mientras 

no se requiera manipulación de la información para emitir una respuesta y los procesos 

cognitivos ocurran en un escenario natural o similar a la vida cotidiana. 
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En cuanto el tipo de estímulos, al utilizar caras emocionales, usualmente se 

considera como estímulo positivo los rostros felices y como estímulos negativos los 

rostros enojados, tristes o ambos, sin distinción por valencia emocional. Además, algunos 

estudios limitan considerablemente la cantidad de palabras a utilizarse como estímulos y 

las presentan repetidamente. La constante exposición al mismo material pudiera generar 

un efecto de habituación. El no evaluar por separado las valencias emocionales de los 

rostros o incluir un una mayor gama de palabras emocionales puede constituir un aspecto 

limitante en la observación del amplio espectro del procesamiento cognitivo de las 

emociones (Agustí et al., 2017).  

Además de la valencia emocional, existen otras características de los estímulos 

utilizados en las tareas cognitivas que pueden influenciar en los sesgos a la información 

emocional en el desarrollo adulto. Por ejemplo, Kappes y colaboradores (2017) indicaron 

que el efecto positivo se manifestó en su estudio solo ante los estímulos emocionales que 

produjeron menos excitabilidad (o eran menos intensos). Otro factor en las tareas es el 

tiempo de presentación del estímulo de valencia emocional. Por ejemplo, Erbey y 

colaboradores (2020) encontraron que el efecto positivo en los adultos mayores solo se 

manifestó cuando los estímulos se procesaron en niveles tardíos de procesamiento 

cognitivo, esto es a nivel explícito. En contraposición, Kang y Kwon (2021), observaron 

que cuando los estímulos se presentaron por 500 ms los adultos mayores mostraron 

sesgos positivos, mientras que el sesgo negativo se redujo en la condición de 1000 ms. 

Liu y colaboradores (2013), identificaron que la congruencia con la que los estímulos se 

presentan en relación a los elementos distractores dentro de una tarea pueden fungir como 

elemento facilitador en la respuestas ante estímulos emocionales. A su vez, la relación 
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semántica que guarda un estímulo con otro de la misma categoría puede servir como 

facilitador del reconocimiento a estímulos positivos (Ramdeen, 2021).  

Características Individuales. Como se discutió anteriormente, se ha hecho 

evidente cómo los adultos mayores saludables suelen reportar menos emociones 

negativas, más emociones positivas y mayor estabilidad emocional en el diario que los 

adultos jóvenes y de mediana edad, tanto en estudios transversales como longitudinales 

(Carstensen et al., 2000; Mather et al., 2004). Además, se ha reportado que los adultos 

mayores suelen prestar menos atención a los estímulos negativos que a los positivos, 

reduciendo la probabilidad de recordar información emocional negativa en comparación a 

la positiva (Mather et al., 2004). Estos resultados han sido inesperados ya que se ha 

demostrado la existencia de un deterioro cognitivo en la vejez en distintos dominios 

como las funciones cognitivas y capacidades físicas (Mather et al., 2004; Riediger & 

Luong, 2015).  

Las funciones cognitivas usualmente afectadas durante el envejecimiento son la 

velocidad de procesamiento (Boudiaf et al., 2018; Kerchner et al., 2012; Pezzuti et al., 

2019) el control cognitivo (Mather & Carstensen, 2005), la atención (Veríssimo et al., 

2022) y la memoria (Castel et al., 2002; Cortes et al., 2021; Lamont & Stewart-Williams, 

2005; Ruffman et al., 2008; Salami et al., 2012; Zarantonello et al., 2020). En cuanto a su 

ejecución en tareas cognitivas se ha observado enlentecimiento para codificar y 

almacenar información nueva durante tareas que requieren uso de estrategias poco 

familiares (Ebaid & Crewther, 2019), y para recuperar información (Baciu et al., 2016). 

Autores como Feng y Peng (2021) han identificado que a mayor complejidad en una tarea 

Stroop, más intensos son los efectos de interferencia que ocasionan los estímulos 
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independientemente del funcionamiento cognitivo de los participantes, esto es haya o no 

deterioro cognitivo. 

Las investigaciones atribuyen estas diferencias cognitivas principalmente al 

envejecimiento biológico, haciendo énfasis en el deterioro. Por ejemplo, el 

envejecimiento ha sido vinculado al deterioro cognitivo y a alteraciones estructurales en 

la materia gris y blanca. Estas alteraciones pudieran producir desconexiones entre zonas 

cerebrales que afecten las funciones cognitivas de los adultos mayores (Kerchner et al., 

2012; Salami et al., 2012). Sin embargo, la creciente literatura conductual sugiere que la 

presencia de otras variables como el contexto social, ejercen gran influencia en estas 

capacidades y pueden explicar las diferencias observadas por edad. Las condiciones que 

promuevan la falta de exposición a experiencias o el desuso de facultades cognitivas 

desfavorecen la plasticidad neural y contribuye al deterioro cognitivo. Por ejemplo, 

existen diferencias observadas por escolaridad y nivel socioeconómico en la ejecución de 

pruebas cognitivas. De esta forma, se puede apreciar cómo la exposición al proceso de 

aprendizaje puede promover cambios en la organización funcional del cerebro y proteger 

ante el deterioro cognitivo e institucionalización (Grigorieva, 2004; Rodrigues-

Cavalcante & Caramelli, 2009; Sims et al., 2009; Sugar, 2019). Otra variable contextual 

que tiene impacto en el funcionamiento cognitivo es el retiro laboral. Se observa en los 

retirados una reducción considerada de las actividades diarias que dirige a un desuso de 

facultades cognitivas. Cada vez se hace más común que las agencias laborales estimulen 

el retiro temprano de sus empleados, y se dedican pocos fondos para actividades 

cognitivamente estimulantes para esta población. Por lo tanto, se observa un deterioro 

cognitivo paulatino en las personas retiradas en comparación con las personas empleadas 
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(Bonsang et al., 2012; Mazzonna & Peracchi, 2012; Sugar, 2019).  

Se han realizado varios esfuerzos para esclarecer como los factores individuales 

impactan los sesgos cognitivos a los estímulos emocionales. Por ejemplo, el estrés 

(Vythilingam et al., 2007), la preocupación (Erbey et al., 2020) y la sintomatología de 

ansiedad (Demeyer & De Raedt, 2013a; Fox & Knight, 2005; O’Toole & Dennis, 2012) y 

depresión (Gotlib et al., 2004; Gray et al., 2021) son factores que han mostrado elevar 

sesgos a la información negativa. Incluso, investigadores han analizado como la edad y 

deterioro cognitivo pueden impactar los sesgos a la información emocional a la luz de los 

postulados de la SST. Algunos de estos autores afirman que el efecto positivo o la 

reducción del sesgo negativo en los adultos mayores se relacionan directa y 

positivamente con la edad, capacidades cognitivas o perspectiva de tiempo, siendo más 

prominentes en niveles avanzados del envejecimiento (Bohn et al., 2016; Leal et al., 

2016; Sakaki et al., 2019). En cambio, otros argumentan que existen diferentes 

mecanismos subyacentes al efecto positivo que se expresan en diferentes habilidades 

cognitivas y pueden explicarse por la edad y no por la función cognitiva general o la 

perspectiva del tiempo futuro (Barber et al., 2020). Mather y sus colaboradores (2004), al 

analizar el efecto positivo observado en los adultos mayores de su estudio, quisieron 

evaluar si tales resultados se debían al deterioro cognitivo asociado a la vejez. Por lo 

tanto, decidieron comparar la activación neural de los adultos jóvenes cuyas puntuaciones 

se asemejaron a la de los adultos mayores y obtuvieron patrones similares de activación 

amígdalar en ambas poblaciones. De este modo, los autores concluyen que las diferencias 

por edad aparentan no ser ocasionadas por un déficit y posiblemente variables 

contextuales y psicológicas estén influyendo el procesamiento de las emociones a lo largo 
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del desarrollo (Mather et al., 2004).  

Perspectiva de Tiempo Pasado, Presente y Futuro  

Como se discutió anteriormente, de forma general, la literatura sobre el estudio 

del procesamiento emocional es limitada en la población geriátrica. Muchos de los 

estudios relacionados a este particular se fundamentan en los postulados de la Teoría de 

Selectividad Socioemocional. Sin embargo, algunos de estos no incorporan medidas de 

perspectiva de tiempo futuro o del presente a pesar de que son aspectos centrales en la 

teoría. Aquellos estudios que si incorporan medidas de perspectiva de tiempo futuro no 

han producido resultados consistentes. Ciertamente los adultos suelen reportar percibir el 

tiempo futuro como limitado (Barber et al., 2020; Carstensen & Lang, 2002; Coudin & 

Lima, 2011; Demeyer & De Raedt, 2013a; Erbey et al., 2020; Kan et al., 2018), sin 

embargo, no necesariamente esto explique la manifestación del efecto positivo (Barber et 

al., 2020; Demeyer & De Raedt, 2013a; Kan et al., 2018). A su vez, en estas 

investigaciones se contempla a la percepción del tiempo futuro en un sentido 

unidireccional (orientación al presente o al futuro en términos de la cantidad de tiempo 

restante percibido) y cómo afecta el establecimiento de metas a lo largo de la vida. En 

cambio, otros investigadores sugieren que la perspectiva del tiempo es un concepto más 

abarcador. La perspectiva del tiempo tiene componentes cognitivos, emocionales y 

sociales, es maleable y se ve afectada por la experiencia, formando el mundo social y 

cultural en el que vivimos. Autores plantean que la perspectiva del tiempo es un proceso 

no consciente que sienta las bases del pensamiento y de la planificación. Sostienen que la 

perspectiva del tiempo provee el contexto que utilizamos para hacer sentido de nuestras 

experiencias y organizar nuestra conducta en un flujo temporal de pasado, presente y 
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futuro. Además, tendremos reacciones emocionales según la zona temporal en la que nos 

situemos en un momento dado y tendremos preferencias a situarnos en alguna 

temporalidad para basar nuestras acciones (Boniwell & Zimbardo, 2004; Holman & 

Zimbardo, 2009; Zimbardo & Boyd, 2008). 

En lugar de solo enfocarse en el presente y el futuro, estudios sugieren que la 

orientación al pasado también influencia nuestras emociones, la construcción de nuestro 

mundo e influye en nuestra vida social. Un ejemplo de esto es como la orientación a un 

pasado positivo está vinculada a mejores relaciones familiares en adultos jóvenes 

(Holman & Zimbardo, 2009). Es así como no solo cobra importancia la perspectiva del 

tiempo pasado, presente y futuro, sino que también la valencia emocional que se le 

atribuya a cada temporalidad. Zimbardo y Boyd (2008, 1999) resaltaron la importancia de 

estudiar las distintas temporalidades y como las valencias emocionales van a tener un 

impacto en cómo nos conducimos en el mundo. Con este propósito, construyeron un 

instrumento llamado el Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI por sus siglas en 

inglés). Este instrumento permite estudiar estas temporalidades y obtener perfiles de 

orientación temporal y actitudes hacia estas. Se ha observado que factores como el estrés 

(Bourdon et al., 2020; Rönnlund et al., 2018), los síntomas depresivos (Åström et al., 

2019) y los valores humanos (Cretu, 2014) pueden influenciar las puntuaciones en el 

ZTPI. Los detalles sobre las temporalidades se discutirán a continuación. 

Futuro 

El futuro, al igual que el pasado, nunca se experimenta directamente. Es un estado 

mental psicológicamente construido. El futuro nos distrae de las certezas del aquí y el 

ahora, a un mundo de opciones imaginadas y de hipótesis. El pasado por otra parte es una 
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reserva de errores a ser corregidos y de éxitos a ser repetidos y expandidos, dando poca 

cabida a la impulsividad del presente. Las creencias y expectativas del futuro en parte 

determinan lo que ocurre en el presente mediante su contribución sobre cómo las 

personas piensan, sienten y actúan. Es de esta forma que las personas orientadas al futuro 

tienen su mira puesta en las consecuencias, contingencias y posibles resultados de sus 

decisiones y acciones en el presente. Estas personas están dedicadas a trabajar en sus 

metas futuras y en sus recompensas, muchas veces a expensas del disfrute del presente, 

retrasando aspectos gratificantes y evadiendo las tentaciones de perder el tiempo 

(Boniwell & Zimbardo, 2004; Zimbardo & Boyd, 2008). La perspectiva de tiempo futuro 

ha sido correlacionada positivamente con preocupación por la salud (Milfont et al., 

2008), escrupulosidad, consideración de las consecuencias del futuro y preferencia por 

consistencia (Zimbardo & Boyd, 1999). Por otra parte, el futuro correlaciona 

negativamente con el consumo de alcohol (Milfont et al., 2008), búsqueda de novedad y 

búsqueda de sensaciones (Zimbardo & Boyd, 1999).  

Pasado 

Schwabe y colaboradores (2014) explican que una vez se consolidan los 

recuerdos, no necesariamente se mantienen fijos y perfectos a lo largo del tiempo. 

Indican que una vez el recuerdo se consolida en la memoria a largo plazo, puede perder 

estabilidad en el proceso de recuperación. Durante la recuperación, la memoria necesita 

estabilizarse nuevamente y a esto se le llama reconsolidación de memoria. En este 

proceso, los recuerdos vuelven a ser susceptibles al cambio, dando la oportunidad para 

una actualización de los recuerdos que aparentaban ser estables. Zimbardo y Boyd (2008) 

también indicaron que las memorias no son permanentes, sino que cambian a través del 
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tiempo. Por lo tanto, estas no son un archivo objetivo del pasado como lo sería un video 

en un disco duro, si no que las memorias se reconstruyen en proceso influenciado por los 

atributos, creencias e información disponible en el presente. Esta naturaleza 

reconstructiva del pasado significa que la forma en que pensamos y sentimos hoy influirá 

cómo recordamos los eventos pasados. A su vez, lo que creemos sobre el pasado es lo 

que influirá cómo pensamos, sentimos y actuamos en el presente. Es así como lo que 

pensemos sobre el pasado importará más que los mismos eventos. No se puede cambiar 

lo que pasó en el pasado, pero si los pensamientos y actitudes hacia este. Es esta forma de 

pensar y creer sobre el pasado lo que constituye la perspectiva de tiempo pasado. Esta 

perspectiva se enfoca en la historia, familia, tradición y la continuidad del sí mismo a 

través del tiempo. Sin embargo, enfocarse en el pasado también conlleva ser 

excesivamente conservador, cauteloso, evasivo hacia los cambios y nuevas experiencias. 

Personas con mayor enfoque en el pasado pueden preferir mantener su estatus quo 

aunque esto no se acoja a sus mejores intereses (Boniwell & Zimbardo, 2004; Zimbardo 

& Boyd, 2008). De esta forma, Zimbardo propone dos formas afectivas de acercarnos al 

pasado: pasado-positivo y pasado-negativo. 

Pasado-Positivo. La perspectiva de tiempo pasado-positivo refleja una mirada 

cálida, placentera y a menudo sentimental y nostálgica del pasado de una persona. Su 

énfasis es en mantener las relaciones con la familia y los amigos. Se entiende que estas 

personas suelen tener mejor bienestar, autoestima y felicidad en comparación a las 

personas que muestran mayor perspectiva del pasado-negativo, presente o futuro. Por 

tanto, suelen mostrar menos sintomatología depresiva y de ansiedad (Drake et al., 2008; 

G. Matthews & Stolarski, 2015; Zimbardo & Boyd, 1999). Las personas con mayor 
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perspectiva del tiempo pasado-positivo también poseen mejor habilidad para imaginar el 

futuro y establecer metas (Boniwell & Zimbardo, 2004; Zimbardo & Boyd, 2008).  

Pasado-Negativo. Por otro lado, la perspectiva del tiempo pasado-negativo se 

enfoca en el recuerdo de experiencias personales que han sido aversivas, nocivas, 

traumáticas o llenas de culpa. Contrario a la perspectiva de pasado-positivo, las personas 

con mayor pasado-negativo pueden reportar menor autoestima, felicidad y energía. Es así 

como también podrían presentar síntomas de ansiedad, depresión y agresividad (Boniwell 

& Zimbardo, 2004; Drake et al., 2008; Matthews & Stolarski, 2015; Zimbardo & Boyd, 

2008, 1999).  

Presente 

Zimbardo y Boyd (2008) proponen que las personas que son orientadas al 

presente se enfocan en satisfacer sus necesidades del momento, respondiendo 

mayormente a eventos en su entorno física y socialmente inmediato. Se refieren a que 

esto ocurre mayormente porque están acostumbradas a la incertidumbre del futuro en sus 

entornos, motivándoles a ser desconfiadas de la sociedad, las instituciones y de sus redes 

de apoyo. Es así como las personas con mayor enfoque en el presente se sienten menos 

confiadas en invertir sus esfuerzos y recursos en el futuro, utilizándolos en el presente, 

situación parecida al popular dicho “más vale pájaro en mano que cientos volando”. De 

esta forma, descartan las implicaciones de sus actos en el futuro y esto las podría hacer 

propensas a varios riesgos en contextos donde se fomentan valores que implican 

recompensas orientadas al futuro, en particular la perseverancia y el ahorro. Zimbardo y 

Boyd (2008, 1999) plantean dos formas bien diferentes de ser enfocado en el presente: 

presente-hedonista y presente-fatalista. Por otro lado, también incluye otra perspectiva 
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que no posee las características antes descritas y que es más vista en culturas orientales. 

Esta la perspectiva de presente-holístico, la cual será discutida más adelante.  

Presente-Hedonista. La perspectiva de tiempo presente-hedonista se enfoca en 

vivir en el momento, buscar y disfrutar lo que produce placer y evadir lo que causa dolor 

o incomodidad. Las conductas y acciones de las personas con esta perspectiva de tiempo 

son influenciadas por las necesidades físicas, las emociones, los estímulos situacionales 

fuertes y la retroalimentación social. La búsqueda del disfrute y placer en estas personas 

es activa, organizando sus decisiones alrededor de actividades y relaciones que sean 

placenteras, excitantes, estimulantes y novedosas. Por lo tanto, la perspectiva de tiempo 

presente-hedonista tendrá un enfoque en la gratificación inmediata, la autoestimulación y 

las recompensas a corto plazo. De esta forma, habrá una evasión de las situaciones 

aburridas, tediosas o que estén regularizadas. Este tipo de enfoque en el presente puede 

dirigir a que las personas suelan a ser impulsivas y llenas de energía, a que actúen con 

poca preocupación sobre las consecuencias de sus acciones y eviten los análisis de costos 

y beneficios o creaciones de planes de contingencia (Boniwell & Zimbardo, 2004; 

Zimbardo & Boyd, 2008, 1999). Se ha observado que la perspectiva de tiempo presente-

hedonista correlaciona positivamente con felicidad (Drake et al., 2008), bajo auto-control 

(Zimbardo & Boyd, 1999), conductas riesgosas (Zajenkowski et al., 2015) y hábitos 

consumo de bebidas alcohólicas (Milfont et al., 2008). Por otro lado, el presente 

hedonista correlaciona negativamente con religiosidad (Milfont et al., 2008) y preferencia 

por consistencia (Zimbardo & Boyd, 1999). 

Presente-Fatalista. A diferencia que lo antes descrito, la perspectiva de tiempo 

presente-fatalista se asocia a la desesperanza y a inmutables creencias de que fuerzas 
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externas controlan la vida de la persona como, por ejemplo, fuerzas espirituales o 

gubernamentales. Esta creencia no ocurre en un vacío, sino que es altamente 

fundamentada por creencias religiosas o las circunstancias del entorno, donde permea la 

incertidumbre de un futuro tangible. Constante exposición a zonas de guerras, desastres, 

pobreza, criminalidad, abusos, entre otros, son circunstancias que pueden contribuir a un 

sentido de desesperanza, poca preocupación por las consecuencias y menos energía y 

autoestima (Boniwell & Zimbardo, 2004; Zimbardo & Boyd, 2008, 1999). Como forma 

de escape, las personas con esta perspectiva pueden buscar actividades novedosas. Tanto 

el presente-fatalista como el pasado-negativo, están asociados a sentimientos fuertes de 

depresión, ansiedad, ira y agresión (Zimbardo & Boyd, 1999). Estas perspectivas del 

tiempo contribuyen al desarrollo de una pobre imagen de sí mismo que obstaculiza los 

intentos de acciones constructivas en la vida de la persona. Estas dos perspectivas, si son 

sostenidas continuamente y sobre las otras perspectivas, pueden contribuir a conductas 

disfuncionales y mal adaptativas (Boniwell & Zimbardo, 2004; Zimbardo & Boyd, 2008). 

Presente-Holístico. El presente holístico consiste en una actitud hacia el presente 

bien distinta a la del presente-hedonista y del presente-fatalista. Es un concepto 

proveniente del budismo y de la meditación que se distingue mucho de la forma en que la 

cultura occidental se acerca al presente. El holismo es el presente absoluto, y contiene 

tanto al pasado como al futuro. En este sentido, el presente no es esclavo del pasado ni es 

un medio para el futuro. En cambio, se trata de estar en el presente, es decir, enfocarse en 

el momento actual, desprendiéndose de los reproches del pasado o de las posibilidades 

del futuro. Esta forma de atender al presente también es conocida como conciencia plena 

o mindfulness (Fuentes et al., 2022; Zimbardo & Boyd, 2008).  
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Brown y Ryan (Brown & Ryan, 2003) definen este concepto como un estado 

elevado de conciencia y atención a lo que ocurre en el presente. El mindfulness involucra 

el proceso de estar consiente, es decir, la capacidad de monitorear continuamente el 

entorno interno y externo. Además, incluye la atención, particularmente al proceso de 

concentrarse conscientemente, proporcionando una mayor sensibilidad a un rango 

limitado de experiencia. El mindfulness se caracteriza por la claridad y vividez de la 

experiencia actual, diferenciándose de estados o funcionamientos automáticos. En este 

sentido, permite estar en sintonía con los estados emocionales y alterarlos de ser 

necesario, y posibilita despegarse de pensamientos, hábitos y patrones negativos de 

conducta, proporcionando un mejor bienestar general. De esta forma, se facilita la 

selección de conductas que son consistentes con nuestras necesidades, valores e intereses.  

El mindfulness ha sido correlacionado positivamente al afecto positivo, vitalidad, 

satisfacción con la vida, autoestima, optimismo, autonomía, competencia,  

autorrealización y funcionamiento psicológico óptimo (Brown & Ryan, 2003; Fuentes et 

al., 2022; Zeng & Gu, 2017). En adición,  se ha relacionado inversamente con estrés 

psicológico, ansiedad, depresión, afecto negativo, cavilación, síntomas físicos y 

somatización (Brown & Ryan, 2003; Conversano et al., 2020). Las técnicas de 

mindfulness también se han identificado como herramientas potenciales para la 

rehabilitación cognitiva y la disminución del estrés, preocupación y lapsus atencionales 

(Fountain-Zaragoza et al., 2018; Lenze et al., 2014). 

Seema y Sircova (2013) indican que el Mindful Attention Awareness Scale 

(MAAS) explica la mayoría de la varianza encontrada en las perspectivas del tiempo 
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propuestas por Zimbardo y Boyd (2008, 1999) en el ZTPI. Estos resultados están 

alineados con el concepto de que el mindfulness puede impactar cómo exploramos 

nuestra memoria del pasado, nuestra experiencia del presente y nuestra anticipación y 

libertad de imaginar el futuro. De este modo, estar consiente de y relacionarse con la 

aceptación de nuestros pensamientos y sentimientos es vital para la salud mental (Seema 

& Sircova, 2013). Seema y Sircova (2013) reafirman que mindfulness es una perspectiva 

del tiempo holística que contiene al pasado y al futuro y que permite comprender el 

concepto de Perspectiva del tiempo equilibrada (Balanced Time Perspective, BTP por sus 

siglas en inglés) que será discutida próximamente. Del mismo modo, Drakey 

colaboradores (2008) y Fuentes y colaboradores (Fuentes et al., 2022) confirmaron esto 

en sus estudios sobre bienestar, ya que las personas que obtuvieron una BTP puntuaron 

más alto en las escalas de mindfulness.  

Interesantemente, al analizar el concepto de mindfulness junto a los postulados de 

la SST, haría sentido incorporar el análisis de esta mirada del presente a los estudios 

sobre el procesamiento cognitivo de las emociones. La SST propone que cuando se 

percibe el tiempo futuro de vida como limitado y enfocarse en el presente ocurren 

cambios importantes en motivación que priorizan el bienestar y la satisfacción emocional 

sobre los objetivos orientados al futuro (Prakash et al., 2014). Aun cuando esta medida de 

presente se ha relacionado con tantas medidas de bienestar, la misma no ha sido 

incorporada a estudios sobre atención y memoria de estímulos emocionales en el 

desarrollo. 
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Perspectiva del Tiempo Equilibrada  

 La noción de BTP surge como una alternativa positiva a la propuesta de preferir 

una perspectiva de tiempo en particular. Un conjunto de orientaciones temporales pudiera 

ser adaptativo dependiendo de las circunstancias externas y óptimo en términos de salud 

mental y física. Una BTP óptima implica que componentes del pasado, presente y futuro 

se mezclan y se flexibilizan dependiendo de las demandas del entorno, nuestras 

necesidades y valores (Fuentes et al., 2022). De esta forma, las personas pudieran 

desarrollar y mantener buenas relaciones con familia y amigos, dedicándose a estos por 

completo cuando el momento lo amerita. De igual forma, pueden disfrutar de desarrollar 

y perseguir metas de forma productiva, sin dejar de reconocer los momentos en que 

satisfacer las necesidades hedónicas del presente se vuelven necesarios (Boniwell & 

Zimbardo, 2004). Investigadores han propuesto formas de observar cuan balanceada es la 

perspectiva de tiempo utilizando métodos alternos para analizar las puntuaciones del 

ZTPI. Esto es observando que haya bajas puntuaciones de pasado-negativo y presente 

fatalista, más puntuaciones moderadas a altas en pasado-positivo, presente-hedonista y 

futuro. De este modo, se ha observado que una BTP correlaciona positivamente con 

felicidad, mindfulness (Drake et al., 2008; Seema & Sircova, 2013), satisfacción con la 

vida (Webster & Ma, 2013), bienestar global, optimismo, resiliencia del ego y salud 

subjetiva (Fuentes et al., 2022; Pichayayothin, 2014). 

Diferencias por Edad en Perspectiva de Tiempo 

En cuanto a las deferencias por edad en perspectiva de tiempo según propuesta 

por Zimbardo y Boyd (2008, 1999), la mayoría de las investigaciones han sido realizadas 

en población universitaria. Aquellos que han incluido a los adultos mayores, han sido 
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estudios principalmente de validación del ZTPI en los que no se observa consistencia de 

los datos. Por una parte, Díaz-Morales (2006) realizó un estudio de validación en España 

del ZTPI y observó que los adultos jóvenes muestran una orientación hacia el presente-

hedonista, mientras que los adultos mayores muestran orientación hacia el futuro. Por 

otro lado, Oyanadel, Buela-Casal y Pérez-Fortis (2014) también realizaron un estudio de 

validación del ZTPI para chilenos, y reportaron que los adultos jóvenes mostraron 

orientación presente-hedonista, pero los adultos mayores mostraron orientación al 

pasado-negativo, presente-fatalista y futuro. Webster y Ma (2013) realizaron un estudio 

en el que administraron a adultos entre las edades de 21 a 86 años medidas de 

satisfacción con la vida, felicidad y perspectiva de tiempo balanceada. Estos utilizaron el 

cuestionario Balanced Time Perspective (BTP) que sólo evalúa las preferencias a las 

perspectivas de tiempo futuro y pasado positivo. Al comparar estos resultados, 

observaron que los adultos jóvenes mostraron estar más enfocados en el futuro mientras 

que los adultos mayores mostraron enfocarse más en el pasado. No obstante, 

Pichayayothin (2014) en su trabajo de disertación doctoral utilizó el Time Attitude Scale 

que consiste en seis subescalas que evalúan las actitudes hacia el tiempo pasado-positivo, 

pasado-negativo, presente-positivo, presente-negativo, futuro-positivo, y futuro-negativo. 

El Time Attitude Scale fue administrado junto a medidas de bienestar psicológico a 

adultos jóvenes, de mediana edad y mayores. Al comparar los resultados, Pichayayothin 

(2014) observó que los adultos mayores tenían una perspectiva de tiempo futuro más 

negativa y menos positiva que los adultos jóvenes y de mediana edad. Laureiro-Martinez  

y colaboradores (2017) estudiaron las diferencias por edad en las puntuaciones del ZTPI 

y obtuvieron una relación inversa entre la edad y las subescalas de presente-hedonista y 
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pasado-negativo. Su estudio sugiere que deben considerarse las diferencias por edad al 

estudiar la perspectiva del tiempo en general. De este modo, no queda claro cómo la 

perspectiva del tiempo cambiar en el desarrollo y si guarda relación con los sesgos 

cognitivos en tareas de atención y memoria emocional.  

Estrategias de Regulación Emocional 

Los científicos del desarrollo han postulado que la regulación emocional puede 

ser un mecanismo primario subyacente a diferencias por la edad en el procesamiento de 

las emociones (Riediger & Luong, 2015). Sin embargo, pocos estudios han vinculado la 

perspectiva del tiempo con la psicología emergente de la regulación emocional 

(Matthews & Stolarski, 2015). Según la teoría cognitiva, las respuestas emocionales son 

conformadas por los procesos de evaluación que realizamos de señales emocionales. Se 

atiende al estímulo o situación emocional, se evalúa el mismo de diferentes formas, y esto 

llevará a ciertas tendencias de respuesta y consecuentes modos de regular las emociones 

(Gross & John, 2003). Matthews y Stolarski (2015) indicaron que estos procesos son 

influenciados por aspectos psicológicos, conductuales y experienciales, como por 

ejemplo, creencias estables en la memoria a largo plazo. Un ejemplo de esto pudiera ser 

la perspectiva del tiempo. De este modo, plantean que creencias negativas sobre el 

pasado pueden predisponer los procesos de evaluación, generando estados de ánimo 

negativos. Por lo tanto, se hace necesario el uso de diferentes estrategias para influenciar 

nuestras emociones y alterar el estado de ánimo. La regulación emocional se refiere a 

estas estrategias, los procesos que las personas utilizan para modular cuáles emociones 

experimentan, cuándo ocurren, y cómo se expresan (Riediger & Luong, 2015). Existen 

las estrategias que son utilizadas antes de que se genere la emoción, esto es, las cosas que 
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hacemos antes de que las tendencias de respuesta se hayan activado del todo, alterando 

así la conducta y la fisiología. Además, existen estrategias que se utilizan después de que 

se genera la emoción, esto es, luego de que las tendencias de respuesta se hayan activado. 

Dos estrategias comunes de regulación emocional son la reevaluación cognitiva y la 

supresión expresiva (Gross & John, 2003).  

Reevaluación Cognitiva 

La reevaluación cognitiva es una forma de cambio cognitivo que implica 

interpretar una situación que potencialmente provoque una emoción, en una forma que 

aminore su impacto emocional. Esta puede alterar efectivamente la respuesta emocional 

ante emociones negativas. En particular, las personas que utilizan esta estrategia suelen 

reportar experimentar y expresar más emociones positivas, menor afecto negativo, mejor 

funcionamiento interpersonal y bienestar general (Gross & John, 2003; Pociunaite & 

Wolf, 2021). Inclusive se ha atado la reevaluación cognitiva con el envejecimiento 

exitoso, esto es, envejecer con buena salud física y mental, con deleite y satisfacción con 

la vida y con capacidad para vivir felices dentro de la familia y la sociedad (Tuicomepee 

et al., 2018). 

Supresión Expresiva 

La supresión expresiva es una forma de modular la respuesta mediante la 

inhibición de la emoción en curso. En este sentido, se suprime la respuesta emocional, 

positiva o negativa y puede tener efectos adversos en la vida de las personas. Esta 

supresión puede producir un sentido de deshonestidad con los demás y consigo mismo, 

generar sentimientos negativos sobre sí e impactar la reserva cognitiva. Curiosamente, 

suprimir las emociones negativas no disminuyen las mismas, mientras que suprimir las 
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emociones positivas si disminuyen las mismas, promoviendo así los estados emocionales 

negativos (Gross & John, 2003). En este sentido, las personas que usan esta estrategia 

informan expresar menos emoción positiva, y experimentar más emoción negativa, peor 

funcionamiento interpersonal y menos bienestar general (Gross & John, 2003).  

Diferencias por Edad en Regulación Emocional 

Carstensen y colaboradores (2003) indicaron que a medida que las personas 

envejecen, cada vez se hacen más conscientes de los límites del tiempo y por lo tanto 

cambian sus metas motivacionales hacia un enfoque en el bienestar emocional. Los 

adultos mayores reemplazan la preparación para el futuro por esforzarse en sentirse 

emocionalmente satisfechos en el presente. De este modo, los adultos mayores pudieran 

mostrar sesgo a la información positiva y al enfrentarse a situaciones que alteren su 

estado de ánimo, adoptar una estrategia enfocada en los aspectos positivos de la 

situación, como es la reevaluación cognitiva. Sin embargo, no hay consistencia en los 

resultados de las investigaciones que evalúan la regulación emocional en la vejez.  

Se ha reportado en algunos estudios es que los adultos mayores hacen mayor uso 

de la estrategia de regulación emocional reevaluación cognitiva que los adultos jóvenes 

mientras que no han observado diferencias en la supresión expresiva (Saeidi et al., 2021; 

Waring et al., 2019; Westerlund & Santtila, 2018). De modo que, se presenta a la 

reevaluación cognitiva como una estrategia que ayuda alcanzar las metas emocionales en 

la vejez como propuesto por la SST. Por el contrario, otros investigadores han 

identificado que los adultos mayores utilizan más la supresión expresiva (Ali & Alea, 

2018; Brummer et al., 2014). Particularmente, Brummer y colaboradores (2014) 

observaron que en comparación a los adultos jóvenes, los adultos mayores hacen mayor 
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uso de la supresión expresiva como estrategia de regulación emocional, y no se 

diferencian en el uso de la reevaluación cognitiva. Interesantemente, el uso de la 

supresión expresiva en los adultos mayores no se relacionó a experimentar angustia 

psicológica. Por el contrario, los adultos mayores reportaron menos ansiedad y estrés que 

los adultos jóvenes y de mediana edad, sin diferencias en sintomatología depresiva. 

Mientras tanto, los adultos jóvenes y de mediana edad que mostraron mayores niveles de 

supresión expresiva reportaron experimentar más angustia psicológica. Esto puede ser 

indicativo de que en el desarrollo ocurren cambios en el uso de la supresión y en cómo se 

experimenta la angustia psicológica. La supresión pudiera tornarse en una estrategia de 

regulación emocional útil ante los estresores experimentados en la vejez según el 

contexto. Brummer y colaboradores (2014) sugieren que sus resultados pudieran 

explicarse a la luz de los planteamientos de Lazarus (1990), que indicó que la supresión 

puede ser un mecanismo útil cuando los estresores no se pueden controlar. Por ejemplo, 

las personas víctimas de desastres nucleares y secuestros muestran menos síntomas 

psicológicos al utilizar la supresión como mecanismo de regulación emocional (Collins, 

Baum y Singer, 1983; Strentz y Auerbach, 1988; en Brummer et al., 2014). En el caso de 

los adultos mayores, estos típicamente se enfrentan a eventos de pérdida de los cuales no 

tienen control, como, deterioro en salud, enfermedades terminales, pérdida del rol laboral 

o seres queridos. Sin embargo, las poblaciones más jóvenes reportan experimentar 

estresores de la vida cotidiana que son más controlables, por ejemplo, estresores 

laborales. Por lo tanto, estos resultados pueden arrojar luz sobre un cambio en el 

procesamiento cognitivo en la vejez en miras de poderse adaptar a las dificultades del 

entorno, haciendo que las estrategias de regulación emocional antes utilizadas no sean 
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igualmente efectivas en la edad mayor.  

Justificación 

 Las dificultades en el procesamiento de información afectiva y en la regulación de 

las emociones son rasgos principales de los desórdenes del estado de ánimo. Como se ha 

discutido anteriormente, la identificación de problemas del estado de ánimo en la 

población de adultos mayores presenta retos. Esta población posee características 

distintas a otros grupos de edad, por ejemplo, la prevalencia de condiciones médicas y 

psiquiátricas que pueden interactuar de tal manera que dificulte el cernimiento de 

condiciones como la ansiedad y la depresión. A esto se suma la poca disponibilidad de 

instrumentos diagnósticos que se atemperen a las diferencias de esta población a los más 

jóvenes, conduciendo a la confusión de síntomas anímicos con son los síntomas de las 

condiciones médicas observados en la vejez. Si el constructo del cual se parte para cernir 

una condición anímica no es congruente con las particularidades de la población con la 

que se trabaja, se afectaran los posibles tratamientos para esta población. Por lo tanto, 

reluce la necesidad de explicar cómo los adultos mayores procesan la información 

emocional y posteriormente, dirigirnos dar cuenta de los cambios que se observan ante la 

presencia de problemas del estado de ánimo en esta población.  

 Las condiciones médicas observadas en la vejez no constituyen la única 

característica a considerar cuando trabajamos con el estado de ánimo de estas personas. 

Como se ha discutido previamente, la literatura sostiene que el procesamiento cognitivo 

de la información emocional en adultos mayores es potencialmente distinto cuando se 

compara con personas más jóvenes. Lo anterior se ha observado tanto en términos 

fisiológicos (observado con medidas de neuroimagen y electrofisiológicas) como 
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cognitivos (observado con experimentos cognitivos e instrumentos de autoinforme). 

Ciertamente se ha observado que los adultos mayores experimentan cambios fisiológicos 

que dirigen a que presten menos atención a estímulos negativos, incluso que los evadan. 

Esto contribuye a que puedan recordar más estímulos positivos, experimenten emociones 

negativas con menos intensidad y las puedan disipar con mayor efectividad. Sin embargo, 

no hay consistencia en los hallazgos en cuanto al procesamiento cognitivo de información 

implícita versus explicita. Esto quiere decir, que no queda claro si el efecto positivo 

ocurre a nivel no consciente (implícito, las etapas tempranas del procesamiento de 

información) o a nivel consciente (explícito, etapas posteriores del procesamiento de 

información). Esto hace importarte la evaluación del sesgo atencional tanto a nivel 

implícito como a nivel explícito, y sus efectos en la memoria de información de valencia 

emocional. Tampoco se observan diferencias claras entre el procesamiento de estímulos 

no verbales (como las caras) o verbales (como son las palabras emocionales). A su vez, al 

utilizar caras emocionales, se suele escoger como estímulos negativos a los rostros tristes 

o enojados, o ambos, sin distinción entre valencias. Para atender estas brechas, en esta 

investigación utilicé los dos paradigmas más famosos en la evaluación de la atención 

emocional, el dot-probe y Stroop emocional. Estas dos tareas contemplan tanto el 

procesamiento implícito como explícito, estímulos verbales (palabras neutrales, positivas 

y negativas) y no verbales (caras felices, enojadas y tristes).  

 Los hallazgos descritos han sido explicados por los postulados de la SST, que 

sostiene que al percibirse el tiempo futuro como limitado, como ocurre en la vejez, se 

reestructuran las metas de la vida, y se enfocan en el presente para mantener un estado de 

ánimo estable y positivo. Sin embargo, en muchos casos, se ha llegado a estas 



PERSPECTIVA DE TIEMPO Y PROCESAMIENTO COGNITIVO  42 

 

conclusiones sin evaluar objetivamente el concepto de perspectiva de tiempo futuro o del 

presente, y asumen la misma por la edad de los participantes. Para atender esta brecha 

esto utilicé la escala FTP. 

  Muchos de los estudios sobre el efecto positivo en la vejez, parten de la premisa 

de cómo se percibe el tiempo en términos de duración, esto es, mucha duración (el 

tiempo de vida que queda es ilimitado) o poca duración (el tiempo de vida que queda es 

limitado). No se ha considerado las implicaciones de esta percepción con cómo 

planificamos nuestro futuro y consideramos los resultados de nuestras decisiones. 

Tampoco han contemplado la perspectiva sobre otras temporalidades como son el pasado 

y el presente, y la valencia emocional de estas (pasado-positivo, pasado-negativo, 

presente-holístico o mindfulness, presente-fatalista, y presente-hedonista). Esto es 

significativo ya que se ha observado como la perspectiva hacia estas temporalidades 

tienen impactos en el estado de ánimo. A esto se añade que los estudios que han evaluado 

la relación entre variables emocionales y la perspectiva del tiempo pasado, presente y 

futuro, han sido mayormente con población universitaria y no han contemplado el sesgo 

en atención y en memoria a la información emocional. Los pocos estudios que 

contemplan algunas de estas variables, presentan variabilidad de resultados en cuanto a 

los adultos mayores. Para evaluar la perspectiva a distintas temporalidades y su valencia 

emocional utilicé el ZPTI y el MAAS. 

 La SST también sostiene que las estrategias de regulación emocional en los 

adultos mayores irán dirigidas a mantener un estado de ánimo positivo.  Sin embargo, al 

observar la variedad de resultados, no queda claro qué tipo de estrategias de regulación 

emocional son típicas en la edad mayor y cuan adaptativas son estas. Por lo tanto, 
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incorporé el Emotion Regulation Questionnaire (ERQ), para observar las estrategias de 

regulación emocional de los participantes, supresión expresiva y reevaluación cognitiva.  

 La falta consistencia en la literatura se atribuye a que la mayoría de los estudios 

que consideran estas variables han sido realizados con población universitaria. Además, 

no se han realizado estudios que evalúen de forma integrativa los supuestos de la SST. 

Tampoco se ha incorporado a esta el estudio de la perspectiva de otras temporalidades y 

su impacto en el procesamiento de las emociones. Por consiguiente, la inconsistencia en 

los resultados de las investigaciones discutidas pudiera ser indicativo de que el 

procesamiento de las emociones cambia en la vejez y su estudio conlleva otras 

consideraciones que pudieran impactar cómo se tratan las condiciones anímicas en la 

edad mayor. Estudiar la perspectiva del tiempo pasado, presente y futuro junto al 

procesamiento cognitivo de información emocional en la vejez pudiera ayudar a explicar 

la variabilidad de datos, y aportar al conocimiento de cómo se expresan las condiciones 

anímicas en la vejez.  

Pregunta de Investigación y Objetivos  

 La pregunta principal de esta investigación fue: ¿Cómo se diferencian los adultos 

mayores de los adultos jóvenes en la perspectiva de tiempo y el procesamiento cognitivo 

de las emociones? De este modo, el objetivo principal de este proyecto fue estudiar el 

procesamiento cognitivo de las emociones desde una perspectiva del desarrollo. Esto lo 

realicé estudiando de forma integrativa los constructos psicológicos propuestos por la 

SST. Estos constructos fueron: perspectiva del tiempo futuro, sesgo en atención y 

memoria a información con valencia emocional y estrategias de regulación emocional 

(supresión expresiva y reevaluación cognitiva). A su vez, amplié el estudio de la 
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perspectiva del tiempo futuro propuesto en la SST, incorporando la perspectiva del 

tiempo pasado y presente, junto a la valencia emocional o actitudes atribuidas a estas. 

Esto constituyó las categorías propuestas por Zimbardo y Boyd (1999): pasado-positivo, 

pasado-negativo, presente-hedonista, presente-fatalista y presente-holístico 

(mindfulness). Por lo tanto, mi hipótesis principal fue que observaría diferencias en la 

perspectiva del tiempo, el sesgo atencional y en memoria a información con valencia 

emocional y las estrategias de regulación emocional entre adultos jóvenes y adultos 

mayores. Los objetivos e hipótesis especificas los presento próximamente.  

Objetivo 1. Examinar las Diferencias en el Sesgo Atencional y en Memoria de 

Estímulos con Valencia Emocional en Adultos Jóvenes y Adultos Mayores  

Objetivo 1A. Examinar las Diferencias en el Sesgo Atencional de Estímulos 

con Valencia Emocional en Adultos Jóvenes y Adultos Mayores. Esto lo realicé 

estudiando el sesgo en atención mediante el uso de tareas cognitivas programadas en 

computadora (dot-probe y Stroop emocional).  Hipoteticé que observaría el efecto 

positivo en los adultos mayores. Específicamente, los adultos mayores tendrían menos 

sesgo atencional a la información de valencia emocional negativa que los adultos jóvenes 

tanto a nivel implícito como a nivel explícito. Además, hipoteticé que no habrá 

diferencias significativas en el sesgo atencional a los estímulos de valencia emocional 

positiva entre adultos jóvenes y adultos mayores, ya que mostrarían sesgos similares 

tanto a nivel implícito como a nivel explícito. Para estudiar esto calculé los tiempos de 

reacción, las puntuaciones de sesgo atencional y de interferencia a los estímulos 

presentados en las tareas cognitivas según su valencia emocional. Posteriormente, realicé 

varias pruebas estadísticas para comparación de diferencias entre grupos discutidas en la 
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sección de resultados. 

Objetivo 1B. Examinar las diferencias en el sesgo en memoria de estímulos 

con valencia emocional en adultos jóvenes y adultos mayores. Para realizar esto 

estudié el sesgo en memoria de los adultos jóvenes y mayores utilizando tareas de 

recuerdo espontáneo y reconocimiento de los estímulos emocionales. Hipoteticé que 

observaría el efecto positivo en los adultos mayores. Específicamente, que los adultos 

mayores recordarían y reconocerían más palabras positivas que los adultos jóvenes, 

mientras que estos últimos recordarían y reconocerían más palabras negativas. Para 

atender este objetivo calculé la frecuencia de palabras recordadas y la capacidad de 

discriminación o reconocimiento entre estímulos nuevos y viejos según la valencia 

emocional de los estímulos.  Luego realicé varias pruebas estadísticas para comparación 

de diferencias entre grupos discutidas en la sección de resultados. 

Objetivo 2. Estudiar las Diferencias en la Perspectiva de Tiempo entre Adultos Jóvenes 

y Adultos Mayores  

 Para evaluar la perspectiva de tiempo utilicé instrumentos de autoinforme. 

Primeramente, hipoteticé que observaría diferencias entre adultos jóvenes y adultos 

mayores en sus preferencias a las distintas temporalidades estudiadas. No establecí la 

direccionalidad de estas diferencias dada a la carente literatura sobre estos supuestos con 

adultos mayores en Latinoamérica. Para atender este objetivo realicé pruebas estadísticas 

para comparación de diferencias entre grupos presentadas en la sección de resultados. 
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Objetivo 3. Estudiar las Diferencias en el Uso de Estrategias de Regulación Emocional 

en Adultos Jóvenes y Adultos Mayores  

 Para esto utilicé un instrumento de autoinforme. Mi hipótesis fue habría 

diferencias entre adultos jóvenes y adultos mayores en el uso particular de estrategias de 

regulación emocional (reevaluación cognitiva y supresión expresiva). No establecí la 

direccionalidad de estas diferencias dadas las inconsistencias en la literatura sobre estas 

variables y el envejecimiento. Para estudiar estas diferencias, realicé pruebas estadísticas 

para comparación de diferencias entre grupos que discuto en la sección de resultados. 

Objetivo 4. Proveer un Modelo de la Relación entre la Perspectiva del Tiempo, la 

Regulación Emocional y el Sesgo en Atención y en Memoria en Adultos Jóvenes y 

Adultos Mayores  

 Respondiendo a las brechas investigativas en la literatura sobre el efecto positivo, 

se propuso la realización de un modelo explicativo contingente a la confirmación de las 

hipótesis del Objetivo 1.  
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Método 

Participantes 

 La muestra consistió en 75 adultos jóvenes entre 18 y 29 años (m = 21.63 años) y 

75 adultos mayores de 60 años (m = 67.85 años) reclutados por disponibilidad. Para 

detalles sobre sexo y nivel educativo ver Tabla 1. Todos los participantes eran residentes 

de Puerto Rico, alfabetizados, sin antecedentes de trastornos neurológicos o psicológicos, 

dificultades cognitivas o sustancias psicoactivas. La presencia de alguno de estos criterios 

de exclusión pudiera afectar la participación de los sujetos en el estudio y generar valores 

atípicos en las medidas administradas. Con el propósito de determinar el tamaño de la 

muestra llevé a cabo un análisis de poder para el ANOVA de la hipótesis con mayor 

número de variables. Se obtuvo que con un poder de .98 y tamaño del efecto mayores de 

.20 la muestra debería ser de 150 participantes. 

 

Tabla 1  

Sexo y escolaridad de la muestra total y por grupo 

Variables 

Adultos jóvenes Adultos mayores Muestra total 

n % n % n % 

Sexo 

Hombre 23 30.7% 25 33.3% 48 32.0% 

Mujer 52 69.3% 50 66.7% 102 68.0% 

Escolaridad 

Intermedia 0 0.0% 1 1.3% 1 0.7% 

Superior 2 2.7% 13 17.3% 15 10.0% 

Grado asociado 2 2.7% 9 12.0% 11 7.3% 

Bachillerato 51 68.0% 23 30.7% 74 49.3% 

Estudios 

graduados 

20 26.7% 29 38.7% 49 32.7% 

 

Nota: En esta tabla se detalla la frecuencia y porcentaje de las variables sexo y nivel 

educativo alcanzado por cada grupo y en la muestra total. En cuanto a nivel educativo 
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Tabla 1 (continuación) 

alcanzado se incluyen la escuela intermedia y superior, estudios subgraduados (grado 

asociado y bachillerato) y estudios graduados (maestría y/o doctorado). 

 

Materiales 

Instrumentos de Autoinforme 

Hoja de Datos Sociodemográficos. Administré una hoja de datos 

sociodemográficos que incluyó preguntas referentes a: edad, sexo, estado marital, 

escolaridad, ocupación, municipio de residencia, tipo de vivienda, personas con las que 

vive, medio principal de trasporte, historial de condiciones médicas, total y tipo de 

medicamentos recetados consumidos, y frecuencia, satisfacción y naturaleza de la 

interacción social con pareja, familia, y amigos.  

Inventario de Depresión Beck – Revisado. El Inventario de Depresión Beck - 

Revisado (IDB-R) (ver Apéndice A) es un instrumento de autoinforme diseñado para 

medir las actitudes y síntomas que se describen en la literatura sobre depresión, no 

pretende ser una medida diagnóstica (Beck, 1961; Bernal et al., 1995). Consiste en 21 

reactivos de selección múltiple. Cada reactivo consiste en cuatro oraciones que el 

evaluado debe leer y de estas, escoger aquella con las más que se identifica en un periodo 

de dos semanas. El instrumento fue traducido y adaptado por Bonilla y colaboradores 

(2004) arrojando un índice alfa de .89 para la población puertorriqueña. Los puntos de 

corte son: 0 a 10 “No depresión”, 11 a 19 “Depresión leve”, 20 a 27 “Depresión 

moderada” y 28 a 66 “Depresión severa”.  Dado a que en muestras no-clínicas se ha 

observado puntuaciones promedio aproximadas a 9, con desviaciones estándar 
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aproximadas a 7 puntos (Creamer, Foran, & Bell, 1995), se ajustó el punto de corte entre 

0 y 12 puntos para elegibilidad en este estudio. Además, en esta investigación no se 

estudió la presencia de riesgo suicida, por esto no se recolectó información sobre la 

presencia de pensamientos o indicadores de riesgo suicida. Por tanto, para propósitos de 

esta investigación, se eliminó el reactivo 9 sobre ideación suicida.  

Beck Anxiety Inventory. El Beck Anxiety Inventory (BAI) (ver Apéndice B) es 

instrumento de autoinforme desarrollado y validado por  Beck y colaboradores (Beck et 

al., 1988). Su propósito es evaluar la presencia de sintomatología de ansiedad clínica. Fue 

traducido y adaptado a la población de adultos mayores puertorriqueños por Rodríguez y 

colaboradores (2001) obteniendo un excelente índice alfa de .94. También fue trabajado 

para la población de adultos jóvenes mexicanos por Robles y colaboradores (2001) 

obteniendo in índice alfa de .83. BAI se compone de 21 reactivos que constan de una lista 

de síntomas típicos en la ansiedad, entre estos “incapaz de relajarse” y “con latidos del 

corazón fuertes y acelerados”. Se les solicita a los participantes que respondan a cada 

reactivo en una escala Lickert de 4 puntos que van desde 1 (en absoluto) a 4 

(severamente). El rango de posibles puntuaciones es entre 0 y 63, puntuaciones elevadas 

son indicativas de ansiedad severa. Particularmente, de 0 a 7 indica un mínimo nivel de 

ansiedad, 8 a 15 nivel de ansiedad leve, 16 a 25 nivel de ansiedad moderada; y 

puntuaciones entre 26 a 63 indican ansiedad severa. Dado a que en muestras no-clínicas 

como la de este estudio se ha observado puntuaciones promedio de 12 con desviaciones 

estándar aproximadas a 9 puntos (Creamer et al., 1995; Magán et al., 2008; Osman et al., 

1993; Robles et al., 2001; Rodríguez et al., 2001), se ajustó el punto de corte para 

elegibilidad en el estudio a 0 a 12 puntos.  
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Future Time Perspective Scale. El FTP (ver Apéndice C) evalúa la medida en 

que los participantes ven su futuro como expansivo, es decir, si el tiempo de vida restante 

es percibido como limitado o ilimitado. Los participantes deben indicar su percepción del 

tiempo futuro mediante 10 reactivos en una escala Likert de 7 puntos que van desde 1 

(muy incierto) a 7 (muy cierto). Las puntuaciones más altas indican una percepción más 

expansiva o ilimitada del futuro. Esta escala fue desarrollada por Carstensen y Lang 

(1996 datos no publicados) con muestra holandesa. La escala ha sido traducida en varios 

idiomas incluyendo el español por el equipo de Carstensen Life-Span Development 

Laboratory. Previo a su utilización en este estudio, el FTP fue sometido a un panel de 

cinco jueces miembros del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras para validación de contenido. Una vez administrada en la 

muestra, calculé el coeficiente de Alfa de Cronbach (α) para cada grupo, en los adultos 

jóvenes obtuvo (α = .80, 95% CI [.73, .86]), y en los adultos mayores (α = .87, 95% CI 

[.82, .92]). 

Zimbardo Time Perspective Inventory. El ZPTI (ver Apéndice D) es una escala 

de autoinforme compuesta por 56 reactivos diseñada para evaluar la perspectiva de 

tiempo en una escala Likert que varía desde 1 (very untrue) a 5 (very true) (Zimbardo & 

Boyd, 1999). En la misma hay cinco dimensiones: pasado-positivo (9 ítems,) pasado-

negativo (10 ítems), presente-hedonista (15 ítems), presente-fatalista (9 ítems) y 

orientación al futuro (13 ítems). Esta escala no arroja una puntuación total ya que cada 

dimensión se puntúa independientemente. La escala se desarrolló basada en estudios de 

caso y los estudios posteriores han demostrado confiabilidad y validez en más de 24 

países (Díaz-Morales, 2006; Sircova et al., 2014; Zimbardo & Boyd, 1999). 
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Específicamente, utilicé la escala que fue traducida y adaptada para población chilena por 

Oyanadel (2014). Previo a su utilización en este estudio, el ZTPI fue sometido a un panel 

de cinco jueces miembros del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto 

Rico Recinto de Río Piedras para validación de contenido. Una vez administrada en la 

muestra, calculé el coeficiente de Alfa de Cronbach (α) de todas las dimensiones del 

ZTPI para cada grupo. De este modo, los adultos jóvenes obtuvieron en la dimensión de 

pasado-positivo (α = .57, 95% CI [.43, .72]), pasado-negativo (α = .75, 95% CI [.67, 

.83]), presente-hedonista (α = .75, 95% CI [.67, .83]), presente-fatalista (α = .66, 95% CI 

[.54, .77]), y futuro  (α = .68, 95% CI [.57, .79]). Mientras que los adultos mayores 

obtuvieron en la su dimensión de Pasado-positivo (α = .52, 95% CI [.36, .69]), pasado-

negativo (α = .76, 95% CI [.67, .84]), presente-hedonista (α = .62, 95% CI [.50, .75]), 

presente-fatalista (α = .71, 95% CI [.61, .81]), y futuro (α = .60, 95% CI [.46, .73]). 

Mindful Attention Awareness Scale. Utilicé el MAAS (ver Apéndice E) debido 

a que el ZTPI no cuenta con una escala para evaluar el presente-holístico. El MAAS es 

una escala de 15 reactivos que evalúa la capacidad disposicional de un individuo de estar 

atento y consciente de la experiencia del momento presente en la vida cotidiana sin 

establecer juicios valorativos. Esta medida utiliza una escala Likert de seis puntos que 

oscila entre 1 (casi siempre) a 6 (casi nunca). Para reducir la variable de deseabilidad 

social, se le solicita al participante que responda de acuerdo con lo que realmente refleje 

su experiencia en lugar de como considere que su experiencia debería ser. Cuenta con 

reactivos como “podría estar sintiendo alguna emoción y no darme cuenta hasta algún 

tiempo después” y “encuentro difícil mantenerme enfocado en lo que está pasando en el 

momento presente”. El MAAS fue desarrollado originalmente en el idioma inglés por 
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Brown y Ryan (Brown & Ryan, 2003) y fue traducido, adaptado y validado por 

Rodríguez-Corcelles y Tirado-Santiago (2015b, en preparación) en una población de 

adolescentes y adultos jóvenes puertorriqueños. En el grupo de adultos jóvenes de este 

estudio el MAAS obtuvo un Alfa de Cronbach de (α = .79, 95% CI [.72, .86]), mientras 

que en los adultos mayores de (α = .84, 95% CI [.79, .89]). 

Emotion Regulation Questionnaire. El ERQ (ver Apéndice F) es una escala de 

10 reactivos diseñada para evaluar la capacidad de las personas de regular sus emociones. 

La misma posee dos dimensiones: la reevaluación cognitiva (6 ítems) y la supresión 

expresiva (4 ítems). El ERQ no arroja una puntuación total ya que cada dimensión se 

puntúa independientemente. La reevaluación cognitiva consiste en la capacidad de 

interpretar una situación que potencialmente provoca una emoción de una forma que 

aminore su impacto emocional. Este componente es evaluado con reactivos como 

“Cuando quiero sentir una emoción menos negativa, cambio la manera en la que estoy 

pensando sobre la situación”. La supresión expresiva es una forma de modular la 

respuesta a una situación mediante la inhibición de la expresión de la emoción en curso, y 

es valuada con reactivos como “Controlo mis emociones no expresándolas”. Esta escala 

fue elaborada por Gross y John (Gross & John, 2003) y fue traducida, adaptada y 

validada por Rodríguez-Corcelles y Tirado-Santiago (2015a, en preparación) en una 

población de adolescentes y adultos jóvenes puertorriqueños. En este estudio los adultos 

jóvenes obtuvieron un Alfa de Cronbach de (α = .86, 95% CI [.80, .91]) en la dimensión 

de reevaluación cognitiva y en la de supresión expresiva de (α = .82, 95% CI [.76, .89]). 

Mientras que los adultos mayores obtuvieron un Alfa de Cronbach de (α = .82, 95% CI 

[.76, .88]) en la dimensión de reevaluación cognitiva y de (α = .71, 95% CI [.61, .82]) en 
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la de supresión expresiva. 

Instrumento para Evaluación de Función Cognitiva Mini-Cog 

El Mini-Cog (ver Apéndice G) es una herramienta de cernimiento que se ha 

utilizado extensamente para detectar deterioro cognitivo en adultos mayores. Este 

instrumento fue desarrollado por Borson y colaboradores (2000) y consiste en dos 

pruebas cortas que se administran en menos de 5 minutos. En una muestra multilingüe 

(incluyendo el español), esta prueba mostró una sensibilidad de 99% y especificidad de 

93% en la identificación de personas con deterioro cognitivo, p < .0001 (Borson et al., 

2000). En Puerto Rico mostró una sensibilidad de 84% y una especificidad de 96% 

identificando deterioro cognitivo en adultos mayores de 60 años, p < .0001 (Pérez-Mojica 

et al., 2014). Primeramente, el Mini-Cog evalúa la memoria a corto plazo solicitándole al 

participante que repita una serie de tres palabras, por ejemplo: plátano, amanecer y silla. 

Luego se le solicita al participante que dibuje un reloj análogo marcando las 11:10 y 

finalmente para evaluar memoria diferida, se le pide que repita las tres palabras que se le 

dijeron al inicio de la prueba. Se puntúan el recuerdo espontáneo de la última parte y la 

ejecución en el dibujo del reloj. De este modo, puntuaciones de 0 a 2 sugieren presencia 

de deterioro cognitivo, mientras que puntuaciones de 3 a 5, sugieren falta de deterioro 

cognitivo.  Para propósito de elegibilidad en este estudio, los adultos mayores debían 

puntuar entre 4 y 5 puntos. La brevedad de esta prueba es una ventaja ya que su precisión 

iguala a pruebas más extensas como el Mini Mental State Examination (MMSE), pero a 

diferencia de este, los resultados del Mini-Cog no se ven impactados por variables 

culturales o nivel educativo (Borson et al., 2000, 2006).  
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Tareas Cognitivas 

Materiales para las Tareas Cognitivas. Programé y presenté las tareas 

cognitivas computadorizadas utilizando el software E-Prime 2.0 (Psychology Software 

Tools, Pittsburgh, PA) en una computadora portátil con sistema operativo Windows 10. 

Los estímulos se presentaron en el centro de un monitor de 15.9 pulgadas con resolución 

de 1920 por 1080 pixeles. Las respuestas de los participantes fueron brindadas en el 

teclado programable de 8 teclas (Keyboard Specialists LTD, 2019) con indicadores de los 

botones a utilizarse para cada tarea (ver Apéndice H). 

Dot-Probe. La tarea dot-probe se ha utilizado ampliamente como una forma de 

evaluar el sesgo de atención para la información específica, en este caso, valencia 

emocional (Mingtian et al., 2011). Los estímulos consistieron en pares de caras obtenidos 

del NimStim set of facial expressions (Tottenham et al., 2009). Estas caras ilustraban tres 

valencias emocionales: negativo (enojo y tristeza), positivo (alegría) y neutral. Cada par 

de caras tuvo una imagen neutral y otra emocional o neutral. La selección de los 

estímulos fue sujeta al juicio valorativo de 5 jueces. Estos vieron sólo las imágenes del 

NimStim set of facial expressions que puntuaron más de 80% en intensidad de la emoción 

en la validación original, y escogieron aquellas que mejor representaban las valencias 

emocionales de interés. Cada foto en los pares de caras tuvo una medida 15 x 13 

centímetros, ambas imágenes divididas por un espacio de 17 centímetros con referencia 

al centro de la pantalla. Todos los estímulos fueron contrabalanceados por: 

• valencia emocional: positivo-feliz, negativo-triste, negativo-enojo y neutral 

• nivel de procesamiento o duración de los estímulos en pantalla: procesamiento 

implícito (100 ms) o explícito (1250 ms) 
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• congruencia de los estímulos: Congruente es cuando el punto o probe aparece en 

el mismo lado de la cara emocional. Incongruente es cuando el probe aparece al 

lado opuesto de la cara emocional, es decir, en el mismo lugar de la cara neutral 

• sexo de los actores en las imágenes (ver Apéndice I) 

Stroop Emocional. El Stroop emocional es una variación de la clásica prueba de 

colores y palabras Stroop, donde se le pide al participante que nombre el color de la tinta 

en que está escrita una palabra mientras ignora la palabra escrita. En esta prueba se 

presentan tanto estímulos congruentes (palabra “rojo” escrita en tinta roja) como 

incongruentes (palabra “verde” escrita en tinta roja). De este modo, la prueba Stroop está 

diseñada para evaluar cómo el proceso automatizado de la lectura puede interferir con la 

tarea de nombrar el color en que está escrita la palabra. Fracasar en la prueba es 

indicativo de falla en enfocarse exclusivamente en la dimensión del color de la tinta de la 

palabra. En el caso del Stroop emocional utilizado en esta investigación, las palabras 

presentadas fueron emocionales, ya sean positivas, negativas o neutrales y el participante 

debía indicar solo el color de la tinta de la palabra. Por lo tanto, esta modalidad de prueba 

Stoop permite observar cómo la valencia y la intensidad emocional de una palabra, 

interfiere con el proceso de nombrar el color en que está escrita la misma (Bar-Haim et 

al., 2007).  

Los estímulos del experimento fueron 180 palabras procedentes de la adaptación 

al español del Affective Norms for English Words (ANEW) realizada por Redondo y 

colaboradores (2007). Realicé la selección de palabras del banco ANEW considerando 

las puntuaciones otorgadas para valencia emocional: 1 a 3 para palabras negativas, 4 a 6 

para palabras neutrales y 7 a 9 para palabras positivas. Las palabras selectas fueron 
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presentadas ante un panel de 5 jueces para determinar validez de contenido y pertinencia 

para el contexto puertorriqueño. Luego, hice un contrabalanceo de la presentación de 

estos estímulos por valencia emocional (positivo, negativo y neutral), color (amarillo, 

azul, verde y rojo) y numero de sílabas (ver Apéndice J).  

Procedimiento 

Reclutamiento 

 Promocioné el estudio (ver Apéndice K) vía electrónica e impresa en múltiples 

localidades. Además, visité lugares donde ambas poblaciones estaban contenidas para 

extenderles la invitación a participar del estudio (por ejemplo, iglesias, grupos de 

ejercicios y centros de edad avanzada). Tanto en la promoción como en las visitas, les 

comuniqué a todos los interesados cuales eran los criterios de inclusión y exclusión. 

Particularmente, los criterios de inclusión eran tener entre18 a 29 años o tener 60 años o 

más, ser residentes de Puerto Rico, saber leer y escribir. Los criterios de exclusión 

fueron: tener historial de uso de sustancias psicoactivas, dificultades cognitivas, 

trastornos neurológicos o del estado de ánimo. Una vez las personas expresaron su interés 

en participar, les expliqué en qué consistía la participación y les realicé unas breves 

preguntas para corroborar si preliminarmente cumplían con los criterios de inclusión y 

exclusión. Estas preguntas fueron: 

1. ¿Cuál es su edad? 

2. ¿Ha sido diagnosticado con alguna condición neurológica o psicológica? Por 

ejemplo, déficit de atención, dislexia, psicosis, bipolaridad, esquizofrenia, abuso 

de sustancias, entre otros. 

3. ¿Tiene alguna dificultad en el movimiento en sus manos? (esto sería importante 
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para poder completar las tareas cognitivas computadorizadas) 

4. ¿Sabe leer y escribir? 

 A los interesados que precalificaron les di cita para comenzar el proceso oficial de 

determinación de elegibilidad y posible participación en el estudio. Al momento de 

realizar la cita y en la confirmación de esta el día previo, le solicité a todos los 

participantes que si utilizaban espejuelos o lentes de contacto los trajeran puestos a la 

sesión. Cité de forma individual a los adultos jóvenes en las facilidades del Instituto de 

Investigación Psicológica (IPSI) y Centro Universitario de Servicios y Estudios 

Psicológicos (CUSEP) de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. 

Considerando la sensibilidad y necesidades de la población de adultos mayores, les cité 

de forma individual en el lugar de su preferencia: su hogar, las facilidades del centro en el 

que participaba o en las facilidades de la Universidad de Puerto Rico antes mencionadas. 

Velé porque el espacio de las citas protegiese la confidencialidad de los participantes y 

que aislara posibles distractores.  

Consentimiento 

 La participación en el estudio consistió en dos fases, el cernimiento y la 

evaluación (ver Tabla 2). Previo a comenzar la fase de cernimiento discutí y completé 

junto a los interesados la hoja de consentimiento (ver Apéndice L). En resumen, la misma 

explicaba que la participación en el estudio sería completamente voluntaria, que la 

información de cada participante sería confidencial y que sus datos estarían codificados 

para proteger información identificatoria. Además, explicaba que los datos impresos 

serían almacenados bajo llave, mientras que sus datos digitales serían almacenados con 

contraseña en la nube de OneDrive perteneciente a la cuenta institucional de la 
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Universidad de Puerto Rico. Al final de la hoja de consentimiento incluí un listado de 

servicios de salud mental a bajo costo a los que los interesados podían acudir de así 

desearlo, esto independientemente de su estado de elegibilidad en esta investigación. 

Elegibilidad 

 Tras culminar el proceso de consentimiento, las personas completaron la hoja de 

datos sociodemográficos y las medidas de autoinforme correspondientes (ver Tabla 2). 

Específicamente, para descartar sintomatología clínica de ansiedad y depresión, todos los 

participantes debían obtener entre 0 y 12 puntos en el BAI y el BDI-R. Dado a la 

prevalencia de deterioro cognitivo en la población de adultos mayores, solo a estos se les 

administró el Mini-Cog en la fase de cernimiento, y debían obtener cuatro puntos o más 

para ser elegibles en el estudio. La duración del proceso de consentimiento y del 

cernimiento fue aproximadamente de 20 a 40 minutos. 

 Es importante destacar que control de calidad en el proceso de recolección de 

datos fue una prioridad en esta investigación. Previo a la realización de este proyecto me 

capacité en el área de gerontología haciendo énfasis en la salud mental de esta población. 

Una vez iniciado el proyecto, las evaluaciones cognitivas y afectivas fueron realizadas 

por mí bajo supervisión de una doctora en psicóloga clínica con especialidad en 

evaluación del deterioro cognitivo en adultos mayores. El entrenamiento y peritaje de 

ambas sirvió para tener un mejor juicio clínico para la identificación de las dificultades 

cognitivas típicamente observadas en la vejez.  

 De no ser elegible para el estudio, agradecí a los interesados por su colaboración y 

di por terminada la cita. Cuando fueron elegibles, les solicité el espacio para continuar 

con la fase de evaluación en esa misma cita. Del participante no contar con la 



PERSPECTIVA DE TIEMPO Y PROCESAMIENTO COGNITIVO  59 

 

disponibilidad, le cité nuevamente para completar los instrumentos y tareas de la fase de 

evaluación en otra fecha. El procedimiento tomó solo una cita para la mayoría de los 

participantes, en cambio hubo casos que se evaluaron en dos sesiones. Aquellos 

participantes que completaron ambas fases del estudio recibieron un incentivo de $20 

como agradecimiento por su participación. 

  

Tabla 2  

Fases del estudio, variables evaluadas y materiales que se utilizaron por orden de 

administración 

Fase y variables evaluadas Materiales 

Cernimiento  

Datos sociodemográficos  1. Hoja de datos sociodemográficos  

Ansiedad 2. Beck Anxiety Inventory (BAI) 

Depresión 3. Inventario de Depresión Beck - Revisado (IDB-R) 

Función Ejecutiva 4. Mini-Coga 

Evaluación  

Percepción del tiempo 5. Future Time Perspective scale (FTP) 

6. Zimbardo Time Perspective Scale (ZTPI) 

 7. Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 

Regulación emocional 8. Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) 

Sesgo atencional 9. Dot-probe 

10. Stroop Emocional 

Sesgo en memoria 11. Recuerdo espontáneo de palabras del Stroop 

emocional 

12. Reconocimiento de palabras emocionales (derivado 

del Stroop emocional) 

 

Nota:  

a Esta prueba no era de auto informe y fue administrada solo a los adultos mayores.  
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Fase de Evaluación 

Una vez los participantes culminaron exitosamente la fase de cernimiento, 

comenzaron la fase de evaluación, que iniciaba completando los instrumentos de 

autoinforme (ver Tabla 2). Luego, completaron las tareas cognitivas que se administraron 

tomando las medidas necesarias para asegurar que el participante estuviese libre de 

distractores mientras trabajaba. Entre estas medidas estuvo: citar de manera individual a 

los participantes, solicitar que apagaran o silenciaran sus dispositivos electrónicos y 

utilizar una máquina de ruido blanco para ayudar eliminar distractores de tipo auditivo. 

Otras de las medidas fueron: colocar un protector de pantalla que eliminaba reflejos de 

imágenes o luces en el monitor y un cartel blanco detrás de la pantalla, generando un 

cubículo que permitiera eliminar distractores visuales.  

Dot-Probe. Primeramente, le solicité al participante que completara un ejercicio 

de práctica, seguido del experimento real. En ambas instancias, los ensayos y sus 

componentes se presentaron de la misma forma. Los ensayos fueron presentados de 

forma aleatoria y estaban compuestos de cuatro elementos: iniciando con una cruz de 

fijación, seguida de un estímulo, luego un punto o probe al lado izquierdo o derecho de la 

pantalla y finalizó con una pantalla en blanco (ver Figura 1 para la práctica y ver Figura 2 

para el experimento real). Esta tarea se basa en el supuesto de que las personas tienden a 

responder más rápido a un estímulo que se presenta a un área del campo visual al que se 

atiende (Mingtian et al., 2011). Por lo tanto, el objetivo de la tarea fue indicar lo más 

rápido posible en qué lado de la pantalla aparecía el probe presionando la tecla 

correspondiente en un teclado. Las teclas para utilizarse estaban identificadas de esta 

forma:  para izquierda y → para derecha (ver Apéndice H). Se midió el tiempo de 
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reacción y la precisión de los participantes al responder a cada probe. En esta prueba se 

entiende que, a mayor tiempo de reacción, mayor evasión al estímulo presentado. Por el 

contrario, a menor tiempo de reacción, mayor sesgo atencional al estímulo en cuestión. 

 

Figura 1 

Ensayos de la práctica del dot-probe y duración de cada elemento 

 

 

Figura 2 

Ensayos del experimento dot-probe y duración de cada elemento 

 

 

 La práctica estuvo compuesta por 20 ensayos cuyos estímulos consistieron en 

pares de rectángulos con el propósito de no saturar a los participantes con pares de caras 

antes de la tarea real (ver Figura 1). Esta práctica tuvo el fin de familiarizar a los 

participantes con el uso del teclado y garantizar la comprensión de la tarea. Los 

resultados de la práctica no fueron considerados en el análisis de los datos. Por otro lado, 

Fijación
500 ms

Estímulo
100 ms o 1250 ms

Probe
1100 ms

Pantalla vacía
1000 ms

Fijación
500 ms

Estímulo
100 ms o 1250 ms

Probe
1100 ms

Pantalla vacía
1000 ms
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el experimento real se compuso por 224 ensayos y tuvo una duración de 12.2 minutos. 

Justo a la mitad de la tarea se le proveyó un descanso indefinido al participante. Hubo dos 

tipos de ensayos diseñados para evaluar el sesgo atencional de forma implícita (primera 

condición) o explicita (segunda condición). En la primera condición, el estímulo se 

presentó por 100 ms y en la segunda condición por 1250 ms. 

Stroop Emocional. Primero los participantes realizaron un ejercicio de práctica, 

seguido del experimento real. En ambas instancias, los ensayos y sus componentes se 

presentaron de forma aleatoria y estaban compuestos por tres partes: iniciando con una 

cruz de fijación, seguida de un estímulo y finalizando con una pantalla en blanco (ver 

Figura 4). Los estímulos se presentaron en el centro del monitor, en letra Arial tamaño 

59.5 y sus colores variaron en cada ensayo entre rojo, amarillo, verde o azul. Para cada 

ensayo, los participantes indicaron lo más rápido posible el color en que estaba escrita la 

palabra presionando la tecla correspondiente en un teclado. Las teclas para utilizarse 

estaban identificadas como se ilustra en el Apéndice H. 

La práctica se compuso de dos bloques de ensayos divididos por un descanso de 

tiempo indefinido para abrir espacio a preguntas o inquietudes de los participantes. El 

primer bloque tuvo 24 ensayos cuyos estímulos fueron “XXXXX” en distintos colores. 

Del mismo modo, el segundo bloque se compuso de 24 ensayos cuyos estímulos eran las 

palabras: azul, amarillo, verde y rojo escritas congruentemente con el color de la tinta. 

Esta práctica tuvo el fin de familiarizar a los participantes con el uso del teclado y 

garantizar la comprensión de la tarea. La práctica se repitió las veces que fue necesario 

para el participante. Los resultados de la práctica no serán considerados en el análisis de 

los datos. Por otro lado, el experimento real se compuso de 120 ensayos y tuvo una 
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duración de 6.6 minutos. El programado recopiló la precisión en la respuesta y el tiempo 

de reacción de los participantes al responder a cada estímulo. En esta prueba se entiende 

que, a mayor tiempo de reacción, mayor es la interferencia de la palabra emocional sobre 

la tarea de indicar el color. 

Figura 3 

Ensayos del Stroop emocional y la duración de cada elemento  

 

 

Tareas de Memoria Derivadas del Stroop Emocional. Posteriormente, le 

solicité a los participantes que escribieran de forma espontánea todas las palabras que 

recordaban haber visto en la tarea del Stroop emocional (ver Apéndice M). Esto fue con 

el objetivo de obtener cuántas palabras alcanzaban a recordar por minuto y la valencia 

emocional de las mismas. Se le instruyó al participante a comenzar a escribir las palabras 

que recordaba en la primera columna de la hoja de respuestas y al cumplir un minuto, 

debería cambiar a la segunda columna y continuar escribiendo lo que recordaba, así 

sucesivamente hasta llegar a 5 minutos. Era el rol de la investigadora indicar cuando se 

cumplía cada minuto hasta culminar la tarea. Luego, se le presentó una tarea de 

reconocimiento, también derivada del Stroop emocional (ver Figura 4). En esta tarea 

apareció un total de 120 palabras en la pantalla, 60 que estuvieron en la tarea original (20 

Fijación
500 ms

Estímulo
1000 ms

Pantalla en blanco
2000 ms
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palabras neutrales, 20 palabras positivas y 20 palabras negativas) y 60 palabras 

novedosas (20 palabras neutrales, 20 palabras positivas y 20 palabras negativas). Las 

palabras novedosas formaron parte del mismo proceso de selección de estímulos para el 

Stroop emocional. Sin límite de tiempo, los participantes fueron instruidos a identificar 

cuales palabras habían visto previamente, presionando  para Si (la palabra estaba en la 

lista anterior) y → para No (la palabra no estaba en la lista anterior). Esta tarea tuvo el 

objetivo de obtener cuántas palabras podían reconocer o distinguir efectivamente y la 

valencia emocional de las mismas. 

 

Figura 4 

Reconocimiento de palabras derivadas del Stroop Emocional 

 

  

 Posterior a la evaluación de cada participante, conté con la colaboración de varias 

asistentes de investigación qué se encargaron de entrar y limpiar los datos. Inicialmente, 

una persona entraba los datos y otra corroboraba que la entrada se hizo correctamente, 

contribuyendo a la reducción de errores en el proceso. Todas las asistentes voluntarias 

fueron adiestradas en el proceso de cernimiento, evaluación y entrada de datos para 

asegurar que conocieran la naturaleza de los datos con los que estaban trabajando.   

Pantalla en blanco
500 ms

Estímulo
Duración hasta respuesta

Pantalla en blanco
500 ms
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 Resultados 

Para realizar todos los análisis estadísticos descritos en esta sección utilicé el 

programado R (R Development Core Team, 2020) junto a las recomendaciones de Field 

(2012). Particularmente, para realizar los análisis de medidas repetidas de las tareas 

cognitivas, utilicé el paquete de R de Lawrence (2016).  

Objetivo 1A: Diferencias en el Sesgo Atencional  

Dot-Probe 

Procesamiento de Datos. Analicé sólo los tiempos de reacción de los ensayos 

con respuestas correctas. La tasa de error fue extremadamente baja: 0.51% en la muestra 

total. Siguiendo las recomendaciones de Ratcliff (1993) excluí los ensayos con tiempos 

de reacción muy cortos (< 1% de los datos) y aquellos con tiempos reacción muy altos (> 

99% de los datos) en cada grupo minimizando la influencia de los valores extremos en 

los análisis. En los adultos jóvenes excluí los tiempos de reacción menores a 253 ms y los 

mayores a 758 ms, representando un 1.91% de los datos. De la misma manera, en los 

adultos mayores excluí los ensayos con tiempos de reacción menores a 333 ms y mayores 

a 931 ms, representando 1.96% de los datos. En total, 4.39% de los datos de ambos 

grupos fueron eliminados. De esta forma, el promedio del tiempo de reacción fue de 

394.14 ms (SD = 88.90) para los adultos jóvenes y de 511.92 ms (SD = 103.02) para los 

adultos mayores.  

Posteriormente, realicé análisis estadísticos en los tiempos de reacción y en la 

transformación inversa de estos datos. La transformación inversa permite reducir los 

sesgos típicamente observados en la distribución de datos basados en tiempos de reacción 

y confirmar los resultados obtenidos en los análisis estadísticos de los datos no 
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transformados (Ratcliff, 1993). Debido a que los dos conjuntos de análisis produjeron el 

mismo patrón de resultados, solo presento los tiempos de reacción sin transformación 

inversa (ir al Apéndice N para ver las ANOVAS sobre los datos con transformación 

inversa).  

Calculé los promedios, desviaciones estándar e intervalos de confianza para los 

tiempos de reacción de cada grupo según la valencia emocional (felicidad, enojo y 

tristeza), congruencia (congruente o incongruente) y nivel de procesamiento (implícito o 

explícito) de los estímulos presentados (ver Tabla 3 y la Tabla 4). Además, calculé la 

puntuación del sesgo atencional (attentional bias score) para cada valencia emocional 

presentada, utilizando la siguiente ecuación (Bradley et al., 1997): 

𝐴𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  1/2[(𝑅𝑝𝐿𝑒 − 𝑅𝑝𝑅𝑒) +  (𝐿𝑝𝑅𝑒 − 𝐿𝑝𝐿𝑒)] (1) 

En la Ecuación (1): R = posición a la derecha (right), L = posición a la izquierda (left), p 

= punto (probe), y e = cara emocional. Por ejemplo, en esta ecuación RpLe corresponde 

al tiempo promedio de los ensayos cuando el probe aparecía a la derecha y la cara 

emocional a la izquierda. La Ecuación (1) calcula la capacidad que tienen las caras 

emocionales de “capturar la atención” de los participantes. Hace esto restando el tiempo 

de reacción de los ensayos congruentes (cuando el probe apareció en la misma posición 

que la cara emocional) del tiempo de reacción los ensayos incongruentes (cuando el 

probe apareció en la posición opuesta a la cara emocional). La puntuación de sesgo 

atencional elimina el efecto de la congruencia de los estímulos con relación al probe, 

simplificando potenciales interacciones entre las condiciones de interés. Valores positivos 

en la puntuación de sesgo atencional indica un cambio de atención hacia la ubicación 

espacial de las caras emocionales en relación con las caras neutrales coincidentes. 
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Mientras que los valores negativos indican un cambio de atención lejos de la ubicación 

espacial de las caras emocionales en relación con las caras neutrales coincidentes 

(Bradley et al., 1997; Gotlib et al., 2004). Los promedios, desviaciones estándar e 

intervalos de confianza de las puntuaciones del sesgo atencional para cada grupo están en 

la Tabla 5.  

 

Tabla 3 

Estadísticas descriptivas de los tiempos de reacción a nivel de procesamiento implícito 

en la tarea dot-probe 

Valencia 

emocional 

Adultos jóvenes Adultos mayores 

M SD 

95% CI 

M SD 

95% CI 

LL UL LL UL 

Estímulos congruentes 

Felicidad 393.48 90.98 388.24 398.71 510.97 103.76 505.04 516.90 

Tristeza 393.26 90.58 388.06 398.45 513.38 107.46 507.21 519.56 

Enojo 390.71 89.70 385.58 395.83 508.45 97.06 502.89 514.01 

Estímulos incongruentes 

Neutral 389.90 86.87 384.92 394.88 502.28 96.47 496.76 507.80 

Felicidad 387.52 88.02 382.45 392.58 506.78 102.05 500.94 512.61 

Tristeza 390.70 89.16 385.59 390.70 515.41 106.32 509.30 521.53 

Enojo 386.09 89.51 380.95 391.23 505.22 100.28 499.48 510.95 

 

Nota: Los intervalos de confianza están basados en la distribución normal. 
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Tabla 4 

Estadísticas descriptivas de los tiempos de reacción a nivel de procesamiento explícito en 

la tarea dot-probe 

Valencia 

emocional 

Adultos jóvenes Adultos mayores 

M SD 

95% CI 

M SD 

95% CI 

LL UL LL UL 

Neutral 401.70 86.58 396.74 406.67 517.19 100.56 511.39 522.99 

Estímulos congruentes 

Felicidad 399.67 89.27 394.56 404.78 515.32 101.71 509.48 521.17 

Tristeza 398.85 92.02 393.59 404.11 516.57 103.79 510.61 522.54 

Enojo 393.45 88.82 388.38 398.52 512.55 104.65 506.57 518.53 

Estímulos incongruentes 

Felicidad 402.32 87.42 397.32 407.33 516.90 106.07 510.84 522.96 

Tristeza 395.16 88.31 390.11 400.22 512.57 106.40 506.45 518.70 

Enojo 395.02 85.75 390.13 399.90 513.44 104.22 507.45 519.43 

 

Nota: Los intervalos de confianza están basados en la distribución normal. 

 

Tabla 5 

Estadísticas descriptivas de las puntuaciones de sesgo atencional a nivel de 

procesamiento implícito y explícito en la tarea dot-probe 

Valencia 

emocional 

Adultos jóvenes Adultos mayores 

M SD 

95% CI 

M SD 

95% CI 

LL UL LL UL 

Procesamiento implícito 

Felicidad -6.68 23.89 -12.09 -1.27 -3.47 27.78 -9.76 2.82 

Tristeza -1.31 23.74 -6.68 4.06 1.4 30.28 -5.45 8.25 

Enojo -5.16 26.46 -11.15 0.83 -2.83 27.03 -8.95 3.29 

Procesamiento explícito  

Felicidad 3.71 26.7 -2.33 9.75 2.22 33.9 -5.45 9.89 

Tristeza -3.69 22.02 -8.67 1.29 -2.48 27.86 -8.79 3.82 

Enojo 1.39 22.65 -3.73 6.52 0.75 25.95 -5.12 6.63 

 

Nota:  Los intervalos de confianza están basados en la distribución normal. 
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Análisis de Tiempo de Reacción. Conduje un ANOVA factorial mixto con una 

variable entre-sujetos de grupo (adultos jóvenes y mayores) y tres variables intra-sujetos: 

valencia emocional de las caras (felicidad, tristeza y enojo), nivel de procesamiento 

(presentación de estímulos a nivel implícito y explícito), y congruencia del estímulo con 

relación al probe (congruente o incongruente). No todas las condiciones cumplen con el 

supuesto de esfericidad de las varianzas. Por lo tanto, en la Tabla 6 presento los 

resultados del ANOVA factorial mixto con correcciones de Huynh-Feldt para la prueba 

de F (Huynh & Feldt, 1976). Además, incluyo la corrección Holm-Bonferroni para 

comparaciones múltiples (Holm, 1979). 

Las condiciones de Grupo [F(1, 148) = 143.46, p = < .001], Nivel de 

procesamiento [F(1, 148) = 5.09, p = .03] y Valencia emocional [F(2, 296) = 9.93, p = 

< .001, HFe = 1, p[HF] = < .001] resultaron estadísticamente significativas. También 

fueron estadísticamente significativas las interacciones entre Nivel de procesamiento x 

Valencia emocional [F(2, 296) = 3.68, p = .02, HFe = .93, p[HF] = .03] y Nivel de 

procesamiento x Congruencia x Valencia emocional [F(2, 296) = 4.24, p = .02, HFe 

= .97, p[HF] = .02]. Sin embargo, tras implementar la corrección de Holm-Bonferroni 

para comparaciones múltiples (Holm, 1979), solo se mantuvieron estadísticamente 

significativos los efectos de Grupo y Valencia emocional. Además, no hay evidencia para 

rechazar la hipótesis nula, ya que la interacción Grupo x Valencia emocional [F(2, 296) 

= .68, p = .51, HFe = 1.00, p[HF] = .51] y Grupo x Nivel de procesamiento x Valencia 

emocional no fue estadísticamente significativa [F(2, 296) = 1.02, p = .36, HFe = .93, 

p[HF] = .36] (ir al Apéndice N para ver las ANOVAS basadas en transformación inversa 

de los datos). 
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Tabla 6 

Análisis de varianza factorial (ANOVA) mixto para el tiempo de reacción de adultos 

jóvenes y adultos mayores en la tarea dot-probe 

Condiciones F df1 df2 P 

Huynh-

Feldt p[HF] 

Holm-

Bonferroni 

Grupo 143.46 1 148 < .001   * 

Nivel de procesamiento a 5.09 1 148 .03    

Congruencia b 2.07 1 148 .15    

Valencia emocional c  9.93 2 296 < .001 1.00 < .001 * 

Grupo x Nivel de 

procesamiento 

.39 1 148 .53    

Grupo x Congruencia .34 1 148 .56    

Grupo x Valencia 

emocional 

.68 2 296 .51 1.00 .51  

Nivel de procesamiento 

x Congruencia 

2.78 1 148 .10    

Nivel de procesamiento 

x Valencia emocional 

3.68 2 296 .03 .93 .03  

Congruencia x Valencia 

emocional 

.01 2 296 .99 1.00 .99  

Grupo x Nivel de 

procesamiento x 

Congruencia 

.95 1 148 .33    

Grupo x Nivel de 

procesamiento x 

Valencia emocional 

1.02 2 296 .36 .93 .36  

Grupo x Congruencia x 

Valencia emocional 

.06 2 296 .94 1.00 .94  

Nivel de procesamiento 

x Congruencia x 

Valencia emocional 

4.24 2 296 .02 .97 .02  

Grupo x Nivel de 

procesamiento x 

Congruencia x Valencia 

emocional 

.07 2 296 .93 .97 .93  

 

Nota: * Representan valores estadísticamente significativos después de aplicarse una 

corrección de Holm-Bonferroni para comparaciones múltiples. 
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Tabla 6 (continuación) 

a Nivel de procesamiento o tiempo de presentación del estímulo en pantalla evaluado por 

el dot-probe, 100 ms para procesamiento implícito y 1250 ms para procesamiento 

explícito.  

b Presentación congruente o incongruente del estímulo emocional con relación al probe. 

c Valencia emocional del estímulo presentado: felicidad, tristeza o enojo. 

 

Grupo. Los análisis sostienen que la condición de grupo tiene un efecto en los 

tiempos de reacción, ya que hay diferencias en los promedios del tiempo de reacción 

entre ambos grupos de edad. Los adultos jóvenes (M = 393.86, SD = 89.22, 95% CI 

[392.39, 395.34]) fueron generalmente más rápidos al responder en la tarea dot-probe que 

los adultos mayores (M = 512.29, SD = 103.71, 95% CI [510.57, 514.01]). El efecto de 

Grupo se mantuvo significativo tras implementar la corrección de Holm-Bonferroni para 

comparaciones múltiples (Holm, 1979). 

Nivel de Procesamiento.  También hubo un efecto significativo en los tiempos de 

reacción según el nivel de procesamiento que evaluaban los estímulos presentados. En la 

muestra hubo diferencias en los promedios del tiempo de reacción entre ensayos cuyos 

estímulos se presentaron durante 100 ms (implícito) y 1250 ms (explícito). Por lo tanto, 

los participantes identificaron más rápido la posición del probe cuando los estímulos se 

presentaron por 100 ms (M = 450.24, SD = 113.58, 95% CI [448.36, 452.12]) que cuando 

se presentaron por 1250 ms (M = 455.76, SD = 113.18, 95% CI [453.88, 457.63]). Esto 

sugiere que cuando los estímulos son procesados a nivel implícito o sensorial, es menor 

la carga cognitiva para poder responder la tarea. Mientras que cuando los estímulos se 
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presentan por más tiempo, aumenta la cantidad de información a ser procesada, por lo 

que se dilata brevemente la respuesta a la tarea. Sin embargo, el efecto de Nivel de 

procesamiento no se mantuvo significativo tras implementar la corrección de Holm-

Bonferroni para comparaciones múltiples (Holm, 1979). 

Valencia Emocional. Hubo un efecto estadísticamente significativo en los 

tiempos de reacción para la condición de valencia emocional, ya que se observaron 

diferencias en los promedios del tiempo de reacción entre los estímulos emocionales de 

felicidad, tristeza y enojo (ver Figura 5). Los participantes respondieron más rápido 

cuando el estímulo fue de enojo (M = 450.49, SD = 112.21, 95% CI [448.22, 452.76]), 

seguido por tristeza (M = 454.25, SD = 115.16, 95% CI [451.91, 456.59]) y finalmente 

felicidad (M = 454.28, SD = 112.82, 95% CI [451.99, 456.57]). Realicé comparaciones 

planificadas entre los promedios de los tiempos de reacción en las valencias emocionales 

ajustando los resultados por el método de corrección de Holm-Bonferroni (Holm, 1979). 

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los estímulos de enojo y 

felicidad (p = .06), enojo y tristeza (p = <.06), ni tristeza y felicidad (p = .99). Dada a la 

cantidad de comparaciones realizadas y el tamaño de la muestra, no contamos con el 

poder estadístico para detectar dónde están las diferencias en el tiempo de reacción a las 

distintas valencias emocionales.  
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Figura 5 

Promedios del tiempo de reacción por valencia emocional  

 

Nota: Esta figura ilustra el efecto de la condición valencia emocional en el promedio de 

los tiempos de reacción de todos los participantes en la tarea dot-probe. 

 

Nivel de Procesamiento x Valencia Emocional. Hubo una interacción entre las 

condiciones de nivel de procesamiento y valencia emocional en los promedios de los 

tiempos de reacción (ver Figura 6). Cuando los estímulos se presentaron durante 100 ms 

los participantes respondieron más rápido cuando el estímulo fue de enojo (M = 447.65, 

SD = 111.31, 95% CI [444.46, 450.83]), seguido por felicidad (M = 450.05, SD = 113.20, 

95% CI [446.81, 453.30]) y finalmente tristeza (M = 453.04, SD = 116.15, 95% CI 

[449.71, 456.38]). Sin embargo, cuando los estímulos se presentaron durante 1250 ms los 

participantes respondieron más rápido cuando el estímulo fue de enojo (M = 453.32, SD 

= 113.03, 95% CI [450.09, 456.56]), seguido por tristeza (M = 455.45, SD = 114.17, 95% 

CI [452.18, 458.73]) y finalmente felicidad (M = 458.50, SD = 112.30, 95% CI [455.28, 

461.71]).  

454.28 454.25

450.49

444

446

448

450

452

454

456

458

460

Felicidad Tristeza Enojo

Ti
em

p
o

 d
e 

re
ac

ci
ó

n
 (

m
s)

Valencia emocional



PERSPECTIVA DE TIEMPO Y PROCESAMIENTO COGNITIVO  74 

 

Figura 6 

Interacción entre condiciones de nivel de procesamiento y valencia emocional en los 

tiempos de reacción  

 

Nota: Esta figura ilustra la interacción en el promedio de los tiempos de reacción de los 

participantes en la tarea dot-probe entre las valencias emocionales (felicidad, tristeza y 

enojo) y el nivel de procesamiento en que se presentaron los estímulos. 
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diferencias en el procesamiento de la tristeza y la felicidad en ambos niveles de 

procesamiento. Sin embargo, la interacción Nivel de procesamiento x Valencia emocional  

no se mantuvo significativa tras implementar la corrección de Holm-Bonferroni para 

comparaciones múltiples (Holm, 1979). 

Nivel de Procesamiento x Congruencia x Valencia Emocional. Hubo una 

interacción entre los promedios de los tiempos de reacción según la valencia emocional, 

el nivel de procesamiento y la congruencia de los estímulos con relación al probe (ver 

Tabla 7 y Figura 7). Cómo se observó anteriormente, los tiempos de reacción fueron 

consistentemente más rápidos para los estímulos que se presentaron durante 100 ms 

(procesamiento implícito) en comparación con los presentados por 1250 ms 

(procesamiento explícito). Particularmente, cuando los estímulos eran congruentes al 

probe, hubo un patrón similar de respuestas entre las valencias emocionales y el nivel de 

procesamiento (ver Figura 7). En este sentido, fue más rápido el tiempo de reacción 

cuando los estímulos fueron presentados durante 100 ms, comenzando con el enojo (M = 

449.43, SD =110.43, 95% CI [444.96, 453.90]), seguido de la felicidad (M = 452.62, SD 

= 113.92, 95% CI [448.01, 457.24]), y finalmente tristeza (M = 453.27, SD = 116.10, 

95% CI [448.55, 457.98]). En ese mismo orden, cuando se presentaron los estímulos por 

1250 ms, las personas respondieron más rápido ante el enojo (M = 452.95, SD = 113.85, 

95% CI [448.35, 457.55]), secundado por felicidad (M = 457.25, SD = 111.77, 95% CI 

[452.72, 461.78]), y últimamente tristeza (M = 457.39, SD = 114.35, 95% CI [452.75, 

462.02]).  
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Tabla 7 

Estadísticas descriptivas de los tiempos de reacción por valencia emocional, nivel de 

procesamiento y congruencia en la tarea dot-probe 

Valencia 

emocional 

Implícito Explícito 

M SD 

95% CI 

M SD 

95% CI 

LL UL LL UL 

Estímulos congruentes 

Felicidad 452.62 113.92 448.01 457.24 457.25 111.77 452.72 461.78 

Tristeza 453.27 116.10 448.55 457.98 457.39 114.35 452.75 462.02 

Enojo 449.43 110.43 444.96 453.90 452.95 113.85 448.35 457.55 

Estímulos incongruentes 

Felicidad 447.48 112.43 442.92 452.04 459.73 112.83 455.17 464.29 

Tristeza 452.82 116.21 448.10 457.53 453.52 113.99 448.89 458.14 

Enojo 445.86 112.18 441.31 450.40 453.70 112.23 449.16 458.24 

 

Nota: Los intervalos de confianza están basados en la distribución normal. 

 

Sin embargo, cuando los estímulos eran incongruentes con relación al probe se 

observaron patrones diferentes en las respuestas tanto para el procesamiento implícito 

como para el procesamiento explícito y las valencias emocionales evaluadas (ver Figura 

7). Cuando los estímulos se presentaron durante 100 ms nuevamente los participantes 

contestaron más rápido ante la valencia emocional de enojo (M = 445.86, SD = 112.18, 

95% CI [441.31, 450.40]), seguido de felicidad (M = 447.48, SD = 112.43, 95% CI 

[442.92, 452.04]), y finalizando con tristeza (M = 452.82, SD = 116.2195% CI [448.10, 

457.53]). En cambio, cuando los estímulos se presentaron por 1250 ms los participantes 

respondieron más rápido ante la tristeza (M = 453.52, SD = 113.99, 95% CI [448.89, 

458.14]) y el enojo (M = 453.70, SD = 112.23, 95% CI [449.16, 458.24]), seguido de 

felicidad (M = 459.73, SD = 112.83, 95% CI [455.17, 464.29]). Como podemos apreciar, 

cuando los estímulos se presentaron incongruentemente al probe a durante 1250 ms 
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(explícito), hubo mayor sesgo atencional a los estímulos negativos dado a que los 

participantes respondieron más rápido a las condiciones de enojo y tristeza. Sin embargo, 

la interacción Nivel de procesamiento x Congruencia x Valencia emocional no se 

mantuvo significativa tras implementar la corrección de Holm-Bonferroni para 

comparaciones múltiples (Holm, 1979). 

 

Figura 7 

Interacción entre las condiciones nivel de procesamiento, valencia emocional y 

congruencia de los estímulos en los tiempos de reacción de la tarea dot-probe  

 

Nota: Esta figura ilustra el promedio de los tiempos de reacción de todos los participantes 

en la tarea dot-probe según las condiciones: nivel de procesamiento (implícito y 

explícito), valencia emocional (felicidad, tristeza y enojo) y congruencia de los estímulos  
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Figura 7 (continuación) 

(posición del estímulo congruente o incongruente en relación con la posición del probe).  

 

Hipótesis Principal: Grupo x Valencia Emocional. La hipótesis principal para la 

tarea dot-probe planteaba la presencia de diferencias en los tiempos de reacción de ambos 

grupos en las valencias emocionales de los estímulos presentados. Sin embargo, como se 

observó anteriormente, el análisis realizado no identificó una interacción estadísticamente 

significativa entre estas condiciones. Por lo tanto, no hubo evidencia para rechazar la 

hipótesis nula (Ver Tabla 6). Los adultos jóvenes respondieron más rápido cuando el 

estímulo fue de enojo (M = 391.33, SD = 88.49, 95% CI [388.81, 393.86]), seguido por 

tristeza (M = 394.50, SD = 90.05, 95% CI [391.92, 397.08]) y finalmente felicidad (M = 

395.77, SD = 89.08, 95% CI [393.22, 398.33]). Mientras que los adultos mayores 

respondieron más rápido cuando el estímulo fue de enojo (M = 509.91, SD = 101.62, 95% 

CI [507.00, 512.82]), seguido por felicidad (M = 512.49, SD = 103.46, 95% CI [509.53, 

515.45]) y finalmente tristeza (M = 514.49, SD = 105.98, 95% CI [511.44, 517.53]). 

Cuando miramos la Figura 8 podemos apreciar como los promedios de tiempos de 

reacción se mantienen consistentes para adultos jóvenes y mayores en todas las valencias 

emocionales. También se puede apreciar cómo se refleja una diferencia consistente de 

aproximadamente 100 ms entre los grupos para todas las valencias emocionales, lo que 

refleja el efecto de la condición de grupo sobre los tiempos de reacción (Ver Tabla 6). En 

este sentido, con relación a la condición grupo, solo podemos concluir que a los adultos 

mayores les tomó significativamente más tiempo emitir una respuesta en la tarea dot-

probe en comparación a los adultos jóvenes. 
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Figura 8 

Promedios en tiempos de reacción de adultos jóvenes y mayores por valencia emocional 

de los estímulos de la tarea dot-probe  

 
Nota: Esta figura ilustra el promedio de los tiempos de reacción de los adultos jóvenes y 

mayores por la valencia emocional de los estímulos presentados en la tarea dot-probe 

(felicidad, tristeza y enojo).  

 

Hipótesis Principal: Grupo x Nivel de Procesamiento x Valencia 

Emocional.  La hipótesis principal para la tarea dot-probe planteaba la presencia de 

diferencias entre los tiempos de reacción de ambos grupos, tanto en los niveles de 

procesamiento como en las valencias emocionales de los estímulos presentados. Sin 

embargo, como se observó anteriormente, el análisis realizado no identificó una 

interacción estadísticamente significativa entre las condiciones. Por lo tanto, no hubo 

evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ver Tabla 6). En la Tabla 8 presento los 

promedios de los grupos por el nivel de procesamiento y las valencias emocionales. 

Cuando miramos la Figura 9 podemos apreciar como los promedios de tiempos de 
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reacción se mantienen consistentes para adultos jóvenes y mayores en todas las valencias 

emocionales y en ambos niveles de procesamiento. También se puede apreciar cómo se 

refleja una diferencia consistente de aproximadamente 100 ms entre los grupos para todas 

las valencias emocionales y nivel de procesamiento. Esto último, refleja el efecto de 

grupo sobre los tiempos de reacción (Ver Tabla 6). En este sentido, con relación a la 

condición grupo, solo podemos concluir que a los adultos mayores les tomó 

significativamente más tiempo emitir una respuesta en la tarea dot-probe que a los 

adultos jóvenes. 

 

Tabla 8 

Estadísticas descriptivas de los tiempos de reacción por grupo, valencia emocional y 

nivel de procesamiento en la tarea dot-probe 

Valencia 

emocional 

Adultos jóvenes Adultos mayores 

M SD 

95% CI 

M SD 

95% CI 

LL UL LL UL 

Procesamiento implícito  

Felicidad 390.38 62.18 380.43 400.33 509.26 67.21 498.50 520.01 

Tristeza 391.97 61.82 382.07 401.86 513.78 66.90 503.07 524.48 

Enojo 388.65 63.50 378.48 398.81 506.43 64.31 496.14 516.72 

Procesamiento explícito  

Felicidad 400.52 61.22 390.72 410.32 515.41 504.86 525.97 65.94 

Tristeza 397.28 61.05 387.51 407.05 513.78 503.25 524.31 65.80 

Enojo 394.04 63.46 383.89 404.20 512.05 501.60 522.49 65.27 

 

Nota: Los intervalos de confianza están basados en la distribución normal. 
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Figura 9 

Promedios en tiempos de reacción de adultos jóvenes y mayores por nivel de 

procesamiento y valencia emocional de los estímulos de la tarea dot-probe 

 

Nota: Esta figura ilustra el promedio de los tiempos de reacción en la tarea dot-probe de 

los adultos jóvenes y mayores según el nivel de procesamiento (implícito y explícito) y 

valencia emocional (estímulos de felicidad, tristeza y enojo).  

 

Análisis de Puntuación de Sesgo Atencional. Conduje un ANOVA factorial 

mixto con una variable entre-sujetos de grupo (adultos jóvenes y mayores) y dos 

variables intra-sujetos:  valencia emocional de las caras (felicidad, tristeza y enojo), y 

nivel de procesamiento (presentación de estímulos a nivel implícito y explícito) (ver 

Tabla 9). Los datos cumplieron con el supuesto de esfericidad de medidas repetidas, pero 

no cumplieron con el de homogeneidad de varianzas para los grupos. En cambio, el 

análisis realizado es robusto a las violaciones de este supuesto. No hubo efectos 
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significativos. Solo se halló significativa la interacción de Nivel de procesamiento x 

Valencia emocional [F(2, 296) = 4.10, p = .02] y esta no se mantuvo significativa luego 

de realizar la corrección de Holm-Bonferroni para comparaciones múltiples (Holm, 

1979). Por lo tanto, nuevamente no se encontró evidencia para rechazar la hipótesis nula, 

ya que las interacciones de Grupo x Valencia emocional [F(2, 296) = .04, p = .96], y 

Grupo x Nivel de procesamiento x Valencia emocional no fueron significativas [F(2, 296) 

= .08, p = .92]. 

Nivel de Procesamiento x Valencia Emocional. En la puntuación de sesgo 

atencional hubo una interacción entre las condiciones nivel de procesamiento y valencia 

emocional que fue estadísticamente significativa previo a la corrección Holm-Bonferroni 

(ver Figura 10). Cuando los estímulos se presentaron durante 100 ms los participantes 

tuvieron mayores puntuaciones de sesgo atencional a los estímulos de tristeza (M = 0.05, 

SD = 27.15, 95% CI [-4.30, 4.39]), seguido por enojo (M = -4.00, SD = 26.68, 95% CI [-

8.27, 0.27]) y finalmente felicidad (M = -5.08, SD = 25.87, 95% CI [-9.22, -0.93]). Sin 

embargo, cuando los estímulos se presentaron durante 1250 ms los participantes tuvieron 

mayores puntuaciones de sesgo atencional cuando el estímulo fue de felicidad (M = 2.96, 

SD = 30.42, 95% CI [-1.90, 7.83]), seguido por enojo (M = 1.07, SD = 24.27, 95% CI [-

2.81, 4.96]) y finalmente tristeza (M = -3.09, SD = 25.03, 95% CI [-7.09, 0.92]). En este 

sentido, mientras los estímulos fueron procesados a nivel implícito (100 ms), los 

participantes prestaron más atención a los estímulos de tristeza en comparación con las 

otras valencias. En cambio, cuando los estímulos fueron procesados a nivel explícito 

(1250 ms), los participantes prestaron más atención a los estímulos de felicidad, seguido 

de enojo y finalmente tristeza. El patrón de respuestas se invirtió, de forma que las 
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valencias emocionales que fueron mayormente atendidas a nivel implícito, no lo fueron a 

nivel explícito.  

 

Tabla 9 

Análisis de varianza factorial mixto para la puntuación de sesgo atencional de adultos 

jóvenes y adultos mayores en la tarea dot-probe 

Condición F df1 df2 P 

Holm-

Bonferroni 

Grupo .37 1 148 .55  

Nivel de 

procesamiento a 

3.20 1 148 .08  

Valencia emocional b .03 2 296 .97  

Grupo x Nivel de 

procesamiento 

.68 1 148 .41  

Grupo x Valencia 

emocional 

.04 2 296 .96  

Nivel de 

procesamiento x 

Valencia emocional 

4.10 2 296 .02  

Grupo x Nivel de 

procesamiento x 

Valencia emocional 

.08 2 296 .92  

 

Nota: * Representan valores estadísticamente significativos después de aplicarse una 

corrección de Holm-Bonferroni para comparaciones múltiples. 

a Tiempo de presentación del estímulo en pantalla o nivel de procesamiento evaluado por 

el dot-probe, 100 ms para procesamiento implícito y 1250 ms para procesamiento 

explícito.  

b Valencia emocional del estímulo presentado: felicidad, tristeza o enojo. 
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Figura 10 

Puntuación de sesgo atencional de los participantes por nivel de procesamiento y 

valencia emocional de los estímulos de la tarea dot-probe 

 

Nota: Esta figura ilustra la puntuación de sesgo atencional de los participantes según el 

nivel de procesamiento (implícito y explícito) y valencia emocional (estímulos de 

felicidad, tristeza y enojo) en la tarea dot-probe. 

 

Hipótesis Principal: Grupo x Valencia Emocional. La hipótesis principal para la 

tarea dot-probe planteaba la presencia de diferencias en el sesgo atencional de ambos 

grupos en las valencias emocionales de los estímulos presentados. Sin embargo, como se 

observó anteriormente, el análisis realizado no identificó esta interacción entre las 

condiciones como significativa, no encontrándose así evidencia para rechazar la hipótesis 

nula (Ver Tabla 9). Los adultos jóvenes tuvieron mayor sesgo a los estímulos de felicidad 

(M = -1.49, SD = 25.78, 95% CI [-5.61, 2.64]), seguido por enojo (M = -1.88, SD = 

24.76, 95% CI [-5.85, 2.08]) y finalmente tristeza (M = -2.50, SD = 22.85, 95% CI [-6.15, 
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1.16]). Mientras que los adultos mayores mostraron mayor sesgo atencional cuando el 

estímulo fue de tristeza (M = -0.54, SD = 29.06, 95% CI [-5.19, 4.11]), seguido por 

felicidad (M = -0.62, SD = 31.02, 95% CI [-5.59, 4.34]) y finalmente enojo (M = -1.04, 

SD = 26.47, 95% CI [-5.27, 3.20]). Cuando miramos la Figura 11 se aprecia como las 

puntuaciones de sesgo atencional de los adultos jóvenes y mayores son parecidas en todas 

las valencias emocionales en la tarea dot-probe.  

 

Figura 11 

Puntuaciones de sesgo atencional de adultos jóvenes y mayores por valencia emocional 

de los estímulos de la tarea dot-probe   

 
 

Nota: Esta figura ilustra las puntuaciones de sesgo atencional de los adultos jóvenes y 

mayores según la valencia emocional (estímulos de felicidad, tristeza y enojo) de los 

estímulos presentados en la tarea dot-probe. 
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sesgo atencional de ambos grupos, tanto en los niveles de procesamiento como en las 

valencias emocionales de los estímulos presentados. Sin embargo, como se observó 

anteriormente, el análisis realizado no identificó esta interacción entre las condiciones 

como significativa, no encontrándose así evidencia para rechazar la hipótesis nula (ver 

Tabla 9). Los promedios de los grupos ajustados por el nivel de procesamiento y las 

valencias emocionales están en la Tabla 5. En la Figura 12 se observa como las 

puntuaciones de sesgo atencional de ambos grupos son parecidas en todas emociones y 

niveles de procesamiento.  

 

Figura 12 

Puntuaciones de sesgo atencional de adultos jóvenes y mayores por nivel de 

procesamiento y valencia emocional de los estímulos de la tarea dot-probe 

 

Nota: Esta figura ilustra las puntuaciones de sesgo atencional en el dot-probe según las 

condiciones en la hipótesis de investigación: grupo (jóvenes y mayores), nivel de 

procesamiento (implícito y explícito) y valencia emocional (felicidad, tristeza y enojo).  
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Stroop Emocional 

Procesamiento de Datos. Analicé sólo los tiempos de reacción de los ensayos 

con respuestas correctas. La tasa de error fue de: 3.29% en la muestra total. Nuevamente, 

seguí las recomendaciones de Ratcliff (1993) para minimizar la influencia de  los valores 

extremos. Por lo tanto, analicé la distribución de los datos y excluí los análisis los 

ensayos con tiempos de reacción muy cortos (< 1% de los datos) y aquellos con tiempos 

reacción muy altos (> 99% de los datos) en cada grupo. En este sentido, para los adultos 

jóvenes excluí los tiempos de reacción menor a 350 ms y mayor a 1130 ms, esto 

representó el 1.96% de los datos. Así mismo, para los adultos mayores excluí los ensayos 

con tiempos de reacción menor a 456 ms y mayor a 1764 ms, representando el 2.00 % de 

los datos. En total, solo el 7.25% de los datos de ambos grupos fueron eliminados. El 

promedio del tiempo de reacción de los jóvenes fue de 598.07 ms (SD = 143.95) y de 

848.12 ms (SD = 219.27) para los adultos mayores.  

De igual forma que realicé con el dot-probe, analicé los tiempos de reacción sin 

transformar y en la transformación inversa siguiendo las recomendaciones de Ratcliff 

(1993). Esto me permitió confirmar los resultados obtenidos en los análisis estadísticos 

de los datos no transformados y reducir los sesgos típicamente observados en la 

distribución de datos basados en tiempos de reacción. En esta ocasión, ambos conjuntos 

de análisis no produjeron el mismo patrón de resultados. Por lo tanto, presento e 

interpreto los resultados de los tiempos de reacción sin transformar e incluyo 

las implicaciones de los resultados de los tiempos de reacción transformados (ir al 

Apéndice N para ver las ANOVAS sobre los datos con transformación inversa).  
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Calculé los promedios, desviaciones estándar e intervalos de confianza para los 

tiempos de reacción de cada grupo según la valencia emocional (positiva, negativa o 

neutral, ver Tabla 10). Además, calculé la puntuación de interferencia emocional 

restándole el tiempo promedio de reacción de la condición neutral a la condición 

emocional (estímulos positivos o negativos). Esta puntuación permite observar cómo la 

valencia emocional de una palabra puede interferir con el proceso de nombrar el color en 

que está escrita la misma. Valores positivos en esta puntuación indican que la palabra 

observada genera mayor interferencia para realizar la tarea en comparación a las palabras 

neutrales. Mientras que los valores negativos indican un cambio de atención en el que la 

palabra no representa un distractor para nombrar el color (Fox & Knight, 2005; Lykins et 

al., 2012; Price et al., 2012). Las desviaciones estándar e intervalos de confianza de las 

puntuaciones de interferencia para cada grupo se presentan en la Tabla 11.  

 

Tabla 10 

Estadísticas descriptivas de los tiempos de reacción de los adultos jóvenes y mayores en 

la tarea Stroop emocional 

Valencia 

emocional 

Adultos jóvenes Adultos mayores 

M SD 

95% CI 

M SD 

95% CI 

LL UL LL UL 

Negativo 608.30 86.52 588.72 627.88 876.75 125.44 848.36 905.14 

Neutral 596.17 84.95 576.95 615.40 849.58 107.07 825.35 873.81 

Positivo 586.64 83.89 567.65 605.62 822.52 111.78 797.22 847.82 

 

Nota: Los intervalos de confianza están basados en la distribución normal. 
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Tabla 11 

Estadísticas descriptivas de la puntuación de interferencia de los adultos jóvenes y 

mayores en la tarea Stroop emocional 

Valencia 

emocional 

Adultos jóvenes Adultos mayores 

M SD 

95% CI 

M SD 

95% CI 

LL UL LL UL 

Negativo 12.12 23.17 6.88 17.37 27.17 43.26 17.38 36.96 

Positivo  -9.54 26.41 -15.51 -3.56 -27.06 32.97 -34.52 -19.60 

 

Nota: Los intervalos de confianza están basados en la distribución normal. 

 

Análisis de Tiempos de Reacción. Conduje un ANOVA factorial mixto con una 

variable entre-sujetos de grupo (adultos jóvenes y mayores) y una variable intra-sujetos:  

valencia emocional de las palabras (positivo, negativo y neutral). Los datos cumplieron el 

supuesto de esfericidad y en la Tabla 12 presento los resultados con la corrección Holm-

Bonferroni para comparaciones múltiples (Holm, 1979). Hubo efectos significativos para 

las condiciones de Grupo [F(1, 148) = 242.40, p = < .001], y Valencia emocional [F(2, 

296) = 97.51, p = < .001]. También hubo valores significativos para la interacción entre 

Grupo x Valencia emocional [F(2, 296) = 17.99, p = < .001].Sin embargo, al hacer el 

análisis con la corrección inversa de estos datos, no se confirma esta interacción (ir al 

Apéndice N para ver las ANOVAS invertidas ). 

Grupo. Hubo diferencias en los promedios del tiempo de reacción entre ambos 

grupos de edad. Los adultos jóvenes (M = 597.04, SD = 85.21, 95% CI [585.90, 608.17]) 

fueron generalmente más rápidos al responder en la tarea Stroop emocional que los 

adultos mayores (M = 849.62, SD = 116.64, 95% CI [834.38, 864.86]). De esta forma, se 

puede observar que la diferencia aproximada entre los promedios de ambos grupos en 
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esta tarea fue de 250 ms. 

 

Tabla 12 

Análisis de varianza factorial mixto para el tiempo de reacción de adultos jóvenes y 

adultos mayores en la tarea Stroop emocional 

Condiciones F df1 df2 P 

Holm-

Bonferroni 

Grupo 242.40 1 148 < .001 * 

Valencia emocional a  97.51 2 296 < .001 * 

Grupo x Valencia emocional 17.99 2 296 < .001 * 

 

Nota: * Representan valores estadísticamente significativos después de aplicarse una 

corrección de Holm-Bonferroni para comparaciones múltiples. 

a Valencia emocional de las palabras presentadas: positivo, negativo o neutral. 

 

Valencia Emocional. Hubo diferencias en los tiempos de reacción según las 

valencias emocionales de las palabras (ver Figura 13). Los participantes respondieron 

más rápido cuando las palabras fueron positivas (M = 704.58, SD = 153.96, 95% CI 

[679.94, 729.22]), seguidos por las neutrales (M = 722.88, SD = 159.50, 95% CI [697.35, 

748.40]) y finalmente las negativas (M = 742.52, SD = 172.25, 95% CI [714.96, 770.09]). 

Realicé comparaciones planificadas de los promedios de los tiempos de reacción a los 

estímulos emocionales con el método de corrección de Holm (1979). Hubo diferencias 

estadísticamente significativas en el tiempo de reacción entre los estímulos neutrales y 

negativos (p = < .001), entre los neutrales y positivos (p = < .001), y entre los negativos y 

positivos (p = < .001). Por lo tanto, las diferencias en los promedios del tiempo de 

reacción entre los estímulos fueron estadísticamente significativas en todas las 
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condiciones. Es así como los participantes tuvieron mas dificultad a responder cuando los 

estímulos fueron negativos.  

 

Figura 13 

Promedios de los tiempos de reacción de adultos jóvenes y mayores por valencia 

emocional en la tarea Stroop emocional 

 

Nota: Esta figura ilustra el efecto de la condición valencia emocional en el promedio de 

los tiempos de reacción de todos los participantes en la tarea Stroop emocional. 

 

Hipótesis Principal: Grupo x Valencia Emocional. La hipótesis principal para la 

tarea Stroop emocional planteaba que los tiempos de reacción a estímulos negativos 

serían más altos en los adultos jóvenes que en los mayores, pero estos grupos no 

diferirían en sus tiempos de reacción a estímulos positivos. Al analizar los tiempos de 

reacción, la interacción entre las condiciones Grupo y Valencia emocional fue 

estadísticamente significativa (ver Tabla 12). En cambio, hubo hallazgos mixtos ya que lo 
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anterior no se reflejó luego aplicar las correcciones recomendadas por Ratcliff  (1993). 

Por lo tanto, la interacción entre grupo y la inversa de los tiempos de reacción para cada 

valencia emocional no fue estadísticamente significativa (ir al Apéndice N para ver las 

ANOVAS invertidas). En la Figura 14 se aprecia nuevamente la tendencia de los adultos 

jóvenes a responder más rápido en todas las condiciones en comparación a los adultos 

mayores y que el patrón de respuesta es similar entre ambos grupos. Nótese que los 

adultos jóvenes respondieron más rápido ante los estímulos positivos (M = 586.64, SD = 

83.89, 95% CI [567.65, 605.62]), seguidos de los neutrales (M = 596.17, SD = 84.95, 

95% CI [576.95, 615.40]) y finalmente los negativos (M = 608.30, SD = 86.52, 95% CI 

[588.72, 627.88]). Mientras, los adultos mayores también respondieron más rápido ante 

los estímulos positivos (M = 822.52, SD = 111.78, 95% CI [797.22, 847.82]), seguidos de 

los neutrales (M = 849.58, SD = 107.07, 95% CI [825.35, 873.81]) y finalmente los 

negativos (M = 876.75, SD = 125.44, 95% CI [848.36, 905.14]) (ver Tabla 10). De este 

modo, cabe la posibilidad que no haya diferencias entre ambos grupos en el tiempo que 

les tomó responder ante cada valencia emocional, siendo esta interacción reflejo del 

efecto de la condición grupo. Esta interpretación también pudiera explicar por qué esta 

interacción no fue significativa al analizar la transformación inversa de los tiempos de 

reacción de los participantes.  
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Figura 14 

Promedio del tiempo de reacción de adultos jóvenes y mayores según la valencia 

emocional de los estímulos en la tarea Stroop emocional 

 

Nota: Esta figura ilustra la interacción entre la condición grupo (adultos jóvenes y 

mayores) y la valencia emocional (negativo, neutral y positivo) en el promedio de los 

tiempos de reacción en la tarea Stroop emocional. 

 

Análisis de Puntuación de Interferencia Emocional. Conduje un ANOVA 

factorial mixto con una variable entre-sujetos de grupo (adultos jóvenes y mayores) y una 

variable intra-sujetos: valencia emocional de las palabras (positivas y negativas). Dado a 

que los datos cumplieron con el supuesto de esfericidad, en la Tabla 13 presento los 

resultados solo con la corrección Holm-Bonferroni para comparaciones múltiples (Holm, 

1979). Hubo efectos significativos para la condición Valencia emocional [F(1, 148) = 

175.99, p = < .001] y hubo valores significativos para la interacción entre Grupo x 

Valencia emocional [F(1, 148) = 32.42, p = < .001]. Al corregir los tiempos de reacción 
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mediante la puntuación de interferencia, se pierde el efecto de grupo reflejado el análisis 

a los tiempos de reacción discutido previamente.  

 

Tabla 13 

Análisis de varianza factorial mixto para la puntuación de interferencia de adultos 

jóvenes y adultos mayores en la tarea Stroop emocional 

Condiciones F df1 df2 P 

Holm-

Bonferroni 

Grupo 0.08 1 148 .78  

Valencia emocional a  175.99 1 148 < .001 * 

Grupo x Valencia emocional 32.42 1 148 < .001 * 

 

Nota: * Representan valores estadísticamente significativos después de aplicarse una 

corrección de Holm-Bonferroni para comparaciones múltiples. 

a Valencia emocional de las palabras presentadas: positivo, negativo o neutral. 

 

Valencia Emocional. En la muestra se observaron diferencias en los promedios 

de la puntuación de interferencia de las palabras negativas y positivas (ver Figura 15). 

Los participantes tuvieron mayor interferencia ante las palabras negativas (M = 19.65, SD 

= 35.40, 95% CI [13.98, 25.31]), y menos interferencia a las positivas (M = -18.30, SD = 

31.04, 95% CI [-23.27, -13.33]). En este sentido, los participantes tuvieron mayor 

interferencia ante los estímulos negativos en comparación a los positivos.  
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Figura 15 

Promedios de la puntuación de interferencia de los participantes según la valencia 

emocional de los estímulos en la tarea Stroop emocional 

 

Nota: Esta figura ilustra el efecto de la condición valencia emocional en las puntuaciones 

de interferencia de los participantes en la tarea Stroop emocional. 

 

Hipótesis Principal: Grupo x Valencia Emocional. La hipótesis principal para la 

tarea Stroop emocional planteaba que la puntuación de interferencia a estímulos 

negativos sería más alta en los adultos jóvenes que en los mayores, pero estos grupos no 

diferirían en sus tiempos de reacción a estímulos positivos. Al analizar la puntuación de 

interferencia, la interacción entre las condiciones grupo y valencia emocional fue 

estadísticamente significativa (ver Tabla 13). Los adultos jóvenes tuvieron una 

puntuación de interferencia de (M = -9.54, SD = 26.41, 95% CI [-15.51, -3.56]) en sus 

respuestas a estímulos positivos y de (M = 12.12, SD = 23.17, 95% CI [6.88, 17.37]) a los 
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interferencia de (M = -27.06, SD = 32.97, 95% CI [-34.52, -19.60]) para las palabras 

positivas y (M = 27.17, SD = 43.26, 95% CI [17.38, 36.96]) para las negativas (ver Tabla 

11). Esta interacción resalta las diferencias en la magnitud del efecto de valencia 

emocional para los adultos mayores en comparación con los adultos jóvenes y es opuesta 

a la hipótesis propuesta (ver Figura 16). De modo que los adultos mayores tuvieron 

puntuaciones de interferencia emocional más extremas que los jóvenes. Específicamente, 

los estímulos negativos produjeron más interferencia para los adultos mayores, mientras 

que los estímulos positivos fueron menos distractores.  

 

Figura 16 

Promedio de la puntuación de interferencia de los adultos jóvenes y mayores según la 

valencia emocional de los estímulos la tarea Stroop emocional 

 

Nota: Esta figura ilustra la interacción entre la condición grupo (adultos jóvenes y 

mayores) y la valencia emocional (negativo y positivo) en el promedio de la puntuación 

de interferencia en la tarea Stroop emocional. 
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Objetivo 1B: Diferencias en el Sesgo en Memoria  

Recuerdo Espontáneo 

Procesamiento de Datos. Contabilicé para ambos grupos el total de palabras que 

fueron recordadas correctamente, es decir, tal como se presentaron en la tarea Stroop 

Emocional. El promedio general de palabras recordadas por los adultos jóvenes fue de (M 

= 2.99, SD = 1.92, 95% CI [2.55, 3.42]), mientras que los adultos mayores recordaron en 

promedio (M = 1.61, SD = 1.41, 95% CI [1.29, 1.93]). Además, calculé los promedios, 

desviaciones estándar e intervalos de confianza para el total de palabras recordadas según 

su valencia emocional (ver Tabla 14 y Figura 17). 

 

Tabla 14 

Estadísticas descriptivas para adultos jóvenes y mayores del recuerdo espontáneo de 

palabras derivadas del Stroop Emocional por valencia emocional  

Valencia 

emocional 

Adultos jóvenes Adultos mayores 

M SD 

95% CI 

M SD 

95% CI 

LL UL LL UL 

Neutral 2.83 2.38 2.29 3.37 0.81 1.11 0.56 1.06 

Negativo 3.47 2.00 3.02 3.92 2.04 1.57 1.68 2.40 

Positivo 2.99 1.92 2.55 3.42 1.61 1.41 1.29 1.93 

 

Nota: Los intervalos de confianza están basados en la distribución normal. 
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Figura 17 

Promedio palabras recordadas por adultos jóvenes y mayores por la valencia emocional 

 

Nota: Esta figura ilustra la cantidad promedio de palabras recordadas por los adultos 

jóvenes y mayores según la valencia emocional (negativo, neutral y positivo). 
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prueba T de Welch es robusta para analizar datos con varianzas desiguales y no muestra 

3.47

2.04

2.83

0.81

2.99

1.61

0

1

2

3

4

Jóvenes Mayores

P
ro

m
ed

io
 d

e 
p

al
ab

ra
s 

re
co

rd
ad

as

Valencia emocional

Negativo

Neutral

Positivo



PERSPECTIVA DE TIEMPO Y PROCESAMIENTO COGNITIVO  99 

 

diferencias a la Prueba T en el caso de varianzas homogéneas (Hayes & Cai, 2007). Por 

lo tanto, presento los resultados solo con la corrección Holm-Bonferroni para 

comparaciones múltiples (Holm, 1979). 

 

Tabla 15 

Pruebas T de Welch para dos muestras independientes en el recuerdo espontáneo de 

palabras negativas, neutrales y positivas más la diferencia entre palabras positivas y 

negativas 

Valencia 

emocional 

Mean 

differencea 

95% IC 

t df p 

Holm-

Bonferroni LL UL 

Negativo 1.43 3.47 2.04 4.86 140.31 <.001 * 

Neutral 2.01 1.41 2.61 6.64 104.83 <.001 * 

Positivo 1.37 .83 1.92 4.99 135.96 <.001 * 

Diferenciab -.05 -.67 .56 -.17 146.93 .86  

 

Nota: * Representan valores estadísticamente significativos después de aplicarse una 

corrección de Holm-Bonferroni para comparaciones múltiples. 

a Esto representa la diferencia de los promedios de los adultos jóvenes menos el de los 

adultos mayores.  

b Esto representa la diferencia de los promedios en el recuerdo espontáneo de palabras 

positivas y negativas. 

 

Palabras Neutrales. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 

los promedios de palabras neutrales recordadas por los adultos jóvenes y mayores 

[t(104.83) = 6.64, p = <.001] (ver Tabla 15). Los adultos jóvenes (M = 2.83, SD = 2.38, 

95% CI [2.29, 3.37]) recordaron significativamente más palabras neutrales que los 

adultos mayores (M = 0.81, SD = 1.11, 95% CI [0.56, 1.06]) (ver Figura 17). 
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Palabras Negativas. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 

los promedios de palabras negativas recordadas por los adultos jóvenes y mayores 

[t(140.31) = 4.86, p = <.001] (ver Tabla 15). Los adultos jóvenes (M = 3.47, SD = 2.00, 

95% CI [3.02, 3.92]) recordaron significativamente más palabras negativas que los 

adultos mayores (M = 2.04, SD = 1.57, 95% CI [1.68, 2.40]) (ver Figura 17).  

Palabras Positivas. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 

los promedios de palabras positivas recordadas por los adultos jóvenes y mayores 

[t(135.96) = 4.99, p = <.001] (ver Tabla 15). Los adultos jóvenes (M = 2.99, SD = 1.92, 

95% CI [2.55, 3.42]) recordaron significativamente más palabras positivas que los 

adultos mayores (M = 1.61, SD = 1.41, 95% CI [1.29, 1.93]) (ver Figura 17).  

Hipótesis: Diferencia Entre el Recuerdo de Palabras Positivas y Negativas. La 

hipótesis para la tarea de recuerdo espontáneo planteaba que los adultos mayores 

alcanzarían a recordar más palabras positivas que los adultos jóvenes, mientras que estos 

últimos recordarían más palabras negativas. Sin embargo, no hubo diferencias 

estadísticamente significativas en el sesgo emocional del recuerdo de palabras entre 

adultos jóvenes y mayores [t(146.93) = -.17, p = .86] (ver Tabla 15). La diferencia entre 

palabras positivas y negativas de los adultos jóvenes fue de (M = -.48) y la de los adultos 

mayores de (M = -.43). Estos resultados ilustran que, al computar la diferencia entre el 

recuerdo de palabras positivas y negativas, ambos grupos mostraron sesgos similares.  

Esto es cónsono con lo ilustrado en la Figura 17, donde se aprecia que tanto adultos 

jóvenes como adultos mayores recordaron más palabras negativas en comparación a las 

positivas. Por lo tanto, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula.  
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Reconocimiento 

Procesamiento de Datos. Utilicé el paquete de R desarrollado por Makowski 

(2018) para analizar el desempeño de los participantes en la tarea de reconocimiento. Este 

paquete aplica los conceptos de la Teoría de detección de señales (TDS) para analizar 

tareas de Si/No (Yes/No Task) siguiendo las recomendaciones de Hautus (1995). La TDS 

provee los medios para estudiar la capacidad de discernimiento entre dos tipos de 

estímulos en una tarea: señal (estímulos previamente presentados) y ruido (estímulos 

distractores) (Stanislaw & Todorov, 1999). Particularmente, calculé d' (dprime) como 

medida de sensibilidad o discriminación entre los aciertos a las palabras previamente 

presentadas (hits) y los desaciertos a las palabras novedosas (falsas-alarmas o false-

alarms). El d’  corresponde al valor Z de la tasa de aciertos (hit-rate) menos la de la tasa 

de falsas-alarmas (false-alarm rate) (Makowski, 2018). También utilicé una 

transformación loglineal para atender los valores extremos de participantes tenían una 

tasa de aciertos de 1 o una tasa de falsas-alarmas de 0 para alguna de las condiciones.  

Esta transformación implicó la suma de .5 al número de aciertos y falsas-alarmas y la 

suma de 1 al número de ensayos. Mientras más d’ se acerque a cero, mayor es la 

inhabilidad del participante para distinguir entre señales y ruido (Earles et al., 2016; 

Hautus, 1995; Stanislaw & Todorov, 1999). En la Tabla 16 presento las estadísticas 

descriptivas del rendimiento de los adultos jóvenes y mayores en la tarea reconocimiento.  
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Tabla 16 

Estadísticas descriptivas para adultos jóvenes y mayores de la puntuación de d’ en la 

tarea de reconocimiento por valencia emocional  

Valencia 

emocional 

Adultos jóvenes Adultos mayores 

M SD 

95% CI 

M SD 

95% CI 

LL UL LL UL 

Neutral 1.12 .61 .98 1.25 .55 .54 .43 .67 

Negativo .81 .47 .71 .92 .57 .51 .46 .69 

Positivo .58 .47 .48 .69 .31 .45 .21 .41 

 

Nota: Los intervalos de confianza están basados en la distribución normal. 

 

Análisis del d’. Conduje un ANOVA factorial mixto con una variable entre-

sujetos de grupo (adultos jóvenes y mayores) y una variable intra-sujetos:  valencia 

emocional de las palabras (positivo, negativo y neutral). Dado a que cumplió el supuesto 

de homogeneidad de varianzas y esfericidad, presento en la Tabla 17 los resultados de 

este análisis sin aplicar correcciones para violaciones a estos supuestos.  Junto a los 

resultados incluyo la corrección Holm-Bonferroni para comparaciones múltiples (Holm, 

1979). Fueron significativos los efectos de Grupo [F(1, 148) = 35.12, p = < .001] y 

Valencia emocional [F(2, 296) = 30.80, p = < .001] y hubo valores significativos para la 

interacción entre Grupo x Valencia emocional [F(2, 296) = 6.42, p = < .001].  
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Tabla 17 

Análisis de varianza factorial mixto para la puntuación de d’ de adultos jóvenes y adultos 

mayores en la tarea de reconocimiento 

Condiciones F df1 df2 P 

Holm-

Bonferroni 

Grupo 35.12 1 148 < .001 * 

Valencia emocional a  30.80 2 296 < .001 * 

Grupo x Valencia emocional 6.42 2 296 < .001 * 

 

Nota: * Representan valores estadísticamente significativos después de aplicarse una 

corrección de Holm-Bonferroni para comparaciones múltiples. 

a Valencia emocional de las palabras presentadas: positivo, negativo o neutral. 

 

Grupo. Hubo diferencias en los promedios de d’ entre ambos grupos de edad. Los 

adultos jóvenes (M = .84, SD = .57, 95% CI [.76, .91]) tuvieron mayor sensibilidad para 

discernir entre las señales y los ruidos que los adultos mayores (M = .48, SD = .51, 95% 

CI [.41, .54]). De esta forma, los adultos jóvenes generalmente reconocieron mejor entre 

las palabras previamente observadas y las novedosas en comparación a los adultos 

mayores.  

Valencia Emocional. En la muestra se observaron diferencias en los promedios de 

la puntuación de d’ de las palabras positivas, negativas y neutrales (ver Figura 18). Los 

participantes tuvieron mayor sensibilidad para distinguir las palabras neutrales (M = .83, 

SD = .64, 95% CI [.73, .94]), seguido de las negativas (M = .69, SD = .50, 95% CI 

[.61, .77]) y finalizando con las positivas (M = .45, SD = .48, 95% CI [.37, .52]). Realicé 

comparaciones planificadas de los promedios de la puntuación de d’ de todas las 

valencias emocionales, aplicando el método de corrección de Holm (1979). Hubo 
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diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de reacción a los estímulos 

neutrales y negativos (p = .03), entre los neutrales y positivos (p = < .001), y entre los 

negativos y positivos (p = < .001). En este sentido, los participantes en general pudieron 

reconocer a mayor escala los estímulos neutrales que los emocionales (positivo y 

negativo). A su vez, los participantes reconocieron mejor los estímulos negativos que los 

positivos.   

 

Figura 18 

Promedios de la puntuación de d’ de los participantes según la valencia emocional de las 

palabras presentadas en la tarea de reconocimiento 

 

Nota: Esta figura ilustra el efecto de la condición valencia emocional en las puntuaciones 

de d’ de los participantes en la tarea de reconocimiento. 
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Hipótesis Principal: Grupo x Valencia Emocional. La hipótesis principal para la 

tarea de reconocimiento derivada del Stroop emocional planteaba que los adultos jóvenes 

reconocerían más palabras negativas que los mayores, pero estos grupos no diferirían en 

el reconocimiento de estímulos positivos. Al analizar la puntuación de d’, la interacción 

entre las condiciones grupo y valencia emocional fue estadísticamente significativa (ver 

Tabla 17). Los adultos jóvenes tuvieron puntuación de d’ para estímulos neutrales de (M 

= 1.12, SD = .61, 95% CI [.98, 1.25]), para los negativos de (M = .81, SD = .47, 95% CI 

[.71, .92]) y para los positivos de (M = .58, SD = .47, 95% CI [.48, .69]). Mientras que los 

adultos mayores t tuvieron puntuación de d’ para estímulos neutrales de (M = .55, SD 

= .54, 95% CI [.43, .67]), para los negativos de (M = .57, SD = .51, 95% CI [.46, .69]) y 

para los positivos de (M = .31, SD = .45, 95% CI [.21, .41]) (ver Tabla 14). Esta 

interacción resalta el efecto de Grupo dado a que los jóvenes generalmente tienden a 

reconocer mejor que los adultos mayores en todas las valencias emocionales, iniciando 

con los estímulos neutrales, seguido de los negativos y finalmente los positivos. Por otra 

parte, los datos de los adultos mayores reflejan que no hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre el reconocimiento de estímulos neutrales y negativos, mientras que 

fue considerablemente menor su capacidad de discernir correctamente los estímulos 

positivos (ver Figura 19). De este modo, no encontré evidencia para rechazar la hipótesis 

nula para esta tarea. 
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Figura 19 

Promedio de la puntuación de d’ de los adultos jóvenes y mayores según la valencia 

emocional de las palabras de la tarea de reconocimiento 

 

Nota: Esta figura ilustra la interacción entre la condición grupo (adultos jóvenes y 

mayores) y la valencia emocional (negativo, neutral y positivo) en el promedio de la 

puntuación de d’ en la tarea de reconocimiento. 

 

Objetivo 2. Diferencias en la Perspectiva de Tiempo  

A continuación, presento los análisis realizados sobre los datos obtenidos en los 

cuestionarios FTP, MAAS y todas las subescalas del ZTPI. Calculé los promedios, 

desviaciones estándar e intervalos de confianza para para las puntuaciones obtenidas en 

dichas escalas y las presento en la Tabla 18.   
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Tabla 18  

Estadísticas descriptivas de las puntuaciones de adultos jóvenes y mayores en las escalas 

sobre perspectiva de tiempo 

Escalas 

Adultos jóvenes Adultos mayores 

M SD 

95% CI 

M SD 

95% CI 

LL UL LL UL 

FTPa 57.24 7.39 55.57 58.91 51.20 12.67 48.32 54.09 

ZTPIb         

Futuro 48.52 5.84 47.20 49.84 48.08 5.69 46.79 49.38 

Pasado         

Positivo 33.51 4.36 32.52 34.51 33.37 4.58 32.34 34.41 

Negativo 26.84 6.30 25.41 28.27 27.16 6.35 25.72 28.60 

Presente         

Hedonista 53.51 7.61 51.78 55.23 52.09 6.87 50.54 53.65 

Fatalista 18.99 4.79 17.90 20.07 20.28 5.85 18.96 21.60 

MAASc         

Presente 

Holistíco 
62.66 10.15 60.35 64.98 73.01 9.98 70.75 75.27 

 

Nota: Los intervalos de confianza están basados en la distribución normal.  

a Future Time Perspective scale  

b Zimbardo Time Perspective Inventory 

c Mindful Attention Awareness Scale, cuyos datos se presentan utilizando la puntuación 

bruta obtenida por los participantes.  

 

Future Time Perspective scale 

Conduje una prueba T de Welch (1947) para dos muestras independientes en las 

puntuaciones del FTP (ver Tabla 19). Los datos no cumplieron con el supuesto de 

homogeneidad de varianzas, en cambio, la prueba T de Welch corrige por esta violación. 

Por lo tanto, presento los resultados solo con la corrección Holm-Bonferroni para 
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comparaciones múltiples (Holm, 1979). Hubo diferencias estadísticamente significativas 

en los promedios del FTP de los adultos jóvenes y mayores [t(117.17) = 3.55, p = <.001]. 

Los adultos los adultos mayores (M = 51.20, SD = 12.67, 95% CI [55.57, 58.91]) 

percibieron su tiempo futuro como significativamente más limitado que los adultos 

jóvenes (M = 57.24, SD = 7.39, 95% CI [48.32, 54.09]). 

 

Tabla 19 

Pruebas T de Welch para dos muestras independientes sobre las escalas de perspectiva 

de tiempo 

Escala 

Mean 

differencea 

95% IC 

t df p 

Holm-

Bonferroni LL UL 

FTPb 6.04 2.67 9.41 3.55 117.17 <.001 * 

ZTPIc        

Futuro .44 -1.43 2.31 .46 146.97 .64  

Pasado        

Positivo  .14 -1.31 1.59 .19 146.82 .85  

Negativo  -.32 -2.36 1.72 -.31 147.99 .75  

Presente        

Hedonista  1.41 -.93 3.75 1.19 146.46 .23  

Fatalista  -1.29 -3.02 .43 -1.48 142.45 .14  

MAASd        

Presente 

Holistíco -10.35 -13.61 -7.09 -6.27 146.86 <.001 * 

 

Nota: * Representan valores estadísticamente significativos después de aplicarse una 

corrección de Holm-Bonferroni para comparaciones múltiples. 

aEsto representa la diferencia de los promedios de los adultos jóvenes menos el de los 

adultos mayores.  

bFuture Time Perspective scale 

cZimbardo Time Perspective Inventory 

dMindful Attention Awareness Scale 
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Zimbardo Time Perspective Inventory 

Futuro. Conduje una prueba T de Welch (1947) para dos muestras independientes 

en las puntuaciones de la subescala de Futuro del ZTPI (ver Tabla 19). Los datos 

cumplieron con el supuesto de homogeneidad de varianzas, por lo tanto, presento los 

resultados solo con la corrección Holm-Bonferroni para comparaciones múltiples (Holm, 

1979). No hubo diferencias estadísticamente significativas entre la perspectiva del tiempo 

Futuro de los adultos jóvenes y mayores [t(146.97) = .46, p = .64]. Los adultos los 

adultos jóvenes obtuvieron una puntuación de (M = 48.52, SD = 5.84, 95% CI [47.20, 

49.84]) y los adultos mayores de (M = 48.08, SD = 5.69, 95% CI [46.79, 49.38]) (ver 

Figura 20).  

Pasado-Positivo. Conduje una prueba T de Welch (1947) para dos muestras 

independientes en las puntuaciones de la subescala de Pasado-Positivo del ZTPI (ver 

Tabla 19). Los datos cumplieron con el supuesto de homogeneidad de varianzas, por lo 

tanto, presento los resultados solo con la corrección Holm-Bonferroni para 

comparaciones múltiples (Holm, 1979). No hubo diferencias estadísticamente 

significativas en los promedios de Pasado-Positivo de los adultos jóvenes y mayores 

[t(146.82) = .19, p = .85]. Los adultos los adultos jóvenes obtuvieron una puntuación de 

(M = 33.51, SD = 4.36, 95% CI [32.52, 34.51]) y los adultos mayores de (M = 33.37, SD 

= 4.58, 95% CI [32.34, 34.41]) (ver Figura 20).  
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Figura 20  

Puntuación promedio de los adultos jóvenes y mayores en las subescalas del Zimbardo 

Time Perspective Inventory (ZTPI)  

 

Nota: Esta figura ilustra los promedios obtenidos por los adultos jóvenes y los adultos 

mayores en las subescalas del Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI). Los valores 

de cada subescala son independientes entre sí. De este modo, la puntuación máxima para 

la subescala de Futuro es de 50, Pasado-Positivo es de 40, Pasado-Negativo es de 65, 

Presente-Hedonista es de 70 y Presente-Fatalista es de 55. 

 

Pasado-Negativo. Conduje una prueba T de Welch (1947) para dos muestras 

independientes en las puntuaciones de la subescala de Pasado-Negativo del ZTPI (ver 

Tabla 19). Los datos cumplieron con el supuesto de homogeneidad de varianzas, por lo 

tanto, presento los resultados solo con la corrección Holm-Bonferroni para 

comparaciones múltiples (Holm, 1979). No hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre la perspectiva del tiempo Pasado-Negativo de los adultos jóvenes y 
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mayores [t(147.99) = -.30, p = .76]. Los adultos los adultos jóvenes obtuvieron una 

puntuación de (M = 26.84, SD = 6.30, 95% CI [25.41, 28.27]) y los adultos mayores de 

(M = 27.16, SD = 6.35, 95% CI [25.72, 28.60]) (ver Figura 20).  

Presente-Hedonista. Conduje una prueba T de Welch (1947) para dos muestras 

independientes en las puntuaciones de la subescala de Presente-Hedonista del ZTPI (ver 

Tabla 19). Los datos cumplieron con el supuesto de homogeneidad de varianzas, por lo 

tanto, presento los resultados solo con la corrección Holm-Bonferroni para 

comparaciones múltiples (Holm, 1979). No hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre la perspectiva del tiempo Presente-Hedonista de los adultos jóvenes y 

mayores [t(146.46) = 1.19, p = .23]. Los adultos los adultos jóvenes obtuvieron una 

puntuación de (M = 53.51, SD = 7.61, 95% CI [51.78, 55.23]) y los adultos mayores de 

(M = 52.09, SD = 6.87, 95% CI [50.54, 53.65]) (ver Figura 20).  

Presente-Fatalista. Conduje una prueba T de Welch (1947) para dos muestras 

independientes en las puntuaciones de la subescala de Presente-Fatalista del ZTPI (ver 

Tabla 19). Los datos no cumplieron con el supuesto de homogeneidad de varianzas, en 

cambio, la prueba T de Welch corrige por esta violación. Por lo tanto, presento los 

resultados solo con la corrección Holm-Bonferroni para comparaciones múltiples (Holm, 

1979). No hubo diferencias estadísticamente significativas entre la perspectiva del tiempo 

Presente-Fatalista de los adultos jóvenes y mayores [t(142.54) = -1.48, p = .14]. Los 

adultos los adultos jóvenes obtuvieron una puntuación de (M = 18.99, SD = 4.79, 95% CI 

[17.90, 20.07]) y los adultos mayores de (M = 20.28, SD = 5.85, 95% CI [18.96, 21.60]) 

(ver Figura 20).  
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Mindful Attention Awareness Scale 

Conduje una prueba T de Welch (1947) para dos muestras independientes en la 

puntuación bruta del MAAS para estudiar la dimensión del presente-holístico (ver Tabla 

19). Los datos cumplieron con el supuesto de homogeneidad de varianzas, por lo tanto, 

presento los resultados solo con la corrección Holm-Bonferroni para comparaciones 

múltiples (Holm, 1979). Hubo diferencias estadísticamente significativas en los 

promedios del MAAS de los adultos jóvenes y mayores [t(146.86) = -6.27, p = <.001]. 

Los adultos los adultos mayores (M = 73.01, SD = 9.98, 95% CI [70.75, 75.27]) 

reportaron tener significativamente mayor capacidad de conciencia y atención plena que 

los adultos jóvenes (M = 62.66, SD = 10.15, 95% CI [60.35, 64.98]).  

Objetivo 3. Diferencias en el uso de Estrategias de Regulación Emocional  

A continuación, presento los análisis realizados sobre los datos obtenidos en el 

cuestionario ERQ. Calculé los promedios, desviaciones estándar e intervalos de confianza 

para para las puntuaciones obtenidas en las subescalas de reevaluación cognitiva y 

supresión expresiva (ver Tabla 20). En la Figura 21 se observan los promedios en las 

escalas de reevaluación cognitiva y supresión expresiva por grupo.  

Reevaluación Cognitiva  

Conduje una prueba T de Welch (1947) para dos muestras independientes en las 

puntuaciones de la subescala de Reevaluación Cognitiva del ERQ (ver Tabla 21). Los 

datos cumplieron con el supuesto de homogeneidad de varianzas, por lo tanto, presento 

los resultados solo con la corrección Holm-Bonferroni para comparaciones múltiples 

(Holm, 1979). Hubo diferencias estadísticamente significativas en los promedios de la 

subescala de Reevaluación Cognitiva de los adultos jóvenes y mayores [t(147.87) =  
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-2.32, p = .02]. Los adultos mayores (M = 34.55, SD = 6.32, 95% CI [33.12, 35.98]) 

reportaron que recurren al uso de la reevaluación cognitiva para regular sus emociones 

que los adultos jóvenes (M = 32.12, SD = 6.51, 95% CI [30.65, 33.59]). 

 

Tabla 20 

Estadísticas descriptivas de las puntuaciones de adultos jóvenes y mayores en el Emotion 

Regulation Questionnaire (ERQ) 

Subescalas 

Adultos jóvenes Adultos mayores 

M SD 

95% CI 

M SD 

95% CI 

LL UL LL UL 

Reevaluación 

cognitiva 
32.12 6.51 30.65 33.59 34.55 6.32 33.12 35.98 

Supresión 

expresiva 
13.63 5.88 12.30 14.96 13.87 5.81 12.55 15.18 

 

Nota: Los intervalos de confianza están basados en la distribución normal.  

 

Tabla 21 

Pruebas T de Welch para dos muestras independientes sobre las subescalas de 

reevaluación cognitiva y supresión expresiva del Emotion Regulation Questionnaire 

(ERQ) 

Subescala 
Mean 

differencea 

95% IC 

t df p 

Holm-

Bonferroni LL UL 
Reevaluación 

cognitiva 

-2.43 -4.50 -.36 -2.32 147.87 .02 * 

Supresión expresiva -.24 -2.13 1.65 -.25 147.98 .80  

 

Nota: Los intervalos de confianza están basados en la distribución normal.  
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Figura 21 

Puntuación promedio de los adultos jóvenes y mayores en las subescalas del Emotion 

Regulation Questionare (ERQ)  

 

Nota: Esta figura ilustra los promedios obtenidos por los adultos jóvenes y los adultos 

mayores en las subescalas del ERQ. Los valores de cada subescala son independientes 

entre sí. De este modo, la puntuación máxima para la subescala de Reevaluación 

cognitiva es 42 y para la de Supresión expresiva es 28. 

 

Supresión Expresiva 

Conduje una prueba T de Welch (1947) para dos muestras independientes en las 

puntuaciones de la subescala de Supresión expresiva del ERQ (ver Tabla 21). Los datos 

cumplieron con el supuesto de homogeneidad de varianzas, por lo tanto, presento los 

resultados solo con la corrección Holm-Bonferroni para comparaciones múltiples (Holm, 

1979). No hubo diferencias estadísticamente significativas en los promedios de la 

subescala de Supresión expresiva de los adultos jóvenes y mayores [t(147.98) = -.25, p 
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= .80]. Tanto adultos jóvenes (M = 13.63, SD = 5.88, 95% CI [12.30, 14.96]) como 

mayores (M = 13.87, SD = 5.81, 95% CI [12.55, 15.18]) reportaron que utilizan en un 

grado similar la estrategia de modular sus respuestas a una situación mediante la 

inhibición de la expresión de sus emociones.  
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Discusión  

El objetivo principal de este estudio fue entender cómo se diferencian los adultos 

mayores de los adultos jóvenes en su perspectiva sobre el tiempo y en el procesamiento 

cognitivo de emociones.  Para entender estas diferencias a través del desarrollo adulto se 

integraron los constructos psicológicos propuestos por la SST. Esta teoría argumenta que 

al percibirse el tiempo futuro como limitado ocurren sesgos cognitivos hacia la 

información positiva y se privilegia el uso de estrategias de regulación emocional que 

maximicen estados emocionales positivos en el presente. Estos postulados han sido 

utilizados para explicar resultados obtenidos en estudios sobre sesgos en atención y en 

memoria a estímulos emocionales sin incorporar medidas de perspectiva de tiempo o 

regulación emocional.  Por lo tanto, los constructos aquí estudiados fueron: a) la 

perspectiva del tiempo futuro, b) el sesgo en atención y en memoria hacia información 

con valencia emocional, y c) las estrategias de regulación emocional. Además, se amplió 

el estudio de la perspectiva del tiempo futuro propuesto en la SST, incorporando las 

perspectivas del pasado y presente propuestas por Zimbardo y Boyd (Zimbardo & Boyd, 

1999) para observar posibles diferencias en estas durante el desarrollo. Mi hipótesis 

principal fue que observaría diferencias estadísticamente significativas entre adultos 

jóvenes y mayores en todas las variables del estudio. A continuación, se discuten los 

resultados principales de este proyecto de acuerdo con los objetivos propuestos y las 

hipótesis esbozadas en cada uno de estos. 
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Objetivo 1. Diferencias en el Sesgo Atencional y en Memoria  

Objetivo 1A. Atención 

La hipótesis principal para las tareas de atención (dot-probe y Stroop emocional) 

planteaba que los adultos jóvenes mostrarían más sesgo atencional a los estímulos 

negativos que los adultos mayores, mientras que ambos grupos mostrarían sesgos 

similares hacia los estímulos positivos. No pudimos aceptar esta hipótesis ya que entre 

los grupos no hubo diferencias en el patrón de respuestas ante los estímulos emocionales 

del dot-probe y Stroop emocional. En este sentido, al usar estímulos simples (caras) y 

complejos (palabras), todos los participantes obtuvieron tiempos de reacción y 

puntuaciones de sesgo atencional e interferencia en la misma dirección.  

Un patrón observado en los tiempos de reacción de ambas tareas de atención es 

que los adultos mayores respondieron consistentemente más lento que los adultos jóvenes 

en todas las condiciones, es decir, sin importar la valencia emocional de los estímulos. 

Esta demora en la respuesta no impactó su precisión al responder en dichas tareas. 

Ciertamente el envejecimiento se ha vinculado al deterioro cognitivo y a cambios 

estructurales en la materia gris y blanca, aspectos que pudieran dirigir a desconexiones 

entre zonas cerebrales que contribuyan a dicho deterioro (Kerchner et al., 2012; Salami et 

al., 2012). En cambio, los adultos mayores en esta muestra no evidenciaron deterioro de 

las funciones cognitivas, e incluso eran una muestra con altos niveles educativos, aspecto 

que se ha identificado en la literatura como protector ante el deterioro cognitivo e 

institucionalización (Grigorieva, 2004; Sugar, 2019). Por lo tanto, la ejecución lenta de 

estos participantes puede constituir un reflejo de la hipótesis de enlentecimiento general 

en el desarrollo, donde se propone un impacto a la velocidad de procesamiento de la 
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información durante el envejecimiento. Particularmente, se ha identificado que las 

diferencias en la integridad de la materia blanca median las reducciones en la velocidad 

de procesamiento relacionadas con la edad (Kerchner et al., 2012), pero no median 

significativamente impactos a la memoria episódica, la capacidad visuoespacial o la 

fluidez general (Salami et al., 2012). De este modo, los cambios a la materia blanca 

observados en el envejecimiento normal contribuyen más a un enlentecimiento en general 

y no necesariamente al deterioro de funciones cognitivas en los adultos mayores. 

Inclusive en estudios conductuales se ha observado que la reducción en la velocidad de 

procesamiento aumenta con la edad (Boudiaf et al., 2018), puede apreciarse a partir de 

los 34 años (Pezzuti et al., 2019), no impacta la precisión en las respuestas (Baciu et al., 

2016), ni se afecta por cambios en el estado de ánimo (Ebaid & Crewther, 2019).  

Ebaid y Crewther (2019) propusieron que los cambios en los dominios cognitivos 

en la edad mayor pueden comenzar con los adultos mayores siendo más lentos para 

atender e identificar estímulos que aparecen rápidamente. Para dilucidar esto, Veríssimo y 

colaboradores (2022) estudiaron cómo varían los distintos componentes de la atención 

durante el envejecimiento basado en la teoría de Posner y Petersen (2012; 1990). Esta 

teoría propone tres componentes o redes de la atención: alerta, orientación y control 

cognitivo. La red de alerta remite a un estado de mayor vigilancia y preparación para 

responder a la información entrante, y presenta tanto un aspecto fásico (relacionado con 

los cambios rápidos de atención) como un aspecto tónico (relacionado a un estado de 

vigilancia o excitación más estable). La red de orientación implica la selección de 

información sensorial mediante la redirección de los recursos de procesamiento de 

información a una ubicación determinada. Mientras que el control cognitivo consiste en 



PERSPECTIVA DE TIEMPO Y PROCESAMIENTO COGNITIVO  119 

 

un conjunto de procesos de arriba hacia abajo (top-down) involucrados en la función 

inhibidora, es decir, en la detección de conflictos y la inhibición de la información que 

distractora. Curiosamente, Veríssimo y colaboradores (2022) encontraron que la red 

atencional que se afecta principalmente en el envejecimiento es la de alerta. Por lo tanto, 

los tiempos de reacción altos de los adultos mayores en ambas tareas de este estudio son 

cónsonos con la literatura del envejecimiento y las funciones cognitivas. De forma 

general, a los adultos mayores de este estudio les tomó más tiempo implementar su red 

atencional de alerta al momento de emitir respuesta ante estímulos súbitos, algo esperado 

durante la edad mayor. 

Dot-probe 

Diferencias entre Grupos y Emociones. La tarea dot-probe es una tarea de menor 

carga cognitiva que el Stroop emocional, donde se evalúa el sesgo atencional a nivel de 

procesamiento implícito y explícito, y se entiende que mientras más rápida sea la 

respuesta a un tipo de estímulos mayor es el sesgo hacia estos. En los resultados los 

adultos jóvenes y mayores no se diferenciaron en sus tiempos de reacción y puntuación 

de sesgo atencional para esta tarea. Estudios previos han obtenido que los adultos jóvenes 

tienden a mostrar sesgo a la información negativa (Mather et al., 2004; Murphy & 

Isaacowitz, 2008), mientras que los adultos mayores a la información positiva (Charles et 

al., 2003; Mather & Carstensen, 2003). Otros autores describen que las diferencias en el 

procesamiento de estímulos emocionales estriba en una reducción en los sesgos negativos 

durante el envejecimiento (Goeleven et al., 2010; Hahn et al., 2006). Sin embargo, en 

estudios donde se utilizan caras con valencias emocionales se ha observado variabilidad 

de los resultados. Algunos estudios han obtenido resultados semejantes a este, donde no 
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se identifican diferencias en sesgos positivos o negativos (Demeyer & De Raedt, 2013a; 

Fung et al., 2019; Madill & Murray, 2017). Otros investigadores han encontrado mayor 

sesgo negativo en los mayores (Bucher et al., 2020) y otros han identificado sesgos a la 

información positiva (Kang & Kwon, 2021). Murphy e Isaacowitz (2008) en su meta-

análisis explicaron que la observación de los sesgos y su intensidad varía según la tarea 

realizada, ya sea atención o memoria, tipo de estímulos, duración de presentación, entre 

otros elementos. Incluso, Kappes y colaboradores (2017) indicaron que en su muestra que 

el efecto positivo se solo se observó ante estímulos emocionales que generaban menor 

excitación en comparación con los que producían mayor excitación. La tarea de ellos 

constaba de que los participantes evaluaran la excitabilidad que le producía las imágenes 

y podían observarlas por un periodo de 4 ms. En cambio, en la tarea dot-probe, se evalúa 

el proceso activo de atención y es importante que los participantes puedan distinguir 

claramente las emociones ante estímulos que se presentan por menos tiempo (100 ms y 

1250 ms). Por tal razón, en este estudio se controló el nivel de valencia emocional y 

excitación durante la selección de los estímulos y fue evaluado por un panel de jueces 

para garantizar distinción clara de las emociones durante la tarea. De este modo, las caras 

utilizadas mostraban un nivel de excitabilidad mayor de un 80% según la validación 

original del paquete de estímulos NimStim (Tottenham et al., 2009). Esto puede sugerir 

que en el efecto positivo descrito en la literatura medien procesos cognitivos de arriba 

hacia abajo (top-down) los cuales requieren presentaciones de estímulos mayores a las 

utilizadas en esta investigación. Considerando lo anterior, más la variabilidad de 

resultados en este tema, queda la pregunta de si este efecto se manifiesta del todo durante 
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las tareas de atención y si estas son las mejores estrategias para evaluar el fenómeno del 

efecto positivo. 

Patrones de Respuesta de la Muestra Total. A continuación, discuto el patrón 

general de respuestas de la muestra en la tarea dot-probe, esto es sin distinción por grupo. 

Hubo una tendencia marginalmente significativa en todos los participantes a responder 

más rápido ante estímulos de enojo en comparación a los de tristeza y felicidad, valencias 

entre las que no hubo diferencias (ver Figura 6). Estos resultados son parecidos a los de 

Demeyer y De Raedt (2013a) ya que estos tampoco encontraron diferencias entre la 

felicidad y la tristeza. En la literatura se ha identificado el enojo como un tipo de estímulo 

amenazante que genera excitación y respuesta al estrés (O’Toole & Dennis, 2012), 

mientras que la tristeza no genera el mismo impacto al sistema a pesar de también ser un 

estímulo negativo. Por ejemplo, se ha observado que personas con ansiedad muestran 

sesgos marcados hacia caras enojadas (O’Toole & Dennis, 2012), mientras que personas 

deprimidas muestran sesgo hacia los rostros tristes (Gotlib et al., 2004). A pesar de esto, 

estudios importantes sobre el efecto positivo, como el de Mather y Carstensen (2003), 

suelen agrupar las emociones en sus resultados según la valencia emocional y no detallan 

los sesgos por tipo de emoción. De esta manera, se pierden detalles sobre las diferencias 

por categoría emocional (Murphy & Isaacowitz, 2008). Los resultados de este estudio 

permiten observar estas tendencias en respuesta según emociones específicas en una 

muestra hispana. 

Por otro lado, cuando se observan los patrones de respuesta según el nivel de 

procesamiento, hubo una tendencia en la muestra a responder más rápido cuando los 

estímulos se presentaron a nivel implícito que a nivel explícito. Esto pudiera deberse a 
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que cuando la información se presenta a 100 ms es casi imperceptible, mientras que al 

presentarse por más tiempo (1250 ms) aumenta la carga cognitiva y se dilata la respuesta. 

Otros estudios como el de Erbey y colaboradores (2020) no han identificado este hallazgo 

ya que en sus resultados no hubo diferencias en los tiempos de reacción y puntuación de 

sesgo atencional por nivel de procesamiento implícito o explícito. 

 Al comparar los tiempos de reacción de la muestra según el nivel de 

procesamiento y las emociones, a nivel implícito (100 ms) los participantes mostraron 

una tendencia a responder más rápido ante estímulos de enojo, seguido de felicidad y 

últimamente los de tristeza (ver Figura 7). Sin embargo, una vez los participantes 

pudieron tener más tiempo para procesar los estímulos observados (procesamiento 

explícito, 1250 ms), respondieron más rápido ante los estímulos de enojo, seguido de los 

de tristeza y finalmente los de felicidad. Esta diferencia en patrones de respuesta puede 

apuntar a mecanismos adaptativos de la especie para protegernos ante las amenazas, por 

lo que a nivel implícito los sesgos van dirigidos a la información negativa amenazante, 

mientras que a nivel explícito se puede distinguir mejor entre las valencias emocionales, 

y los sesgos dirigirse hacia los estímulos negativos en general. Sin embargo, este no ha 

sido el patrón observado en otras investigaciones donde estudian el sesgo atencional 

según el nivel de procesamiento. Erbey y colaboradores (2020) reportaron que el efecto 

positivo en su muestra solo se manifestó cuando el estímulo fue presentado a nivel 

explícito (1000 ms). En comparación con los adultos jóvenes, los adultos mayores de su 

estudio prestaron más atención a las caras felices cuando se presentaron por más tiempo. 

Por otro lado, Kang y Kwon (2021), indicaron que cuando los estímulos se presentaron 

por 500 ms los adultos mayores mostraron sesgos positivos, mientras se redujo el sesgo 
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negativo ante la condición de 1000 ms. Para estos autores el efecto de positividad está 

presente en el proceso atencional, particularmente durante las etapas más controladas del 

procesamiento de la información. No obstante, las diferencias entre sus resultados y los 

de este estudio pueden implicar que el efecto positivo sea un fenómeno que se manifiesta 

a un nivel de procesamiento cognitivo más avanzado o que varía según características 

individuales de los participantes. Por ejemplo, los criterios de exclusión de ambos de 

estos estudios fueron basados en historial médico y de salud mental, y no realizaron 

cernimiento por ansiedad, depresión y deterioro cognitivo como los realizados en esta 

investigación.  

Adicional a lo antes expuesto, en ambos grupos hubo patrones de respuestas 

semejantes al analizar los tiempos de reacción según las emociones, nivel de 

procesamiento y congruencia de los estímulos con relación al probe (ver Figura 8). 

Mientras los estímulos se presentaron congruentemente con relación al probe, el patrón 

de respuestas fue semejante para todas las valencias emocionales tanto a nivel implícito 

como explícito. De este modo, los participantes respondieron más rápido ante los 

estímulos de enojo, seguidos de felicidad y de tristeza en ambos niveles de 

procesamiento. Sin embargo, cuando los estímulos fueron incongruentes con relación al 

probe, el patrón de respuestas a nivel implícito se mantuvo igual al de los estímulos 

congruentes, mientras que a nivel explícito hubo una inversión del patrón de respuestas. 

En otras palabras, cuando los estímulos se presentaron por 1250 ms de forma 

incongruente con relación al probe, los participantes respondieron más rápido ante los 

estímulos de tristeza y enojo en comparación a los positivos. En este sentido, cuando los 

estímulos son congruentes o se presentan por un breve periodo de tiempo pudiera 
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facilitarse el proceso de respuesta. Al estímulo presentarse congruentemente al probe, los 

participantes no tienen que esforzarse en redirigir la atención si ya estaban mirando las 

caras emocionales al momento de responder (Liu et al., 2013). Esto pudiera implicar 

menores tiempos de reacción a estímulos congruentes en comparación a los 

incongruentes. Además, cuando el estímulo se presenta rápido o a nivel implícito, pudiera 

sobrevenir un proceso automatizado donde se distinguen en menor grado las emociones, 

reduciéndose así la carga cognitiva para ejecutar la tarea. Lo anterior pudiera explicar el 

que se observara el mismo patrón de respuesta tanto a nivel implícito como explícito para 

los estímulos congruentes. También pudiera explicar cómo los participantes respondieron 

consistentemente más rápido a los estímulos de enojo en todas las condiciones. Esto es 

cónsono con la literatura del procesamiento cognitivo de estímulos amenazantes ya que 

es un tipo de información que consistentemente es llamativo para las personas en los 

distintos niveles de procesamiento (Liu et al., 2013).  

En la medida en que el estímulo emocional es de interés para el participante y se 

presenta de forma incongruente, pudiera requerirse mayor esfuerzo para poder redirigir la 

atención hacia la ubicación del probe, aumentando así el nivel de dificultad de la tarea 

(Liu et al., 2013). En este caso, a nivel implícito (100 ms), los participantes mostraron un 

patrón de respuesta parecido tanto para los estímulos congruentes como incongruentes, 

con la excepción de que respondieron más rápido ante estímulos de enojo y felicidad en 

los ensayos incongruentes, mientras que no hubo diferencia para tristeza. Esto pudiera 

resaltar un proceso de evitación de las emociones de enojo y felicidad a nivel implícito, 

ya que pudieron responder más rápido cuando el probe se presentó detrás de la cara 

neutral y no de la emocional. Ahora bien, cuando los estímulos se presentan a nivel 
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explícito, pudiera aumentar la cantidad de información que los participantes procesan, ya 

que cuentan con más tiempo para reconocer eficazmente las emociones. También, los 

participantes deben voluntariamente redirigir su atención de los estímulos que les son 

llamativos para responder efectivamente la tarea (Liu et al., 2013). De esta forma, los 

participantes pudieron haber tenido mayor dificultad para desenganchar la atención de los 

estímulos neutrales con relación a la felicidad, denotando potencial evasión a este tipo de 

estímulos. 

Al calcular la puntuación de sesgo atencional, se elimina el efecto de la 

congruencia de los estímulos con relación al probe y se precia con mayor claridad los 

sesgos atencionales. Nuevamente, se confirmó que los adultos jóvenes y mayores 

tuvieron sesgos semejantes en toda la tarea; incluso, no hubo preferencia por alguna 

valencia emocional en particular en los grupos (ver Figura 12 y Figura 13). A pesar de no 

comprobarse como significativa tras la implementación de correcciones por 

comparaciones múltiples, se observó una tendencia de los participantes a prestar más 

atención a los estímulos de tristeza en comparación con las otras valencias cuando estos 

fueron procesados a nivel implícito (100 ms) (ver Figura 11). En cambio, cuando los 

estímulos fueron procesados a nivel explícito (1250 ms), los participantes prestaron más 

atención a los estímulos de felicidad, seguido de enojo y finalmente tristeza. El patrón de 

respuestas se invirtió, de forma que las valencias emocionales que fueron mayormente 

atendidas a nivel implícito, no lo fueron a nivel explícito, semejante a lo observado en los 

tiempos de reacción. Por lo tanto, los participantes de esta muestra tendieron a atender 

más a las caras tristes a nivel de procesamiento implícito y a las caras felices y enojadas a 

nivel explícito, pero esto no alcanzó significancia estadística. Este estudio permite 
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apreciar el procesamiento de caras emocionales tanto a nivel implícito como a nivel 

implícito en el desarrollo adulto de una población Latinoamericana. 

Stroop Emocional 

El Stroop emocional es una tarea con mayor carga cognitiva que el dot-probe, 

donde se entiende que mientras más demoren las respuestas ante un tipo de estímulo, más 

distractor es este, ocasionando interferencia y por tanto sesgo a ese tipo de estímulos. Lo 

esperado en los resultados de esta tarea era los adultos jóvenes mostrarían mayores 

tiempos de reacción y puntuación de interferencia a los estímulos negativos que los 

adultos mayores, mientras que ambos grupos mostrarían sesgos similares hacia los 

estímulos positivos. Los participantes en general en ambos grupos respondieron más 

rápido ante estímulos positivos, seguidos de los neutrales y finalmente más lento a los 

negativos (ver Figura 14). Esto sugiere que para los participantes de esta muestra las 

palabras menos distractoras o a las que prestaron menos atención fueron las positivas. 

Esto es contrario a lo observado en la literatura donde las personas tienden a prestar 

atención a estímulos emocionales, ya sean positivos o negativos, que a los neutrales 

(Ashley & Swick, 2009; Brassen et al., 2011; Carretié et al., 2001; Charles et al., 2003; 

Dunajska et al., 2012; Mather et al., 2004; Mather & Carstensen, 2003; Meng et al., 2015; 

Murphy & Isaacowitz, 2008). 

El sesgo hacia la información negativa se volvió a apreciar al analizar la 

puntuación de interferencia donde se observó que en toda la muestra los estímulos 

negativos ocasionaron mayor interferencia al realizar la tarea que los estímulos positivos 

(ver Figura 16). Ben-David y colaboradores (2012) indicaron que el efecto generado por 

el Stroop emocional deriva de un cambio perceptivo profundo causado por los estímulos 
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emocionales y no de cambios en el criterio de respuesta de los participantes. En este 

sentido, el sesgo a la información negativa puede dar cuenta de procesos de percepción 

de amenaza ante los estímulos negativos, efecto también observado en los resultados del 

dot-probe en este estudio. Ciertamente este patrón de respuestas no fue el esperado para 

esta tarea e incluso, la magnitud del efecto de valencia emocional para los adultos 

mayores en comparación con los adultos jóvenes fue mayor, opuesto a la hipótesis 

propuesta. Es decir, los estímulos negativos produjeron más interferencia para los adultos 

mayores, mientras que los estímulos positivos fueron menos distractores, por lo que no se 

observó el efecto positivo en los adultos mayores que se esperaría de acuerdo con la SST. 

La magnitud del efecto Stroop observada en los adultos mayores de esta 

investigación es cónsona con la obtenida en la modalidad clásica de esta tarea (ver Figura 

17). Feng y Peng (2021) compararon la ejecución de los adultos mayores en comparación 

con los adultos jóvenes en tres versiones del Stroop clásico: una auditiva y otra de 

palabras, ambas con dos opciones de respuesta y una de palabras usando cuatro opciones 

de respuesta. Estos encontraron que en las versiones que solo tenían dos opciones como 

respuesta no hubo diferencia entre los grupos. Sin embargo, en la tarea más compleja con 

cuatro opciones de respuesta, los efectos del Stroop fueron más intensos en los adultos 

mayores independientemente de su funcionamiento cognitivo. Nuestra tarea también 

proveía cuatro opciones de respuesta, lo que eleva el requerimiento de recursos 

cognitivos para la ejecución en la tarea. Considerando el impacto en la velocidad de 

procesamiento observado durante el envejecimiento, y la mayor carga cognitiva en esta 

tarea, pudiera entenderse que los efectos del Stroop fueran en la misma dirección, pero 

con mayor intensidad. Aunque algunos autores que han utilizado versiones del Stroop 
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emocional y medidas de interferencia emocional han identificado el efecto positivo en sus 

estudios (Agustí et al., 2017; Goeleven et al., 2010; Tuft, 2018), otros no han hallado 

evidencia de este en sus muestras de adultos mayores (Almdahl et al., 2021; Berger et al., 

2019; Dunajska et al., 2012; Kappes & Bermeitinger, 2016; Madill & Murray, 2017; 

Viviani et al., 2021). Entre estos estudios ha habido diferencias en torno a la exclusión de 

variables como el deterioro cognitivo, la ansiedad y la depresión, conocidas por impactar 

medidas cognitivas y emocionales. Sin embargo, la mayoría de los estudios que no 

hallaron el efecto positivo reportaron utilizar medidas de cernimiento de estas variables 

ya sea por historial o mediante evaluación directa. A pesar de que las muestras de estos 

estudios son más pequeñas que las de esta investigación, el cúmulo de evidencia, más la 

consideración de estas variables sugiere la posibilidad de que no haya un efecto positivo 

en el envejecimiento que impacte medidas de interferencia de estímulos emocionales. 

Objetivo 1B. Memoria 

De forma similar a lo observado en las tareas de atención, los adultos mayores 

recordaron y reconocieron menos palabras en todas las categorías emocionales en 

comparación con los adultos jóvenes. Se ha reportado que durante el envejecimiento 

normal ocurren cambios en la memoria cónsonos con estos resultados. Por ejemplo, los 

adultos mayores muestran consistentemente una menor precisión y un rendimiento más 

lento en las tareas que miden memoria de trabajo (Zarantonello et al., 2020), 

reconocimiento (Cortes et al., 2021; Lamont & Stewart-Williams, 2005; Ruffman et al., 

2008) y recuerdo (Castel et al., 2002). Los adultos mayores son más lentos para codificar 

y almacenar información nueva durante tareas que requieren uso de estrategias poco 
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familiares (Ebaid & Crewther, 2019), así mismo para recuperar información (Baciu et al., 

2016).  

En este sentido, la hipótesis principal para las tareas de recuerdo espontáneo y 

reconocimiento fue que los adultos jóvenes recordarían y reconocerían más estímulos 

negativos que los adultos mayores, mientras que ambos grupos mostrarían sesgos 

similares hacia los estímulos positivos. Sin embargo, no fue posible aceptar esta hipótesis 

ya que los patrones en respuesta para estas tareas no fueron los esperados. A 

continuación, se discuten los resultados de ambas tareas de memoria.  

Recuerdo Espontáneo. En la tarea de recuerdo espontáneo ambos grupos 

recordaron más palabras emocionales que neutrales. Particularmente, al estudiar las 

diferencias entre el recuerdo de palabras positivas y negativas, ambos grupos mostraron 

sesgos similares para ambas categorías (ver Figura 18). Por lo tanto, los adultos jóvenes y 

mayores recordaron más palabras negativas en comparación con las positivas. La 

información emocional tiende a ser recordada más que la neutral e incluso, puede ser 

utilizada para facilitar el recuerdo de eventos y detalles contextuales (Mickley Steinmetz 

et al., 2016; Tapia et al., 2008). El mayor recuerdo de palabras negativas en comparación 

a las positivas pudiera explicarse por los efectos de los estímulos amenazantes y su 

activación del sistema de supervivencia (Bell et al., 2013).  

En este estudio no se replicó el efecto positivo descrito en la literatura sobre 

memoria emocional ya que los sesgos fueron en la misma dirección y no fue significativa 

la diferencia entre el recuerdo de palabras positivas y negativas. Interesantemente, la 

forma en que la literatura describe al efecto positivo varía. Algunos reportan que los 

adultos mayores logran recordar mayor cantidad de estímulos positivos que estímulos 
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negativos en comparación con los adultos jóvenes. A su vez, reportan que los adultos 

jóvenes recuerdan de igual forma los estímulos positivos y negativos (Charles et al., 

2003; Mather & Carstensen, 2003; Sakaki et al., 2019). Otros autores indican que las 

diferencias entre adultos jóvenes y mayores remiten a una reducción principalmente en el 

recuerdo de estímulos negativos en el envejecimiento y no de los positivos (Barber et al., 

2020; Kan et al., 2018).  

Existen distintos factores al igual que pueden influenciar el recuerdo de variables 

emocionales, como lo son, el diseño de la tarea y características de los participantes. 

Primeramente, los estudios que reportan el efecto positivo en el recuerdo varían según el 

tipo de estímulos y tareas utilizadas para la codificación de la información a ser 

recordada. Por ejemplo, durante la codificación de la información se ha observado que la 

relación que guarda un estímulo con otro dentro de una misma categoría va a influenciar 

la magnitud del efecto positivo en el recuerdo espontáneo. En otras palabras, la relación 

semántica entre estímulos va a facilitar la manifestación del efecto positivo en la 

memoria (Ramdeen, 2021). A su vez, Reed y colaboradores (2014) en un meta-análisis 

sobre sesgos emocionales en atención y memoria concluyeron que el efecto positivo en 

los adultos mayores es pequeño pero significativo. Además, este efecto es más marcado 

en estudios que no restringen el procesamiento cognitivo experimentalmente y en los que 

la edad discrepa considerablemente entre los grupos. De modo que, mientras el proceso 

cognitivo ocurra en un contexto más natural o semejante al cotidiano, más evidente será 

el efecto positivo en las respuestas de los adultos mayores. Esta tarea fue realizada luego 

de una con alto nivel de complejidad con presentación de estímulos aleatorizada, lo que 
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pudiera haber influenciado en la codificación de la información y explicar la ausencia del 

sesgo positivo esperado.  

Los estudios sobre el efecto positivo en el recuerdo espontáneo también varían 

según sus criterios de exclusión y uso de medidas de cernimiento. Interesantemente, 

algunos autores afirman que las reducciones en la negatividad en los adultos mayores 

ocurre en función de las diferencias individuales, como, por ejemplo, la edad,  

capacidades cognitivas o perspectiva de tiempo, siendo más prominentes en niveles 

avanzados del envejecimiento (Bohn et al., 2016; Leal et al., 2016; Sakaki et al., 2019). 

Sin embargo, otros difieren y afirman que hay distintos mecanismos subyacentes 

operando en el efecto positivo durante el envejecimiento que se manifiestan en distintas 

facultades cognitivas y es explicado por la edad, no por la capacidad cognitiva o la 

perspectiva de tiempo (Barber et al., 2020). En esta investigación los promedios de edad 

en ambos grupos fueron semejantes a los de otras investigaciones en el campo. Mas aún, 

el número de participantes fue mayor al de otros estudios.  La mayoría en ambos grupos 

habían alcanzado educación postsecundaria, presentaban ausencia de historial de 

condiciones psiquiátricas o neurológicas, y no presentaban marcadores clínicos de 

ansiedad, depresión o deterioro cognitivo al momento de su participación. El control de 

estas variables pudo contribuir a reducir la variabilidad de la muestra, aspecto que 

pudiera explicar la presencia de sesgos tan similares entre adultos jóvenes y mayores. 

Esta investigación contribuye a la literatura sobre la importancia de controlar la 

variabilidad de la muestra al estudiar el efecto positivo utilizando medidas 

experimentales para evaluar el recuerdo espontáneo de palabras emocionales.  
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Reconocimiento. Contrario a la tarea de recuerdo espontáneo, todos los 

participantes reconocieron mejor las palabras neutrales, seguido de las negativas, y 

finalmente las positivas (ver Figura 19). Esto es interesante ya que lo esperado es lo 

opuesto, o sea, que los estímulos emocionales generen mayor sesgo que los neutrales 

(Murphy & Isaacowitz, 2008). Al analizar las diferencias entre grupos, los adultos 

jóvenes reconocieron mejor los estímulos neutrales, seguido de los negativos y 

finalmente los positivos (ver Figura 20), mientras que los adultos mayores reconocieron 

de igual manera los estímulos neutrales y negativos, y fue considerablemente menor su 

capacidad de discernir correctamente los estímulos positivos. Estos resultados son 

contrarios a los esperados en las hipótesis del estudio y a lo reportado en la literatura 

sobre el efecto positivo en el reconocimiento, esto es, que los adultos mayores alcanzan a 

reconocer más estímulos positivos en comparación a los adultos jóvenes (Mather & 

Carstensen, 2003; Simón et al., 2009). En cambio, otros investigadores han reportado que 

los adultos mayores muestran la misma capacidad de reconocimiento en todas las 

valencias emocionales (Charles et al., 2003; Wolfe, 2019) y que jóvenes reconocen 

mayor proporción de estímulos negativos (Charles et al., 2003; Mather & Carstensen, 

2003; Murphy & Isaacowitz, 2008; Wolfe, 2019). Incluso, otras investigaciones, al igual 

que esta, no lograron identificar el sesgo a la información positiva o la reducción del 

sesgo negativo en los adultos mayores de su muestra (Earles et al., 2016; Kensinger et al., 

2007; Sanders, 2018). Curiosamente, Sanders (2018) indicó que la discriminación 

errónea de los estímulos positivos sugiere que estos estímulos pudieran causar mayor 

confusión en los participantes e influenciar sesgos en respuesta, aspecto que pudiera 

implicar un sesgo a este tipo de estímulos. Por lo tanto, los resultados de Sanders (2018), 



PERSPECTIVA DE TIEMPO Y PROCESAMIENTO COGNITIVO  133 

 

junto a los de este estudio, resaltan la necesidad de que en estudios futuros se analice 

discriminación entre los estímulos emocionales mediante el uso de d’ y el sesgo en 

respuesta (la tendencia a responder “sí” o “no” ante cierto tipo de estímulos). 

Objetivo 2. Diferencias en la Perspectiva de Tiempo 

La hipótesis para la perspectiva del tiempo planteaba que habría diferencias entre 

adultos jóvenes y mayores en los distintos dominios de la perspectiva de tiempo, sin 

establecer direccionalidad para estas diferencias. Los datos solo arrojaron diferencias 

estadísticamente significativas en las puntuaciones del FTP y el MAAS, mientras que no 

hubo diferencias entre grupos en las subescalas del ZTPI.  

Future Time Perspective Scale 

Específicamente, los adultos jóvenes percibieron su futuro como ilimitado, 

mientras que los adultos mayores percibieron a mayor escala que el tiempo que les 

restaba de vida era limitado. Estos resultados del FTP son cónsonos con la SST en la que 

se plantea que los adultos van a percibir su tiempo futuro como limitado. Este efecto se 

ha observado en múltiples investigaciones independientemente de los criterios de 

inclusión, de modo que la edad puede ser un factor importante que impacte la percepción 

del tiempo futuro (Barber et al., 2020; Carstensen & Lang, 2002; Coudin & Lima, 2011; 

Demeyer & De Raedt, 2013a; Erbey et al., 2020; Kan et al., 2018).  

Mindful Attention Awareness Scale 

Los adultos mayores reportaron un estado más elevado de conciencia y atención a 

lo que ocurre en el presente en comparación a los adultos jóvenes. Esto fue cónsono con 

estudios recientes que han utilizado el MAAS en ambas poblaciones (Fountain-Zaragoza 

et al., 2018; Mahoney et al., 2015; Montes et al., 2013; Prakash et al., 2015; Raes et al., 
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2015). Este efecto pudiera explicarse por los postulados de la SST. Según este modelo 

teórico, en el envejecimiento ocurre un cambio clave en las metas emocionales que 

prioriza el bienestar y la satisfacción emocional. A los adultos mayores percibir que el 

tiempo que les queda de vida es limitado, los objetivos de satisfacción emocional y 

bienestar ganan prioridad sobre los objetivos orientados al futuro. Por lo tanto, este 

cambio en las prioridades conduce a un mayor enfoque en aquellos atributos de los 

eventos y estímulos de la vida que conduzcan a cumplir dichos objetivos en el presente 

(Prakash et al., 2014). 

Zimbardo Time Perspective Inventory 

No hubo diferencias entre grupos en ninguna de las subescalas del ZTPI, estas 

son: pasado-positivo (PP), pasado-negativo (PN), presente-hedonista (PH), presente-

fatalista (PF) y futuro (F). Ciertamente la mayoría de los estudios con esta escala han sido 

hechos con población de adultos jóvenes universitarios y aquellos estudios que han 

incluido adultos mayores han arrojado resultados diversos. Por ejemplo, algunos han 

reportado que la edad se relaciona negativamente a las perspectivas del tiempo presente-

hedonista y pasado-negativo (Laureiro-Martinez et al., 2017). Otros han indicado que los 

jóvenes muestran mayores puntuaciones en las escalas de presente-hedonista (Díaz-

Morales, 2006; Oyanadel et al., 2014) o en la de futuro (Webster & Ma, 2013). Mientras 

que los adultos mayores han mostrado puntuaciones más altas en la subescala de futuro 

(Díaz-Morales, 2006), pasado-positivo (Webster & Ma, 2013) o la combinación de 

pasado-negativo, presente-fatalista y futuro (Oyanadel et al., 2014). Se ha observado que 

varios factores pueden influenciar las puntuaciones en el ZTPI, como por ejemplo, el 
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estrés (Bourdon et al., 2020; Rönnlund et al., 2018), los síntomas depresivos (Åström et 

al., 2019) y los valores humanos (Cretu, 2014).  

Al considerar los criterios de inclusión de este estudio, el patrón de respuesta 

expresado por esta muestra en el ZTPI pudiera ser reflejo de un fenómeno cultural. 

Ciertamente Zimbardo y Boyd (1999) definieron a la perspectiva del tiempo como un 

proceso mediado por factores culturales, sociales e individuales a través del cual se 

asignan categorías o marcos de tiempo a eventos y experiencias personales y sociales, 

que guían la toma de decisiones y las acciones individuales. Esto se puede apreciar en la 

publicación de Olivera-Figueroa y colaboradores (2022) quienes realizaron un estudio 

transcultural sobre rol de la perspectiva del tiempo en la satisfacción con la vida. 

Curiosamente la relación entre las distintas perspectivas del tiempo y la satisfacción con 

la vida varió de país en país. Por ejemplo, el pasado-negativo predijo reducciones en 

satisfacción con la vida en Polonia y en Japón, mientras que el pasado-positivo predijo 

aumentos en España, y el futuro en Polonia. Los autores concluyen que la asociación 

entre estas variables varía en función de la cultura. En este sentido, puede haber 

diferencias entre diversos grupos culturales en la forma en que definen y valorizan ciertas 

experiencias a través del tiempo. Por ejemplo, algunas sociedades pueden ser más 

hedonistas que otras (Olivera-Figueroa et al., 2022). De este modo, la carencia de 

diferencias entre los adultos jóvenes y mayores en las subescalas del ZTPI puede ser 

indicativo de que la perspectiva de tiempo según conceptuada por Zimbardo y Boyd 

(1999) no necesariamente mute a lo largo del desarrollo a excepción de la perspectiva del 

presente-holístico (mindfulness).  
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Objetivo 3. Diferencias en el uso de Estrategias de Regulación Emocional  

La hipótesis principal para este objetivo dictaba que se observarían diferencias 

entre adultos jóvenes y adultos mayores en el uso particular de estrategias de regulación 

emocional (reevaluación cognitiva y supresión expresiva). Al analizar los datos del 

Emotional Regulation Questionnaire (ERQ), tanto los adultos jóvenes como los mayores 

hicieron un uso semejante de la estrategia de supresión expresiva. Sin embargo, ambos 

grupos difirieron en el uso de la estrategia de reevaluación cognitiva, siendo los adultos 

mayores los que mayormente reportaron el uso de esta en comparación con los jóvenes. 

Otros estudios han reportado hallazgo similares a los de esta investigación (Saeidi et al., 

2021; Waring et al., 2019; Westerlund & Santtila, 2018). Mientras que otros estudios han 

encontrado un patrón opuesto, es decir, que los adultos mayores recurren más al uso de la 

supresión expresiva (Ali & Alea, 2018; Brummer et al., 2014). La SST sostiene que 

durante el envejecimiento ocurren cambios en las metas emocionales que priorizan el 

bienestar y estados de ánimos positivos (Carstensen et al., 1999). El uso de la 

reevaluación cognitiva se ha identificado como una estrategia de regulación emocional 

adaptativa y vinculada a más emociones positivas, mejor funcionamiento interpersonal, 

bienestar general (Gross & John, 2003) y envejecimiento exitoso (Tuicomepee et al., 

2018). Por lo tanto, los resultados de esta investigación van a la par con los postulados de 

la SST, de modo que en esta muestra de residentes de Puerto Rico los adultos mayores 

recurrieron más al uso de la reevaluación cognitiva como estrategia de regulación 

emocional. Ciertamente el uso de la supresión expresiva se ha vinculado más con 

emociones negativas, peor funcionamiento interpersonal y menos bienestar general 

(Gross & John, 2003). Aun así, teniendo en consideración la SST, los distintos patrones 
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observados en la literatura sobre el envejecimiento sugieren que en ciertos contextos 

históricos-culturales el uso de la supresión expresiva pudiera ser una medida de 

regulación emocional adaptativa, más si no se tiene control de las circunstancias del 

entorno (Ali & Alea, 2018; Brummer et al., 2014).  

Objetivo 4. Proveer un Modelo de la Relación entre la Perspectiva del Tiempo, la 

Regulación Emocional y el Sesgo en Atención y en Memoria en Adultos Jóvenes y 

Adultos Mayores  

 El desarrollo de este modelo explicativo era contingente a que se hallaran las 

diferencias esperadas en todos los objetivos, en especial en las medidas de atención y 

memoria emocional. Deseábamos conocer si el efecto positivo era evidente en una 

muestra latinoamericana y si podía ser explicado por la perspectiva del tiempo futuro tal 

como lo propuesto por la SST. Sin embargo, los resultados de este estudio no 

evidenciaron la presencia de un efecto positivo durante el envejecimiento en medidas de 

sesgo atencional, interferencia, recuerdo espontáneo y reconocimiento de estímulos con 

valencia emocional. Ciertamente, los adultos mayores de esta muestra reportaron percibir 

el tiempo que les queda de vida como limitado mientras que los jóvenes lo perciben como 

ilimitado o expansivo, tal como propuesto por la SST. No obstante, ante la ausencia del 

efecto positivo en las tareas cognitivas no fue posible realizar el modelo.  

Ahora bien, a lo largo de esta discusión se ha observado que no es concluyente la 

investigación sobre el efecto positivo en la vejez en tareas de atención y memoria 

emocional. Mientras algunos autores lo identifican en sus estudios, otros no. A su vez, se 

ha reportado que distintos factores pueden impactar la manifestación de este efecto. Por 

ejemplo, la perspectiva del tiempo futuro se ha mostrado como una medida inconsistente 
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en la explicación del efecto positivo en el procesamiento de estímulos emocionales. En 

algunos estudios, los resultados del FTP contribuyen en la explicación del efecto de 

positividad (Erbey et al., 2020; Garrison & Markey, 2013), mientras que en otros no 

(Barber et al., 2020; Demeyer & De Raedt, 2013a; Kan et al., 2018). Además, algunos 

autores indican que ni la edad ni la perspectiva del tiempo futuro son los únicos factores 

que pueden explicar el potencial efecto positivo durante el envejecimiento. Factores 

importantes que se han identificado son el tipo y diseño de las tareas cognitivas (Murphy 

& Isaacowitz, 2008), el funcionamiento cognitivo general (Bohn et al., 2016; Leal et al., 

2016; Sakaki et al., 2019), el nivel de preocupación (Erbey et al., 2020), y la ansiedad 

(Demeyer & De Raedt, 2013a). Incluso, Demeyer y De Raedt (2013a) encontraron que la 

evasión a estímulos emocionales fue mayor al aumentar el nivel de ansiedad en su 

muestra de adultos mayores. Estos autores sugirieron que contrario a la SST, la evasión 

en el envejecimiento pudiera fungir como mecanismo regulador de las emociones en el 

envejecimiento. Por lo tanto, el que los adultos mayores de esta muestran no tuvieran 

indicadores clínicos de ansiedad pudiera explicar que no se confirmaran las diferencias 

esperadas en esta investigación y que los sesgos en estos grupos fuesen en direcciones tan 

parecidas. De este modo, los efectos positivos pudieran estar determinados por una 

compleja interacción de características psicosociales y emocionales de los adultos 

mayores (Erbey et al., 2020). 

Otro factor importante que puede incidir en el efecto positivo es la diversidad de 

criterios de inclusión en los estudios de este campo. Por ejemplo, mientras algunos 

estudios sólo consideraban el historial neurológico y psiquiátrico, otros incorporaban la 

evaluación de la función cognitiva mediante el uso de pruebas neuropsicológicas 
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descartando así personas con deterioro cognitivo. Algunos de estos estudios también 

descartaban por depresión y bien pocos por ansiedad, a pesar de que esta última se ha 

reportado como un factor que impacta el procesamiento de los estímulos negativos. En 

este estudio se realizó un cernimiento considerando el historial neurológico y 

psiquiátrico, más se administró el Mini-Cog, el IDB-R y el BAI para descartar 

participantes con indicadores clínicos de deterioro cognitivo, ansiedad y depresión. Para 

mí era importante reducir la variabilidad de la muestra y poder apreciar cómo el grupo de 

edad podía impactar la ejecución de los participantes en las tareas de atención y memoria. 

Por otra parte, la muestra de adultos mayores en este estudio contaba en su mayoría con 

educación postsecundaria o más, a diferencia de otros estudios cuyos participantes poseen 

menor escolaridad o inclusive no se reporta esta variable. Una mayor cantidad de años de 

estudios protege contra el deterioro cognitivo e institucionalización (Grigorieva, 2004; 

Sugar, 2019). En este sentido, estos controles y características de los participantes 

pudieron contribuir a que adultos mayores y adultos jóvenes se asemejaran en la 

dirección de sus sesgos a la información de valencia emocional. Estos hallazgos son 

importantes ya que arrojan luz en torno al procesamiento cognitivo de las emociones en 

una muestra sin deterioro cognitivo o ansiedad y depresión clínica. Las diferencias 

durante el desarrollo en los sesgos cognitivos a estímulos emocionales que propone la 

SST pudieran manifestarse ante la presencia de alteraciones al estado de ánimo como 

ansiedad y depresión. Por lo tanto, estudios futuros deberían dirigirse a evaluar el efecto 

positivo en población de adultos mayores con sintomatología clínica de ansiedad y 

depresión (Gray et al., 2021).  
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 Por otra parte, mis hipótesis relacionadas al efecto positivo se ampararon en 

estudios que no tomaron en consideración aspectos culturales y contingencias históricas 

que pueden explicar las diferencias entre mis resultados de las tareas cognitivas y los 

propuestos por la SST. Por lo tanto, la diferencias en los resultados con los de esos otros 

estudios pudieran atribuirse a estos factores no considerados en la literatura sobre el 

efecto positivo durante el envejecimiento. Se ha evidenciado mayores efectos de 

interferencias hacia la información negativa que a la información positiva en personas 

con estrés postraumático (Vythilingam et al., 2007). Esta muestra de adultos jóvenes y 

adultos mayores fue reclutada dos años después del huracán María que ocurrió en 2017. 

Estudios han evidenciado que secuelas a la salud mental en aquellos que vivenciaron la 

catástrofe, entre estas depresión, ansiedad generalizada y estrés postraumático 

(Scaramutti et al., 2019). Ciertamente, uno de los criterios de inclusión en el estudio era 

la ausencia de historial de condiciones de salud mental. Incluso se evaluó la presencia de 

sintomatología depresiva y ansiosa en la muestra y se descartaron aquellos que 

obtuvieran un nivel más alto que el del promedio en la comunidad (obtenido según 

estudios realizados previo a este evento climatológico). Queda la pregunta de si el haber 

vivido eventos traumáticos puede impactar los sesgos cognitivos a la información 

emocional aun cuando no se presente sintomatología de ansiedad y depresión al momento 

de la evaluación. Son pocas las investigaciones sobre la remisión del estrés postraumático 

en las comunidades (Chapman et al., 2012) y como cambia el procesamiento cognitivo de 

las emociones antes y después de un evento traumático, por lo tanto, esto es un campo 

fértil de investigación.   
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 Aunque los datos de las tareas en este estudio no confirmaron el efecto positivo, 

los resultados de tres de las cuatro medidas de autoinforme administradas sí son cónsonos 

con la SST. Los adultos mayores de este estudio percibieron su tiempo futuro como 

limitado (FTP) y reportaron mayores puntuaciones en la escala de atención y conciencia 

plena (MAAS) y en a la subescala de reevaluación cognitiva (ERQ). El percibir el tiempo 

que nos resta de vida como limitado pudiera promover un cambio cognitivo que estimule 

ajustes adaptativos para alcanzar bienestar y satisfacción emocional (Carstensen et al., 

1999). De este modo, mayor mindfulness, o atención al presente libre de juicios y 

preocupaciones por el pasado y el futuro pudiera ayudar a los adultos mayores a alcanzar 

dicho bienestar (Prakash et al., 2014; Zimbardo & Boyd, 2008). De la misma manera, el 

recurrir más a la reevaluación cognitiva de los eventos que potencialmente provoquen 

una respuesta emocional indeseada puede contribuir a alcanzar las metas emocionales 

durante el envejecimiento (Saeidi et al., 2021; Waring et al., 2019; Westerlund & 

Santtila, 2018).  

Fortalezas de este Estudio 

 En miras de responder a las inconsistencias en la literatura sobre el efecto positivo 

durante el envejecimiento y de implementar las recomendaciones de otros autores, 

incorporé una serie de aspectos metodológicos. Primeramente, algunos estudios 

incorporaban grupos de edades que no divergían sustancialmente en las edades por 

ejemplo adultos de mediana edad y adultos mayores. Incluir grupos de edad tan cercanos 

puede contribuir a que no se identifiquen cambios significativos en los sesgos cognitivos 

durante el desarrollo. Por lo tanto, en este estudio se incluyeron dos grupos en etapas 

distales del desarrollo, adultos jóvenes entre las edades de 18 a 29 años y adultos mayores 
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de 60 años. A su vez, tras el análisis de poder se determinó y recolectó una muestra de 

150 participantes, 75 por grupo, cifra mayor a la de muchos estudios en el campo y que 

provee el poder estadístico para identificar los efectos encontrados. Igualmente, la 

literatura ha sido inconsistente en los criterios de inclusión para el estudio del efecto 

positivo. Algunos no reportan sus criterios, otros solo consideran el historial neurológico 

y psiquiátrico reportado por los participantes, o realizan cernimiento para descartar 

mayormente deterioro cognitivo, depresión o ambos. Típicamente no se reporta la 

exclusión de participantes por la presencia de sintomatología clínica de ansiedad a pesar 

de esto ser una variable que en el pasado ha explicado sesgos atencionales a la 

información amenazante mayormente en adultos jóvenes. Al ser la ansiedad más 

prevalente en adultos jóvenes, pudieran explicarse los sesgos a la información negativa 

en esta población reportados en aquellos estudios donde no se controló esta variable, 

generando así un efecto positivo en los resultados de los adultos mayores. En este estudio 

quise reducir la variabilidad en ambos grupos mediante el control metodológico desde el 

reclutamiento. Así que, además de considerar el historial de condiciones neurológicas, 

psiquiátricas o uso de sustancias psicoactivas, también administré pruebas del estado de 

ánimo para ambos grupos, y función cognitiva para los adultos mayores (ya que este es el 

grupo en mayor riesgo). Tras aplicar una restricción del rango de estas variables, fueron 

elegibles aquellos que no poseían indicadores de deterioro cognitivo según el Mini-Cog y 

que reportaron niveles de ansiedad o depresión más bajos de los esperados en la 

comunidad según el BAI y el IDB-R.  

 Otra de las fortalezas metodológicas de este estudio es la selección y desarrollo de 

las tareas cognitivas. En la literatura se observan discrepancias tanto en el procesamiento 
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de información de imágenes como el de palabras a nivel implícito y explícito. Además, 

investigaciones suelen hacer una presentación limitada de estímulos. Por ejemplo, usar 

caras tristes, enojadas o ambas sin distinción por categoría puede limitar la evaluación del 

procesamiento del espectro de las emociones. Además, usar pocas palabras y repetirlas en 

la tarea pudiera generar habituación en los participantes. En este estudio incluí dos tareas 

con dos tipos de estímulos que permiten observar los sesgos cognitivos en distintos 

niveles de procesamiento. Utilizando estímulos simples (caras felices, enojadas y tristes) 

y estímulos complejos (listas de palabras neutrales, positivas y negativas) pudimos 

observar las respuestas de los participantes en etapas tempranas del procesamiento 

cognitivo (a nivel sensorial), en a etapas explícitas y a nivel lingüístico. Otros estudios 

solamente incluyen tareas de atención o memoria y este estudio incluye evaluación de 

ambos procesos cognitivos. Como se discutió anteriormente, en la literatura se ha 

observado que típicamente los adultos mayores responden más lento que los adultos 

jóvenes. Por lo tanto, la selección del tiempo de presentación de los estímulos y el 

otorgado para responder en ambas tareas de atención la realicé mediante un proceso de 

revisión de literatura y un piloto. Como parte de este proceso evalué y ajusté las tareas 

para que fuesen accesibles a los adultos mayores. También consideré la utilización de dos 

tipos de teclados para emitir respuestas: uno regular o uno simple. Según los participantes 

del piloto, el teclado simple les pareció menos amenazante ya que para estos no era 

común el uso de las computadoras por lo que seleccioné esta opción. 

Aportaciones e Implicaciones del Estudio 

 Esta investigación tiene varios aportes teóricos y para la investigación y práctica 

psicológica en Latinoamérica y Puerto Rico. En cuanto a los aportes teóricos, este es el 
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primer estudio que aplica los constructos propuestos por la SST mediante el uso de tareas 

cognitivas en Latinoamérica. En las investigaciones sobre el procesamiento cognitivo de 

las emociones durante el envejecimiento ha habido poca o ninguna representación de 

latinoamericanos ya que estas se han realizado principalmente en los Estados Unidos y 

Europa. Por lo tanto, esta es la primera vez que se estudia en Latinoamérica la ejecución 

de adultos jóvenes y mayores saludables en medidas de perspectiva de tiempo, regulación 

emocional y tareas computadorizadas de atención y memoria emocional. La ausencia del 

efecto positivo en esta población de adultos mayores saludables residentes de Puerto Rico 

podría sugerir la presencia de factores culturales que median los sesgos cognitivos a la 

información de valencia emocional meritorios de estudio. A su vez los resultados en el 

FTP, MAAS y ERQ apuntan a que los adultos mayores latinoamericanos perciben el 

tiempo que les resta de vida como limitado y prefieren estrategias cognitivas típicamente 

asociadas con un mayor estado de bienestar, cónsono con la SST. 

En cuanto a la investigación en la psicología del envejecimiento, el estudio del 

procesamiento cognitivo de las emociones en población no clínica sienta bases para el 

estudio de las poblaciones clínicas. Conocer cómo cambian los sesgos cognitivos y las 

estrategias de regulación emocional ante alteraciones cognitivas o del estado de ánimo 

contribuye al desarrollo de intervenciones apropiadas para los adultos mayores. Esto tiene 

impacto directo en la práctica psicológica. Por ejemplo, un campo emergente en la 

investigación que pudiera aplicarse a los adultos mayores es el uso de tareas cognitivas 

para adiestrar a las personas con dificultades del estado de ánimo a redireccionar los 

sesgos cognitivos en una forma que les permita alcanzar estabilidad emocional. Del 

mismo modo, a la luz de los resultados del ZTPI, tanto adultos jóvenes como mayores 
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pudieran beneficiarse de intervenciones dirigidas a generar perspectivas del tiempo 

balanceadas. A su vez, el desarrollo de intervenciones con el uso de estrategias de 

mindfulness se puede amparar en la SST ya que propone que los adultos mayores tienen 

un cambio en sus metas emocionales que se aleja del enfoque en el futuro para enfocarse 

en la regulación emocional del presente y alcanzar bienestar emocional (Prakash et al., 

2014). De este modo, el mindfulness representa una herramienta potencial para la 

rehabilitación cognitiva y reducción de estrés, preocupación y lapsus atencionales 

(Fountain-Zaragoza et al., 2018; Lenze et al., 2014).  

Limitaciones y Recomendaciones  

 Este estudio posee algunas limitaciones metodológicas que se discutirán a 

continuación. En primer lugar, esta fue una investigación estudiantil que no contó con 

fondos externos que apoyasen su desarrollo. Por lo tanto, a pesar de que quise atender 

distintas brechas en la literatura con la mayor rigurosidad posible, estos factores tuvieron 

influencia en la selección de la metodología, particularmente, aspectos de las tareas a 

utilizarse. Primeramente, los paquetes de estímulos seleccionados para las tareas 

cognitivas, entiéndase el NimStim (Tottenham et al., 2009) y la adaptación al español del 

ANEW (Redondo et al., 2007), no fueron desarrolladas con una muestra latinoamericana. 

Por constricciones de tiempo, no era posible realizar la compleja validación de estos 

paquetes de estímulos previo a la recolección de datos. Aun así, la selección de estos 

estímulos fue evaluada por un panel de jueces para asegurar la validez de contenido de 

los estímulos en las tareas. Ahora bien, es importante reconocer que no contamos con 

información sobre cómo personas latinoamericanas reconocen estas caras y palabras 

junto a sus valencias emocionales y el nivel de excitación, aspectos que pudieron 
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influenciar los resultados según reportado por Kappes y colaboradores (2017). De la 

misma manera, no fue posible recolectar cómo los participantes de este estudio 

calificaban estos estímulos en términos de valencia e intensidad ya que esto implicaría 

añadir más fases al proceso evaluativo, sobrecargar a los participantes y enlentecer el 

proceso de recolección de datos de la investigación. Esta fue una situación semejante a la 

enfrentada por Goeleven y colaboradores (2010). Por lo tanto, estudios futuros deberían 

enfocarse en la validación de paquetes de estímulos para la población latinoamericana en 

distintas etapas del desarrollo. Además, usualmente las caras utilizadas en estos estudios 

pertenecen a actores cerca del mismo grupo de edad que el de los adultos jóvenes de esta 

muestra. Estudios anteriores han identificado que aspectos como la familiaridad de los 

estímulos puede impactar la manifestación del efecto positivo (Liu et al., 2013). Por 

consiguiente, en este tipo de investigaciones también se debería considerar el uso de caras 

emocionales de distintos grupos de edad. 

 Otra de las limitaciones de este estudio está relacionada a las tareas de memoria. 

Para estas se seleccionó un método semejante al de Mather y Carstensen (2003) en donde 

se evaluó la memoria de los estímulos presentados durante la tarea de atención. Privilegié 

este método sobre el realizar una tarea aparte de codificación pasiva por las limitaciones 

de tiempo para culminar el proyecto y la necesidad de agilizar el proceso de recolección 

de datos y no saturar a los participantes evaluados. Sin embargo, es importante reconocer 

que autores han identificado que factores como el tipo de estímulos, la relación entre 

estos y el proceso de codificación pueden incidir en la manifestación del sesgo en 

memoria (Ramdeen, 2021; Reed et al., 2014). En especial, se ha informado que cuando la 

codificación ocurre simultánea a una tarea muy compleja se minimiza o desaparece el 
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efecto positivo en los adultos mayores (Reed et al., 2014). Por otro lado, si la tarea de 

codificación es muy fácil pueden generarse efectos de tope en los adultos jóvenes 

limitándose la identificación de sus sesgos (Sanders, 2018). A su vez, como se discutió 

anteriormente, hay inconsistencias en la literatura sobre la manifestación del efecto 

positivo en tareas de recuerdo espontáneo y reconocimiento. En este estudio, el proceso 

de codificación para ambas tareas de memoria ocurrió durante el Stroop emocional, tarea 

de mayor complejidad en comparación a la observación pasiva. Por lo tanto, en miras de 

atender estas brechas investigativas se sugiere que estudios futuros evalúen la memoria 

emocional (recuerdo espontáneo y reconocimiento) luego de la codificación pasiva y 

activa de estímulos emocionales durante el desarrollo. 

 Finalmente, hubo limitaciones relacionadas a las propiedades de algunos 

instrumentos. Primeramente, los resultados del ZTPI deben tomarse con cautela ya que el 

coeficiente de consistencia interna de algunas de sus escalas no fue óptimo. 

Particularmente, la subescala de pasado-positivo no fue aceptable para ninguno de los dos 

grupos de edad, mientras que las otras fueron aceptables. Por tal razón, es necesario 

mejorar el instrumento de medición ZTPI en Puerto Rico. Por otra parte, al igual que 

Olivera-Figueroa y colaboradores  (2022) reconocieron en su estudio, el MAAS se enfoca 

principalmente en el componente de la atención al presente del mindfulness y no mira 

otros aspectos importantes de este constructo como la curiosidad y el no juzgar. Por lo 

tanto, los resultados de esta investigación deben ser interpretados como un reflejo del 

estado receptivo de atención plena en lugar de una práctica de mindfulness. Futuros 

estudios deben también evaluar otros aspectos del mindfulness como el no juzgar o la 

curiosidad a lo largo del desarrollo. 
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Apéndice A 

Inventario de Depresión Beck - Revisado (IDB-R) 
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Apéndice B 

Beck Anxiety Inventory (BAI) 
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Apéndice C 

Future Time Perspective Scale (FTP) 

 
Código: _____ 

FTP 
 

 
Lee cada oración y responde honestamente a la pregunta: “¿cuánto te aplica esto?” Favor 
usa la siguiente escala con el fin de indicar el número con el que más te relacionas, donde 
1 significa que “no me aplica para nada”, y 7 “me aplica totalmente”. 
 
 

Nada  Totalmente 
   

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

1. Muchas oportunidades me esperan 
en el futuro. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Espero fijar muchas metas nuevas 
en el futuro. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Mi futuro está lleno de 
posibilidades. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. La mayor parte de mi vida me queda 
por delante. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Mi futuro me parece infinito. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Puedo hacer todo lo que quiera en 
el futuro. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Me queda mucho tiempo en la vida 
para hacer planes nuevos.  

1 2 3 4 5 6 7 

8. Tengo la sensación de que el tiempo 
se me está acabando. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Solo hay posibilidades limitadas en 
mi futuro. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Mientras más envejezco, siento el 
tiempo como algo limitado.  

1 2 3 4 5 6 7 
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Apéndice D 

Inventario de Perspectiva Temporal de Zimbardo (ZPTI) 

ZTPI 
 

Por favor lea cada enunciado y responda de la forma más honesta posible: ¿Qué tan cierto es el 
enunciado respecto a usted o qué tanto le caracteriza? 
 
Marque (circulando) la respuesta apropiada usando la siguiente escala: 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
A veces sí,  
a veces no 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 
Circule sólo una respuesta por enunciado. No existen respuestas buenas ni malas. Nuestro 
interés es conocer lo que usted piensa y siente. 
 

1. Pienso que reunirse con amigos para fiestear es uno de los placeres 
importantes de la vida. 

1 2 3 4 5 

2. Imágenes, sonidos y olores de la infancia a menudo traen gran 
cantidad de recuerdos maravillosos. 

1 2 3 4 5 

3. El destino determina mucho de mi vida. 1 2 3 4 5 

4. A menudo pienso en las cosas que debí haber hecho de manera 
diferente en mi vida. 

1 2 3 4 5 

5. Mis decisiones están muy influidas por las personas y las cosas que 
me rodean. 

1 2 3 4 5 

6. Creo que el día de una persona debe planificarse de antemano 
cada mañana.  

1 2 3 4 5 

7. Me da placer pensar sobre mi pasado. 1 2 3 4 5 

8. Hago cosas impulsivamente. 1 2 3 4 5 

9. No me preocupa si las cosas no se hacen a tiempo.  1 2 3 4 5 

10. Cuando quiero lograr algo, establezco metas y considero los 
medios específicos para alcanzar esas metas. 

1 2 3 4 5 

11. En general, recuerdo más cosas buenas que malas de mi pasado. 1 2 3 4 5 

12. Cuando escucho mi música favorita, a menudo pierdo la noción del 
tiempo. 

1 2 3 4 5 

13. Cumplir con los compromisos de mañana y con otras tareas 
necesarias viene primero que el entretenimiento en la noche. 

1 2 3 4 5 

14. Ya que las cosas van a ser como van a ser, realmente no importa lo 
que yo haga al respecto. 

1 2 3 4 5 

15. Me divierten las historias sobre cómo eran las cosas en los “viejos 
tiempos”. 

1 2 3 4 5 

   

Por favor, pase a la próxima página. 



PERSPECTIVA DE TIEMPO Y PROCESAMIENTO COGNITIVO  180 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
A veces sí,  
a veces no 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 
 

1. Experiencias dolorosas del pasado continúan repitiéndose en mi 
mente. 

1 2 3 4 5 

2. Intento vivir la vida más plena que pueda, un día a la vez. 1 2 3 4 5 

3. Me molesta mucho llegar tarde a mis citas o compromisos. 1 2 3 4 5 

4. Idealmente, viviría cada día como si fuese el último. 1 2 3 4 5 

5. Los recuerdos felices de buenos tiempos están muy presentes en 
mi mente. 

1 2 3 4 5 

6. Cumplo con las obligaciones que tengo con mis amigos y jefes a 
tiempo. 

1 2 3 4 5 

7. He tenido mi dosis de abuso y rechazo en el pasado. 1 2 3 4 5 

8. Tomo mis decisiones en el mismo momento en que actúo. 1 2 3 4 5 

9. Afronto cada día como viene, sin intentar planificarlo. 1 2 3 4 5 

10. El pasado tiene tantos momentos desagradables que prefiero no 
pensar en ellos. 

1 2 3 4 5 

11. Es importante incluir cosas emocionantes en mi vida. 1 2 3 4 5 

12. He cometido errores en el pasado que desearía poder deshacer. 1 2 3 4 5 

13. Siento que es más importante disfrutar lo que uno está haciendo 
que terminar el trabajo a tiempo. 

1 2 3 4 5 

14. Me da nostalgia mi infancia. 1 2 3 4 5 

15. Antes de tomar una decisión, comparo los costos y beneficios.  1 2 3 4 5 

16. Tomar riesgos hace que mi vida no sea aburrida. 1 2 3 4 5 

17. Es más importante para mí divertirme cada día de mi vida que estar 
pensando en el destino que me espera. 

1 2 3 4 5 

18. Las cosas raramente salen como esperaba.  1 2 3 4 5 

19. Se me hace difícil olvidar imágenes desagradables de mi juventud. 1 2 3 4 5 

20. No disfruto el proceso y desarrollo de mis actividades, si tengo que 
estar pensando en metas, logros y productos. 

1 2 3 4 5 

 

Por favor, pase a la próxima página. 
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  Código: _______ 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
A veces sí,  
a veces no 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 
 

1. Aun cuando disfruto el presente, comparo lo que está pasando con 
experiencias similares del pasado. 

1 2 3 4 5 

2. Uno no puede planificar el futuro porque las cosas cambian mucho. 
1 2 3 4 5 

3. El camino de mi vida está controlado por fuerzas en las que no 
puedo influir. 

1 2 3 4 5 

4. No tiene sentido preocuparme por el futuro ya que, de todos 
modos, no puedo hacer nada al respecto.  

1 2 3 4 5 

5. Termino mis proyectos a tiempo, avanzando de manera estable y 
continua. 

1 2 3 4 5 

6. Me distraigo cuando mis familiares hablan sobre cómo eran las 
cosas antes.  

1 2 3 4 5 

7. Tomo riesgos para incluir emoción en mi vida. 1 2 3 4 5 

8. Hago listas de cosas para hacer. 1 2 3 4 5 

9. Con frecuencia sigo lo que me dice el corazón más que la cabeza. 1 2 3 4 5 

10. Soy capaz de resistirme a las tentaciones cuando sé que hay trabajo 
que hacer. 

1 2 3 4 5 

11. Me dejo llevar por la emoción del momento. 1 2 3 4 5 

12. La vida de hoy es demasiado complicada; preferiría la vida más 
sencilla de antes. 

1 2 3 4 5 

13. Prefiero amigos espontáneos a amigos predecibles.  1 2 3 4 5 

14. Me gustan los rituales y tradiciones familiares que se repiten 
regularmente. 

1 2 3 4 5 

15. Pienso en las cosas malas que me han ocurrido en el pasado. 1 2 3 4 5 

16. Me mantengo trabajando en tareas difíciles y poco interesantes si 
éstas me ayudan a salir adelante. 

1 2 3 4 5 

17. Gastar lo que gano en ocio y placer hoy, es mejor que ahorrarlo 
para la seguridad del mañana. 

1 2 3 4 5 

18. Con frecuencia la suerte compensa más que el trabajo duro.  1 2 3 4 5 

19. Pienso en las cosas buenas que me he perdido en la vida. 1 2 3 4 5 

20. Me gusta que mis relaciones con personas cercanas sean 
apasionadas.  

1 2 3 4 5 

21. Siempre habrá tiempo para ponerme al día en mi trabajo. 1 2 3 4 5 
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Apéndice E 

Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 
 

 
Código: _____ 

MAAS 
Experiencias del día a día 

 
Instrucciones: En la parte de abajo se encuentra una colección de oraciones sobre tus experiencias 
diarias. Utilizando la escala del 1-6 abajo, por favor indica cuán frecuente o poco frecuente tienes 
cada experiencia. Por favor contesta según lo que refleja realmente tu experiencia en vez de 
pensar en cómo tu experiencia debería de ser. Por favor atiende cada oración como separada de 
las otras. 
 

1 2 3 4 5 6 
Casi 

Siempre 
Muy 

Frecuente 
Algo 

Frecuente 
Algo Poco 
Frecuente 

Muy 
Poco Frecuente 

Casi 
Nunca 

 

1. Podría estar sintiendo alguna emoción y no darme cuenta 
hasta algún tiempo después. 

1 2 3 4 5 6 

2. Rompo o derramo cosas por descuido, por no prestar 
atención o por estar pensando en otra cosa. 

1 2 3 4 5 6 

3. Encuentro difícil mantenerme enfocado en lo que está 
pasando en el momento presente. 

1 2 3 4 5 6 

4. Tiendo a caminar rápidamente a donde quiero ir sin prestar 
atención a lo que me pasa o siento mientras camino. 

1 2 3 4 5 6 

5. Tiendo a no darme cuenta de sensaciones de tensión física o 
de incomodidad hasta que éstas realmente me llaman la 
atención. 

1 2 3 4 5 6 

6. Se me olvida el nombre de una persona casi tan pronto me 
lo dicen por primera vez. 

1 2 3 4 5 6 

7. A veces parece que “estoy en automático”, sin estar muy 
consciente de lo que estoy haciendo. 

1 2 3 4 5 6 

8. Me apresuro haciendo cosas sin prestarles mucha atención. 1 2 3 4 5 6 

9. Me enfoco tanto con la meta que quiero alcanzar que 
pierdo contacto con lo que estoy haciendo ahora mismo 
para poder alcanzarla. 

1 2 3 4 5 6 

10. Hago trabajos o tareas automáticamente, sin estar 
consciente de lo que estoy haciendo. 

1 2 3 4 5 6 

11. Me he encontrado escuchando a alguien con un oído, 
mientras hago otra cosa a la misma vez. 

1 2 3 4 5 6 

12. Guío a lugares en “piloto automático” y luego me pregunto 
por qué llegué ahí. 

1 2 3 4 5 6 

13. Me he encontrado preocupándome por el futuro o el 
pasado. 

1 2 3 4 5 6 

14. Me doy cuenta de que estoy haciendo cosas sin prestar 
atención. 

1 2 3 4 5 6 

15. Hago meriendas sin darme cuenta de que estoy comiendo. 1 2 3 4 5 6 
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Apéndice F 

Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) 
 

Código: ________ 

 

ERQ 
 
Instrucciones: Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre su vida emocional, en particular, cómo 
controla (eso es, regula y maneja) sus emociones. Las preguntas a continuación involucran dos 
aspectos de su vida emocional. Una es su experiencia emocional, o cómo se siente dentro. La otra 
es su expresión emocional, o como muestra emociones en la manera en que habla, hace gestos o 
se comporta. Aunque algunas preguntas parezcan similares entre sí, difieren en maneras 
importantes. Para cada pregunta responda utilizando la escala que se le provee. 
 
 
Completamente 
en DESACUERDO 

  Neutral   
Completamente 

de ACUERDO 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

1. Cuando quiero sentir emociones más positivas 
(como alegría o diversión) cambio lo que estoy 
pensando.  

1 2 3 4 5 6 7 

2. Mantengo mis emociones para mí mismo. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Cuando quiero sentir emociones menos negativas 
(como tristeza o enfado), cambio lo que estoy 
pensando.  

1 2 3 4 5 6 7 

4. Cuando estoy sintiendo emociones positivas, 
tengo cuidado de no expresarlas. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Cuando me encuentro con una situación 
estresante, me hago pensar sobre ello en una 
manera que me ayude a mantener la calma. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Controlo mis emociones no expresándolas. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Cuando quiero sentir una emoción más positiva, 
cambio la manera en la que estoy pensando sobre 
la situación.  

1 2 3 4 5 6 7 

8. Controlo mis emociones cambiando la manera en 
que pienso sobre la situación en la que estoy. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Cuando siento emociones negativas, me aseguro 
de no expresarlas.  

1 2 3 4 5 6 7 

10. Cuando quiero sentir una emoción menos 
negativa, cambio la manera en la que estoy 
pensando sobre la situación.  

1 2 3 4 5 6 7 
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Apéndice G 

Mini-Cog 
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Apéndice H  

Teclado programado para el estudio 
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Apéndice I  

Contrabalanceo de condiciones experimentales para el dot-probe 



PERSPECTIVA DE TIEMPO Y PROCESAMIENTO COGNITIVO  188 

 

Apéndice J 

Contrabalanceo de condiciones experimentales para el Stroop emocional 

 

 

Valencia 
emocional

Negativo

40 Ensayos

Rojo

10 Ensayos

Amarillo

10 Ensayos

Verde

10 Ensayos

Azul

10 Ensayos

Neutral

40 Ensayos

Rojo

10 Ensayos

Amarillo

10 Ensayos

Verde

10 Ensayos

Azul

10 Ensayos

Positivo

40 Ensayos

Rojo

10 Ensayos

Amarillo

10 Ensayos

Verde

10 Ensayos

Azul

10 Ensayos
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Apéndice K  

Promoción del estudio 
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Apéndice L  

Hoja de consentimiento 
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Apéndice M  

Hoja de respuestas para el recuerdo espontáneo de palabras derivadas del Stroop 

emocional 
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Apéndice N  

Tablas análisis a la puntuación inversa para confirmación de puntos de corte de los 

tiempos de reacción en el dot-probe y el Stroop Emocional  

 

Tabla N1 

Análisis de varianza factorial (ANOVA) mixto para la puntuación inversa del tiempo de 

reacción de adultos jóvenes y adultos mayores en la tarea dot-probe 

Condiciones F df1 df2 P 

Huynh

-Feldt p[HF] 

Holm-

Bonferroni 

Grupo 151.18 1 148 <.001   * 

Nivel de procesamiento a 7.41 1 148 .01    

Congruencia b 2.79 1 148 .10    

Valencia emocional c  10.64 2 296 < .001 1.00 < .001 * 

Grupo x Nivel de 

procesamiento 

2.66 1 148 .10    

Grupo x Congruencia .25 1 148 .62    

Grupo x Valencia 

emocional 

1.92 2 296 .15 1.00 .15  

Nivel de procesamiento x 

Congruencia 

4.56 1 148 .03    

Nivel de procesamiento x 

Valencia emocional 

5.48 2 296 .004 .94 .01  

Congruencia x Valencia 

emocional 

.01 2 296 .99 1.01 .99  

Grupo x Nivel de 

procesamiento x 

Congruencia 

3.77 1 148 .05    

Grupo x Nivel de 

procesamiento x Valencia 

emocional 

.77 2 296 .46 .94 .46  

Grupo x Congruencia x 

Valencia emocional 

.08 2 296 .92 1.01 .92  

Nivel de procesamiento x 

Congruencia x Valencia 

emocional 

6.76 2 296 <.001 1.00 <.001 * 

Grupo x Nivel de 

procesamiento x 

Congruencia x Valencia 

emocional 

.67 2 296 .51 1.00 .51  
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Tabla N1 (continuación)  

Nota: * Representan valores estadísticamente significativos después de aplicarse una 

corrección de Holm-Bonferroni para comparaciones múltiples. 

a Nivel de procesamiento o tiempo de presentación del estímulo en pantalla evaluado por 

el dot-probe, 100 ms para procesamiento implícito y 1250 ms para explícito.  

b Presentación congruente o incongruente del estímulo emocional con relación al probe. 

c Valencia emocional del estímulo presentado: felicidad, tristeza o enojo. 

 

Tabla N2 

Análisis de varianza factorial mixto para la puntuación inversa del tiempo de reacción 

de adultos jóvenes y adultos mayores en la tarea Stroop emocional 

Condiciones F df1 df2 P 

Holm-

Bonferroni 

Grupo 224.58 1 148 < .001 * 

Valencia emocional a  103.20 2 296 < .001 * 

Grupo x Valencia emocional 1.01 2 296 .37  

 

Nota: * Representan valores estadísticamente significativos después de aplicarse una 

corrección de Holm-Bonferroni para comparaciones múltiples. 

a Valencia emocional de las palabras presentadas: positivo, negativo o neutral. 

  



PERSPECTIVA DE TIEMPO Y PROCESAMIENTO COGNITIVO  197 

 

Apéndice O  

Autorización del protocolo del Comité para la Protección de los Seres Humanos en la 

Investigación (CIPSHI) 
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