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RESUMEN 

Durante el envejec1rniento normal en el ser humano existe un deterioro selectivo de los funciones 
cognoscitivos, entre éstos, la memoria. la memoria semántico contiene lo información acerco de nuestro 
conocimiento de objetos, hechos y conceptos, os1 como de las palabras y su sigrnf1cado (Tulving, 1987). 
Se ha reportado que en e! enve¡ecimíenlo normal la memoria semántica permanece relativamente estable. 
sin embargo, en lo enfermedad de Alzheimer es uno de las primeros carocteristicos en afectarse Es por 
ésto, que tle;.ar a cabo estuu1os ob1et1vos perm1t1ro rea!izar un 01ognóst1co d1ferenc10! entre el 
envejecimrento normal y patológico Evidencio mós objetiva acerco del proces.Jrniento sernánt1co se puede 
obtener por medio de los registros neurofis1ológ1cos como son_ 'os Potenc1oles Relacionados a Eventos 
(PRE's). El objetivo del presente estudio fue investigar lo memur1fJ semóntica por medio de los PRE's, 
espec1olment~ estudiar al compcn~nte t·l 1lOO. el cu-.1! está asoc.1ado con 1ncongrucnc1os semánticas durante 
una toreo de decis1lln sernlJP!ico ::on en tres grupos Clt" su¡elos neurolog1camente mtoctos y sin 
antecedentes ps1qu1otr:c.ls St: •·2q1strorün su1etos ¡ovenes con un rango de edad de ~O a 29 or"los, 10 
sujetos adu!tos con '.Jn ron,]'! ;Ji:: .Je .30 'J 59 ai'los y 9 :;u¡e!os ancianos con un rango de edad de 60 
o 82 oi'1os Poro el re·.;•:;'.rtJ ··' 1:=.s s y 111 c.~tenc1un de las respuestas conductuoles se utt1zoron l 18 
pares de figurus ele i Jr:,rnale:;. donde el 50~ dt~ los pnres de figuras se encontraban 
semánticamente {c'Jnu-c1ón congruente) y el otro 50'.: de los pares de fiquras no se 
encantrat:on sembnticcmenie re1oc1,·:ricJ:1·JS (r0nd1cron 1nconqn1r:r!e) Lo 1.cr~o del 5UJeio consistió en decidir 
si los pares ae figuras se en d mismo grupo suµroorainodo o no. Se obtuvieron los grandes 
píomed1os en cJda cr· .. mo ne les !JO\enc-oles evcccdos ,r,rf1v1;jpc!es ~e ..:Jdu uno e~ :os suietos) poro 
determu1ar 1us •ento~as oe onol1s1s pnro lc':'i como0nentes prmcipoles (NlCO. P200, N400 y P600) en cado 
condición que fueron medidados en coJo su¡tlo ,\sí m1smn, se obtuvieron los curvos de los diferencias 
poro el componente ~J.tQQ en ·:o.fo suieto paro ser analizadas s~ llevaron a cabo ANOVAs poro el onólisis 
de los PRE· s ~, para el anoti51s de los respuestas conductuoies. El onolis1s de los respuestas conductuoles 
reveló que los tres grupos rnostrmon un porcentaje alto de oci~rtos tonto poro lo condición congruente 
corno incongruente. En los PRE ·s se ooservó lo generoci.Jn de! cornpunente N400 ante Ja condición 
inconqruente en les tres ~rupos ele SUJetos Se encontró un corrimiento significativo en lo latencia para 
es!e componente en f'! qrupo de los anc.i-:Jnos con respecto al grupo de los ¡bvenes y los adultos 
(P<0.00005). Con lo que respecta a la omr.t1tud no exi~lreron diferencias significativos entre los tres 
grupos de edad, sin e•nboryo se observó ~t.:e existe una distribución topográfico diferente de lo amplitud 
del componente N-100 en relcc1ón o la edad ln el grupo de los jovenes se observó que la mayor amplitud 
del N400 se genero en zoncs frontccentroles del nemisferio 1zqu1erdo, mientras que en el grupo de los 
adultos este componente se generó en zonas frontocenlropanetoles con una distribución interhemisferica 
equivalente. sin embargo_ en el grupo de ios ancianos lo generación de este componente se observó en 
zonas centropanetoles con rnayor ornolilud en el hemisferio derecho. Estos datos indican que el proceso 
relacionado con el procesamiento de Jo informaclor1 de Jo memoria semónt1co no se afecta con lo edad. 
sin embargo, lo que se encuentre lentrficodo con lo edad es el tiempo que requieren ros ancianos paro 
generar el componente N-WO. edemas de que la generación del c.omponente N400 -;;e presento en zonas 
mós restringidas a regiones posteriores del hemisferio derecho. 

Esto tesis recibió apoyo de PAPl/T; JN201994. 



l. INTRODUCCION 

En México, como en todo el mundo, el promedio de vida conlinUo incrementondose. y 

es por ésto que es de vital importancia que se obtengo ur, mayor conocimiento acerca de los 

diversos estados del funcionamiento cognosc1tívos duronti:- Jo vejez, y·a que a(Jn los déficits 

mós sutiles podrion afectar la vida diario de una persono. 

Durante el proct>~o de envJec1m;en!o existen alteraciones qu1m1cas en el cerebro, 

provocando un desgaste o muerte de neuronas. lo que provoca cambios en !a capacidad 

cognos;:itlva de una per:;r,ria Una de las íunciones cognosciti .... as más importantes poro lo 

vida diaria del ser hurno:íc1. es la memDr•o Existe el pr:)t-iemo de quP. no siernprF! se puede 

distinguir entre aque!los ,1ncianos que manifiestan cierto pérri1do de memor10. relativamente 

demencia progresivo Une• de ln"i nbJf-!•vos ele lo". ;nvesk;-::ciories soltre f'I proce:.:o normal de 

envejecimiento y sobre los enfermednde:.;, es sin <Judo. obtener datos que permitan realizar un 

diagnóstico diferencial ~ntre el envejecrniienlo normal y pc!ológ1.:o, facilitando el desarrollo de 

terapias preventiva::;. 

La memoria no es un constructo unitario. Se debe de pensar que lo rnemoric es un 

conjunto de subsistemas qu2 funcionan en conjunto. y que estón organi::odos de formo 

distinta sirviendo as1 paro diferentes propósitos. Tu!ving {1987) proouso un esquema en 

donde distinguió a lo me;nor10 de procedimiento. episód1c:; '/ sernOntico corno sistemas de la 

memoria o largo plazo. 

Durante el envejecimiento normal lo memoria semontica permanece relativamente 

estable. sin embargo t-n e! envejecimienlo patológico cerno ta enfermedad de Alzheimer, es 



una de los primeras corocteristicos en afectarse (Ostrosky-Solis. Rodnguez. Garcia de la 

Cadena y cols., 1995). la memoria semántico contiene información acerco de objetos. 

hechos y conceptos. asi como de Jos palabras y su siqn:ticodo (fulving, 1987). 

En las últimos décadas surgió una tecnico electroencefofograf;co que porporcíona datos 

más objetivos acerca del proce~amienlo de la información durante la ac!ivac1ón cerebral. Esto 

técnico es lo de los Potenciales Reloc1onados a Eventos (PRE s). !a cual tiene lo venioja de 

no ser invasiva y, permitir saber en tiempo y secuencio tos cambios eiectr1cos que eston 

asociados o los orocesos fisioiógicos :::we subyocen o los ::recesos cognoscitivos. 

El objeiivo de lo presenf..; inve:;tigac1..-in f[1(' estl.disr los posibies can-,b;os en el 

procesamiento de lo información sem::inlica asociados o fa edad e~ !r~s grupo de sujetos 

neurológicomente intactos por medio de la !écniC'J de potenciales evocados. poro obtener asi 

datos confioble-s que apoyen a !o realización de un diagnostico diferencial entre un 

envejecimiento normal y uno ;:ictologico. 

lo orese:i!e tesis est:J confr::·rniado oor s;eie copdu1os En el pnm•:r capitwo se hace 

uno rev1s12n scbr~ 1os ícc!ores b1oi091:0::. h1c,qu1~T1rco~. ;J:icciogicos y ::,oc1cles aue ocurren 

durante o:>! prc:cestJ Ce ~nve¡ecim:er.:o normal. ['l el se·;;ur,00 cop1tuto ::e obc-raa:i desde un 

enfoque neurcps::oloq1c0 tos d1fer-:>n~es funcicn~s co9:ioscd:v1Js .:orne lo 1::oqnicicn. eJ lenguaje 

y lo oferición. entr•:· ::!:-e::;, la cu1.1!c>: 01:.:rern1:r tc.:n 1..1 oerrnrJn-:c-2n relo!1vamente estables durante 

la vejez. En el ccr.!u!'.) tres :;~ ~n.-::::.::n :n::: :..::s:•:rnos Ge ia rnemor;a, su pr·xesomiento y su 

modalidad espe-cdica. Se ncc<::n rf'lisi0r.•.'s oce~co ce lo memoria semán!ica en el 

envejecimiento norr.;al y sob1e lo tc.:i!.!cci•)n serrióntic.J. f 1 cual es un paradi~;mo que se ha 

utilizado poro el estudio del proces·JmÍt>'llO semontico. E:'l el cuarto caniiulo se aborda ro 
importanc¡a de !os Potencicies Relacionados a Eventos (PRE ·s) como tEcnica de investigación 

2 



para obtener más información arerco del procesamiento semántico durante el desarrollo del 

envejecimento. y sobre todo se hoce una revisibn del componente N400. ya que es un indice 

biológico que indica !a existencia de posibles cambios en la memoria semóntico. En el 

capitulo cinco se describe el desarrollo de la investigación, en donde se especifica el 

planteamiento del problema. los objetivos y las hipótesis, ademós de la descripción de lo 

metodologia que se utilizo paro llevar o cabo esta investigación. Finalmente, se discuten los 

resultados y los conclusiones de los PRE· s obtenidos en este estudio. 

3 



11. MARCO TEORICO 

1. ENVEJECIMIENTO NORMAL 

Los progresos técnicos y científicos han llevado o un aumento cado vez mayor en lo 

duración promedio de vida: de acuerdo o estimaciones de las Naciones Unidos. Jo esperanza 

de vida al nacimiento muestra uno tendencia creciente en casi todo el mundo En México. lo 

esperanza de vida af nacimiento en 1950 ero de 4 9 7 af'los para el hombre y de 52. 7 af'los 

para lo mujer, sin emborr;o para el af10 ::'02ú, se ha situado en los 74.5 ai'los poro lo mujer y 

en 69.4 pare el hornnre. (Estodislica~ vitaies. 1990, en Ostrosl-y-Sol1s y Modro.?o, 1996c). 

edad. Algunos autort-s lo siluon a porLr de los 60 anos. oiros los uf,1can o los 65 arios y un 

tercer grupo de teoricos mencionan qut- el 1ncio d.c: !a cuarto edad es f1 !os 80 anos. Butler 

(1975). se refiere a Ja vejez temprana entre lo::, 65 y los 74 anos y a la veje: avanzado de 

los 75 años en adelante 

Cuenco se hable: Je envej·~c1rn1en:o es nt"ce:.ar10 especificar si se trato de 1m 

envejecimiento soc;nl. crf""',[lC:rlorr.entrJ; 0 de un envejecimiento bioló~ico, yo r¡uP durante e! 

proce~o de enve¡ecirn1en\c, ex1siPn diversos íoctores corno io nutricien. herencia y algunos 

tipos de enf:;-rmeciadf's que influyen E'"• 1?! enve¡ecimie11lo ell'i\oso Pnra l::J mayor10 de Jos 

gerentologos el envejecimiento es Uf' proceso que se m1c10 o se ocelera con 10 edad y resulta 

de un incremento en le numera y/ o rengo de desviaciones del estado ideal. Durante el 

envejecimiento normal o senectud existt>ri diversos cambios biológicos y conductuales que no 

se pueden explicar por ~níerrr.edades neuropsiquiOtncos. teniendo un inicio insidioso • 

.. 



lentamente progre_ ."vo cor· ia suposición que el proceso se lle•.10 o cot•o o nivel subcelular sin 

dar lugar a signos :; :::intomas inmediatos. (Ostrosky-Solis, 19960) 

1. 1 CAMBIOS 8/0LOGICOS Y BIOOUIMICOS 

Coriforme las personas envejecen. hoy moleculas y células del cerebro que 

desaparecen o su func10nomíento comienzo o ser deficienle, provocando uno o/leroción en lo 

capacidad cognoscit; ... c de los pt'r:_;onos si llegan a sobrepasar cierto umbral. Sin embargo, 

investigaciones que se han rea.'izodo sobre los cornb:os biológicos y bioquimicos que se 

presentan en el procc-::o d~.., emejec:imipn1o han indrc,1do quF. our.que el cerebro sufre de 

alteraciones qurmiccs v se desgastan c1edos neuronas, rio implico que esos cambios 

provoquen un decreme·ila perc~ptitil.<:> de lo in(eJigenc10 ¡St:lko-:, 1992). 

Los estudios sobre /os cambios qu1micos y esiructurales que tipifican el envejecimiento 

cerebral en ousencro de alguno en fer medod como la demencia senil (perdido de Jo memoria y 

raciocinio en lo vejez) enfermt:dad de Al:heimer, los accidenles cordiovosculares. la 

enfermedad de Pork1nson, eri~u: otras. mu::stron Que ex1:!en alteraciones no solo en los 

neuronas (células que transmiten señolesj. sino tomb1Cn ~n re.:: célufos ,je 1'0 g/10 (células que 

sirven de apoyo o los nt?•Jrono: y coodyudon .:n su r~r~uperoc1011) y eri Jos vasos $Onguineos. 

Un marcador oel proceso de enve1ec1miento e5 lo opcrente ~erdido de plasticidad 

cerebral. Se ha demostrado que en el cerebro hay subqrupos d~ célula::. y areas que eslán 

más expuestos a sufrir dai'!os relacionados con ..:/ incremetno en lo edad. En general, se 

puede hablar de que los modifrcaciones tonto químicas como estructuro/es se monifiesfon 

entre tos 50 y 60 anos. adquiriendo mayor vigar después de los 70 años. 



Los cambios asociados a lo edad se han estudiado principalmente en las neuronas, los 

cuales son células, Que en general, no se multiplican después del nacimiento. A medida que 

envejecemos los neuronas van disminuyendo. pero sin acomodarse o ningun patrón fijo, es 

decir, pueden disminuir en algunos eslruciuros pero no en otras. os1 como también puede 

existir uno pérdida neuronal hasta cierto grada Po, ejerr:p!o, en los oreas del hipotólomo son 

muy pocos los neuronas que desaparecen. en cambio lo pérdida de neuronas es mayor en la 

sustancio nigro y el Jocus coeruleu:::. 

En el sistema l1mbico. fundamenta! para el aprendizaje, lo merrioria y fas emociones, 

existe en divP.rscs qrados r:it..er!e ct~'.'-'far. '.> ho cJicuJoo-· qu•: .::p10.i::imodcrnente un 5% de los 

neuronas del hipocomoo desooorf•cen 'oda ;fr~C"cjc "'"· 1c: seJundo rn;\ :JG de lo vida. De 

acuerdo con esto cifra. se habro perdido el 20% de los neuronas en este periodo: sin 

embargo. hoy que tornar en cuPn!a que el Gesgoste e:. de formo ae:;!gual, dejando ciertos 

breas del hiooccrnD8 ca~; lnrocL1s 

Aunque cie1!2 numero Ce neuronas l1egLi'2n a ::0Drc-viv1r. s-..s ~J(crnes y dendritas. 

pueden otrofiorcse- C:Jn !o e-Jod. [,., .~iert.1s erres .J'd cc-r-:t,ro 1rriporlante:. ¡;·Jro el aprendizaje, 

memoria, plc:nlficocion v -:itr.JS func:r:.ne'..l 1nte!ecruo!es cor:--,p:'-~;us suek~n 11t:oíiorse !as neuritas 

y les cuerpos celula~f':. L:;s r1 t>uron-=:s grJ".des ?:f'" oiro:;,rn ¡>Jrticulcr.rnent::- en regiones def 

hioocarr.rc , d'2 

en los procesos co9r.osc1!1¡..·;:·~ sue!en s·_;ír,r car:-'b.'~S anc:!~"'·1 1 c.:-s en la .'ejez. re-percutiendo en 

lo capacidad de tas funciones c:o9n0sc;frv'JS 
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-de=s~~~ 
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~='•gsm~~~s~\Os 
'-.... N~~=~o7f'~¡:~:V~ los net1ont11 

............. CEREBELO 
R~ lo ac::ttvtd6d mott IZ: Cie la cortezet 

LOCUS COERIJLEUS 
~enciu-oneil 

FIGRUA 1. Se muestran los estructuras cerelircles involucrados en los p10cesos de op1<'ndizoje, mcmmia y 
raciocinio (1omo<.lo de Sell.oe. 1992) 

A pesar de k1 ex:stenc;a r!•:: neuronas atrC)f10-Jcs. no tocl.Js le:; cambios son 

destructivos. Algunos c::irnbios sen el prcducto del esfuer ..'O ·i::· los neuror>C1'5 supervivientes 

para compensar la perdida o atrofia de otras net;ronos y sus proyecciones. Coieman y Fiood 

en 1987 (citado en Selkoe. 1992). observcron 'Al cr..:cimiPntc: neto de las dendritas en ciertas 

regiones del hipocampo y corteza entre los 40 y 70 años. ::eguido por una reyresión de las 

dendritas entre !os 80 y 90 años. Corno se puede obser·-1m en la figl,;ra 2. !o longitud medio 

del órbol dendr1tico (formas ramificadas) aumenta entre :os cincuenta y setenta arios en 

individuos sanos y experimenta una regresión conforme avanza la edad. 



,--------------
¡ 

1 

ADU<.TOS 
CON~ 

FIGURA 2. Neuronas del hipocampo donde s~ ha ohservodo que la longitud medio del árbol dendrítico 
aumentan entre los ciocuenlo y selenio ol'los en individuos S!mos y experimento uno regresión alrededor de 

los noventa afias. [se deson olio podrio reflejar un in lento del cerebro por compensar los cambios 
destructivos debidos o lo edad. (Tomado de Selkoe, 1992) 

En esta investiqacion se enfa!ízo que el desarrollo dendrítico inicia! refleja el esfuerzo 

de las neuronas viables por contrarrestar lo pérdida de sus vecinos a causo de lo edad, 

aunque esta capacidad compensadora falla regularmente en los neuroncs muy viejas. Estos 

hallazgos sigieren que el cerebro es capaz de un rcmode!amiento dinámico de sus conexiones 
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neuronales. incluso en edades muy avanzados, y ademas don pie o la posibilidad de terapias 

Que aumenten dicho plasticidad 

También se pueden observar o!lcraciones en lo arquitectura interno de las neuronas. 

El citoplasma de ciertos et~lulos del hipocampo y otros óreas cerebrales asociadas o lo 

memoria y el aprendizaje pueden llenarse de nódulos neurofibri!ares (ramilletes de filamentos 

proteínicos helicoidales). los cuales contribuyen, supuestamente, a la demencia propio de la 

enfermedad de Alzheimer. aunque se desconoce el alcance que puedan tener pequeñas 

cantidades de los mismos en cero:-bros normales. [I desarrollo de los nódulos durante eJ 

envejecimiento parece mditor que ciertos pr0leinos, en especiel Jos dei ciloesque!eto. 

atraviesan por combios qurmicos que pom1on perjudicar Jo func1on no1rno! a".' Jos nf.•ur'.::,n:::::s 

!n.,e:;tigur_·1ont:~ svt,r•.:- lu:; cambios en loe:: ·-1110.s r.on comprot-wio que los astrocitos 

fibrosos aumf'nfan c1:.:nstantement~:- de tamaño '.' nume•0 después de los sesenta años. La 

proliferación de estos celulos. que son co~oces de íiberor diversos factores que promueven el 

crecimiento neuronal y rieur1tico. tienen consecuencias desconocidas: qu1?ó represente de 

nuevo un intento dt~! :ereDro ocr compensar e! paulatino declive nurnér1c0 y estructural de los 

neuronas. Del mismo modo. los espacios cxtrr.ci:l11iare: d·-~I hioocnr-o1rr) ·¡ le ccrtr:zo cerebral 

suelen acumular cantidades moderodus d·.; p!c'.-:::os seniles. \:J~ cuales son rfr~pcs1tos del lento 

desarrollo de la pro!ema beo or.ii10ide que t.'Jr:-1b1cn Sf' acurnu:a ~n los vasos sanguíneos 

dispersos e'1 esas re9icnes y t>n lo nwn1n,JeS. r)., '3ohe oue (':'. r_:I c~·r1eie::-1miento norrnal Ja 

densidad de estas alteroc1ones es en uno (Hcpc)rc1on baje. 

Otro leona de grcn pe50 sobre el enveje-:'.rniento e-: lo programacion genética cerebral 

(ver SeJkoe. 1992). En esta teor10 se postulo que Jos cambios producidos por ro edad son 

continuación de fas sef'1.'Jles progrc~cdas genéticamente. que varían en ::uanto al tiempo de 
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e:<presibn en diferentes tipos celulares. la celula envejece por culpa de lo lento acumulación 

de defectos en su AON y por aumento del grado de oxidoción de Jos enzimas. Los daños 

causados al ADN merman la calidad y ro cantidad de ciertos profe1nos de int~res (enzimas). 

que catolizan muchos de los principale;; reacciones quimicas. A medido que el individuo 

envejece, la mayorio de los enzimas que sintetizan neurotransmisores o sus receptores. se 

vuelven menos activas. Del mismo modo, el dof'io puede incrernentm lo oclividod o cantidad 

de prote1nos indeseables. ocumulondo::e estos productos de desechos. En los ultimas of'ios. 

ha cobrado gran import~nc10 lo sospech0 que involucra al ADN de los rnitocondfJOS en el 

proceso de cnvejecimien!.J cerebral A::1, si ~I AON rrid-:iconUriol pi(~rcJe eficoc1c gradualmente. 

las consecuencias pu€'d~n ser l'J proiiucrion dP proteina:::; rn1!Dcondriolr"; defectuosas o lo 

eliminación jp G;C~1\JS ~)' .)t~tn,J:; 

Aunque durante ~¡ envejPr.1mien!o norrr.ol lo -'Tloyo•10 dP los genes nucleares y 

mitocondriales permon1~cen inalterados produciendo los conliaades apropiadas de proteínas 

normales, modificaciones posler;ores de las proie1nos pueden producir danos moleculares en lo 

vejez. Los proteinos nue-den suírir dislmtos modd1cJc1onps qu1micos. como lo oxidación de 

ciertos ominoécidos, gi1cc:;loc1cn (cd1cic.n df~ co~t=:nas loterolf::s dt- corbohidrotos) o 

interconexiones (forrn,JC1cn de eniccc:::; ;:;u1m1cvs ftw•tes en!re- pro!e1nos). Estas rnodificociones 

ocurren normalmente y P""•miten a ia ~í:Jf·~,no lievar o cabo su fun(:1ón 

T ombién se ha observado que \."'J e;; CDmpos1c!on íip+cjíca de lo mielina que recubre y 

mslo a Jos axones se producen cambios Estas alteraciones en lo mieiino pueéen tener un 

efecto apreciable sobre ta ve!acidod y eficacia con !a aue Jos tibras nerviosos propagan los 

implulsos eléctricos a di'.:tancios largas. 
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En muchos estudi.Js donde apar~cen deficiencias neuroquimicos asociados o lo edad. 

como una reducción en la actividad de uno enzima o en los niveles de ciertos protemas o 

moléculas del ARN, existe una pérdida ,Je entre el 5% y 30% en ancianos en comparación o 

los jóvenes. Aunque uno pérdida del JC.% puede parecer muy olla, ese descenso gradual no 

parece ejercer especiales efectos p10c~~cos sobre el funcionamiento cerebral. Las imágenes 

obtenidas con la cámara ae positron~s indican que los cerebros de personas sanos de 

ochenta afias, desarrollan una octividod ooreja a los cerebros de jovenes veinteai"leros, yo que 

el cerebro parece tener considerables reservas fisio!ogicos y tolero pequeñas pérdidas de lo 

función neuronal 

1.2 ASPECTOS PSICOLOGICOS Y SOCIAi ES 

Un aspecto de 3Lirno imporlonc;.J en el proceso de envejecimiento son los aspectos 

psicolbgicos En !o vida ~"1:>!eri prrlc'·::s para rPali;;ar diversos oct1viodes. !os cuales tienen 

raices en \a biología de1 creri:n1ento y J~' envejecím1erito. También. eusten diferentes etapas 

de vida para codo indlvuci:.;o, en d:-nde s::> crean misiones u objetivos que se trotan de cumplir 

totalmente 'f. cuando no s<: logran c·.1r-';::1r o ~o se cumplen ~otisfoctoriomente se llego a la 

siguiente etapa con consecuen6a<o -eJativos Afguncs invest1qoc1on<'>s rPvP.lon que las 

personas logran hact-r 111 ... .;>rsos ajustes :.Jlu.:Jcbl~ en 1a med1dc que envt:>jecen. dependiendo de 

su personalidad y de sus ·~irctJr-::::,Jttcia:: ~speci!icos er1 :o vida. 

Las observacicn,~s cnticia~o5 : (-mp1r1cos hocen h1nccpie en que existen diferentes 

estilos de vida, Jos cuo!es í)ueden ser is·-:to sat1sfoctor1os come· ln~otisfoctorios para adaptarse 

a la vejez. Parece que el ocoplam1er::i al erivejec1mrerito depende del grado de actividad y 

participación en el entorr-ic. odema::; Ce ;os rosijos de riersono!idad y hbbilos de respuesta que 
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se han caracterizado a lo largo de su vida. Los estudios tronsversoles de personalidad 

realizados por Riley y Foner en 1978 (citado en Popalio, 1988), han identificado rasgos de 

personalidad que se presentan durante la vejez. toles como la rigidez. cautela, pasividad y 

preocupación por si mismo. 

Generalmente, cuando se t!ene un promedio de edad de 65 oi"los, !o gente entra en un 

estado de apalio, mostrando una disminución en el deseo por lo novedad, aceptando y 

codiciando !a seguridad de la rutina. lo cual puede producir un grado s1gnificativo de depresión 

reactivo. Sin embnrgo, ésto se puede soluc1cnar siempre y cuando los cncronos se sientan 

competentes poro ejercPr control sobre su propio vida 

Existen varias ;ecr1as acerco de 10::; etopas de !a •nao, entre lo<; mos conocidos esto lo 

ae Erickson. qu1,_:n O•::;:r1:,e 5 ~U¡::.-:i.::. CIJCO ur'O :e centrJ er'I unu nece'iir::Jd o er: uno crisis. 

Las últimas dos etapas (e\ooas 7 y 8) tratan los a~os de odulte.; meciio o lo 'Jejez (ver 

Ostrosky-Solts. 19960). 

La etapa 7 se llamo ~7c?,'7é''"J/,iío;,,~ .... ~ e involucra un p.::r1oao de lo vida cuando existe !o 

necesidad de dar oigo ,je uno mismo e le s1guiP11te generacion para guiarla S1 no se diera la 

oporlunidcd de dar de un0 misrnu, t:<1S\1r10 demcs • ..::dc pre::icupac1on pCJr uno mismo. 

provocando una scbre1nGu1q-;nci.i que hoce e :m adulto inr:t8d~,r') 

La etapa B SP. dfnomin..J /,'7/c-"7,<-.:..~,;1 :7~' 1 ;·,_.., dondt> ;:;,~ interit:; ace~tor o uno mismo. 

Se arreglan asuntos imoc•rtnntes, tos e:n\0:: y :~ccascis p:::scd.-:-;; se •Jceoton por lo que son; 

existe un fotr;li~mo y cLm la muene se c:eptci sin ongus:1a. Se hoce 1~nn revisibn de lo vida, 

explorando su vida posada en formo active. presentond.::: c;~on utenciO!l a !os con!lictos no 

resueltos par1J solucioncrlos de alguno mon<:rc. El frar:cso er, lo rcvision vitCJi provoco un mol 
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njuste, la autooce¡:it!Jcion es dificil. y lo desesperación invade; este es un estado del CtJOI 

muchas persono~ no pueden escapar. 

Otro factor m1;y importante pare la estabilidad emocional de los ancianos es lo 

sociedad mismo. los sociedad irnooni:;- restricciones y sanciones que determinan lo que las 

personas pueden y ne pueden hacer las expectativas de lo que un miembro de cierto grupo 

de edad debe hacer, determina !o que rea:izo, o bien en tiempo anteriores realizo. Existe un 

reloj social que estable l1rn1tes de lo que se puede hacer o no. 

En la vejez las rP.lnciones inti:rpersnn.1les llegan o convertirs~ ..:n el aspecto esencial de 

lo felicidad de dicho etapa. cuonGD !os p.:-~sonos put:den hoblor t:r_)n sus orn1stad~s acerca de 

sus preocupaciones y afl1ccicnes. p1_.;eden enfreniorse meinr con (.J-:; cri-:;is propias de la vejez. 

!oles como Ja vit.de.:, ei reti10. ic ü1smir.uc.üri de lo:: irh;resos y ¡:,rc.biemos de ;nteracción 

social (Bengston. 1973) 

Existen sociedades en donde la vejez en sumamente respeiado. permitiendo que los 

personas mayores permanezcan activos y. por to tanto. felice-s y saludables. 
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2. NEUROPSICOLOGIA DEL ENVEJECIMIENTO NORMAL 

Un porcentaje importante de los ancianos padecen demencia y deterioro cognoscitivo 

más o menos q!obal Las dernencio'.:i s:m enfermedades del Sis!Pma Nervioso Central que 

producen la perdida progresivo de los íunc1ones cognoscitivos, incluyendo atención, 

aprendizaje, memorm y capacidad de razonorn1P.nto (Cumrriingo;, y Benson. 1988). Lo 

incidencia de los demencias es directomente proporcional a le edad Se hu estimado que los 

demencias se presentan en personas -je 65 años en un 53 y en personas de 80 ai'los o mós 

en un 203 (Ostrosky-So11s y co!s .. 1 'J95; 1996c). 

Entre los demencias, ta de muyor frecuencia es lo enferrnedod de Alzheimer (EA) y. 

aunque su prevo!enc10 no hn sido clcrmnente establecido, se ha estimado que constituye el 

60% de toda5 !as demencías (Ostrosky-Solis. 1996b; 1996c). En !a EA se presento un 

deterioro intelectual patoiC•qiccment"." ace!erado que puede aparecer en las etapas medias y 

tardías de la vida. 

Sin embargo. estudios epidemiolóQicos y psicológicos indican que. en conjunto, el 903 

de las personas mayores de 65 añDs gozan de buena salud mental. Evons en 1991 (citado 

en Se!koe, 1992) publico que menos del 5% de los individuos con edades entre 65 y 75 oi"los 

presentaban s1ntornos de demenC:o. un 1.:aracter que afecto a casi el 20% de los individuos 

entre 75 y 85 años. 

Se ha comprobado que cuando les personas de 70 o 80 años mantienen una bueno 

salud. su rendimiento en !as pruebas de memoria, percepción y lenguaje disminuyen sólo un 

paco. Sin embargo, varios trabajos hcn descubierto uno disminución de la velocidad de 

ciertos aspectos de! procesamiento cognoscitivo Generalmente, los ancianos pueden 
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mosl rorse incapaces dc- rec0rdar con rapidez determinados dela/les de oigo ocurrido con 

onlerioridod, pero suelen ocordor<:0e de ello minutos u horas mós tarde. Otro ejemplo del 

declive del funcionamiento cognosciLvo se observo en las toreas de habilidad mental; 

mientras mós compleja seo le toreo (i.e., probjema motemótico con muchos posos). más 

probable será que Jos personas adultos de edad avanzado f sanos lo resuelvan peor que los 

adultos mbs jóvenes. En el proceso normal de envejecimiento es posible aprender o disminuir 

lo velocidad poro recordar cuando se tienen muchos oílos, pero si se esto sano. se aprende y 

se memoriza bien. 

En conjunto. ros hallazgos írsicos, epidemiológicos y psi-co/6gicos sugieren que un 

descenso medio o moderndo en la memoria o en lo veJocidad de procesamiento intelectual 

podrio estar relacionado con una acumulación gradual d~ cambios anatómico:-, y fisiológocos 

normales en el cerebro durante el proceso de envejecimiento A continuación se describen los 

cambios evaluados neuropsi·cologicamente que han sido asociado al proceso de envejecimiento 

normal. 

o) Cognición 

Lo habilidad paro manejar el conocimiento se mantiene con la edad. Se ha reportado 

que los puntojes en les pruebas de inteligencia declinan después de los 60 años. sin embargo, 

los tareas que mós se ofec!an son aquellas que depende de lo velocidad de la respuesto. 

Se ha reportado un decremento en lo ejecucibn de toreas que requieren de lo 

inhibición de implusos. fluidez verbal y lo formación d~ conceptos. Algunos autores señalan 

que estas deficiencias se deben e que con la edad se emplean estrategias más primitivos y se 
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presentan perseverociones. También existe uno tendencia general o lo lentificación, hoy 

limitaciones en lo retención de lo información o corto plazo y se presentan deficiencias en la 

ejecución de los toreos espaciales y perceptuoles (Ostrosky-Solis. 19960). 

b) Lentificoción 

La lentificación en tareas intelectuales y fisicos es una de los coracter1sticas centrales 

en el proceso de envejt=>cimiento. E Kisle un decrerrien1e> en la velocidad de lo respuesto 

motora que se ha denomtnodo brodiquine:;10, os1 como t-.r. lo'.:> rnodolidodes sensoriales (tanto 

visual, auditivo y somatosensorial), en donde ios tiempos ce reoccion :ion más lentos en los 

viejos. Esto ientificac1on cognoscitivo o en el procesamrer:t:.i central de ID información se le 

ha denorninoao brodif renio (6i•;en, ; 91 ·~. J::;\r.:;sky-'.)vi1s, 10-JOc;. 

Las personas m1Jyo'es ru•!rlen rec:li(rJr cosi todas 1ss act:·;idodes aue desernperian los 

jóvenes. aunque mas lentamente. Aiqu~HlS pruebas q:.;e R-•;cl.;....:n los !1Cr!1pos de re1Jccion 

reflejan una lentlf1coc1ón progresiva •>-Jn io edoa. p':"ro ne ;)bstr.nte. este::. cambios no son 

absolutos ya ~ue ¡;n muchos ióvenes '3:-> ·Jbs~r .. •J 1ino:J len1ií1.:.Jc;,j,..,. en sus tiempos de reacción. 

mientras quf' alqunos cnc:.oncs octu<Jn 

su calidad de respuesto as1 com,..i ::"! tiP-ir,c que de·~- :-;·Jn ri,1ro dr:rlc'.3, por !o que lo 

lentificoción en los oct1vrdodes rnctor::~ sc·n oc~·ptodo'"". :-:;rT1o un f,Jclor corsecuente de! 

~nvejecimiento norma!. Ademas de e~:o tentificocion. Jo:; :;icicncs requier~n de más tiempo 

::>aro evaluar su amb;ente: tal lentitud en e! procesarnienL' de le ;nformoción, se refleja en 

!odos los asoeclos de la vida. 
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e) Lenguaje 

La inteligencia verbai se mantiene hasta la séptimo década de la vida y depués declina 

gradualmente. Las pruebas de vocabulario. en las que se le pide a los sujetos definir palabras 

concretos y abstractos no se afecta con lo edad. sin embargo, frecuentemente los sujetos se 

quejan de una dificultad par:::i encontrar las palabras y nombrar objetos. Con la edad. los 

individuos encuentran que a pesar de renocer o una persona no pueden evocar su nombre. [I 

lenguaje es uno de las funciones que mejor se maniicne con lo edad e inclusive algunas 

modalidades como e! lenguaje norrotivo mejoro 

En la habilidad lin0ü1stica existen cuatro dift:rerite~ áreas: 1} !o fonologto, que se 

refiere ot uso de los sonidos cel lP.nguoje y los regias paro su combinoc1ón, y que se conserva 

con la edad \8ay1es y t<.Js:niok, 198?), i) La re-¡;reseniac1un ie'ló1col, esio divida en la 

representación lexicol de una palabra (nombrar un item) y la representación semántica 

(significado de la palabro). con !o edad io 'Jecisior. l~..:ical se conserva, lo que indica que los 

ancianos tienen acceso a Jo r~presentcción íis1ca de lo palabro con lo mismo precisión que los 

jóvenes; 3) !a sintmis. se reíiere a los regles poro combinar y unir logicomenle las palabras 

para formar oraciones: torr>c-oc~1 sr- ct:si:>r-;on C•,mhios ccnforme transcurre le edad, sin 

emborlJO hcy rerort.:-:; qU•? ir.d11:c;n :o e·.:.:;t..;r.c1a de ddicits relacioncaos a lo edad en la 

comorensién del rr.01.,;rio! cornc<e¡c, s:.-~1r1endo qu:: cslt< decremento puede ser debido a 

déficits de In me-rnor:r; mr:<;; r,u":" .--;,o; comprPnsinn: y por i"Jitimo, tt '¡ l~J 5emirntico, se refiere al 

significado de la'.3 polaorcs y/0 oraciones en donde se ot>ser"''ª un decremento con la edad en 

las pruebas de coníron!ocic,n de norT.brt' sin llegcr o ser eslodisticamente significativo hasta 

que se llego a ios 70 af'los: es e es:a edad, cuando los sujetos muestran dificultad paro 

recordar correctamente el nombre de un estimulo (Borod, Greenough y Anderson. 1980). La 

habilidad semOntica también se evaluo por medio de las pruebas de fluidez verbal, al pedirle al 



sujeto que nombre el mayor numero de palabras que le seo posible de una categorio 

especifico (i.e., frutas. muebles, animales, de.) en un minuto. se ha reportado que con la 

edad decrementa esto habilidad, observondose con mayor frecuencia en los personas mayores 

de 70 a~as (Spreen y Benton, 1969: 6tado en Albert. 1980). 

d) funciones Visoespocioles 

Lo habilidad esr•.::cial se pue,Je exornin.::r por mediv de uno tarea (je e¡ecución como 

una torea de reconocim1e~to de fi;;¡urr.:: le:: fiquros pued<:>n prf"SP.nl'.Jrse en dr.:: o en tres 

dimensiones. Lo habilidad espacial puede ser evaluada por medio de tareas construccionales, 

como diseños con cubo~ o rompecabe:cs. o b·::-n con lo copio de dibujos y con tareas en los 

que el sujeto tiene que idf'nliiicar d1bu¡0s ccn elementos similores Independientemente de 

que se cronometre la tar~as, se ha reportad'J que con !o edad se presento un importante 

decremento en todas los íunc.1ones vi-so""spocicle:.. [ntre las anorma!idoddes que se reportan 

esto una pobre 1ntec;rac:r.in de les elementos y un incremento en los perseveraciones 

(Cummings y Benson. 1 J9:2. Ostrosky-Sol1s, 19960). 

e) Inteligencia 

Aunque muchas habilidades lnteto:ctuales se mantienen con la edad, los puntojes en los 

pruebas de inteligencia declinan después de los 50 años; sin embargo, las toreas que se ven 

más afectados son oque!las que dependen de lo velocidad de lo respuesta. 
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A pesar de que existe el argumento de que lo inteligencia disminuye con lo edad, dado 

que las personas mayores presentan niveles más bajos de ejecución en diversas pruebas de 

C.I., hay que tomar en cuenta ciertos factores que influyen en un alto grado en la evaluación 

de la inteligencia y que no siempre son optimas. provocando decrementos cognosc1t1vos: entre 

estos factores tenemc:: la ansiedad en los pruebas. el aburrimiento. lo precaucibn y los 

actividades de autoderrota. 

Estudios tronsvcrsoíes de la inteligencia en lo veje! revelaron que a lo largo de la 

nii"lez la inteligencia incremP.nta. llego a su nivel más olto en la adolescencia o incluso en lo 

adullez temprana y poskr1ormente decrern .. ~ntandn en \o vejez. En contraste. evaluaciones 

longitudinales no revelw·Jr. ¡_;n marcado df'"-:-rPrncri:o de i[J iri!cii;:;u1c:o después Ce ia adultez 

temprano. observrmdo· _ _;.o qu,; les pruebas 1.r;<Dhtdor1r"'. r.ahilidrnj vt.:'bol e- ;11f0rm(-:c/''1 Jeneral 

permancen estables o <r:Jv~s del tiempo (Poval1a, 1988) 

La evoluocione-s dP. k-: inteligenc1c 'l lruw•s de- lo Escalo de Jnteligencio Wt:chsler paro 

Adultos (WAJS). rni_;e:stron diierencias erdrP los c:;c11as verbal y de ejecución Le escalo 

verbal muestre pequ,;:'1r': ccr:fíncs hasta 10:> 80 orlos. mienlros que lo e::calo de ejecución 

declina alrec!cdor Je ic·,'.: 0-0 or"'los. Lo nnter1or PS debd10 G quP la escala verbal evalúa 

habilidades y conDcim. 1·r1t:i::; que t1an sido aaqwr1dos en épccas temproncs y se han reforzado 

o lo largo de lo vidtJ. r~oboblf'rnente por esta sítuocion es!os hobilidaaes son menos sensibles 

a !os decrcrnentc~ pcr lcJ cdoJ. Horn ~- Cot:eil ( 1 '.J67) interpretaron la discrepancia 

encontrcdo en esto'; jo~ escalas; cryumeniaror. qur le escalo verbal represento la 

cristalizaciori de Ja in!.-.:ligencia aue depende del conocimiento adquirido desarrollandose 

rbpidomente durGr.te los primeros veinte años de vido y permaneciendo estable; mientras que 

lo escala de ejecucion represento la fluidez de 10 inteligencia la cual depende de factores 

biológicos y particulcrmi:-nte de lo inle'Jroción del sistema nervioso central. 
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f) Atención 

Lo habilidad atencionol abarca al menos tres conceptos inlerrelacionados importantes 

lo atención sostenida. lo atención selectiva y la capacidad atencionat. 

En la atención sostenida lo mas importante es la vigilancia que necesita la persona 

ante un estimulo. Se evalúa por medio de tareas auditivos o visuales que requieren lo 

repetición e identificoc1on de secuencias de letras o números. La prueba mOs utilizada poro 

evaluar este tipo de atención es el de d1g1tos inversos ir.clu1Gl• t!n el WAIS y en la Escala 

Clinica de Memoria de Wechsler. Springer (citado ~or Albert en 1988), demostró por medio de 

diversos estudios, q'.Je ~! r!Psem;;ef\() (!u !1»:: ,1nrim,o:~ Pn 1cs cr1JeDcs de att:nclon :::-C""lenido es 

extremadamP.nte efecfr.1ci, f'"•istiendo :;óto 1.;w1 Jesv10rión ~'.:lándor Pntre los 20 y lns 80 af'los. 

La atención selt>::t1vo es le hat-ilidod poriJ t~x\roer información relevante e irrelevante, 

es evaluado por medio de tor-:os que rPrJu1er~n que ~I '5ujeto ignore información irrelevante. 

Este tipo de atenc-ion no í)mec-e Jfeclcrsc con le ':'dad, aunque los primeros resultados 

mostraron un deler1No. En la ac!uoli~lod. esto se ha explicado por los dificultades 

perceptuaies de las ;JP.rsonos anciono5 (r,~,-.~J"'S ·¡ Maddcn. l JS3) 

La capacidad atencioncl es usolir:t:nte C"JGluodo ;:·or rne 1frJ de tareas duales, en donde 

dos tareas deben ser des.~rnpéf'lodo::: '.)1rT11Jt:onenomente-. Diversos estudíos reflejaron un 

decremento en e! dcsempef1c1 de los 1~:recs duale:-; corr-,o :ensecuencia de la edad (Hunt y 

Hertzog, 1981 (citado en Albert y Heaton. 1988). Las toreos dua!es que requieren procesos 

automáticos (tareas ser,sorioles) pueden ser desempeñados con rr1ayor focilidad que los que 

requieren de mayor procesamiento y de tina tasa rápido de respuesta. mostrando mayor 

decremento con lo edad. 
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3. MEMORIA 

Uno de los procesos cognoscitivos más importantes para la vida diaria del ser 

humano. y que necesita de una especial otenci6n, es la memoria. Lo pPrciida de memoria es 

sin dudo la queja mós frecuente que la del deterioro intelectivo de cualquier intensidad durante 

el envejecimiento normal. rrecuentemente, los ancianos se quejan sobre sus dificultades paro 

recordar y para adquirir nueva información. permaneciendo relativamente estable lo memoria 

de hechos muy antiguos. 

Es de suma irnportancia observar que en las demencias y. en especial en lo 

enfermedad de ~!:hc:;rnt:r, lo ;:iérdido pr·.Jgr·::::;iva dt~ lo memoria se pres~nto en lo primera 

etapa !Jamado _..,ar~.;.,.·~~"'. ccomp1:::i"Jc,j;J jp ':'•.ros trr.s!orn0s ::orno desorier:!ación espacial e 

ineficiencia en las octi·1idades de !o vida diario. Por lo anterior. podemos darnos cuento que 

tonto en el envejecimiento normal como ootoloqico, se observan trastornos en !o memoria. !o 

que provoco lo presencio de serias dificultades para saber con seguridad cuando se trato de 

una pérdida de memoria ho::;ta cierto grado normal y cuando comienzan a darse los primeros 

sintamos de deterioro en las demencias. 

Para poder comprender :nejor ,::iue pasa con !a pérdida de memoria en el 

envejecimeinto normal y pct')logico, se tiene que saber que es la memoria y corno funciona. 

La memoria es el nombre que se !e Ju o la habilidad que tienen los organismos para adquirir, 

retener y usar la 1nformac1on. Lo memoria im~tica la retencion o través de intervalos codos 

y/o largos del conocim1ento adquirido o rJe eventos posados. [I proceso de memoria no es 

un constructo unitario sino que existen diversos sistemas interconectados que sirven poro 

diferentes propósitos y ~~ten organizados en formas distintos. los cuales dependen de 
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estructuras neurales onolomoiuncionoles distintos aunque interrelacionadas entre si (T ulving, 

1987; Bermejo, López. Pascual y cols., 1993; Ostrosky-Solis y cols., 1995; Wilson, 1996). 

El cerebro es altamente especializado, por e11o lo información que se proceso la 

obtenemos por medio de diferentes modalidades como la visual, auditivo y verho!. También 

el cerebro proceso diferentes clases de información (i.e .• reconocimiento de coros. palabras. 

de colores del lenquoje; de colores. de orientaciones o de relaciones espac1o!es. entre 

otros), por lo que en la memorio einslen sistema~ múltimp!es de procesarrnento de lo 

informacibn. 

(n el proceso de memoria los niveles implicados ~:;on los siquientr:s· l) la codificación 

que comprende lo 11eqado o entrada de! estimulo: 2) el o!mocenam1~nto consiste en el registro 

y retencion de experiencias durante cierto tiempo e 1nvo\ucro el prOCf''..iO .-Je ic consolidacíon de 

lo información y; 3) \a evococion que- PS !a reconversion o recuv~ración de lo 1nformaciOn 

almacenado que se puede de5encodenor r·or cualquier evento. 

A la memoria se le ha closificatJc de diferentes maneras. Uno primera clasiticacibn fue 

realizada por Sq"...:ire ( 11]87). tomand0 como base dr:;·_: de los niveles implicados en el proceso 

de lo memoria. En funcion a ·~sto. lo rnemor;c io dividio rn nwmorin .nrnediota o sensorial, 

memoria o corto ploz0 y rnemori,J o torqc p1a:{) 

En el nive\ dP r.odifícoc-1on 3.~ ~ní:.,J<":r.t.rü le /nemonb /hmed/bdlo o Sé'/JS0/101 que se 

refiere a lo persistenc:o peru:-ptual dr t1r.0 sensación. incluyendo d1slinlos modolidodes corno !o 

visual (tcónica), auditiva (ec:óico). tnclil, e\c Es oltomente inestable y '3e caracteriza por un 

rópido decoimierito de lo informacion (de uno o trPs segundos). a~i Qlle si le información 

percibido es re!evante se trasfiere o la memoria primaria o de corlo plazo Cere11a y Poon en 
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1981 (cilado en Albert, 1988), demostraron que los cambios en lo latencia de lo identificación 

de letras, son mmimos con Ja edad. cuando se tomo en cuenlo lo pP.rdido normal de lo 

discriminación visual en la vejez. Estos y otros datos indican que hay un m1rnino decremento 

en lo memoria sensorial como efecto de lo edmL 

[r1 ni•1el ae cirrucenamiento se encuentr;J ubicada /o n1é'rr1oab ,or//nor/b o memor/O o 

corlo ,1:Jh7zc:> /M::/;! [s 1~no memoria limitado en termines de lo contidcd de información y 

tiempo en que el moter1ol puede ser rt?len1ac Similar a \o memoria sensorial. Ja memoria 

primario mueslra poca d)5minucion como e(ec!o de la edad (Stcnberg, l 966) 

Adembs. en es!~ rnismo nivel St' ~ncut>ntra ló /7lef710//b secu/lob//O o /7Je/T70//b t7 /ort70 

phzo M"'3! que es la mt>morio en donde se oimaceno inforrnccion ilimi!ada por un periodo 

indefinido de !iP.mpo (hor·J'.'" .. d1cis. otics), .:;1e•nv:· _.- cucnao :a 1ni,-·rrnocion seo retenido por un 

periodo substancio/ d~ !rempo en la '-.-fCP ;J,;rr: ::;.--.r tr.J11:;f·:-r1u.J ,J 1.:: MLP 

Es~o mernorio pueae ser dividida en mer:iorio o~c!orafr10 y no-declarativo_ Lo 

memoria declarurivo es !o memor1,J de hecnes 1· t'Ver~tc.s q:..ie o•:urricron en tiempos posados. 

Gracias o este tipo de memcno se put-de ~_::ter c0nsc1l,nie ,ie ('órno. cuándo y donde sucedib 

encon!rodn GLn' ~'n le v~!':'? si: ol·:cto s;::·1c-rt1vr;:it-rH~ Jo rr:e.rn::;; .::: ep•somco, m:cntrcJS que lo 

memoria spr;cnricn oerrncr.i•cr reiot1vornc"1t~ rnirJCtG aurcn\t' el envejecim1t1nto norrnoi (Tulving, 

1991). Lo ·'"'lemori::i eo;'.:CCico e:, le: r.ie~n0r10 poro s;~ucciones y el recor.ocim1en!o de lo 

informoc1cn o rnciden(es recientes y remolo:::. sir:ndo un registro subjetivo y persono( de 

eventos que pueaen ser es;:;ec.iticadc-.s c·1 l ien--:po 1 en espacio tanto en ter minos visoespocioles 
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como temporales. Se evalUo a través de lo evocación y el reconocimiento de palabras 

especificas, dibujos o historias o los que el sujeto fue previamente expuesto. 

La memoria semántica hace referencia al conjunto de conocimtentos necesarios para 

el uso del lenguaje, siendo Jeíinida en !a actualidad como "el conocimiento del mundo". La 

memoria semOntico permite al individuo construir moae!us mentales del mundo, tonto 

concretos como abstractos [sto hoce posible la u~presentoción cognoscitiva de Jos objetos. 

hechos, situaciones y eventos, y lo uiilizocion de lo informac1on de un objeto o suceso en su 

ausencia. Esta memoria es 1ndep~ndienle del nivel socioculturo!, ae lo edad o del tiempo. Se 

evalúo o través de pruebas de información. fluidez verbal y denominoc16n de objetos. 

Ademós de io memoria decloralivo, lo memoria o lar90 pluzo esta dividido en 

memoria n0~declorct:vo oue esto bosorlo t.·~ hchilídrJde::. O(.Ht::ndido:.; 1rnplicitomente y en forma 

inconsciente. lncluve ,J :a rnemor1n d:;- prncedimienlo lo cual relif.>ne un aprendizaje entre lo 

conexión de un estimulo y su respuesta para adoptarse adecuadamente al ambiente. En el 

esquema 1 se muestran los niveles de proceso de la memoria, as1 como también los tipos de 

memoria. 

En Ja MLP existen cambios subsianciales. yo que se presentan grandes diferencias en 

el recuerdo libre. Por ejemplo, cuando se le pide a los sujetos evocar una qran cantidad de 

información después de un lapso relativamente largo de tiempo, estos decrementos se 

presentan o temprana edcd. Tambien se observan un decline en lo memoria lógica (Escolo de 

memoria Wechsler) a la edad de SO oi'los. Estos decrementos en lo memoria son más 

notorios en los tareas de reconocirniento que en les tareas que requieren el recuerdo de 

información con mayor valor de asociación. como por ejemplo en Ja torea de pares asociados 

en donde se observo un decline menos abrupto. Craik en 1984 (citado en Albert. 1988). 



propuso que las pérdidas de la MLP asociadas a la edad deben de ser atribuidos o los 

cambios que ocurren en la codificación o en lo evocación y no tonto al almacenamiento. 

o) ,,..-----..... 

~ 
l. 

1 Codificación 1-1 
b) 

1 
MEllORIA 1-1 SENSORIAL 

e) 

Modalidades sensoriales Auditiva 1 Visual 

Almacenomienlo 1 -

U[UORJA A 
CORTO P!AZO 

l 
Oeciaroliw 

l 

(vocación 

MD•ORIA A 
LARGO P!.AZO 

l. 

j sernontica 

Verbal 

l 
No decloralivu 

J. 

Procedimiento 

ESOUEUA 1. Se muestro en el inciso (o) los niveles del proceso que se encuentran en lo memoria: en 
Ion lo que en el inciso (b) se observan lo clasificación reolizodci por Squire ( 1987) de los tipos de 

memoria y; por Ultimo. en el inciso (e) se encuentro lo dosiíicoción de Tulving (198n de la memoria 
episódico y ~mónlico. 
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·-· . . : . . .::: '~·- -

3.1 LA MEMORIA EN El ENVEJECIMIENTO NORWIL 

Durante lo vejez. !a capacidad de la memoria estó más sujeta al olvido, 

frecuentemente los ancianos se que¡an sobre sus dificultades paro recordar y es potente el 

deterioro de !as funcionPs rie rT·wm'.)rio El ot·;ido es un sintorno benigno de la vejez. El 

envejecimeinto normal se asocia con dificultades en el aprendizaje, en el olvido y en las 

limitaciones que se tienen paro adquirir nueva inforrnoción. Los estudios con pruebas 

estandarizadas han rno5trodo que existen difere:'lles aspeclos que no se encuentran tan 

afectados. como por ejemplo. la memoria inmediota (i.e .. retención de digitos). la evocación 

de experiencias alrnoi:enoda en el largo plazo. y la habilidad paro aprender listas de palabras 

no relacionado~. t:sto es. los personas de mayor edad les tomo más tiempo aprender una 

lista de palobr;Js. pero =JI ser evaluados retienen la misma cantidad de información que los 

jóvenes. Lo rete:-icion v evocación de material no verbal se encuentra mós aíeclod que lo de 

material verbal y el oprendirnie inciúeniol. ésto es, la retención del moler1ol que no era el 

material primario de aprendizaje es menos eficiente que en sujetos jovenes. También se ha 

encontrado que con la edad. la retención de lo infor moción mejoro si se proporcionan claves 

semánticos. 

Las investigaciones demuestran que los personas mayores pueden aprender nuevos 

habilidades e informacion si se les prese'.1ta el metería! en forma lenta, detallada y durante 

periodos prolongados co:1 intervalos entre las prese:1taciones, más que en formo concentrado 

(Chown. l 972). Existe una tendencia u! decremento de las habilidades paro concentrarse y 

mantener lo atenc;ún selectiva por periodos prolongados de tiempo. 

Cummings y cols_ ( 1992). eníotizon que el problema se encuentra en lo evocación de 

la información y no en su adquisición. De acuerdo con aichos investigadores, esto obedece o 
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que el mayor cambio que s~ presenta en lo capacidad de memoria de los ancianos. parece 

ser un decremento en la evocación de la informacion aprendida y no '.:n lo habilidad poro 

aprender; literalmente, el anciano se olvido de recordar Sin embargo. otros autores enuncian 

que los defectos de memoria que se oose1van en e! anc1ono, se deben J problPrnas en su 

almacenamiento, es decir. en posar de lo memoria de corto plo;:o a ta de lcrgo ple:.:: 

Las bajos col1f1coc1ones que tos sujetos ancianos obtienPn en torPas de evocación. 

parecen reílejar diferencias en el aprendizaje inicial (adquisición) y no un rango acelerado de 

olvido. Se ha visto que e! oprenoizoie o adquisición de 1nformcción dP-cl1na uniformemente al 

incrementar lo edad, y que éste no se re!ociona con el nivel educai1vo. No obstante. !o 

evocación del recuerdo o e! olvido. permanecen re!ativomente estables a través de lo edad, 

presentando algunos ajustes en lo coniiciad de inlormocion inicialmente oprt'!ndido. Pertersen, 

Smith, Kokmen y cois. ( 1992), hicieron hincapié de que estos porómetros pueden servir para 

valorar el luncionorniento de Ja rnemcri:J fltJr.'T1c! versus io~; impedimento'.:: tempranos de la 

memoria en las demencias. 

Dada la interdependencia de los ¡xoced1mientos de codificación y rei:uperacion de la 

información, es dificil determinar qué preicesos participan en formfJ mós activo en el decline 

de la memoria (1\lbert. 1988). Apareritemenle. cor1 lo edad la mayor diíicult0d estó en lo 

evocacion de la información mos que en lo cod1ficcción :J ~I almacenamiento (Ostrosky, 

19960). 

Karayonidis. Andrews, Ward y C:Jls .. ( 1993). demostraron que lo~ ancianos parecen ser 

menos eficientes paro recordar lo información contextu.J!. presentando un inadecuado uso de 

la información para asistir a lo ejecucibn de lo memoria, lo que indicaria que durante el 

envejecimiento normal se produce uno deficiencia e~pec1f1co en los procesos de la memoria 
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episbdica. En cambi1::i en lo vejez. la memoria que permanece relativamente estable, es lo 

memoria s.emático. So!thouse ( 1982) dernoslrb que existían pequeños cambios asociados al 

envejecimiento normal en los subescclas de vocabulario. intormoción y comprensión en el 

WAIS. Otras investigaciones han demostrado que las personas onc1anos parecen ser capaces 

de acceder a la informocir.n !exical y semántica tán rápido y efectivamente como los jóvenes. 

conservando intacto lo focilitacion semóniico. las asociaciones verbales y los estructuras de 

los categorios semont1co:.; En cambio. existe uno gran 110riedod de invesliyociones que han 

mostrado que los ~'ocienit:s con lo enferm0dad de Alzheimer producen déficits en algunos 

tareas de memoria semóntica como en \o fluidez verbal. habla espóntaneo, atributos de un 

concepto y genercicion rle asociaciones. ~ntre otras. 

3.2 fACIL\1ACION SEMANTICA 

Uno forma d,; :;:;~..;dicir \o rnerncr1c '3emonlico ~s por medio del efecto del contexto 

semántico sabre le conducto. En sujetos normales. se ha observado que el contexto 

semOntico influye en los procesos cognoscitivos tales como lo búsqueda lexicol y su acceso, 

asi como también en lo interpretación semántica de los estimules. El contexto semóntico se 

puede estudiar por merlio del poradigmc de facilitación (o priminC)) Este paradigma se baso 

en lo teona de reses de !a memoria serr.bntica (Collins y Loftus. 1975), en donde los 

conceptos están reve-::entoJos por n0d-:.'.:: 1nterconectodos ¡:-or uno voriedacl de relaciones. por 

ejemple, como n1iembros de una rn1srno r::at~qoria (i.c.. cuchillo-tenedor). relaciones 

funcionales (i.e .. cuchi\lo-cortcr) y ~e1ociones de propiedad (1.-::., cuchillo-filoso). Cuando un 

concepto es pr .. ~sentado. el nodo correspondiente en lo memoria semór.tica es activado 

esporciendose cutomaticamen\e a io~ nodos re!oc1onodos facilitando el acceso de los 

conceptos relacion11dos al procesamiento de lo información (ver esquema 2). La evidencio 
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experimental de las redes semánticas proviene de los estudios basado en e! paradigma de 

facililociOn semóntico (o semontic prim1ng). donde utilizando tiempos de reacción se ha 

observado que el tiempo que requiere un sujeto poro procesar un segundo es!rmulo cuando se 

encuentra reloc1onado semanticumente toma m~nos !it:mpo cornporondolo con el tiempo que le 

tomo o! sujeto poro procesar el mismo estimulo cuando no se encuentro :;ernónticomenle 

relacionado con el estimulo inicia! Est.J se :Jebf' a ia act:vocif,n e~purci.:io •:n lo r~d los 

estimulas relac1onodos que preceden o otro est;mulo. facilitan el procesamiento del segundo 

estimulo. Por ejemplo, si presentamos la palabro "doctor" prodria ser procesado en un tiempo 

menor si es precedido pcr una palabro como "enfermero" que si fuera vtcedido por uno 

palabra como '"zapato .. (ver esquerna 2). La fu.:i!iiación semontico se obtiene por medio de 

toreos de denominación o decision lex1cal (aecíd1r si es o no una palabro real) y en toreos de 

cotegorras semánticas (lecin-tigre vs leon-horno). En el envejecim1Pnto normal se observa que 

Ja facilitación semónlica es semejon!F: o lo nue se observo en los jóvenes (Burke, Whi!e y 

Oiaz. 1987: Howard. 1988) 

A pesar Je que el !iempo que requieren Jos ancianos para el procesamiento de Ja 

facilitación semóntico es ~imilor a los jóvenes. otras investigaciones sobre los cambios 

conductuales en la vejez. han demostrado que con lo edad los tiempos de reacción 

incrementan, yo que !o veiocidod que se requiere pero el proc':'!samiento de la información es 

mbs lento con lo edad. Sin embargo, el incremento en et tiempo del procesamiento de !o 

informoc1on con lo edad no por['c~ -::slar asociado con los estados tempranos del 

procesamiento de le iníormoc!ón, toles come lo entrada de los estimulas y la extracción de 

las carocteristicas (Gunler. JccKson y Mulder, 1992) 

29 



Redes Semánticas 

Inst. Comer ----Cuchillo Cuchara 

~ 
Corta Filoso 

Facilitación Semántica 

D -- Enfermera 
octor ---- Zapato 

300 DlS 

450 DlS 

ESQUEMA 2. Se muestro el modelo de redes semOnlicas (Collins y loftus, 1975) y el 
paradigma de focililoción semontico. 

Es de gran im¡:>ortancia tomar en cuf'nla que pero el estudio de la facilitación existen 

dos aspectos que hay que tener presentes: el mecanismo de fociiitoción y el tipo de 

paradigma utilizada. 

Existen dos mecanismos de facilitoc1on (Neely. 1977; Nebes. 1989; Chenery, 1996); el 

primer mecanismo es la expansión automática de activación. Este mecanismo de expansión 

automática actua rOpidamenle. ocurre sin atención (esto libre de estrategias) y no afecto lo 
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recuperocibn de la intormocion almacenada en los nodos que no se encuentran relacionados 

semánticamente en los cuales no hoy un esparcimiento. La facilitación automática sucede ante 

los siguientes condiciones: a) cuando el contexto es un modelo de enma<:>coromiento; b) 

cuando el inicio asincrónico del estimulo (slimulus on$el osynchrony, SO/\) que es el intervalo 

entre el incio del corile-.:to (primer estimulo) y el estimulo (segundo esllrnulo) es alrededor de 

los 500 mseg: o e) cuando sólo un pequeño numero de conlexlos y estímulos están 

relacionados en el experimento 1oáos estos CürJ.cler1slicos Je la ex~onsi(Jr1 cutomblnicn de 

activación evitan que e\ sujeto utdice el contexto como un auxiliar poro dirigir e\ acceso 

lexicol. 

Et segundo mecanismo es la facilitación basado en expectativos. Es un mecanismo 

dependiente de lo atención. el cual actúa lentamente. opera con gran atencior. (dependiendo 

de estrategias) e inhibe lo recuperación de la informocibn almacenado en los nodos no 

relacionados sobre los c'JrJ\cs no esto centrado \o atención Esle mecanismo es obtenido 

cuando: a) se reo\:;:o el procescrn1ento Cel contexto como un predictor sembntico·. b) cuando 

el SOA es más largo de 500 mseg; o e) cuando la proporción de ensayos relacionados 

incremento. 

Con lo que respecta a! tipo de poradigrno se ha trabajado con dos tipos. El primer 

paradigma es la facilitación semántica p1opiamente dicho, que ocurre cuando se presentan 

pares de palabras como LEON-1\Gh[ que comporten une rt:'lociOn semántico (cada uno es un 

ejemplar de alto frecuencia de lo misma categoria). pero no se relacionan osocialivamente, yo 

que lo primera palabrc nunca genero o la segundo como un asocicdo. El segundo paradigma 

utilizado es la facilitación asociotiva-lexicol que ocurre cuando se presentan pares de 

palabras como REINA-ABEJA donde !os polobra5 no se relacionan semánticamente pero 

comparten un alto valor osociolivo. 
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Con lo anterior, es importante distinguir con qué tipo de paradigma se trabajo en lo 

facilitación dado que crnbos represer.ton diferentes niveles de organización en lo red 

semántica, ya que además oel nivel semántico. hoy otro llamaao lexical. donde !os nodos se 

organizan de acuerdo a la semejanza ortogrófica y acústica Los nombres de los conceptos 

se almacenan f!n una reri o diccionario !exicol que se organiza de acuerdo a lo similitud 

fonético y ortogrófrco C,JCo nodo ae lo red lex1col esto conectado a otros nodos en lo red 

lexical y a nodos en la red semántico. de manera que se puede procesar la información o 

nivel semóntico y !ex icaL 
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4. POTENCIALES RELACIONADOS A EVENTOS 

Otra técnico que puf'dPn propnrciDnor inlormacion acerco del procesamiento semOntico. 

es o través de los registros neurofísíoloyicos corno los Potenciales Relacionados o Eventos 

(PRE· s). Los PRE s son uno tecnico no invasivo que permite saber en tiempo y en secuencio 

lo que sucede en Ja activacion de d1fpr~~nt:>s sis!emos ft1ncior:oles Qt•C sub)'Ocen o diferentes 

procesos cognoscitivos espec1f1cos (Ostro::;~.y-Solis y Chayn-Oichy, 1996d). Knight en 1985 

(citado en Ostroskr-Sol1s. 1996d), serlola que los procesos cognoscitivos ocurren en una 

medido de tiempo de ton sokl unos cuantos milisegundos: mos de dos decisiones correctas 

pueden ser rea/i;:"odos en un segundo y f-l !1empo de reacción puede ser ton rbpido como 150 

milisegundos. 

Los PRE s son fluctuaciones df-' volloje transdorics qe'lr:rodos ;:n ('! cerebro que se 

relacionan con eventos sensoríoies. motores y cognoscitivos especrficos Estos se nbtienen 

promediancjo segn;eritcs de tiempo del elcc!roencefalogromo (EEG) ante liJ presentación de un 

estimulo. Se considero que les PRE s represt>n!an la sumac1ón de campos efectr1cos de un 

gran numero de neuronas que disparun en sincron10 (ompliiud) y que varían en el tiempo 

(latenóo). La morfolo910 de fas ondas dependen ae la rnodolidad sensorio/ que fue 

estimulada, del tloo de estimulo preseniaoo y de la dernanda de procesomienio cognoscitivo 

requerido. 

Se ha encontrado que existen dos qrupos de componentes 1nvolucrados en las 

respuestos eléctricos que sigtJen o lo:; evenlo:; A !es ondas de los PRE s que ocurren 

durante los primeros milisegundos seguidos de lo presenloció:-1 del e~t.mu!o se Jes conoce 

como componentes de latencia corta o exógenos. Los componentes exógenos están 

directamente relacionados a los carocteristicos ~isicas y sensoriales de los estimulas. siendo 
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poco sensibles o los variaciones en los estados del sujeto y lo naturaleza de interacción entre 

el sujeto y el estimulo. 

Et segundo grupo de componentes de los PRE· s son aquellos que se les conocen 

como componentes de latencia larga o endógenos. Estos componentes dependen de la 

naturaleza de la interacción del sujeto con el estimulo, variando en función de diferentes 

factores tales como la atención, la relevancia de la tarea. la nolura!eza del procesamiento 

requerido por el estunulo y, en algunos casos, pueden ser producidos oUn en la ausencia de 

un evento externo. 

En los ú!tin1os años diversas investigaciones han tratado de establecer uno relación 

entre los PRE· s y el procesamiento dP la iníormocion que ocurre en e\ Ct~rebro, tratando de 

correlacionar lo~ cnrnponr.ntes de los PRE s con variables psíco!6<J1cos corr.p!ejas Los 

componentes de los PRE s más e onecidos son el cor:ipon•:-nle tJ 100 que se ha u5vciodo con 

caracteristicos de! estimulo, el componente P300 qu~ St! ha genercdo ante diversas 

situaciones como toreos de discriminación, resolución de situaciones de incertidumbre y 

oclualizoci6n de lo memoria o corto plazo (Ostrosky y cols .. 1996d); ademós existen los 

potenciales que se <;eneron ante lo intencionalidod de reai;zar un movimiento motor (MP) y la 

expectoncio (CNV) En años recientes ::;e hcn relacionado otros componentes endógenos con 

diferentes aspectos det procesamiento 1ingüistico. corno la semuntico, o través del 

componente N400 (Kulos y Hil!yard. 1980, l 984): tombiC::n con el componente P600 que se 

ha relacionr,do con e! procesamiento sintoctico del lengua.ie (Neville, Nicol. Bross y cols .• 

1991; Osterhoul y Holcornb. 1992) y c0n la reevoluoción de los procesos que varion con lo 

demanda atencional de lo tarea (Holcomb. 1988). 
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4.1 EL COMPONENTE N400 

El componente mós relevante para el presente estudio es el componente N400, que es 

uno deflexión negativa con un pico máximo o los 400 mseg post-estimulo y es sensible o 

incongruencias semánticas. relacionondose directamente con discrepancias semánticos y no 

con una reacción ante un estimulo inesperado (Figura .3). Kutas y Hillyard (1980. 1984) 

fueron los primeros en ootener el componente N400 cuando presentoban oraciones con 

incongruencias semonticas, como: "Tomé cremo y azUcar con mi Q_f,;L[_Q" en !uqar dP "Tomé 

cremo y o¿úcor con mi í:ilf~" Oemostrnron tombié11. que lo ar.1plitud es 'T'f:'nor en palabras 

que son congruentes coP el conle>-t:i s1:rncritlc(_1 qu,, c:--,.n aquello-:: f-'~iabros que son 

incongruentes. pres-::-nlodose uno distrlt't..:C on (!P :::'st:J nego:;,;;dod r n ¿onCJS C:'nlropr;r;etales de! 

hemisíerio derecho. irr.1es!it)'JCinnE·s suh::;1;•:-ucn!es, reoi1.:·::::rein f'::>iudios uti;i.:ar.dc oares de 

palabras que pueden o :10 e'..l'Ur reiucionon:~:; ·:·~·non\iconH~!1h>, c;ow~e encon'.r'.JrCn r1uc !ombten 

se genercboJ e! co:-i1p0nc::.- ~ •. :co. r<:.•, co:n~'onc:nte puec:l:' ser un 

paro integrar el sicinificado de un concc;:-il'J en un Jlh nivel de re;:-ircs~ntacion. sugiriendo que 

este componenle rued:: :~.:; uno hcrrGr.,.,.,i::.nto C;t1I ~,ore el t":~;'.ua10 di: los procesos de !o 

memoria semóntico/conc::ptual. ,.\deme:::. c:::ot!:' cornpont~n~e se rJenero cuJndo se perciben 

inco~gruencios sernánt;cos. es decir, pcr·:c:e: -;e un indic·1aor sen::::ble a la relacion semántica 

entre una paic.bro y c-i cc·n!e:,to QLle le un:.:ct~,~~'. 01.::-r. o puede "Oer un ri:'ík·jo de !o capacidad 

del sistemc cerebral pmo c·.:irnprcriGer r~lo(1unr~s y s11':1ddud'-'s complejos entre estimules 

(Polich. 1985). 

Desd~ el haflozqo d~J componente tJ.tOO. se ha trG~ado de 1nv<;stiqor si lo palabras y 

los dibujos comporten, de olguno manera. un nivel de representación semOntico o conceptual. 

Sin embargo, existen pocos estudios que han utilizado los PRE s ante eslimu!os no-verbales. 
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Por ejemplo, Barret y Puqq (1989). realizaron un estimulo con caras familiares y no

fomiliares en una tore:J de uporeamient'J de identidades. donde encontraron ia generación de 

un componer¡le negativo ante lo'.· ~'ere~ de caras que no estaban apareados, es decir, ante los 

caras no-familiares. Esto los lle-.•o o lo idea de que el componente N400 puede ser evocado 

ante estimulas no-verbales cuando no se encuentran asociados o relacionados. siendo 

modulado potenr;a\mente por un estimulo que puede ser activado en la representaciones pre

existentes en la memoria. 

Hallazgos po1ec;dos se han reportado por íriedman, Su\ton. Putnorn y co\s. (1988) 

F riedrnon ( 1990). quienes obst::r'JOf on lo qeneración de una componente denominado N37 4 

sensible a incongruencias detectadas en caras humanas. Estos autores dan evidencio que 

los estimulas no-verbales ::Jeneron los componente N450 y N374 que producen una actividad 

en cierto sentido parecida o lo que se ob<>erva en la facilitación semóntico lexicol. es decir, 

que tanto los estímulos lingü1sticos como los no .,,ert.ioles podrnrn compartir un sustrato 

neuronal comUn. 

Borret y Rugg ( 1990). utilizaron dibujos de objetos comunes corno est1mu!os. Estos 

estímulos fueron presentados a un grupo ce sujetos con un rango de edad de 18 a 30 arios. 

Los dibujos se presentaron en parejas eri forma seguido, en donde lo mitad de los pares de 

dibujos se e-ncontrobon as'Jciodo5 (cur.hi\!o-tenedor) y \a otra mitad no lo estaban (cuchillo

nuez). Encontraron un riico neqaLvo a los 450 mseg después de lo presenloción del segundo 

dibujo de\ por, que fue más nt~gotivo ante los pares de dibujos que no se asociaban. Sin 

embargo, lo dislribuciór. de esto r:F:got1vodad se encontro que inciaba en zonas frontocentroles 

y con une simetr10 interhemisferico. lo cuai es contrario o lo uistribución topográfica del 

componente N400 encontroCo ante pares de palabras. Ademas. el pico negativo encontrado 

ante los pares de d¡bujos se observó hasta los 4 50 mseg (N450); 50 mseg mas tarde del 
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componente N400 ante las toreas verbales (Kulas y cols., 1980). Borret y Rugg concluyeron 

que lo modulación de! componente N400 es sensible a relaciones semariticas entre eslirnu!os 

no verbales. Además, encontraron un componente positivo tordio (P:::/,6) cun una distribución 

morcada en zonas parietales. lo que no sucede poro el componente t·l40C:. ya que no e:.-isten 

fuertes diferencias entre las zorios fron\o!es. temporales y parietales Los r.utores sugirieron 

que los generadores de\ P556 y del cornoonenie N400 no son equivc:t'n\es 

Un segundo estudio donde su utilizaron dibujos corno estimulo'.': no-verbales. fue 

realizado por Holcomb y McPherson (i'.l'.H). En esto inve~tiqocion se utilizaron pares de 

dibujos, donde el dibu10-est1rnu!o ero rrecPdÍílo pur un d1bujc-con\e>.tG. en el 50~~ de los 

casos en forma semonlicarnem~ relccronrJdu, mientras que e! otro 50~~ Jp !os µores no se 

relacionaban semonticcmc;rite. LCS F1R[ e; obtenidos ante el ~e9undo rnii::rr.t,ro de los pares de 

dibujos (dibujo-estimulo), mostraron la generación de uno pronunciado neCJalividad, entre los 

325 o 550 mseg (;~..;.GO), ,_mte IGS :iguros no rciocionodos mas c¡ut en :as figuras 

relacionadas. A.unque. este componente es sernejonte al componente N 1~00 obtenido ante !os 

tareas de decisión de focílitoción semontico-:exicol. encontraron que el componente que ellos 

obtuvieron se encontraba distribuido en zonas mas frontales y con mayor amplitud en e! 

hemisferio izquierdo que en el derecr.c. 

Algunos au!on.:s han ~eñc!ado ~I ~~400 como un indicador de la facilidad o complejidad 

para acceder al 1e~ico. generándose rP.:::rue~tos más negativos cuando el contexto ofrece poca 

activación n diri:cc:on poro proc<:sGr ei estimulo. Mientras qui:- otras investigaciones han 

interpretado ol ::;__~mpein.=:nt~ N·100 coroo un reflejo de los procesos post-lexica!es, tales como 

la integracion de! acceso y blisquedo lexical cuando la información ha sido dado por el 

contexto (Holgren, 1990). 
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FIGURA 3. Se muestran los componentes de los PRE· s. y sobre lodo se observo el 
componenle N400 que es generado ante inconqruencios semánticos. 

4.2 ENVEJECllAIENTO NORMAL Y El COMPONENTE N400 

La revisión de lo literatura sobre !os efectos en lo edad en lo memoria semóntico es 

muy escoso. lo mayona de les trabajos realizados han utilizado estímulos verbales, como 

oraciones y pares de palabras. en su¡~tos ne•.;rológicmnente intactos de diferentes edades. 

Por ejemplo, Gunter y cols. ( 199~). reoli:oron uno 1nvesl1gaci6n donde examinaron lo relación 

que existio entre lo edad y e! compone:!fe N400. Utilizando Jos PRE s registraron a 

veinticuatro jóvenes con un promedio de edad de '2 l 7 años y veinticuatro académicos adultos 

con un promedio de edad de 56 años: la tarea consistio er. Jo lectura de oraciones 
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congruentes e incongruentes seguidos de uno toreo de reconocimiento. Los resultados 

mostraron que en ambos grupos se generó el componente N400 existiendo un recorrimimiento 

de latencia y uno reducción de la amplitud en el grupo de adultos viejos con respecto a los 

jóvenes, enfatizando quP. los efectos de la edad no p0dr1on Sf'r atribuidos a la entrada de !os 

estimulos ya que !os componentes lerripronos no fueron diferentes entre los dos grupos. 

Además. se observó una distribución !opogrófica anteroposterior con mayor amplitud en zonas 

frontales, centrales y porietales con una lateralización al hemisferio derecho para el grupo de 

los jóvenes. sin embargo. poro el grupo de !os ancianos se encontró que lo mayor negatividad 

se encontraba en zonas centrales y en el hemisferio derecho 

Algunos autores (citodns en !rcgui. f<'ulus y Solomon, 1996) han realizado 

investigaciones del componente N400 paro ver si e ... is~e algún cambio asociado a e! 

envejecimiento normal Por ejemplo, Harbm y cols. ( 1984) fueron los primeros en investigar 

los efectos de !a edad sobre el componente N400 en una torea lexica! en un grupo de 

~óvenes y de ancianos normales La toree consistió en decidir si la presentación de cuatro 

palabras eran también miembros de lo mismo coteqoria de cinco polobras anteriormente 

presentadas. Los resultados mostraron un cc:mponenie N400 paro aquellas palabras que no 

pertenecian a lo misma cateqoria pera ambos ~rupos. '.:iin 'JrnDorqo existiO un recorrimiento de 

la latencia para el grupo de los ancianos t'!n comparación al grupo de kis jovenes. Friedmon y 

colaboradores ( 1989). registraron PRE: s ante una tarea de !gualoción utilizando dibujos y 

encontraror. uno mayor latencia parn ~I cornponentf• fHCO f"1 el grupo de los ancianos {con 

un rango de edad de 63-80 años) o c:ornpora(:ibr. de! gr:JOO de los jóvenes (con un rengo de 

edad de 20 a 38 años). 

Como se puede obser1ar los estudios sobre los posibles efectos de la edcd sobre el 

componente N400 son escasos, y tos aue existen han utilizado estimules verbales: por ésto 
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el objetivo de eslo investigación es realizar un estudio de los posibles cambios que ocurren en 

del proceso de lo información semOntico (por medio del estudio del componente N400) 

utilizando dibujos como estimulas en tres grupos de sujetos neurológicomente intactos de 

diferentes edades. 
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111. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas más dif1c1les en el diagnóstico de las demencias es la distinción 

entre el envejecimiento normal y el envejecimiento potologico. Esto es debido a que en la 

moyoria de los individuos en edad ovanrndo se presentan cambios cognoscitivos que alteran 

los procesos de atencion. memoria y aprendizaje, entre otros; por lo que un diagnóstico 

diferencial entre el envejecimiento norrnol ·¡ los cambios a:;oc•odDs <J les procesos demenciales 

representa un problema centr'JI en fo Ue·Jrops:.colog1a. 

Para poder re:;;olver es!e problema es nec-esorio con!ur e<;n dolos objetivos. como los 

PRE ·s. poro carccter1zar les camo1cs e1ecirot1:1ologicos que ocurren dutor.le el proceso normal 

de envejecimiento. As:, Jo obtenc;ón Ge 1n,-J1ces obje!i,..os nos pcrm;.tiron realizar un diognóslico 

diferencial entre e! envejecirniPnto nurmcl y el envejecimiento paL1iogico. que podría permitir el 

desarrollo de terapias ade:uodcs. lo cuci repercut1no en me¡or.;s posiLilidades de tratamiento. 

El propósito de! presente estud;o íue expiorar los eíecto~ de la eGad (jovenes, adultos 

ancianos) sobre el componente N400 usar.do dibujos como estimules. paro observar los 

posibles cambios que ocurren en e! proce:;omrcnto semántico durante el envejecimiento. 
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2. HIPOTESIS 

H0 : No existen cambios en los componentes tempranos (NlOO y P200) entre los tres grupos 

de edad. 

H1: Si existen cambios en los componentes tempranos (NlOO y P200) entre los tres grupos 

de edad. 

H0: Con la edad no se altero la amplitud del componente N400. 

H 1: Con la edad si se- altera lo amplitud del componente N400. 

H0 : Con lo edad no se ollera lo latencia del compor.ente N400 

H1: Con lo edad se altero !o latencia del componente tHOO. 

H0 : Con lo edad no existen cambios en la topografía cerebral del componente N400. 

H1 : Con la edad existen cambios en lo topografm cerebral del componente N400. 

42 



3. OBJETIVOS 

o) Explorar los efectos de lo edad sobre el componente N400 utlizando dibujos como 

estimules. 

b) Observar si se genero el componente N400 ante uno torea de categorización semántica 

utilizando dibujos como estimules. 

c) Examinar los componentes de los PRE s generados (NlOO, P200. N400 y P600) por el 

grupo de los jóvenes, adultos y ancianos. 

d) Comparar !es c.';r.:;c!er:sk:J~; Ce ·.Jrrirli!l.!d y lctencia del componente N400 entre los tres 

grupos de sujetos. 

e) Examinar la topografia del componente N400 en codo uno de los grupos para observar si 

existe algUn cambio en lo activocion de este componente asociado o la ·edad. 
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4. SUJETOS 

Se estudiaron un total de 29 sujetos. neurolOgicamente intactos y sin antecedentes 

psiquiátricos. De acuerdo o la edad c;e dividio !a muestf'1 en !res gr•Joos· e! primer grupo 

tenia un rango de edad de 20 a 29 años; el segundo de 30 o 59 años y el tercero de 60 a 

82 arios. En lo Tablo 1 se muestran les caractensticos descript;vas de lo muestra. 

TABLA 1. Coroclerislicas descriptivas de codo grupo de sujetos neurológicomenle inloclos 
utilizados en lo investigación. 

Grupo Rango Promedio Sexo 
de edad de edad Hombres Uujercs 

Jóvenes 20-29 24.4 5 
n=10 

Adultos 
n=lO 30-59 43.7 

Ancianos 
n=9 60-82 62 5 
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5. REGISTRO ELECTROílSIOLOGICO 

5.1 Material 

En base al lrabo¡o de Bobes, Lei, lboi'lez y cols. (1995), se seleccionó un grupo de 

figuras de animales y objetos tomadas del estudio de Snodgrass y Vanderwarl ( 1980). El 

grupo de figuras fueron previamente estondanzodas en denonunacion. familiaridad e 

imoginabilidad en población mexicana (Aveleyra, Gómez. Ostrosky y co\s., 1996). Las figuras 

eran de lineas negros enmarcadas en un reclOngulo blanco de 8 cm rle largo x 5 cm de 

ancho. Para lo tarea de decisión semánt"1cJ se selecciono un total de l 18 pares de figuras 

que fueron evaluadas y ccteqorizadas en un estudio p1\oto por ióvern~s de la F acu!lad de 

Psicologia de la UJLA.M., y por un gru~o de personas de \o tercera edad que asistían al 

Instituto Nacional de lo Se .. ectud (IM~,[N) de Xola. Este grupo ce sujet0s no participaron en el 

registro e1ectrofis1oióqicc. 

En lo tarea ,je cier:.isicn sembr!Í.C;J e! 503 de \as pcrejJs de figuras se encontraban 

semánticamente relacionados. es decir. pertenecion al mismo !Jrupo de una categoria 

supraordinado (e.i.. viol1n-quitarrc "instrumentos musicales"), siendo esta la condición 

conqruente. El otro 50% los pori:-jas de figuras no se encontraban semanticamente 

relacionada::. es decir, ne perter.cc1an a\ mismo grupo de- una cotegor10 suprcordinoda (e.i., 

cosco-guitarro). siendo esta la condic!on lnconqruente La rJrim~ro fiqt_.rJ '.?iempre servia de 

contexto o 1o segunda figura que era el estimulo en el c1...:rJl se registraban los PREs. Esta 

segundo figuro se presentaba en dos oco~iones. en la primero ocosion constihHa lo condición 

congruente y lo segundo ocasión le condición incongruente cerno se muestro en e-\ esquema 

3. 
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5.2 PROCEDIMIENTO 

Los sujetos se sentaron en uno silla confortable a ur.o distancio de 50 cm del monitor 

donde eran presentados las figuras. Antes de empezar ta tarea de decision semóntica existió 

uno elapo de entrenorn1ento donde :se presenlarcrn 10 p.::;res de figurGs que no estaban 

incluidos en el paradigma poro la obtencion <ii:> los PRE s; ésto con lo finalidad de garantizar 

que los sujetos compri=:ndieron bien ic toreo. Los pares de figuras se presentaron en forma 

aleatoria de la siguiente '1'1anera- opor~,-:1on las letras XXX como señal de ovíso que ias figuras 

iban a ser presentodcs y los cuoies desoµcrec1on aprer.tcndo un bot.on. inmediatamente 

aporecio lo figuro contex\.J duronle : seg;.;ndo set;¡u1d,~ por lo figuro t:>S\1mulo ·Jurante 1 

segundo con U" intervalo lnterest1mulr· de 1.30 mili::;e·Jun~c,s. finalmente .Jparec10 la palabra 

RESPONDA duron\t> 1 seqund() eri :jc:-nde t~l sujet0 dct.1 su respuesto permor .. "?ciendo lo 

pon!ollo T"?n f\t'()!Q aurorne J segunrD:: 'yi::r e5quemo .3). La ·crea del sujeto consistio en decir 

si las pareios de l.gurcs presentad'.Js perter.ec1an o! m1sm0 1Jrupo supra0rd1nodc o nv. es 

decir, a lo mismo .:ategor1a. L.Js reso•_iestcs conductuoles fueron anotada'.; cuidcsnmente en 

uno listo contarme eran emitidos por le":. ::ujetos 

5.3 REGISTRO ELECTROENCEFALOGRAFICO 

El procedimiento pr::ra lo adqui:.:;on de los catos elec~rofisiológicos durante !a torea de 

decisión semóntic•J, ::.e 1\ev6 a cabo con el sist-:-rna NeuroScan. A cado uno de los sujetos se 

les colocó una gorro ccn 32 derivacior,es (electrodos) segun ei Sistema 10-20 !nternaciona!. 

Todos los electrodos fueron referido::: e ameos lóbulos auriculares c0rtocircuilados y se 

colocaron eieclrodos odic:onoles pan ~eqistror el movimiento ocular {EOG) ·1edicai y horizontal 

{ver figura 4-). 



SECUENCIA DE PRESENTACION DE ESTIMULOS 

(Congru11nte) 
RESPONDA 

(~ 
(Incongruente) 

XXX 11--5-1--+-1 +1--5-2---<'--<'~----11---------11 XXX 

1000 180 1000 180 1000 .2000 
M1il••gundoa 

ESQUEMA 3. Se mueslro lo prcsentocion de los pares de íiquros y su tiempo de presentación. 

A los sujeics se les instruyó :1.:ira q:.;e min1mlzoran los movimientos corporales y 

oculares. Lo sei"iol fue omp!ificaa::i y se !"itró cori ~n pasabondas de O. l o 35 Hz. 

Se promedicron ios seqmentc·:: de los reqistros electroencef alograticos (EEG) poro 

obtener los PRE -s siem¡:;re ante le figun esfimt1lo (segundo íiquro). El anQJ,sis de los PRE -s 

consistió en realizar una l1mpiezc tonto :::u10mcti·:J corno visual paro eliminar los movientes 

ocualores y muscular Qui: contcminobc~ e 1 EEG 



~ 
FP1 FPZ FP2 

F7 FZ .. FB 

FC3 FCZ FC4 FTa 

C3 cz C4 T4 

CP3 CPZ CP4 ..... 
T5 P3 PZ P4 TO 

º' oz 02 

flGlJRA 4. Se muestran los derivaciones reqis!rodu'.l pmo obtención de los PRE ·s 

Se promediaron segmentos de i segundo de E:EG, l 00 mseg previos y 900 mseg 

posteriores a la presentación de to figura e>stimulo. En cada ensayo se registraron 512 puntos 

de EEG digitalizado. con un resolución de 1:? bits a uno taso de muestreo de lo sef'lol de 2 

mseg. Cado uno de Jos registros fueron epoqueodos de donde se obtuvieron los PRE"s, se 

realizó lo corrección de linea Lose promediando la actividad pre-estímulo y restando lo 

actividad post-est1mufo en cada sujeto. 
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6. ANAUSIS DE RESULTADOS 

Para el análisis de los respuestos conductuoles se realizó un ANOVA, además de un 

onólisis de acuerdo a lo Teorio de Oeteccion de Sei"loles (Egan. 1975) poro obtener fa ct·. 

herramienta que se utili:a pma realizar un onoli::;is mas t:r10 sobre In \h ;,:-::tabdidod de- !os 

estimules. Del análisis de la d se obtit"nen los Positivo·::: (cuando lo:. pc;re::: de figuras eran 

congruentes y los sujetos d1¡•:ron que eren congruente), ~-·J!sos positivos (cuando Jos pares de 

figuras eren congruentes y :os suj::-tos dijeron que eran 1nconyruente~). Ne 1Jot1vo~ (c'Jando los 

pares de fiquros eran incongruentes / les ~uje!os dijerori ::jue -:::ron incc.n·;~t~F>rtes) "/. ios Falsos 

negativos (cuando los pares ae f1qwos eran ;nc_'r>9rnen1~s 'I lns sujet:-,;; .Jije-r-in que eran 

congruentes). Lo obtención de le d es ~.()r rnel11c· .je lo 3,.:_; 1__.:!-:-n~·-' ft:irr:o1_.;:·J d =:P-zE (z es el 

parámetro de juicio de ,Jiscriminución}. :-c1)ro codo ::;u:·~!.') Lo :J de c1co c;rJC•O se obtuvo por 

medio del promedio de e.ido d cbknicc üf' !'.:Oda ,;no de 1os ~ui-:los 

Se obtuvo el qro:i rr0rn-::d10 co"' lo:: PRE s pnrc e1 qruon d~ ios jL'venes. adultos y 

oncionv.:; paro la cona1c1c•ri .:-cingruerite )' ic; corid1ci..::.n 1nr:ongruente. En io'.J Pf~E s obter.idos se 

observó lo gerierac1bn de un compone~tc n-:cc!ivv olr-:~eaor ~le IO': 100 ms (N l 00), una 

deflexlon pcs1\ivc o Jc.s ::e,.~, ms (P20n:. ur1 nr•'n >:.on P•' c:~iood nt..:l:)Ot1.n ::u:;o inicio fue a los 

300 ms y termino a lor: GC!\) fi'"',: (U40C'; , un ureci p:-_,:;,!:',.·¡ .J,o:· [()'.J 43C '1 io'.:; 800 ms {P600). 

Con base 0 ':stos ,Jc'ss s·: Jeíin1erc·n ver,icrnos ae tiemoo ~:Gr,:: codo qrw~:c segun e! tiempo en 

que se gerierabc: cene t,;nc, de 1r.~: u.rrc-\1nentes De ':'"stcs •1entoncs Ce tiempo para cada 

grupo se m;dto 111 om~litud ,, latencia prnmcd10 de- cada c:::-.m~orwnte Lo'.i °''entonas de tiempo 

fueron las siguient-:-s: 
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1) Poro el grupo de los jovenes: 

NIOO de 20 a 190 mseg. 

P200 de 190 a 300 mseg. 

N400 de 300 e 500 mseg. 

P600 de 500 o 620 mseg 

2) Poro el grupo de las adultas: 

NIDO de 40 a i50 mseg. 

P200 de 150 a 2 70 mseg. 

N400 de 270 e 500 mseg. 

P600 de 500 o 700 mseg. 

3) Para el grupo de los onr:;anos: 

N 1 00 de 50 o i 90 mseg 

P200 de 190 o 350 mseg. 

N400 de 350 a 600 mseg. 

P600 de 600 o 750 mseg. 

Para examinar i;-i ~·:(=,../,-, y...r,-;,J se obtuvieron los curvas de lo diferencio (se muestran 

en la figura S) Estas or.IJ'cs son lo resto de los PRE s de lo condición congruP.nte de los 

PRE· s de la rondicion incorgrue'"',fe Jondo asi lo dife:encio de amplitud que existe entre ros 

PRE s do;: codo con11.c1on En los ondas de lo a1ferencio se mido la amplitud promedio 

considerr:mdo ia~ ventanos G<: tierr:oo del componente N400 y P600 definidos anteriormente 

poro coda grupo 
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flGURA 5. Se muestra el companer,!e N4CO (orribo) y los cwvus de las diferencias 
(abajo) Iris cuales no..:; perrnden Ob$ervor el ('!celo N•100. 

A pesar de que se co!uv1er,:;n '0~~ ;:-r.:E s 1rnit: i,·:s .32 Gerivuciones, unicamente se 

analizó tanta ~a amplitud como !o fotencio i:;n 12 d~rivaciones que fueron Fz. Cz. Pz, Oz. Fc3• 

Fe •. Cp3, C~4 • T3 , T4 , Tp 7 y Tp8 en coda una de ios condici.Jnes (congruente/incongruente) paro 
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codo uno de los sujetos de coda uno de los tres grupos (jóvenes. adultos y ancianos). Estos 

mismos derivaciones fueron tornados poro analizar los ondas de las diferencias. 

Se nevó o cote la corr~cc;cn de amplitud de McCarthy y Wood (1985) para fas ondas 

de las diferencias de1 componente N400 y P600. Se onolizaron tas mismas derivaciones que 

fueron utilizadas para el bnolisis de coda una de las condiciones. 

Lo correccion realizado en lns ondas de las diferencias. y que sirve poro ver lo 

distribución topogróíico de los componentes de los PRE s. y es uliiizodo para ver si las 

diferencias en la distribucion toporyélico es el reflejo de la ac!ivídad neuronal y no por los 

artefactos que puPdt>n SN proaucróo'.; por lc)s movímieri!o o:..:ulares o 1c a::t1v1dad muscuJar de 

los sujetos. 

Se aplicaron ANOVA ·s de pr:rce!os divididas de tres factores para r:..:ominor ~I efecto 

de la edad. el efecto de derivo6on y f'I efecto de la condición .i::n coda uno de los 

componentes (N 100, P200, N·lOO y P600) para determinar si existieron diferencias 

significativas (p<0.05) tonto t>n lctt>ncia como en amplitud. Ademas. se aplicaron Al~OVA ·s de 

parcelas divididcs de dos factor::::. paro e.(am1nor si existit:ron diferencia~ significativos 

(p<0.05) en lo lotencio '/ en lo or.ipJi(ud def efecto N40Q y P600 Los pruebas o posteriori 

lo de Tukey y se tomó una p...:'.0.05. con correccion de\ procedimiento de Greenhouse-Geisser 

para evitar que se obtenqan efectos significativos debido o mediciones repetidas (Keselman y 

Rogan, 1980). 
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IV. RESULTADOS 

1. DATOS CONDUCTUALES 

En la tabla 2 se muestra la medido de d poro la disciminoción entre los pares de 

figuras en las condiciones congrnenles e incongruentes, indicando que lo discriminación fue 

muy olla y significativamente diferente de cero poro todos los tres grupos (p<0.001), lo que 

indico que lodos los grupos de sujetos fueron capaces de discriminar adecuodomenle los 

estímulos. Una prueba adicional fue 11.=;vodo o cebo poro el análisis de ros porcentajes de 

aciertos que fue también alto y <;irnil1c~ puro Jos condicione$ conqruetes e incongruentes. lo 

que indicó que no existieron diferencias silJniLcotivas en la ~jecución entre los tres gruros de 

edad estudiados 

TABLA 2. Se muestran los resultados de lo d · y su desviocibn eslóndor (OS), 
osi corno lombiCn los porcenlojes y su desviocion estándar (OS) en lo codición 

conqruenle e inconqruenle paro coda qrupo de sujetos. 

d" (OS) Porcentaia de acierto• fDSt 
Conaruete tnconaruante 

.JOVENES 4.31 (0.4'1) 98.8 (2.12) 93.8 (1.30) 

ADULTOS 4.34 (0.29J 98.9 (1.64) 98.9 (1.19) 

ANCIANOS 4.6 (1.45) 94.4 (8.44) 95.7 (6.38) 
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2. POTENCIALES RELACIONADOS A EVENTOS 

En Ja figuro 6 se muestran los PRE s de los grandes promedios para cado grupo de 

sujetos obtenidos en la <i~rivocrQn Cp~ En lo~ PRE s se observo una morfotogro similar en los 

tres grupos que com1erizc con un piro negativo N 100. seguido de un pico positivo P200, 

seguido de uno onda negotivu N400 y finalmente una onda lenta positivo P600 

Los resultados estadist1cos al aplicar un ANOVA de parcela-, divididos de tres factores 

demostraron que no exisiieron efectos s1gnificolivcs e-n amplitud F1qio.:>?.:i3i;¡-= 1 0.3. p<0.42251 ni 

en latencia F(qi:on.286)=0.93, p<0.5504 de: c0n1¡:-.cnf'r.1e NlOO. os1 como tompoco se 

observaron diferenc;as si9nif1cotivos en ompi1lud Fí..;1=:~· :sti)=-1 44. p·. O Ol:! 7'°15 n1 '-'n falencia 

r,22.286>=1.4.3. p<. .. 0.09907 del comporiente P:·oo r?-n :''ªºun,:< d~ lns c.·:i'td11:•c•nt>s (crngruentes 

e inconqr1 ... ente) en ninqur:c C:t: io: lr~<:: .;rupc•S ch: Sl•!t'tc,.s (¡i:;.,,enes. oduitL~'.:: y ancianos) ni en 

ninguna de los dPriva6ones. P:.r c1!r.J ~·.1r!e. 3'- c.bst-"rvo que exis:ieron diterencios en el 

potencial generado d~spui;>:.; de le: 30D rn.:::t'<J en cl·ird:- Jo nndo qf'nerodo ante lo condicibn 

incongruente fue mucho ...-ios neg,'Ji:. J r.:;1:-:- !o 00!::-r.:do e:l la condicicn congruente. es decir, 

cada grupo generó t"l cornponerit.~ N·~:>·: 

Se o;:;lico un Ar ;L·\'A tJe pcr .:':':e::; d1v1c.-1n<J de dos factores poro el onoiis1s de lo 

amplitud poro el cor-:lpi:nente ,•.¡.1(lc"J. :un--·:H"'!do unu ··'"'r.!ano Ce tiemoo je 3C'O a 600 mseg, 

coda condición. Se or.o!,:::-::~on J.-_)~.,, ~r.:r1•.r:c10nes dond':' Jo ne:;10ii"idoa fue mas am;::ilia (rz. Cz, 

Pz. Oz. rc 3. re.,, C;:i3. 1~~·.!. -;- 3, 7~. Y~>,. f¡:, 5¡ LC's rro:st...;Jtados rno:::traron que no existieron 

diferencia:. significat1•J.1s e-r il'J r]m¡:ddud ::·"'"I N4C·J ei"!ir.;- :os tres grupo::; de edod F¡'l1=2.26 >= 1.48. 

p<0.2456·~. sin -:m~,:;r~c-. si e:nst;e·"n diferencies siqnificolivas entre los condiciones 

congruent":' ~ incongruf'r.\e. :;ier.dJ ~DS vc:'or::>S de !a co·1dicion incongruente mayores con 
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respecto o los valores de !o condición incongruente: F"¡qi=i.26).:::::56.5. p<0.00001. De igual 

forma se encontraron diferencias significativas en lo interacción entre los condiciones y las 

derivaciones: F{qt= 11 •256)= 7 .64. p<0.00001 Las comparaciones multiples T ukey (p<0.05) 

mostraron que los diferencias entre los condiciones se presentaron en cada uno de los grupos 

de edad (entre los grupos de los ¡avenes, adultos y ont:ionos) sin que e.:istieron diferencias en 

lo amplitud de lo onda fJ400. Es decir, en cada uno de los qrupos se observaron las 

diferencias entre los condiciones (congruente/incongruente) generandose el componente N400. 

sin que existieron diferencias en la condic1on incongruente entre los tres grupos de edad. 

Lo negatividad del componente N400 fue vista cloram~nte en la obtencion de los 

curvos de !os diferencies (figuro 7), donde !o rnorfo\oq10 fue muy similar en los tres grupos. 

En lo figuro 8 se rnues\rcr. i;J~ cur\IGS de ins diíereric1os ciP los \re"> grupos de edad juntas en 

la derivación Cp4 , ~:--, dor:c1E- se 0bsf':vo quí~ no existe uno diíerencia siqnificotivo F"(q1,,, 2 .26)= 1.51, 

p<0.23938 en lo ampl;\ud del efecto N400 

Se observó que el pico de la !a\Pncia del componente N400 incrementó en función a 

lo edad (figuro 7 y 8). Para el onalisis de la !ciencia se aplico un ANOVA de parcelas 

divididas de dos fcctores. en donde se encontraron diferenc;os significativos entre los qrupos: 

Í{ql=2.26)= 14.58. p<0.00005 Lo~ comparaciones mu!tiples Tula~y (p<:,0.05) mostraron ur.o 

diferencio no siqniíicativo de 16 mseg. c:nlre le grupo dt~ \os jbvenes y adultos Fíq1=.1.1s)=0.73. 

p<0.40031. mientras que si se observaror. diferencias s1CJn1hcofr-1cs de 85 rnseq . .:>n!rt:! el 

grupo de tos adultos y oric1anos F(q1,,, 1•1n= l '.7.90. p·~D.000:?5. )' de 100 rn~eg entre 1:\ grupo 

de \os j6vr-ne~ y los ancianos F{qi"- 1.17)= 19.48. p<-:0.00001 [I in::.:ri:menlo en e\ pico de lo 

latencia de\ componente N400 en el grupo de los ancianr;s po1ecP ser ocompof~odo por un 

incremento en el inicio de tiempo para su qeneroci6n. sin que existiera un incremento en su 

duración. 
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Por otra porte, se llevó a cabo un anOlisis de lo distribucibn topográfica de lo amplitud 

utilizando los ondas de las diferencias. basándose sobre uno ventano de tiempo de 250 mseg. 

que fue centrada poro coda grupo segUn donde se localizara el i:;.;co móximc del componente 

N400. Las distribuciones topográficas de los grandes promedios de este componente poro 

cado grupo se muestran en la figura 9. 

las diferentes distribuciones que se encontraron entre Jos grupos de sujetos fueron las 

siguientes: paro e! grupo de los jovenes se encentro que el componente N..J.00 se genera con 

mayor amplitud en zonas frontocentrafes del hemisferio izquierdo. Poro los adultos se 

encontró que este componente se genero con mayor omrlitud también en zonas 

frontocentrales sin que existiera una as1me!rra hernisferica. Sin embr,rgo. ror,J ;_;/ gr:...;::,,o de los 

ancianos, se encontro que la menor amplitud aef componente se iccr:ilizo er~ zonas r,osteriores 

mostrando una incremento en la amplitud C.'l zonas cenlropcrielal•.::: del hemisferio derecho. 

Estos resultados fueren confírmad05 por medio de un ,\NOVA de parcelas divididas de 

dos factores donde !:e analizaron las curvas dP las difert-ncios con la corrección de ~kCorlhy 

y Wood (1985). Se demostro que !os tres CJ'U;JOS de edad diferieron en fe distribución 

onteroposlerior del compone:l!e N400. lo c;<JP. reílejo L;na •nteroccion sit]niíicativa entre !os 

factores grupo de edad y gr·Jdien!t> anleropo-:;',.:rior: F(o¡i=<'2 .::- 5n:-~2.94, p<0.019. Los 

comparaciones mu!tiples Tul\ey (p<.05) ~ostraron que los z0r1·J~ centrales y parietales no 

fueron diferentes eritr1: los grupo:;, y que :o:: curnbios que tueron siqniíico:Jtivos entre los 

grupos fueron lir-:ritodos a ic:s zona::, lron!cJles. franiocentro!cs y occipitales. 

Como se mencionó anteriormente. en los PRE s se observo un pico posilivo (P600) 

enseguida de la negativadcd de la onda N400. Para todos los grupos de edad este pico fue 

más positi'IO ante el registro de Ja c:rndir.1ón incongruente. Se aplicó un ANOVA de parcelas 
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TOPOGRAFIA DEL EFECTO N400 

JOVENES ADLlTOS 

JOO - 440 mseg 35n - 45a mseg 

ANCIANOS 

#;,; 
• 

4-40 - 520 rmeg 

lféi.5 rrW 

I+ 5.8 
+ 5.1 

1+4.J 
l+J.6 
1+2.9 

+2.2 

I+ 1.5 
+0.7 

1+0.0 
¡¡¡-0.7 
1-1.4 
1-2.2 
1-2.9 
1-3.6 rrW 

l 11CURA 9. s~ :r1~i:sl1(l iu d;,sl.rl1'J'Juí·, hpy~1 j:11cc d: l:J Dcf,íd<:;Qo d~I el~clo N400 en cadu gruro e~ eOoC. ~;nejo se clne1~an los curvos de los áiferencios en Jo 
d¡¡i1oci011 Cp4, ;11 roc·o los veni:Jnos Cé li:1np; ¡,o:·; el ll'óois del !14()() 011 cu1o g•opo. los dilcrencios en lo lopogrofio de coda grupo 

""·Jes!ron que par'J el ~iupo de les 'i Cf adulJ,Js. !::mio cu;-r10 po~ie~iores del cr•ebrn esión involucradas eri lo generación del 
ccrnponenle tJ~OG. rliff1l~as q1Je e1: d~ es\e comp.Jnenle son mJs re5!ri:igido5 o zonas cenlroporielo!es. lo 



divididas de tres factores paro la amplitud del componente P600, que confirmaron la 

existencia de diferencias significativas paro los factores principales gr·.Jpc.1 de edad. 

Fci;•=2.26)= 10.08, p<0.00056. cor1d1c•on. F(qi~ 1 .26 ¡= 16.9 l, p<0.00035 Jt.·ri..,ocion 

ír~i=tl.28ó)""17.16, p<0.00001. las comparaciones a poster:ori Tukey (p<0.05) mostraron que 

lo amplitud del componente P500 fi..;e difererite entre la C':'nd;ción congruente e .ncsngruente 

sólo para e! grupo de los odultos. Lo lotenc10 del pico de estt:> componente tambien fue 

diferente entre los tres grupos de sujetes. En bese o ia curvas de ias diferencias obtenidas 

para el componente P600 se aplico un ANOV,\ de parcelas divididos de dos íoctmes para el 

anónalisis de la latenc10, mostronoo Jitt-rencia;; s;gn1Ccotivas entre el factor edad: 

Í(q1=2.26)'°"9.=' 3. p-.:Q.80093 

existieron diferencias entre el grupo de lc·s jhvene~ y los 0ir0s dos r_¡rupc;'.~. m1r"T.tras que !o 

latencia el grupo de los adultos n0 fue diíerenle de la del grupo d:: los onr.:ic":nos. La latencia 

de! pico ma:..imo del P600 aporecic rccc:mirlo ·~n los adult.__•s (598 ± 54.1 mseg) y en el grupo 

de los ancianos (633 ± 55.2 rnseg) con respe::to oi yruco de ios ¡ovenes (533 ± 35.5 mseg). 

Al llevar a cabo Lln on6lis1s poro e! efec!o i·HCO. ut: !;::Jndo ias curvos de los 

diferencias con el método de corrección (je McCurthy y Wood. se observó que la mayor 

amplitud en el grupo de los jóv·enes se encontraba en íos zoncs frontales y frontocentrales 

del hemisferio derecho: en ·~I <Jrupo de Jo:; üdultos se encontró r¡uc este componente se 

genera con mayor cmplitud en zonGs iron~ocen:rales, centrales y centropor;e!oles sin que 

existiera ur.a osimetria hemisfericJ::; murcod;::i, y tinalmente en e! grupo de los ancianos se 

encentro un incremento en crnplilud en :cnos por"1e!a!es y del hem1sícrio de~echo. con menor 

amplitud en zonas frontoct>ntrooJri·-~lc!~;::;. 

Se hizo una corre!cción de lo latencia de! componen!<.: P6GO en funcion a lo latencia 

del componente N400. donde se encontró que el coeficiente de correlación de Pearson, entre 
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TOPOGRAFIA DEL EFECTO P600 

JOVENES ADllTOS ANCIANOS 1 +5,7uU 
1+5.0 
1+4.4 
1+3.7 
1+3.1 
11 +2 .4 

+1. 7 
l+l.l 
1+0.4 
l-0.3 
IJi-0.9 
l-1.6 
1-2.2 
l-2.9 
l-3,SuU 

500 - 600 mseg 520 - 680 mseg 600 - 750 mseg 

FIGURA 10. Se nr,d10n los lopo1rnmos de :o oc\úocion G!I eíeclo P!)}} en cado g'.uvo de edad, obse,.ondos: oue no eiisle dil~encio enire los zonas de mayor 
oclivoción de esie componenle en el g1opo 11€ los jóvenes y cdulios. s·rn emb:Jrgo, en el grupo de los onr'ianos se mueslto que los mayores omp\'1\udes se loco~zon 
en los zvnos pos!e1iores del cereb10. Además. se muesiro:i lus \·~n\anos de !1em¡:io paro el imb~sis de: P600, ot-'.iervar.dose un corrim;enlo de lo la!encio en el grupo 

de los oílCianos con respedo o los dernéls qrupeis. Lo moyvr odivoción se observo err color ozu!. 



los latencias del N400 y P600 poro los tres grupos de sujetos no fue significativo (r=O.J2, 

n=29), p<0.08846. El mismo anólisis fue aplicado sólo para el grupo de los sujetos ancianos 

donde no se encontraron diferencias significativas (r;:::Q.31. n=9). p<0.40750. 
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V. DISCUSION 

El propósito del presente estudio fue explorar los efectos de la edad (jóvenes, adultos 

y ancianos) sobre PI componente N400 usando dibujos como estímulos. para observar los 

posibles cambios que ocurr~n en el procesamiento semantico durante el envejecimiento. 

Uno de !os funciones cognoscitivos mas importonles poro la vida diario del ser 

humano. es la memoria. La memoria no es un constrtJC!o unitario, sino que existen diversos 

sistemas interconectados que sirven paro difewntes propósitos y estón organizados en 

formas distintas, estas funciones dependen de eslrucluros neuronales onalomofunciona!cs 

diferentes aunque ;nte:rrelacionadas entrt: ;,;1 (Tulving. 1987; 8errnt>jn. Lo;:e:. Pascual y cols., 

1993; Ostrosky-SoJis '! :ols. 1':10::0; W1iscri, iY06) !u1v1nq li~J;oj~'). r,ropuso tm esquema de 

episbdico y semCmt!co. La mr:morio de proct"dimient.1 r7tienc !e conexion de un esi1mulo y ::;u 

respuesta para adoptor5t> odecuadomen!~ ai omblenle. lo rnt:rncrio episodico la rnernorio poro 

situaciones y el reconocimie.'1!o de lo :nforrnocion o ;ncidentes rr.;c;ent~s 0 remotos. siendo un 

registro subjetivo y ~ersoncl de ev<::ntv:; q•;e ¡:.ueden ser espccificacJos en tiempo y en espacio, 

tanto en términos v1:;or·soccin:es com(! tefY'.poroles. La rnemor"10 epí:>ódico se evalúo o través 

de la evococión y el rec>.1nncimi.:ntc:: de ualobra'..l e::;pec1ficas. d1bUJ0'3 ,J historias o los que ~I 

sujet0 fue prrvinrnerit.:; expui:>::;lo Por u':l.•f:líl, In rni:-rnorin :eml:nt1ca r:ont1er¡e la información 

acerca de nuestrn ,:-.~,ncc:im10nto rie objetos. hechos y cnnc~pi1:is. 1Js1 como de les palabras y 

su significado, se evc\úrJ o lr•:.ve~ de pruc·bos de in\orrnociün, fluidez verbal y denominccibn de 

objetos. Los deLcit~; df' la mem1:iria es uno de las funciones cognoscitivas que se presento 

tanto en e! envejecimiento normal come ~n un envejecimiento patolQgico. Sin embargo. lo 

memoria no se afecta de manero uniforme por la edad. se ha sugerido que la memoria 

episódica muestro un marcado decremento con !o edad mas que la memoria sembnlica, y que 
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uno de los primeros signos de un envejecimiento patológico como es lo enfermedad de 

Alzheimer es un decremento en la función de lo memoria semántica. 

Se ha postulado :.:¡ue en lo memoria semántica todos !es cc.·ncpptos están 

representados en nodos 1nterconectados por uno variedad de relación como caiegorio, función 

y propiedad (Collins y Loftus. 1975). Esto es. cuando un concepto es presentado se activa 

esporciendose automáticamente a tos nodos .:¡uF están relacionados facilitando el acceso de 

estos al procesamiento de lo 1nforrntJc1<:•n. EvidPnc10 experimental acercD de las redes 

semánticos oroviene de los estudios sobr1: !o fcc1lítccion 'Jf:n1cnticu, en d,::.nde el liempo para 

tomar uno decision t:;S fTlOS rapiun ':uondo l'Js pureo:; d~ poíobros pu.:s1:ntcda'.: tienen una 

relación directa. 

palabras que rio están relar:;onococ; .\:11:mas 1rivi:os:1c;::;<ones '.-::;ncj,~ ho:1 rnt~dido los tiempos 

de reacción ante cierto:; porodiqrnos. han rer:'c,rt.0.do •_:¡1JE' durart·~ ':'I cnv•_•jpcimien\o norrno! no 

existen diferencias pm'J occedr:-r e l,i 1ní;;rr11oc1,_;r' le::..ica1 / semántico: sin embargo 

investiqaciones recientes her. mosirado qui~ •:sh~ prc.re:::u <;E:- t>ncuenlrG lr-n!iíicadci En lo 

mayoría de los estuljios s:::ibre 10 íci.:::it:tccícr sernant1rn se rion utili7.:Jdo ::iolobros como 

estimulas. por lo que es dificil dct::-rminor ::,; :n 1entiíic1Jcion er~ el ~rc,ccs2rniento se-rnónlico se 

debe o uno alteración centro del '";1r;tt.'~nc -.:.:-mántico o es deb1d0 :J w1a dec:,drficccinn l0nto de 

lo palabra. 

Los PRE s son ur:.,1 hcrram1er.t1J uhi q.,::: n,1s riermite rT11..rnitorcoc In acL ... 1dJd cerebral 

mientras el sujeto se encuentra ir.ve lucro.Jo acli.'omente en ter erJs cogno::;c1t.vas. A diferencio 

de las tareas conductuales tradicionale:. los PRE· s permiten un monitDreo Ce !o actividad 

cerebral durante el procesamiento de lo información e-ntre ei e~timulo y In respue~ta, por !o 

que el registro de !os respuestos conductuoles junto con lo actividad electroencefa!ogrófico 

asociada a ello, pueden aportar información complementaric acerca de lo naturaleza. 
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secuencia y el tiempo de los procesos cognitivos y perceptuoles. Existen diferentes 

componentes de los PRE ·s asociados a los procesos cognoscitivos, pero el componente más 

relevante paro esta investigación es el N400. que es una deflexión negativa con un pico 

máximo a los 400 mseg PL'st-es!imulo. Se ha postulado que el componente N400 también 

es sensible a la facili!adción semóntico, relocionondose directamente con discrepancias 

semanticas, entre el contexto y el estirnulo, pero no con tJna reaccion ante un estimulo 

inesperado. Este componente se r<:::>por!o por primero '1e~ por Kutus y Hillyord ( 1980. 1984), 

quienes lo observaron cuando pre:en!aron oraciones con ;ncon,:¡rut>nc1as senianticos ol final de 

lo oración. Además. dPrno-:~rar·Jn G1Je lo ·Jrnpli!u·j es mr,nor f'n pulobr,1s congruentes con el 

contexto semántico o comparación de aquellos ~·olobros que son incongruentes, p1 csentondose 

uno distribución de t>:to '•f'~c:t:·:icfr:c~ '°'·'l :cnc:s c:?r'troí--··:r1eiulc::; 

ha especulado aue este cnmpc1w'r 1.~ cuer:c <:::e~ ~"' .~,':!;e-':' 

:1:;"r1i:~:"c:10 dcrcctiu. ~\si, se 

:;G~~,1dos ·.:n procesos 

semónticos. reflejando el grado de es fuer :·'J que s~ reol11ere poro integrar el significado de un 

concepto en un alto nivel r~c u:pr~zen!o::on. sugiriendo que este componente puede o:;er una 

herramienta Uli! porn .:·I estudio de ios pre.cesas de io memoria serni1rit1co/conceptuol 

Diversas in'le:;tigcciont;S sobre r~c.re::entocione3 <je Jos funciones cognoscitivos han 

intentado obt.:-ner dGto:; que ociar.:.• 3] e)dt:i un su::itratv conceptual común poro les palabras 

e imagenes. Mientras que e'<!s(e u~ c:in:;enso ge11ercl a.; que las palabras y los dibujos se 

procesan con operaciones ser.s·Jr1oie:~ y oerc<:ptuGles e:p~cifica~. el mismo grado de acuerdo 

no se puede enconüor o! n!vel Ce repre'.:entc:cion del c0noc1rnic'1!0 semontico o conceptual. 

Por una parte, existen e'.:tud1os y k·or1os que han propues:o un s;slema conceptual compartido 

o comLn, y por otro lado, se ha propuesto que existe uno representación dual y separada de 

las palabras e imcgenes (Barret y cois., 1990). 
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Al componente N400 se le con consideró especifico del lenguaje, sin embargo, 

estudios recientes han reportado que el N400 también es generado ante eslimulos no 

verbales, como en tareas de pareomiento de caras y en toreos de categorización sembntico 

de dibujos (Borret y cols .. 1989.1990: Friedmon y cols., 1988.1990: Holcomb, 1994). Si este 

componente es generado tonto por palabras y dibu¡os. entonces se apoyaría lo ideo que existe 

un sustrocto conceptual comun 

Lo revisión de lo literatura donde se han estudiado !os cambios en la memoria 

semántico durante el envejecimiento normol y el componenle N400 son escasos; la mayor 

porte de estos estudios han utilizado palabras y oruciones. El utilizar dibujos como estirnulos 

nos permite ir más allá dei rcconocirnienio de palabras y <.;cber si se ac::ede en forma rnás 

directa (] lo estructurG ~:~~-n:;nt1co. P.Jr 10 tJnto, los ot)jetivo:::: de ~StiJ investigación fueron: l) 

dibujos; 2) observar si ·~~xtsten :.ombios cr. lo latencia, cmplituC y topogrcfio del componente 

N400 asociados o lo edad. 

Las respuestcs conc.1uctucles (pcrcentojes de respuestas correctas) no lueron sensibles 

a cambios asociados o la edad. encontrondose un alto porcentaje de aciertos en los tres 

grupos. Sin emborgc., ~sios datos por si so1os Unic.~rnente proporcionan ddos cuantitativos y 

no cualitativos de lo r~sput:s!~ dt los SUJdos [sto hace necesario contar con dolos más 

objetivos qui? nos proporcir:;nPn un poncircma mas amplio. 

En relación o los PRE s obk ,¡._:._~::.: (todos los electrodos iueron referidos o ambos 

lóbulos auriculares cortocircuitados) en coda uno de los tres grupos de edad, se observó una 

morfolog1a similar para coda une de la~ condiciones (congruente incongruente). 

generondose los corr.ponent-=s N 100 y P:i:;o sin que existieron diferencias en amplitud ni en 
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latencia de estos componentes en ninguno de los gruoos. Estos datos reflejan que fa 

atención y la discriminación no decremento con la edad y, por lo tanto. lo entrado de lo 

información no se encuentro afectada. Se encontró que !o generación del componente N400 

fue sensible o discreponcms semónlicos producidos por es:1mulos no verbales. por lo que en 

esto investigación se comprobo yue el comporienk N400 ¡:;·uede ser generado ante dibujos no 

relacionados; estos dolos qu~ concuerdan con lo:; estudios realizados anteriormente por Borret 

y cols., (1990) y HolcornD y cols., (1994). 

En tos ondas de los Pf\E s obten1dc::; tonto P'l lo conC1ciun congruente :orno 

incongruente se gt>nerorvn lc's componenli:-s ~-l100. P;C() i' ~~4(10; sin emt-.mqo. en L:i condición 

incongruente ~e ob:;er•Jo la m,;y:Jr ornpl1\LC 1Jel c::-rnpc-,ne-.'.·: t~·HJü 0n ~··l·:;c10n o I;; condición 

congruente 

condición) no fu>? dtierente entre 1,-." 1.1.:.::: .-y1;[!0::; •>n ~rrt';:Jt J::-" se oh<;F-r·Jo quf' el pico rná'limc 

de lo lctencio de esle ·::::-m~on:e"i~ ·ncr;;>rnPn\·• r•r1 ~une;,,-,--; J 10 eUo¡_; En el 9fvp0 ele los 

jóvenes y los aduilc:: se ot-ser·.-.:-i 1r:: 1eni~r _;:::1c•n rJP t~s:·"' .:·Jrop~mt~ntc 11ir'-:derJ::or <iP !os 400 

cnmpone>n:o:' iJJOO no se aiccta c0n ~u t:L~~a; s:n .-;·mt,Jrgc. o que s~ enc:..;er.tro i,;::"",\IÍÍcado con 

lo edad es lo rapidez con qu·: ::e prccesc la informac1ón ::ernóntico, y por lo tonto. existe un 

incremer.to en e! tiempo pero generar el compc.nente NJ.CC 

68 



Además, con lo edad lo distribución lopogrofico del N400 es diferente. En el grupo de 

los jovenes lo mayor amplitud se presento en zonas frontocentrales del hemisferio izquierdo, 

en el grupo de los adultos la mayor amplitud se qeneró en zonas frontocentroparielales con 

uno distibución bilateral '/. por ufbmo. i:>n e-! qrupo dP ics ancionos se presento en zonas 

centroparietales con uno marcado asirne!r1c cerebral dei hem1sff!rio dered••J Los cambio~ 

observados en lo topograf•n del N400 en el grupo de los 0ncianos. pue:lf ser explicado en 

base a fas cambios neuronaies que ocornpoi'1::Jn a lo •'e]ez En el envr;Jec1rn1entci normal 

existen combi0s en lo nabd1dud cognosc1livo como un reflejo dlfecto de cambios esoecificos 

Que ocurren en e! cerPt'rc. como lo per:f1dn y/o a:sminucion de lo neurr:;nr;s en lo corteza 

cerebral y en ~I h1poc,Jrn~·o, i l:J j1srr.im.c1or: er. lo orho•::cc:on dendr1L .. G As,, los .::omb1os 

funcionole~ relocionoar:·~ :; l<i :=-doo pu1:~1en ~·star rt>lacionc:Jos ·:on la re,:1rq:::r 11.'.oc10n :;1nóptico. 

Si los PRE s son ;:::I ·efil'j..::. d·: \e '.:;urna dP ur"ro oct~v1dod p•)3ts1nnolica dt: r.e'rulos en i:; corteza 

cerebral y e.o.:st-; un _:-:vemr·n:-..i t:r·, l::_i 01rbor1zoc:1)n der.Crd1t~O y/o uno m'),'llÍ1cuc1ón en lo 

topogróf;co en ~I c:]fupo "1t? i<Vi nnc;C!rK·S r"\s: ce-bido a ~no reorqoni7ocic:n íunc1ono! de Jos 

redes cort;co!es Q'.;.~)r:1cJ0s :; l.:; .:>dcd, las zorv1s cJel cer~:iro se vuelvi:n m;:::s ~:s¡::eci:il\.".odos 

paro el procesofflien!·:> dP l•J ;níorrnccion, y e--i t-1 cu:;c dP i,-, inforrnocicn st-rru"Jnlica. io2 .::onas 

que mós se oclivcr ::-; '":'ncuer,iran en zonGS ~os:eríores de: hi~r'l"lÍ'.:ferio dc·ri:-c:t1t¡ 

Por otr,J D:Jr!"". e! Pf)OO (pcsi!ividcd torC1c) ho si,·fo 1r.~,.:·pre!·1C-:cJ ::cm~1 paru~ de un 

conjunto de corrirone.,tes positivo~ con un r1.1ngo de tief""""":;::ir::i de 350 a 1 100 rnseg. siendo 

sensitivo o otros procesos coqnoscit1vos di!erentes al cC'r·:;::or.enie N40:J i..1oícornb í 1994 ). 

indicó que ta omp!i!ud c!ei P JDO es sensitivo a lo expec(.-;".c1.J .-.Je un t'>.>::r\•_' y .J lu ·Jte-nc1ón 

que se ie de •.1! e::;!;rn<Jio. ,',~!entre'.:, ~I P.300 retl~¡o la .:.ci;.,oc11;r. 1n1c•ui ~:f ...,11 estimulo. el 

post-P300 (P600) que se presenta cori un pico mo:..1rn0 :::rededor ae 10:. ::,::,v mseg. refle1c 

un proceso más profundo o una reevaluación de la inforr,x1ón que vnrra st:"gun la demanda 
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de lo toreo. La amplitud de este componente es modulada por lo atención, y es el 

componente que distingue entre lo facilitación sernóntica otencional versus lo facilitación 

semOntica automOtica, siendo mucho mbs positivo en el procesamiento semántico otencionol 

(Holcomb, 1994 ). Este componet1te aparece con mayor amplitud ante esfonulos no 

relacionadas o comparación de los esl1mulos relacionados. 

El hecho de que el P600 fue reducidc en amplitud y retrasado en latencia en el grupo 

de los ancianos puede refiej'.Jr deficiencias en los procesos atencionoles asociados a un 

esfuerzo extra que requiere Jo meml•rio de trabajo con el trozo de Ja memoria pre-existente 

para los estimulas. cau::.crndo une inteqrcciór: dciicientt! t>ri el acceso del estimulo con el 

contexto presendente. l:>lo puede deberse o los defic1ls sutiles en el sistema alencionol en 

los ancianos. lo cuol provoca que sean incopoces de suprimir o 1nhib1r !a 1ecuperoción de lo 

información clmocenado en los nodos rio retac1or.ados semánticamente en los cuales no se 

está enfocando la atenc:c.n. c-.:usuncu ur;c mencr cct1voc1on '.3elect1vo y prcdi...ciendo un patrón 

de activación diferente. 

En resumen, durante el envejecimiento e:w.isten cambios sutiles en el procesamiento 

semántico. En este estudio, estas diferencias revelaron un retro~o en !o latencia del N400. uno 

distri~ución topográfica diferente del efecto N400 y un incremento en la la~encia y reducción 

en la amplitud del cornoonente P600 mientras los sujetos realizaban uno torea de decisión 

semántica de dibujos. Las diíerencias en le distribución de la amplitud del efecto N400. 

sugiere que existen diferentes rede~ neuronales que participan en lo generación del 

componente N400. En lo'5 suje!:Js jóvenes y adultos. tanto las áreas rosteriores como 

anteriores. participan activamente .;-n lo qeneración del N400; mientras que en el grupo de los 

ancianos las zonas que tienen mayor participación en la generación de este componente se 

restringen a zonas cenlroparietoles. El grupo de los ancianos muestran una actividad menor 
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en zonas frontales. osi como un incremento en lo latencia y uno reducción en lo amplitud del 

P600. Ambos factores pueden estor relacionados a una disminución atencional, lo cual o su 

vez puede estor relacionado o uno perdido neuronal selectivo en áreas frontales y temporales. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El componente N400 se genera ante incongruencias semánticas independientemente de la 
edad ante estímulos no verbales. 

2. Los oreas de activación del componente N400 en codo grupo de edad, sugieren que con la 
edad existe una reorganización funcional de los redes corticales que mantienen lo ejecución, 
sin embargo, lo que se lentifica con lo edad es el procesamiento de lo información 
semántica. 

3. El componente N400 es un indice biolügico que permite distinguir entre el envejecimiento 
normal y un envejec;miento patológico. sirviendo de herramienta oara el apoyo de un 
adecuado diagnóstico diferencial, !o cual se espera que facilite el desarrollo de terapias 
preventivas que reperculirb en mejores posibilidades de tratamiento. 
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