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mayores: rol mediador de la memoria episódica verbal
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Resumen: La expectativa de vida a nivel mundial ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. 
Asimismo, se ha evidenciado que el nivel educacional es uno de los factores más influyentes en la cognición 
general, así como también en el desarrollo de deterioro cognitivo. Asimismo, se ha demostrado que tanto 
el lenguaje expresivo verbal (LEV), como la memoria episódica verbal (MEV) son habilidades cognitivas que 
pueden cambiar durante el proceso de envejecimiento. El objetivo de este estudio fue determinar la relación 
entre el nivel educacional y el LEV, y si esta relación está mediada por la MEV en personas mayores. Se 
evaluó el nivel educacional, el LEV y la MEV en una muestra de 206 personas mayores chilenas (X̅ 69 años; 
D.E. = 7.2). Se encontró un efecto directo y significativo del nivel educacional tanto en el LEV (β = 0.438, p < 
.001), como en la MEV (β = 0.411, p < .001), además, de un efecto directo de la MEV en el LEV (β = 0.634, p 
< .001). Sumado a esto, se identificó una mediación significativa a través de la MEV (β = 0.268, p < .001). Se 
concluye que el nivel educacional es un factor que contribuye a la neuroprotección en personas mayores, y 
que predice el rendimiento en MEV y el LEV. Asimismo, se identifica una mediación parcial de la MEV en la 
relación entre nivel educacional y LEV.
Palabras clave: Lenguaje expresivo verbal, personas mayores, nivel educacional, memoria episódica 
verbal

ENG Educational level and verbal expressive language in the elderly: 
The mediating role of episodic verbal memory

Abstract: Life expectancy worldwide has increased considerably in the last few decades. Likewise, it has 
been shown that educational level is one of the most influential factors in general cognition as well as in the 
development of cognitive impairment. It has also been shown that both verbal expressive language (VEL) and 
verbal episodic memory (VEM) are cognitive abilities that may change during the aging process. The aim of 
this study was to determine the relationship between educational level and VEL and whether this relationship 
is mediated by VEM in older people. Educational level, VEL, and VEM were assessed in a sample of 206 
Chilean elderly persons (X̅ 69 years; S.D. = 7.2). A direct and significant effect of educational level on both 
VEL (β = 0.438, p < .001) and VEM (β = 0.411, p < .001) was found, as well as a direct effect of VEM on VEL (β 
= 0.634, p < .001). In addition to this, a significant mediation through VEM was identified (β = 0.268, p < .001). 
It is concluded that educational level is a contributing factor to neuroprotective in older people and predicts 
performance on VEM and VEL. Likewise, a partial mediation of VEM in the relationship between educational 
level and VEL is identified.
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Introducción
A nivel mundial, para el año 2050 se estima que una de cada seis personas tendrá más de 65 años, esto 
equivale al 16% de la población total, información basada en datos del año 2019 que daban cuenta de 
que una de cada once personas era mayor de 65 años (Naciones Unidas, 2019). En países de América 
Latina y el Caribe la población envejece cada vez más, con estimaciones para el año 2030 que proyec-
tan que el 17% de las personas serán mayores de 65 años, teniendo en cuenta que para el año 2019 el 
11% de la población ya pertenecía a ese segmento (FIAPAM, 2019). En Chile, de acuerdo a las proyeccio-
nes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se estimó que para el año 2035 un 19% de los chilenos 
serán personas mayores de 65 años, basado en datos del 2019, donde ya se evidenciaba que este grupo 
correspondía al 12% de la población total del país (INE, 2020). Estos datos dan cuenta del progresivo 
aumento en la esperanza de vida, lo que trae consigo diferentes cambios que podrían generar algún 
deterioro tanto físico como cognitivo durante el proceso de envejecimiento (Organización Mundial de la 
Salud, 2015).

En relación con la escolaridad, en Chile las personas que tienen entre 55 y 75 años tienen una esco-
laridad promedio de 8 años, en contraposición al segmento etario de entre 18 y 59, quienes alcanzan un 
promedio de 12 años, lo que corresponde a la enseñanza obligatoria del país (Herrera y Kornfeld, 2018). 
Esta brecha educacional tiene diversas implicancias para las personas mayores. Una de ellas ha sido 
reportada por la comisión Lancet, determinando que el nivel educacional es uno de los factores más 
influyentes en el desarrollo de deterioro cognitivo y/o demencia (Livingston et al., 2020), además, se 
ha estudiado como un proxy de reserva cognitiva (Thomas y Gutchess, 2020). Asimismo, la evidencia 
empírica da cuenta de una sólida relación entre los años de escolaridad y el funcionamiento cognitivo 
(Hamad, Elser, Tran, Rehkopf y Goodman, 2018), donde aquellas personas mayores que no recibieron 
educación formal, son más proclives a presentar mayores niveles deterioro cognitivo, en comparación 
con los escolarizados (Lopes et al., 2021).

Dentro del funcionamiento cognitivo, la memoria episódica se define como la capacidad de codi-
ficar, almacenar, recuperar detalles y asociaciones a partir de un contexto determinado (Tulving, 1972, 
Gutchess, 2019). Tradicionalmente, la evaluación de este componente de la memoria a largo plazo se 
realiza mediante tareas de recuerdo diferido, las que contemplan codificación, almacenamiento y recu-
peración de información específica de manera verbal (Comesaña y Maecela, 2009, Thomas y Gutchess, 
2020), y son consideradas como un elemento importante en la evaluación y diagnóstico de trastornos 
neurocognitivos, por ejemplo la enfermedad de Alzheimer (Warren, Moustafa y Alashwal, 2021). Estas 
tareas que evalúan la memoria episódica verbal (MEV), se centran en el aprendizaje de una lista de 
palabras, que luego de un periodo de tiempo es recuperada libremente, siendo ampliamente utilizadas 
en estudios científicos y en la práctica clínica (Beier, Hughes, Williams y Gromisch, 2019, Gicas et al., 
2019, Ryan et al., 2020, Randolph, 2019). En personas sin deterioro cognitivo, la repetición de la lista 
de palabras permite una mayor transferencia de la información al componente de almacenamiento de 
largo plazo (Martín et al., 2013). Sin embargo, a medida que se envejece, se han identificado dificulta-
des asociadas a la recuperación de información (Flores, Rodríguez, González, Robles y Valle, 2020). 
Asimismo, la evidencia empírica da cuenta de la asociación entre el nivel educacional y el rendimiento 
en MEV (De Wit et al., 2017), además del rol predictor que presenta esta sobre la MEV (Lara et al., 2021, 
Zahodne et al., 2019). Del mismo modo, en población clínica se evidencia la asociación entre la MEV 
con componentes del LEV (denominación y fluidez verbal) (Thomas-Antérion, Jacquin y Laurent, 2000), 
y la relación entre memoria episódica y lenguaje en adolescentes (Lee, 2017). Además, en personas 
mayores se ha determinado que utilizar estrategias de refuerzo de memoria (por ejemplo: desarrollar y 
revisar la información durante la tarea) se traduce en un mejor rendimiento tanto en memoria episódica 
como semántica, en comparación con las personas que no las utilizan (Mousavi, Motamedi, Honejani, 
Zadehhossein y Mirjahanian, 2017).

Por su parte, el lenguaje expresivo verbal (LEV) es un subcomponente del lenguaje, y a diferencia de 
la comprensión del lenguaje, se caracteriza por representar el pensamiento a través de la comunicación 
oral (Cuetos, 2012). Habitualmente, la evaluación del componente expresivo del lenguaje se ha realizado 
con pruebas de repetición, fluidez verbal y denominación (González, Mendizábal, Jimeno y Sánchez, 
2019), teniendo en cuenta que estas dos últimas son consideradas buenos predictores de la progresión 
del deterioro cognitivo leve a la demencia (Juncos-Rabadán, Pereiro, Facal y Rodríguez, 2010).

La evidencia empírica da cuenta de la relación directa entre los años de escolaridad y la habilidad de 
nominación en una muestra de adultos chilenos (Foncea-González et al., 2021). También, se ha identi-
ficado que los años de escolaridad influyen en el rendimiento lector, repercutiendo directamente en la 
capacidad de denominación (González et al., 2019), que se caracteriza por la facultad de nominar dife-
rentes estímulos visuales, requiriendo de la integridad de un conjunto de componentes de la cognición, 
por ejemplo: reconocimiento perceptivo, memoria semántica y el almacén léxico-fonológico de salida 
(Fernández Blázquez et al., 2012). Un estudio realizado en personas mayores da cuenta, que a medida 
que avanza la edad, existe un incremento del fenómeno de “punta de la lengua” en pruebas de denomi-
nación, dificultad que se caracteriza por la incapacidad de recuperar información desde el componente 
de memoria a largo plazo (Kim y Choi, 2021).

Junto con la denominación, la fluidez verbal se considera una habilidad que forma parte del LEV, 
así como también de la función ejecutiva (Cossio-Bolaños et al., 2021), y se define por la capacidad 
de producir palabras bajo una condición específica, dentro de un intervalo de tiempo determinado, y 
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conocida por ser una prueba con alta sensibilidad para el diagnóstico de demencia en sus primeras 
fases (Sutin, Stephan y Terracciano, 2019). La evidencia empírica indica que el rendimiento en pruebas 
de fluidez verbal semántica se correlaciona negativamente con la edad, y a su vez, positivamente con 
el nivel educacional (Navarro, López, Sanjuán y Calero, 2018). Asimismo, se ha reportado que a medida 
avanza la edad se produciría una mayor dependencia de regiones cerebrales generales como específi-
cas del lenguaje, específicamente durante el procesamiento fonológico, en comparación con el sistema 
semántico central, el cual se mantiene relativamente estable durante todo el ciclo vital (Diaz, Johnson, 
Burke, Truong y Madden, 2019).

Si bien, la evidencia disponible da cuenta del efecto directo que tiene el nivel educacional en habili-
dades específicas que conforman el LEV, es importante tener en cuenta la complejidad del estudio de 
la cognición. Por lo tanto, es posible hipotetizar, que el nivel educacional sería un predictor de la MEV 
(Zahodne et al., 2019). Por otra parte, en el estudio de la producción del lenguaje existen diferentes mo-
delos teóricos (Cuetos, 2012). Por ejemplo, el modelo declarativo/procedimental de Ullman presenta el 
papel que tienen los componentes semánticos y episódicos en el funcionamiento lingüístico. Dentro 
de este modelo, la memoria declarativa no solo almacena hechos (componente semántico) y eventos 
(componente episódico), sino que también el conocimiento léxico que incluye sonidos y significados de 
las palabras (Ullman, 2001). Asimismo, desde modelos computacionales se ha reportado que la produc-
ción natural del lenguaje presenta un mejor rendimiento cuando es alimentado mediante un componen-
te episódico (Johns, Jamieson, Crump, Jones y Mewhort, 2020). Además, un estudio de neuroimagen 
reportó que el entrenamiento en tareas de denominación, posterior a un accidente cerebro vascular, 
generó cambios en la activación relacionada con la corteza parietal y temporal izquierda, asociándose 
con la recuperación del conocimiento semántico desde la memoria episódica (Delikishkina, Lingnau 
y Miceli, 2020). Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia empírica que dé cuenta de la relación o 
efecto de la memoria episódica y componentes del LEV en personas mayores durante el envejecimiento 
habitual. Por lo tanto, con base en esta evidencia, se puede hipotetizar que el nivel educacional tendría 
una relación directa con el LEV y a su vez indirecta a través de la MEV.

En síntesis, la evidencia teórica y empírica da cuenta de que el nivel educacional es uno de los facto-
res más influyentes en el rendimiento cognitivo global, así como también, los altos niveles de educación 
tienen un rol protector frente al desarrollo de deterioro cognitivo. De igual forma, tanto el LEV, como la 
MEV son habilidades cognitivas sensibles que podrían variar durante el proceso de envejecimiento. Sin 
embargo, y dada la complejidad de las relaciones multivariadas que caracterizan la cognición a lo largo 
de la vida, este estudio se aproxima a un modelo cognitivo que explique cuantitativamente la implican-
cia del nivel educacional en el rendimiento del LEV, proponiendo un mecanismo de mediación a través 
de la MEV. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue determinar la relación directa entre el nivel edu-
cacional y el LEV, e indirecta a través de la MEV.

Método

Participantes
Mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, se conformó una muestra de 206 personas ma-
yores chilenas, pertenecientes a la comuna de Temuco. Quienes participaron tenían una edad promedio de 
69 años (D.E. = 7.2), donde el 77% de las personas corresponden a mujeres. La escolaridad promedio fue de 
12 años (D.E. = 5.9).

Instrumentos

Nivel educacional
La variable nivel educacional fue medida mediante un cuestionario sociodemográfico de auto repor-
te ad-hoc. La afirmación completada por los participantes fue: “El último curso que usted completó 
es:”. Además, este cuestionario incluyó las variables edad y sexo usadas para describir la muestra en 
estudio.

Lenguaje expresivo verbal (LEV):
Se utilizó la versión en español del Addenbrooke’s Cognitive Examination Revisado (ACE-R) (Cancino, 
Rehbein, Gómez-Pérez y Ortiz, 2020). Se consideraron los ítems de fluidez fonológica, fluidez semántica, 
repetición de palabras, repetición de frases y denominación para la evaluación del lenguaje expresivo verbal. 
Las puntuaciones para cada una de las pruebas fueron: fluidez fonológica y semántica: 0 a 7, repetición de 
palabras y frases: 0 a 2, denominación: 0 a 12. El valor de confiabilidad de omega de McDonald´s en este 
estudio fue de 0.70. La fiabilidad compuesta del factor fue de 0.64, valor aceptable según lo sugerido por 
Diamantopoulos y Siguaw (2000), para la evaluación de confiabilidad de factores latentes en modelos SEM 
(Peterson y Kim, 2013).

Memoria episódica verbal (MEV):
Para la evaluación de la MEV se utilizaron las sub-tareas de recuerdo diferido del Montreal Cognitive 
Assessment (MoCA) y del Addenbrooke’s Cognitive Examination Revisado (ACE-R) (Cancino et al., 2020). La 
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tarea correspondiente al MoCA consta de una puntuación de 0 a 5, otorgando un punto por cada palabra re-
cordada (rostro, seda, iglesia, clavel, rojo). Inicialmente, se repite la lista de palabras en dos ocasiones y pos-
teriormente es recordada en tres modalidades de registro: Recuerdo diferido sin pistas, pista de categoría y 
pista de elección múltiple. De manera similar, la tarea correspondiente al ACE – R tiene una puntuación de 0 
a 7, otorgando un punto por cada palabra recordada, y en este caso el recuerdo es de un nombre y una direc-
ción (Luis, Rojas, Manuel, Montt, 420, centro, Temuco). En primer lugar, se repite el nombre y la dirección en 
tres ocasiones y posteriormente es recordada en la misma modalidad que la prueba anterior. Para el análisis 
estadístico se utilizaron los puntajes de ambas pruebas de recuerdo diferido sin pistas, aproximadamente 
posterior a 10 minutos, esto debido a que la naturaleza de la instrucción de la prueba no indica la cantidad de 
tiempo exacto entre el registro y la recuperación libre de las listas de palabras. La fiabilidad compuesta del 
factor fue de 0.61, siendo un valor aceptable.

Procedimiento
En primer lugar, se realizó el contacto con personas mayores pertenecientes a agrupaciones de per-
sonas mayores de la región de La Araucanía, en la ciudad de Temuco, Chile, a quienes se les invitó a 
participar del estudio. En una segunda etapa, quienes decidieron voluntariamente participar firmaron 
el consentimiento informado. Posteriormente, se procedió con la evaluación por parte del equipo de 
investigación debidamente capacitado, finalmente cada persona recibió una compensación econó-
mica por el tiempo que tomó su participación en el estudio. Los criterios de inclusión fueron: residir 
en la comuna de Temuco y estar en condiciones de leer y escribir, los criterios de exclusión fueron: 
haber tenido una lesión cerebral durante los últimos 5 años, diagnóstico de trastorno depresivo ma-
yor y/o síndrome confusional durante los últimos 6 meses. Este estudio fue autorizado por el Comité 
Ético Científico de la Universidad de La Frontera y cumple con los principios éticos de la declaración 
de Helsinki.

Análisis de datos
Se llevó a cabo un análisis preliminar de los datos con el objetivo de detectar valores perdidos, identificar 
datos fuera de rango y determinar la normalidad multivariada. Además, se realizó un análisis descriptivo 
para caracterizar a la muestra (tabla 1). Posteriormente, se ejecutó un análisis factorial confirmatorio 
para evaluar la conformación del factor latente denominado “Lenguaje expresivo verbal”, compuesto 
por los siguientes indicadores: fluidez fonológica, fluidez semántica, repetición de palabras, repetición 
de frases y denominación. Asimismo, se conformó el factor latente denominado “memoria episódica 
verbal”, compuesto por los siguientes indicadores: recuerdo diferido lista de palabras y recuerdo di-
ferido nombre y dirección. Se retuvieron aquellos indicadores con carga factorial superior a 0.3 (Kline, 
2011), posteriormente se efectuó un análisis de ecuaciones estructurales para evaluar la mediación, 
considerando los indicadores de bondad de ajuste convencionales; chi-cuadrado no significativo, índi-
ces de ajuste comparativo CFI ≥ .95 y TLI ≥ .90, índices de ajuste basado en los residuos SRMR ≤ .08 y 
RMSEA ≤ .06 (Ortiz y Fernández-Pera, 2018). Para comprobar la correcta dirección del patrón de relacio-
nes propuesto; basándose en las limitaciones propias que presenta este tipo de técnicas en estudios 
con datos transversales, se probó un modelo alternativo cambiando el orden de las variables, donde el 
factor latente de LEV mediaba la relación entre el nivel educacional y la MEV. Sumado a esto, se estimó 
una covarianza entre fluidez fonológica y semántica, lo que permitió un mejor ajuste del modelo total. 
Para estimar los modelos se utilizó el método de máxima verosimilitud y se incorporó la corrección de 
Satorra-Bentler debido al incumplimiento de la normalidad multivariada (test multivariado de Mardia p < 
.001). Los análisis se efectuaron con el software STATA en su versión 14.2.

Tabla 1. Datos descriptivos de los participantes
E N.E FF FS RP RF D RDL RDN

X̅ 69.2 11.8 4.8 4.9 1.3 1.9 10.5 2.8 4.8
D.E 7.2 5.9 1.6 1.8 0.8 0.4 1.7 1.8 2.0

E: Edad, N.E: nivel educacional, FF: fluidez fonológica, FS: fluidez semántica, RP: Repetición de frases, RF: repetición de frases,  
D: denominación, RDL: recuerdo diferido lista de palabras, RDN: recuerdo diferido nombre y dirección. Elaboración propia.

Resultados
El análisis factorial confirmatorio de los indicadores que evalúan las habilidades lingüísticas expresivas, 
medidos con el ACE – R demostró una estructura de un factor latente denominado “lenguaje expresivo 
verbal”, demostrando que cada uno de los indicadores presentaron cargas factoriales superiores a 0.30 
(λ = 0.315 – 0.785), correspondientes a las siguientes habilidades: fluidez fonológica, fluidez semántica, 
repetición de palabras, repetición de frases y denominación (ver figura 1). Posteriormente, se conformó 
el fator latente “memoria episódica verbal”, con indicadores que presentaron cargas superiores a 0.30 
(λ = 0.628 y 0.697), correspondiente a los ítems de recuerdo diferido lista de palabras y recuerdo diferido 
nombre y dirección.
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Figura 1. Factor latente “lenguaje expresivo verbal”, conformado por los indicadores: fluidez fonológica, fluidez 
semántica, repetición de palabras, repetición de frases y denominación.

Elaboración propia.

Para evaluar la relación del nivel educacional en el LEV y la mediación de esta a través de la MEV se ejecu-
tó un modelo de ecuaciones estructurales, junto con un modelo alternativo, estimando la dirección de mane-
ra inversa, donde el LEV mediaba la relación entre nivel educacional y MEV. Inicialmente, los indicadores de 
ajuste de ambos modelos fueron iguales e insatisfactorios χ2 (18) = 41.10; p = .001, SB_RMSEA = .08, SRMR = 
.047, SB_CFI = .926, SB_TLI = .885. Sin embargo, al estimar los índices de modificación, se sugiere una cova-
rianza entre los ítems de fluidez fonológica y fluidez semántica, lo que es congruente con la evidencia teórica 
y empírica, en consecuencia, los indicadores de bondad de ajuste en ambos modelos fueron óptimos χ2 (17) = 
32.19; p = .014, SB_RMSEA = .067, SRMR = .042, SB_CFI = .952, SB_TLI = .920. Finalmente, si bien, el modelo 
alternativo presentó los mismos indicadores de bondad de ajuste que el modelo original, se observa que la 
MEV predice mejor al LEV, explicando un 82% de la varianza, en comparación al LEV que sólo explica el 48% 
la varianza, por lo tanto, se rechaza el modelo alternativo.

En relación con los efectos directos del modelo base, se demostró el efecto directo del nivel educacio-
nal en la MEV (β = 0.411, p < .001), asimismo, la MEV tuvo un efecto directo en el LEV (β = 0.634, p < .001), 
además, de un efecto directo del nivel educacional al LEV (β = 0.438, p < .001); respecto a la mediación, el 
análisis da cuenta de un efecto indirecto significativo, lo que implica una mediación parcial a través de la 
MEV (β = 0.268, p < .001).

Figura 2. Patrón de relaciones: efecto del nivel educacional en el lenguaje expresivo verbal, 
mediado por la memoria a memoria episódica verbal. Nota: * = p < .01.
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Discusión
El objetivo de este estudio fue determinar la relación directa entre el nivel educacional y el LEV, e indirecta a 
través de la MEV. Los resultados de este estudio permiten determinar el rol predictor que tiene el nivel edu-
cacional sobre el factor de LEV, corroborándose con estudios previos que dan cuenta de la relación entre 
los años de escolaridad y habilidades de nominación (Foncea-González et al., 2021), así como entre años de 
escolaridad y fluidez fonológica y semántica (Lubrini, Periáñez, Laseca-Zaballa, Bernabéu-Brotons y Ríos-
Lago, 2022). En ese sentido, se puede asumir que una mayor escolaridad constituye un mayor desempeño 
en las sub-habilidades que conforman el LEV. Por lo tanto, la premisa sobre el rol del nivel educacional como 
un proxy de la reserva cognitiva toma protagonismo, ya que su influencia en el funcionamiento cognitivo glo-
bal y su rol neuroprotector (Cancino y Rehbein, 2016) permitirían hacer frente al declive cognitivo durante el 
proceso de envejecimiento (Stern, 2002).

En relación con la MEV, los resultados de este estudio demuestran como este proceso cognitivo predice 
el rendimiento del LEV, además de estar en línea con lo reportado por Seixas-Lima et al. (2022), ya que su 
estudio en población clínica presenta altos valores de asociación entre las medidas de memoria episódica 
y lenguaje expresivo, lo que podría dar luces sobre el valor predictivo entre estas variables. Eventualmente, 
los resultados de este estudio podrían robustecer la hipótesis que propone a la MEV como un predictor del 
rendimiento en LEV, teniendo en cuenta que, en otros componentes de la memoria, como la memoria se-
mántica, la presencia de alteraciones en la cognición durante el envejecimiento genera un enlentecimiento 
en la recuperación léxica desde la memoria a largo plazo, repercutiendo tanto en la denominación como en 
la fluidez del lenguaje y que en parte se explicaría por un déficit en el control inhibitorio (Duong et al., 2006, 
Ivanova et al., 2020).

En este estudio, la mediación de la MEV en la relación entre el nivel educacional y LEV fue estadística-
mente significativa, estableciéndola como un mediador parcial de esta relación. Este mecanismo de media-
ción amplia la visión sobre la relación entre ambas variables, y permite modelar parcialmente la complejidad 
del funcionamiento cognitivo. Asimismo, este patrón de relaciones conecta dos cuerpos de investigación; 
con evidencia que presenta el valor predictivo que tiene la educación sobre la MEV, y a su vez la predicción 
del MEV sobre el LEV, demostrando que el efecto directo del nivel educacional sobre el LEV tendría a la base 
un mecanismo cognitivo, y que en este estudio se explica parcialmente a través de la MEV. En otras palabras, 
un alto nivel educacional impacta positivamente en la MEV, y a su vez este componente de la memoria im-
pacta positivamente sobre el rendimiento en LEV, esto en personas mayores. Cabe resaltar que este es un 
hallazgo que está en línea con la necesidad de representar el estudio de la cognición desde una visión mul-
tivariada, como es sugerido dentro del proceso de envejecimiento, especialmente, a nivel cognitivo (Schaie 
y Willis, 2021).

La covarianza entre la fluidez fonológica y la fluidez semántica fue guiada por la evidencia empírica que 
da cuenta de la correlación estadísticamente significativa entre ambas habilidades (Stokholm, Jørgensen y 
Vogel, 2013, Lubrini et al., 2022). Asimismo, en la evaluación psicométrica de la versión alemana de ambas 
tareas de fluidez, tanto en personas sin daño cognitivo, como en personas con secuelas de daño neurológico, 
se identifica una conformación de dos factores, uno para cada habilidad. No obstante, los resultados también 
presentan que ambos factores comparten una parte sustancial de varianza común (Schmidt et al., 2017).

Una de las fortalezas de este estudio es el tamaño muestral, ya que permite contar con una potencia 
estadística adecuada para detectar efectos estadísticamente significativos entre las variables en estudio. 
Adicionalmente, este trabajo contribuye al desarrollo de evidencia empírica sobre el desempeño cogniti-
vo de personas mayores, teniendo en cuenta que el estudio del LEV desde una conformación factorial es 
limitada, ya que, la evidencia empírica da cuenta del estudio del lenguaje como una función general, que 
considera tanto la comprensión como la expresión del lenguaje de manera conjunta, o en habilidades espe-
cíficas. La novedad de este estudio es que permite demostrar la capacidad que tiene el ACE-R para evaluar 
e identificar dificultades en el componente LEV en una muestra de personas mayores. Al mismo tiempo, este 
estudio expone el importante rol neuroprotector que tiene la educación durante el proceso de envejecimien-
to y que se condice con la teoría de reserva cognitiva, sobre todo en procesos cognitivos como la memoria 
y el lenguaje, teniendo en cuenta que ambas son consideradas marcadores que contribuyen a la detección 
temprana del deterioro cognitivo leve (Rojas-Zepeda et al., 2021, Segkouli et al., 2015). Por lo demás, este es-
tudio da cuenta de la capacidad compensatoria que podría tener la MEV en el LEV, basados en la evidencia 
disponible con implicancias prácticas respecto a la estimulación de funciones cognitivas selectas durante el 
proceso de envejecimiento (Bambini et al., 2020), impactando en una conservación de la autonomía durante 
esta etapa de la vida, además de que puede prevenir, frenar y/o revertir el deterioro cognitivo leve, que influye 
directamente en una mejor la calidad de vida para las personas mayores (Calatayud, Plo y Muro, 2019).

Este estudio no está exento de limitaciones, y una de ella es propia de los estudios transversales, lo que 
implicó evaluar el patrón de relaciones propuesto en una dirección opuesta. Sin embargo, en este estudio 
el patrón inverso no logró explicar mejor este mecanismo, por lo que fue rechazado, no obstante, se debe 
tener en cuenta que un diseño longitudinal permitiría un marco explicativo de este patrón de relaciones en 
distintas trayectorias de envejecimiento.

Es importante señalar que las tareas empleadas en este estudio son test de tamizaje ampliamente usa-
dos en entornos clínicos y de investigación, siendo su principal ventaja una rápida administración y correc-
ción. Sin embargo, en este estudio no se contó con una medida del tiempo entre el aprendizaje de las listas 
de palabras y su posterior recuperación en la tarea de memoria episódica, esto ocurrió porque ese registro 
no forma parte del manual de aplicación y corrección de los instrumentos empleados, por lo tanto, es posible 
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señalar que futuros estudios consideren este complemento en la medición de la memoria episódica, siendo 
también necesario probar este patrón de relaciones con instrumentos robustos que puedan evaluar este 
componente episódico y el LEV de manera extensa y específica. Asimismo, es importante cautelar la inter-
pretación y aplicabilidad de estos resultados considerando esta limitación. También, es relevante mencionar 
que quienes participaron de este estudio son mayoritariamente mujeres, por lo tanto, se podría hipotetizar 
que este modelo de relaciones pudiese ser distinto en hombres, ya que en Chile existen importantes bre-
chas en los niveles de escolarización entre estos grupos.

Finalmente, se espera que este tipo de estudios puedan generar futuras líneas de investigación que 
permitan evaluar estas variables desde diseños longitudinales y experimentales, también la posibilidad de 
evaluar otras funciones cognitivas, por ejemplo el funcionamiento ejecutivo, considerando que en la actua-
lidad, las teorías que explican el declive cognitivo consideran diferentes cambios en la memoria de trabajo, 
velocidad de procesamiento y control inhibitorio (Fisher, Chacon y Chaffee, 2019, Gutchess, 2019), además 
de estar relacionadas con componentes del LEV, específicamente en el caso de la fluidez fonológica, la 
cual requiere de un componente ejecutivo. No obstante, es necesario estudiar la memoria en condiciones 
de evaluación que tengan una mayor validez ecológica, tomando en cuenta la evidencia disponible que da 
cuenta de la necesidad de una evaluación que se asemeje a un funcionamiento similar al de la vida diaria 
(Díaz-Orueta et al., 2016).
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