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RESUMEN 

El presente trabajo desarrolla un programa de intervención para mejorar las com-
petencias de la memoria autobiográfica, el bienestar y el estado de ánimo en adultos 
mayores institucionalizados en residencias. El programa se centra en posibilitar al adulto 
mayor para reescribir las experiencias personales positivas, magnificando las estrategias 
señaladas por la Psicología Positiva como más efectivas para lograr la felicidad. Se rea-
liza un estudio piloto con diseño pre- y post-test, con una intervención de 8 sesiones, en 
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una residencia de mayores. Como instrumentos se utilizan cuestionarios y autoinformes 
para cuantificar las emociones positivas, la sensación de felicidad, la orientación al pla-
cer en las situaciones cotidianas de la vida y el número de recuerdos positivos. Los ha-
llazgos coinciden con la literatura en los cuales la promoción de reminiscencias positivas 
favorece la sensación de bienestar y el incremento de la memoria de identidad positiva 
en adultos mayores. La conclusión derivada es que los programas basados en la remi-
niscencia son eficaces para mejorar el bienestar y la felicidad percibida en adultos ma-
yores institucionalizados por lo que deberían incrementarse este tipo de intervenciones. 

Palabras clave: envejecimiento, reminiscencia, psicología positive, bienestar, feli-
cidad. 

 

ABSTRACT 

The present work develops an intervention program to improve autobiographical 
memory skills, well-being and mood in older adults institutionalized in residences. The 
program focuses on enabling the older adult to rewrite positive personal experiences, 
magnifying the strategies indicated by Positive Psychology as more effective in achiev-
ing happiness. A pilot study with a pre- and post-test design is carried out, with an in-
tervention of 8 sessions, in a nursing home. As instruments, questionnaires and self-
reports are used to quantify positive emotions, feelings of happiness, orientation to 
pleasure in everyday life situations, and the number of positive memories. The findings 
coincide with the literature in which the promotion of positive reminiscences favors the 
feeling of well-being and the increase in positive identity memory in older adults. The 
conclusion derived is that programs based on reminiscence are effective in improving 
well-being and perceived happiness in institutionalized older adults, so this type of in-
tervention should be increased. 

Keywords: Aging, reminiscence, positive psychology, welfare, happiness. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los focos en la intervención con las personas mayores es la memoria 
autobiográfica, un sistema de memoria de episodios específicos del pasado del 
individuo y que representa las vivencias y acciones, acontecimientos, hechos y 
situaciones de la persona. Es de duración limitada, explícita por su carácter cons-
ciente, relacionada con sucesos de la vida y que está dentro de un contexto que 
engloba hechos personales (Conway et al., 2004; Chiang et al., 2008; Chiao et 
al., 2009; D’Argembeau y Mathy, 2011; Fivush, 2011; Rasmussen y Habermas, 
2011; Manzanero y Álvarez, 2015), sin olvidar el señalar el papel teleológico de 
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la memoria humana en la programación de la conducta (Demiray y Bluck, 
2011). Por memoria autobiográfica (MA) entendemos el recuerdo de un suceso 
vivido en primera persona, algo que sucedió en un momento y lugar determi-
nado, aunque no hay consenso absoluto sobre si este sistema de memoria forma 
parte de la memoria episódica (Alea y Bluck, 2007; Ruíz-Vargas, 2010), y es 
necesario contar con técnicas precisas para su abordaje (Ames y Fiske, 2010; 
Bluck, 2009; Conway, 2009). 

El afecto y la emoción son las características más importantes de las me-
morias autobiográficas (Schacter, 2001), estando en las bases de la propia iden-
tidad personal del sujeto. Si, además, consideramos que los hechos autobiográ-
ficos con una importante implicación emocional se recuerdan más detallada-
mente que los hechos rutinarios con baja implicación emocional, estamos en la 
clave de la importancia de los programas de revisión de vida o rememoración 
positiva para aumentar el bienestar y la felicidad, con una estrecha relación a 
claves culturales (Chiao et al., 2010; Kitayama y Park, 2010; Holland y Kensin-
ger, 2010; Markowitsch y Staniloiu, 2011; Rathbone et al., 2011). Es relevante 
destacar la importancia de la interacción de las variables cognitivas y emocio-
nales en la construcción de las narrativas personales como consecuencia de la 
crisis pandémica actual, para fortalecer individuos y sociedades (Oltra y Boso, 
2020), dado que no todos los grupos etarios han afrontado con el mismo grado 
de adaptación la situación vivida (Justo-Alonso et al., 2020). 

 

2. PLANTEAMIENTO 

En primer lugar hay que visualizar a la MA como una organización jerár-
quica, con una lógica temática y temporal, y con sesgos emocionales (Conway, 
2009). Para el trabajo de revisión de vida o reminiscencia en positivo son im-
portantes dos aspectos: la exactitud y la cualidad emocional. La razón de fondo 
es que el objetivo central de la intervención que se propone es evitar la sobre-

generalización que se centra en recuerdos categóricos y extendidos en el tiempo 
(Manzanero y Álvarez, 2015). En los programas de reminiscencia el entrena-
miento se centra prioritariamente en modificar la recuperación de la informa-
ción, para hacerla más específica y positiva (Cabaco, 2019). Es evidente la im-
portancia nuclear que juega este sistema de memoria en la constitución del self 
(Fivush, 2011; Olivares, 2010; Rasmussen y Habermas, 2011). 

El incremento en la recuperación de hechos autobiográficos en personas 
mayores se ha explicado por la importancia atribuída al desarrollo y manteni-
miento del concepto de persona (self). En los adultos mayores suelen producirse 
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procesos de revisión de su vida de forma natural, que tendría como función pro-
porcionar un sentido vital. Habría que tener en cuenta claves evolutivas como 
señala Ruíz Vargas (2010) en las tres fases denominadas: amnesia infantil (ol-
vido de recuerdos autobiográficos antes de los 2.5-3 años), pico de la reminis-
cencia (aumento significativo en la etapa de constitución de la identidad en torno 
a los 20 años) y efecto recencia (aumento de los recuerdos autobiográficos más 
ligados al presente). En cualquier caso, y centrándonos en los objetivos del pre-
sente estudio lo realmente relevante es que la literatura es muy consistente al 
evidenciar las ventajas en el bienestar y la felicidad de intervenciones centradas 
en la memoria autobiográfica (Allemand et al., 2012; Allemand et al., 2013; 
Avia et al., 2012; Hill y Allemand, 2011; Cabaco, 2019; Konradt et al., 2013; 
Liptak et al., 2013; Nsamenang et al., 2013; Peters et al., 2013). Lo que nos hace 
cuestionarnos ¿De qué manera una intervención con reminiscencia positiva in-
crementará la percepción de felicidad en adultos mayores? 

Todas las personas a lo largo de la vida, pero especialmente los adultos 
mayores, afrontan la necesidad de integrar la vida y darle un sentido de cohe-
rencia al pasado. Por este motivo el planteamiento del programa de intervención 
integra estrategias de reminiscencia con revisión de vida, para generar experien-
cias placenteras que mejoren la calidad de vida de la persona mayor, y ayudarla 
a rescatar y organizar sus recuerdos, con especial énfasis en los conflictos no 
resueltos, para lograr un sentimiento de plenitud (Bohlmeijer et al., 2007; Ca-
baco y Barahona, 2019; Chiang et al., 2008; Haight et al., 2006; Ortega et al., 
2015). 

Siguiendo la línea argumental de otros programas, como el REVISEP para 
la mejora del estado de ánimo (Serrano, 2002), se ha implementado un paquete 
de intervención guiado para mejorar las competencias de la memoria autobio-
gráfica en el desempeño cotidiano y en la rememorización de experiencias po-
sitivas. La propuesta enfatiza la elaboración de las experiencias personales, 
magnificando las dos estrategias señaladas por la Psicología Positiva (el perdón 
y la gratitud) para la reescritura del pasado (Seligman, 2011). Por tanto, se pre-
tende evidenciar la eficacia de un programa de intervención guiado, para la me-
jora de la calidad de vital de las personas mayores sin avanzado deterioro cog-
nitivo (niveles GDS 1, 2 y 3) en contextos residenciales del medio rural en Es-
paña. 

Hipotetizamos que tras la intervención con el POMA mejorará el estado 
emocional de los mayores; además, se producirá un aumento de la felicidad en 
los usuarios del mismo; se incrementará también la valoración de los aspectos 
positivos de la vida (orientación al placer) y el estado anímico asociado por parte 
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de los usuarios; y, por último, la rememoración se hará más específica (recuer-
dos no categóricos y con sesgo optimista) como resultado de la participación. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

PARTICIPANTES 

Se inició el trabajo con un total de 24 mayores instucionalizados en resi-
dencias, con una estancia mínima de 5 años de estancia en la misma. Se ofreció 
la colaboración voluntaria y se completó el correspondiente consentimiento in-
formado a los que cumplían como criterios de inclusión el estado cognitivo 
(GDS 1 y 2) y la ausencia de déficits sensoriales (visuales y auditivos) que les 
permitieran el normal seguimiento y participación en el programa.  

En cada sesión del programa participaron diferentes números de personas, 
sin embargo, para el presente informe se consideraron únicamente aquellos 
adultos mayores que cumplieron con el criterio de 100% de asistencia, quedando 
20 participantes totales que estuvieron en todas las sesiones. Las diferentes cau-
sas de exclusión fueron debidas a enfermedades, traslados, o irregularidades de 
asistencia. En su mayoría eran mujeres (85,7%), y el promedio de edad fue de 
71,2 años. 

 

INSTRUMENTOS 

Se utilizaron cuatro pruebas (escalas y cuestionarios, aplicados para ambas 
evaluaciones, pre y post), y el programa de intervención POMA. 

Escala VAS de Medición Subjetiva del Estado Emocional. Se ha utilizado 
la versión adaptada por Farfallini (2014), con diez emociones: alegría, tristeza, 
enfado, sorpresa, ansiedad, tranquilidad, agobio, aburrimiento, soledad y vigor. 
Esta escala utiliza reactivos tipo Likert (1=nada vs. 7=totalmente) para evaluar 
el estado emocional actual en esas diez dimensiones. Se ha incluido esta escala 
por sus propiedades psicométricas de validez y confiabilidad, y por su fácil com-
prensión para la persona mayor. La escala VAS se compone de cuatro puntua-
ciones, un VAS-general (de 10 a 70 puntos), un VAS-positivo (3 a 21), un VAS-
negativo (6 a 42), y VAS-neutro (1 a 7). 

Escala de Felicidad Fordyce. La primera tarea consiste en seleccionar 11 
frases con diferentes niveles de felicidad (de 0= Sumamente infeliz, deprimido 
y abatido vs. 10= Sumamente feliz, eufórico y jubiloso) cuál es la que corres-
ponde a su percepción de la felicidad en general en su vida. La segunda tarea 
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tiene como objetivo concretar los porcentajes temporales vitales en los que el 
sujeto se siente feliz, infeliz o neutral. En este trabajo sólo hemos considerado 
una valoración dicotómica en esta segunda tarea, por lo que debían ajustar los 
porcentajes a los momentos de felicidad o infelicidad. Los índices informados 
de confiabilidad son buenos, se cuenta con literatura para contrastar las puntua-
ciones con muestras poblacionales amplias (Seligman et al., 2005), y es de fácil 
aplicación y comprensión por parte de los usuarios mayores. La escala de Feli-
cidad tiene un rango total de 0 a 10, y de 0 a 100 en las subescalas de Total-
Felicidad y Total-Infelicidad (puesto que son porcentajes ambas). 

Escala EOS (Enjoyment Orientation Scale, adaptación de Vázquez y Her-
vás, 2008). Esta prueba evalúa la orientación hacia el placer en situaciones co-
tidianas de la vida. Está compuesta por seis ítems en los que se pide al mayor su 
sintonía o identificación con una serie de enunciados a los que debe responder 
en una escala tipo Likert (1 totalmente en desacuerdo vs. 7 totalmente de 
acuerdo). Se completa con una valoración global previa del estado anímico con 
un rango de 0 a 100 que nos permite ampliar el espectro del sesgo positivo del 
mayor. Por lo tanto, se tiene una escala global (CEA-A) de 0 a 100 puntos, y 
una escala de siete ítems con puntuaciones de 7 a 49 (CEA-B). 

Test de Memoria Autobiográfica (TMA, versión de Ricarte et al., 2013). Se 
presenta de manera aleatoria una lista de 14 palabras-estímulo, según la catego-
rización de valencia emocional de cada palabra: de signo positivo (felicidad, 
amistad, ilusión, energía y sonrisa), negativo (culpable, fracaso, preocupación, 
tristeza y enfermedad) y neutro (coche, árbol, libro y llevar). Por cada palabra-
estímulo se le pide al participante que “trate de recordar algún momento especí-
fico de su vida en el que se haya sentido…”, con un tiempo de 60 segundos para 
recuperar el recuerdo. Para la corrección habitualmente se clasifican los recuer-
dos obtenidos en cuatro categorías: Extendidos (periodos de tiempo extensos y 
que duran más de un día, como la infancia o una época determinada de la vida); 
Categóricos (eventos almacenados en forma de categorías como personas, luga-
res, actividades o hechos repetitivos); Específicos (recuerdos concretos que pue-
den ser medidos en segundos, minutos u horas porque sucedieron una sola vez); 
Inespecíficos, que incluyen la Asociación semántica o no recuerdo (le sugiere 
una palabra, no un recuerdo autobiográfico). Para este proyecto, y con el obje-
tivo de hacer más significativo el análisis, se reagrupan los recuerdos categóri-
cos con los extendidos. En el TMA no hay rango a priori de puntuaciones. 

Paquete de Optimización de la Memoria Autobiográfica en Mayores 

(POMA). En la adaptación para este programa se han considera los núcleos te-
máticos más relevantes (bienestar, reminiscencia y reescritura) con el objetivo 
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de potenciar la identidad positiva del mayor residente, considerando las claves 
socioculturales y educativas de los usuarios. Las sesiones cuentan con un es-
quema en común: presentación de la sesión (objetivos para mejorar mi vida); 
desarrollo de la sesión con el guion de modelo (“Cómo llevarlo a cabo¨); man-
tenimiento en el futuro con tareas para continuar ejercitando los logros; material 
complementario (películas, vídeos, libros, webgrafía, etc.); anexos (fichas de las 
actividades). 

 

DISEÑO  

Se utilizó un diseño pre-experimental (un grupo experimental, sin grupo de 
control), con mediciones pre y post intervención. Obtenidas las autorizaciones 
pertinentes por los responsables de las residencias, se explicó a los participantes 
los objetivos del estudio y se procedió a la firma del consentimiento informado. 
El requisito para la participación era la ausencia de deterioro cognitivo, según 
las valoraciones que disponen en las residencias y la información aportada por 
los cuidadores más directos. Antes de la implementación se procedió a la eva-
luación por parte del equipo de investigación, que fue idéntica en cuanto a pro-
cedimiento y secuencia de pruebas en los dos momentos (pre y post). 

El programa de intervención se desarrolló en 8 sesiones de 45 minutos de 
duración, más dos sesiones de evaluación (aplicación de los instrumentos en las 
sesiones pre y post). Dado el resultado que hemos conseguido con estas inter-
venciones breves en programas similares (Cabaco et al., 2019), se ha optado por 
mantener este criterio, de no extender excesivamente en el tiempo las interven-
ciones, para su diseminación por otros profesionales y en el mayor número de 
residencias, donde la clave temporal es fundamental para la implementación. 
Las sesiones estuvieron divididas en 3 bloques, con dos sesiones por bloque y 
cada una de las cuales tiene diferentes objetivos definidos que se focalizan en 
tres dimensiones: Bienestar (objetivo la felicidad); Reminiscencia (objetivo lo 
positivo del pasado) y Reescritura (objetivo magnificar gratitud y perdón). Ade-
más, como se ha señalado, hubo una sesión introductoria y una final de recopi-
lación con la finalidad de motivar a los participantes tanto en su implicación 
durante el programa como en su mantenimiento posterior. Aunque no se pueden 
tomar medidas de seguimiento en este momento por el breve intervalo temporal 
acaecido, está prevista la testación futura para determinar la estabilidad del cam-
bio.  
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Figura 1.  

Estructura del programa de intervención 

 

Aspectos éticos. La autorización para la realización de la investigación fue 
emitida por la dirección de las residencias, siguiendo los protocolos éticos que 
tienen establecidos y con el consentimiento previo de las familias. Estas fueron 
informadas de los objetivos y metodología (evaluación e intervención). Además, 
se les informó de forma individualizada de los resultados obtenidos por cada 
residente tras la participación en el programa. 

 

3. RESULTADOS 

En relación a la primera hipótesis se confirma que el programa mejora el 
estado emocional de los mayores participantes ya que aumenta significativa-
mente (p<.05) las emociones positivas (de 6.92 a 12.63, p<.001), también las 
neutras (de 7.32 a 9.43, p=.027) y disminuyendo las negativas (de 12.28 a 6.46, 
p=.004). Por lo tanto, se demuestra la efectividad en este primer objetivo opera-
tivo. Para reforzar lo anterior, en el tamaño del efecto (Tabla 1) se observa un 
efecto alto para las emociones positivas (-1.876), un efecto medio alto para las 
negativas (0.875) y efecto medio para las neutras (-0.625). 
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Tabla 1. 

Resumen de comparaciones entre los promedios de mediciones pre y post inter-

vención en las medidas de las cuatro hipótesis. 

Hipótesis Escalas Pre1 Post1 p TE2 

1 VAS-General 26.52 
(1.539) 

28.52 (0.859) .546 -0.156 

 VAS-Positivo 6.92 
(0.775) 

12.63 (0.225) <.001 -1.876 

 VAS-Neutro 7.32 
(0.556) 

9,43 (0.505) .027 -0.625 

 VAS-Negativo 12.28 
(1.622) 

6,46 (0.487) .004 0.875 

2 Felicidad-Global 5.42 
(0.357) 

7.95 (0.221) <.001 -1.343 

 Total-Felicidad 41.34 
(5.704) 

69.52 (3.841) .001 -1.073 

 Total-Infelicidad 50.39 
(5.631) 

33.24(3.841) .003 0.932 

3 CEA-A 45.21 
(5.970) 

69.75 (6.038) .004 -0.868 

 CEA-B 40,72 
(1.564) 

44,12 (1.284) .008 -0.780 

4 TMA-Global 4.79 
(0.576) 

4.43 (0.453) .535 0.16 

 TMA-Específico 3.21 
(0.381) 

4.29 (0.880) .145 -0.39 

 TMA-Inespecí-
fico 

6.00 
(0.679) 

5.29 (0.898) .266 0.29 

Nota: todos los cálculos con 13 grados de libertad. Valores entre paréntesis in-
dican los errores típicos. VAS = Escala de Medición Subjetiva del Estado Emo-
cional; CEA = Escala EOS (Enjoyment Orientation Scale); TMA= Test de Me-
moria Autobiográfica. 

Nota 1: medias (desviaciones típicas) 

TE2 = tamaño del efecto (calculados con d de Cohen). 
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La segunda hipótesis también se confirma, ya que en la escala global de 
felicidad se produce un aumento de 5.42 a 7.95 muy significativo (p<.001; 

T.E.=-1.34); al igual que en la del porcentaje de tiempo feliz (TF) pasa de 41.34 
a 69.52 (p=.001; T.E.=-1.07); y en la subescala de porcentaje de tiempo infeliz 
(TI) se produce una disminución de 50.39 a 33.24 (p=.003; T.E.=0.93).  

Se confirma la tercera hipótesis, ya que se encontraron cambios significati-
vos en las dos subescalas del CEA (EOS) que evalúan orientación hacia el placer 
en las situaciones cotidianas de la vida. En la subescala CEA-A hay un aumento 
de 45.21 a 69.75 (p=.004; T.E.=-.868) y en la subescala CEA-B se pasa de 40.72 
a 44.12 (p=.008; T.E.=-.78). Lo que significa que la eficacia de la intervención 
afecta tanto al estado de ánimo global como al sesgo optimista y feliz de la va-
loración de las situaciones cotidianas. 

Por último, la cuarta hipótesis no se cumple. Planteaba que el programa 
debería modificar el estilo de recuerdo de los sujetos en el sentido de facilitar la 
evocación de los recuerdos específicos frente a los categóricos/extendidos o los 
inespecíficos (no recuerdo o asociación semántica). No se han encontrado dife-
rencias significativas en ninguna de las tres puntuaciones del TMA (p>,05, 
como se observa en Tabla 1). Ahora bien, un análisis más detallado de los re-
sultados identifica una tendencia al aumento en los recuerdos específicos 
(T.E.=-0.39), y a la disminución de los recuerdos inespecíficos (T.E.=0.29) (ver 
Figura 2). Estas tendencias son congruentes con los objetivos del programa. 

Figura 2. 

Cambios en recuerdos globales, específicos e inespecíficos del Test de Memoria 

Autobiográfica. 

1

2

3

4
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6

7

Global Específico Inespecífico
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5. DISCUSIÓN 

Sobre la verificación de los postulados de las intervenciones positivas, es-
pecialmente las relacionadas con la reescritura de las experiencias personales 
mediante la gratitud y el perdón, hay evidencias de su papel en la mejora del 
bienestar en población joven como en adultos (Allan et al., 2013; Allemand et 
al., 2012) y también en mayores (Alleman et al., 2013; Blazquez et al., 2018; 
Cabaco et al., 2019; Sánchez et al., 2019). Y donde los programas en población 
mayor han hecho énfasis es justamente en el entrenamiento en la reminiscencia 
y revisión de vida con resultados muy favorables en el bienestar y la reducción 
de sintomatología depresiva, combinando con técnicas de humor (Avia et al., 
2012; Hill y Allemand, 2011; Konradt et al., 2013; Liptak et al., 2013; Nsame-
nang et al., 2013; Peters et al., 2013; Puig et al., 2021; Schade et al., 2021). 
Resultados que son coincidentes con los encontrados en nuestro trabajo en rela-
ción con la verificación de las tres primeras hipótesis. 

En este sentido podemos afirmar que la eficacia del POMA es similar a la 
que describen otros autores con propuestas similares, unas más centradas en las 
dimensiones emocionales y otras en claves cognitivas y de creencias (Navarro 
et al., 2013; Goldman y Wade, 2012; Holland et al., 2012; Latorre et al., 2013; 
Lin et al., 2013; Proyer et al., 2013). Es relevante señalar que en nuestro caso la 
duración de la intervención es menor (un mes y medio) por lo que la consistencia 
y la importancia es aún más significativa. 

Por último, en la cuarta hipótesis no se ha podido demostrar de forma esta-
dísticamente significativa el cambio en el patrón de rememoración a esquemas 
más específicos de recuerdo con el objetivo de evitar la sobregeneralización que 
conlleva tantas consecuencias negativas y vulnerabilidad a los estados de ánimo 
depresivos en la persona mayor. Como hemos comentado en el epígrafe anterior 
hay una tendencia en la dirección deseada tras la intervención que no alcanza el 
nivel requerido, en contra de lo que otros investigadores han puesto de mani-
fiesto (Serrano, 2002; Serrano et al., 2005; Latorre et al., 2013) sobre la eficacia 
del REVISEP como un instrumento útil para cambiar los recuerdos haciéndolos 
más específicos y positivos. Quizás haya que considerar, como señalan Sumner 
et al. (2013), la necesidad de un entrenamiento consistente en la especificidad 
de la rememoración como clave para evidenciar la disminución de la rumiación 
negativa y el germen del sesgo positivo (Vetter et al., 2021). 

Para poder entender alguna clave significativa de las diferencias de plan-
teamiento respecto a estos trabajos citados habría que pormenorizar en detalles 
(uso de diferentes cuestionarios, tipos de intervención o características muestra-
les) lo que excede al operativo planteado. Lo importante es que las tres primeras 
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hipótesis se centraban en la mejora del estado emocional, la felicidad y la orien-
tación al placer como consecuencia de la intervención optimizadora. Pues los 
resultados encontrados son congruentes con los planteados por Fernández-Ba-
llesteros (2009) que señala en diferentes capítulos de esta obra la necesidad de 
intervenir de forma preventiva y optimizadora en las personas de edad para me-
jorar el estado emocional, así como la alternativa de estas intervenciones psico-
lógicas a las Terapias Farmacológicas (TF). En esta dirección, el meta-análisis 
de Bohlmeijer et al. (2007) es muy contundente al señalar la consistencia de 
resultados a favor del bienestar en mayores con las Terapias no Farmacológicas 
(TNF), centrándose este trabajo en la reminiscencia (Villasán et al., 2021). Pers-
pectiva que sigue justificándose con trabajos recientes tanto en dimensiones 
cognitivas como emocionales en los sistemas de memoria a largo plazo (Cabaco 
y Crespo, 2015; Cabaco et al., 2017, 2018; Proyer et al., 2013; Raes et al., 2012; 
Ramírez et al., 2014; Wobbeking et al, 2020). 

La necesidad y las posibilidades que tenemos de optimizar la memoria de 
trabajo y la memoria autobiográfica en sus distintos planos cognitivo y 
neurológico (Ames y Fiske, 2010) es una puerta abierta para seguir profundi-
zando y ampliando el horizonte esbozado en este trabajo, ya que se pueden con-
siderar más las dimensiones prospectivas de la memoria autobiográfica (Bern-
tsen y Bohn, 2010; D’Argembeau et al., 2012), su interrelación con esquemas 
sociales y culturales (Chiao et al., 2010; Kitayama y Park, 2010), con claves 
emocionales y de conciencia (Holland y Kensinger, 2010; Markowitsch y Sta-
niloiu, 2011; Rathbone et al., 2011), siempre considerando la perspectiva de 
desarrollo de la misma (Fivush, 2011) y sus funciones en la dirección del pen-
samiento y la constitución del self (Olivares, 2010; Rasmussen y Habermas, 
2011). Por lo que, aunque se ha producido un avance en la intervención sobre 
este sistema de memoria, quedan muchos aspectos en los que profundizar, tanto 
en la interrelación con otros componentes mnésicos (Baddeley, 2012) como en 
la integración del resto de procesos psicológicos básicos (motivación, atención, 
etc.), así como en la aplicación en subpoblaciones de adultos mayores con pato-
logías específicas (diabetes mellitus tipo 2) que sí tienen beneficios con progra-
mas de estimulación cognitiva (Lancho et al., 2017). Y, además, con plantea-
mientos de promoción de la salud centrados en la reserva cognitiva, física y 
emocional (Wobbeking et al., 2021), que son especialmente relevantes en la si-
tuación pandémica actual con las tasas de mortalidad directa o vicaria vivida 
(Borghi y Menichetti, 2021).  
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6. CONCLUSIÓN 

A la luz de los resultados expuestos y con las limitaciones señaladas (única-
mente la variable modalidad de recuerdo) podemos concluir que los programas 
basados en la reminiscencia, que generan sesgos positivos, son eficaces para 
mejorar el bienestar y la felicidad percibida en adultos mayores institucionali-
zados. La evidencia de la utilidad en adultos mayores autónomos también se 
corrobora en los que viven en residencias. Dada la situación actual de aisla-
miento como consecuencia del COVID-19 (Samios et al., 2022; Willianson et 
al., 2021) y las consecuencias de la soledad en los mayores (Vicente y Cabaco, 
2020), deberían incrementarse este tipo de intervenciones para minimizar la vul-
nerabilidad a la depresión o el aumento de estados emocionales negativos. Y 
además, extendiendo su implementación a cuidadores para conseguir mejorar el 
bienestar, de forma presencial en residencias (Fan et al., 2022) o a través de las 
Tic´s (Kovaleda et al., 2022; Sitges-Maciá et al., 2021). Por último, sería nece-
sario abordar en futuras implementaciones cuestiones ligadas a las claves del 
sentido vital (Cabaco, 2018), en la línea de la gerotranscedencia (Cabaco y Fer-
nández-Mateos, 2019) que, junto a otras variables, posibilita el crecimiento pos-
traumático en las complejas circunstancias actuales (Prieto-Ursúa y Jódar, 2020). 
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