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CAPITAL PSÍQUICO, NEUROPLASTICIDAD Y BIENESTAR 
EN EL ENVEJECIMIENTO EXITOSO
Antequera, Florencia; Grasso, Lina
Pontificia Universidad Católica Argentina. Argentina

RESUMEN
El presente trabajo tiene por objetivo realizar una revisión biblio-
gráfica del denominado envejecimiento exitoso, una de las posi-
bles trayectorias de envejecimiento. Como variables subjetivas 
que se asocian al mismo, se abordarán el bienestar psicológico 
y el capital psíquico. También se presentará la plasticidad cog-
nitiva o neuroplasticidad, como medida objetiva del rendimiento 
cognitivo en dicha etapa vital.
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ABSTRACT
PSYCHOLOGICAL CAPITAL, NEUROPLASTICITY AND WELL-BEING 
IN SUCCESSFUL AGING
The aim of this work was to carry out a bibliographic review of 
the successful aging, one of the possible trajectories of aging. 
As subjective variables that are associated with it, psychological 
well-being and psychological capital will be addressed. Cog-
nitive plasticity or neuroplasticity will also be presented as an 
objective measure of cognitive performance in this life stage.
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INTRODUCCIÓN
Frente al creciente envejecimiento poblacional, ha aumentado 
el interés de diversas disciplinas, y sobre todo de la medici-
na gerontológica por las mejoras en las condiciones de vida de 
los adultos mayores. Desde el ámbito de la psicología, en las 
últimas décadas-y ante el auge del enfoque de la Psicología 
Positiva- se han realizado diversas investigaciones orientadas 
al estudio de aquellos aspectos positivos sobre la vejez. En este 
sentido, cabe destacar los avances en lo que respecta a la cate-
gorización de las trayectorias del envejecimiento, sobre todo el 
denominado envejecimiento exitoso. Son diversas las variables 
que permitirían explicarlo, así como también los estudios que 
confirman su relación con el mismo. Como parte de aquellos 
factores más personales e individuales que explicarían dicha 
trayectoria, se encuentran el bienestar psicológico y el capital 
psíquico. Ambos no sólo son fruto de la experiencia acumulada 
a lo largo de los años, sino que se ha comprobado que, particu-
larmente en la vejez, alcanzan su máximo despliegue. 

Sin embargo, para una adaptación eficaz a las vicisitudes del 
contexto, además de las fortalezas personales, ha de ser nece-
sario un óptimo rendimiento cognitivo que permita hacer frente 
a los déficits que acompañan la edad. Pero, ¿cómo evaluar ob-
jetivamente dicho desempeño? El concepto de Neuroplasticidad 
parece responder al interrogante. Es a partir de la activación 
de aquella reserva aún latente (habilidades no ejercitadas a lo 
largo del tiempo), que es posible todavía en la vejez, compensar 
los déficits y optimizar recursos, favoreciendo la capacidad de 
adaptación al entorno.

Objetivo: realizar una revisión bibliográfica del denominado en-
vejecimiento exitoso.

DESARROLLO

Envejecimiento Exitoso
En la actualidad se hace visible una transformación demográfica 
mundial, donde el índice de adultos mayores crece año tras año. 
Un informe publicado por CEPAL (2009), indica que se espera 
que para el 2050, la población de adultos mayores en América 
Latina represente un 25,5% de la población, es decir que una 
de cada cuatro personas tendrá 60 años o más. Ante el aumento 
de la expectativa de vida surge el interés, en especial desde la 
psicogerontología y medicina gerontológica, por las condiciones 
de vida y las necesidades particulares de los adultos mayores 
(Griffa & Moreno, 2015). Debido a esto, conocer los factores que 
propicien su desarrollo positivo, resultan de gran importancia, 
ya que no sólo se trata de vivir más años, sino de la forma más 
plena posible.
Frente a la heterogeneidad de los cambios en la vejez, el con-
cepto de trayectorias de envejecimiento resulta de utilidad para 
categorizar dichas variaciones. Particularmente, el perfil de en-
vejecimiento exitoso-a diferencia del envejecimiento normal y 
el patológico- fue conceptualizado por Baltes y Baltes (1990) 
como aquella competencia adaptativa que permite a la persona 
ajustarse a las vicisitudes del entorno, como resultado de su 
interacción permanente con el mismo. De manera que, desta-
cando el rol proactivo de cada persona en su propio desarrollo, 
es posible afrontar los desafíos del ambiente social, cultural e 
histórico. Por su parte, Rowe y Kahn (1997, 2015), definieron al 
envejecimiento exitoso caracterizándolo por: la percepción del 
bienestar subjetivo, el buen nivel de funcionamiento cognitivo y 
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físico, bajo riesgo de sufrir enfermedades o discapacidad aso-
ciada a las misma, y un alto compromiso en actividades socia-
les y productivas. De las tres trayectorias mencionadas, es la 
del envejecimiento exitoso, la que representaría una adaptación 
más eficiente no sólo a las demandas del entorno, sino también 
a aquellas ligadas a los déficits cognitivos inherentes a la edad.
Comprendiendo los desafíos del envejecimiento poblacional, se 
realizaron numerosas investigaciones en aras a conocer los fac-
tores que promueven su desarrollo más óptimo, enfatizando una 
vejez más competente para todos (Fernández-Ballesteros, 1998).

Bienestar Psicológico en la vejez
Con el surgimiento de la Psicología Positiva, se produjo un cam-
bio en los centros de interés, enfatizando aquellas cualidades 
que funcionan como amortiguadores de la adversidad, consi-
guiendo una mejor calidad de vida y un mayor bienestar (Sato-
rres Pons, 2013). En el marco de la trayectoria de envejecimiento 
exitoso, el factor de bienestar psicológico, resulta ser uno de sus 
componentes principales. Durante mucho tiempo, se lo pensó 
como una variable objetiva que podía medirse a través de las 
condiciones físicas y económicas de la persona. Posteriormente, 
se concluyó que también se trataba de un constructo subjetivo, 
por lo que se hizo necesario, incluir esta perspectiva dentro de su 
evaluación (Arias & Solivez, 2009). El bienestar como fenómeno 
integral, comprende no sólo las condiciones materiales de vida, 
sino también, y especialmente, la sociabilidad y la sensación de 
bienestar que expresan las personas (Observatorio de la Deuda 
Social Argentina, 2017). En este sentido, Ryff (1989) lo define 
como la valoración que realiza cada individuo acerca de su vida. 
Sin embargo, ha señalado un déficit en la forma tradicional de 
evaluarlo, al asociarlo meramente con la experiencia subjetiva de 
felicidad. Por esto mismo, consideró propicio realizar una distin-
ción entre bienestar subjetivo-entendiendo por el mismo la ob-
tención de sentimientos de placer y felicidad- y bienestar psico-
lógico- asociado a la consecución de nuestros potenciales y a la 
realización de aquello que podemos ser. Esta última perspectiva, 
y a diferencia de la primera, resulta mucho más compatible con 
la trayectoria de un envejecimiento exitoso, porque comprende 
una visión más integradora de la persona como activa dentro de 
su propio desarrollo, enfatizando el crecimiento personal.
Diversas investigaciones han explorado su relación con otras 
variables como el apoyo social (Arias, 2004), el autoestima (Izal 
& Montorio, 1993), salud física, mental y calidad de vida (Cua-
dra-Peralta, Medina Cáceres & Salazar Guerrero, 2016), el nivel 
y estilo de vida (García-Viniegras & González-Benítez, 2000), 
entre otras. Se ha podido comprobar incluso, que no se modifica 
con la edad, aunque se presentan cambios poco importantes 
en algunas dimensiones (Villar & Triadó, 2003); y no se hallaron 
diferencias significativas entre los valores de bienestar psicoló-
gico global obtenidos por adultos jóvenes y las alcanzadas por 
adultos mayores (Arias & Solivez, 2009).

A partir de estos hallazgos, puede notarse que el bienestar psi-
cológico se mantiene e incluso se incrementa a lo largo de la 
vida. Cabe destacar, que se encuentra determinado por múlti-
ples variables, las cuales se conjugan de una manera particular 
y única en cada persona.

Capital Psíquico en la vejez
Al igual que el bienestar psicológico, desde el marco de la Psi-
cología Positiva, ha sido conceptualizado el constructo Capital 
Psíquico, con el objeto de estudiar aquellas fortalezas y virtudes 
personales que propicien un desarrollo óptimo en la persona. El 
mismo es definido por Casullo (2006), como aquel conjunto de 
factores y procesos que permiten a un sujeto aprender a prote-
gerse, sobrevivir y generar fortalezas personales. Para lograr su 
evaluación y exploración, ha elaborado un instrumento estanda-
rizado denominado Cuestionario de Capital Psíquico, que explo-
ra fortalezas y virtudes a lo largo de cinco dimensiones: cogniti-
vas, emocionales, cívicas, vinculares y sistema de valores. 
En lo que refiere a su estudio en adultos mayores, se han realiza-
do investigaciones sobre alguna de sus dimensiones: sabiduría 
(Ardelet, 2003), inteligencia emocional (Iacub, 2013, Lombardo 
& Pantusa, 2013), sentido del humor (Ryff, 1989), resiliencia 
(Cárdenas-Jiménez, & López-Díaz), entre otras. 
Posteriormente, diversas investigaciones permitieron explorar 
el Capital Psíquico de manera global en los adultos mayores, 
y su comparación con otros grupos de edad. Se ha encontrado 
que las puntuaciones promedio de las dimensiones del CAPPSI 
resultaron mayormente significativas en los adultos mayores 
respecto a otros grupos de edad, correspondiendo los puntajes 
más altos al grupo de 60 a 75 años; a excepción de la dimen-
sión cognitiva (Arias, Posada & Castañeiras, 2009). Incluso, se 
pudo confirmar su estabilidad hasta edades más avanzadas-en 
personas de 75 a 91 años de edad- y su incremento en la di-
mensión correspondiente a los Valores, y aspectos referidos a 
Sabiduría, Amor y Capacidad para Perdonar (Arias, 2009).

Se ha comprobado una correlación positiva entre el Capital Psí-
quico y el bienestar psicológico en adultos mayores; de modo 
que, a mayor Capital Psíquico, mayores son los niveles de bien-
estar psicológico en la persona, reflejando la importancia del 
primero en el logro de mayores niveles del último durante la 
vejez (Arias & Solivez, 2009).
A partir de los hallazgos recientemente mencionados, se puede 
concluir que el desarrollo personal se continúa hasta las edades 
más avanzadas, siendo posible profundizar aquellas fortalezas y 
virtudes personales en la vejez.

Neuroplasticidad y rendimiento cognitivo en la vejez
A partir de los hallazgos de investigaciones anteriormente men-
cionadas, se podría considerar al Capital Psíquico y Bienestar 
Psicológico-entre otras variables- como aquellos factores más 
subjetivos e individuales que explicarían las variaciones en las 
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trayectorias de envejecimiento. Su presencia en niveles altos en 
el adulto mayor, posibilita apreciar fortalezas y recursos perso-
nales que promueven la adaptación con eficacia a las demandas 
del entorno.
Sin embargo, como característica de un perfil de envejecimiento 
exitoso también se encuentra un óptimo rendimiento físico y 
cognitivo (Rowe & Kahn, 1997, 2015). Es decir, que no solamen-
te es importante contar con fortalezas y recursos personales 
adquiridos a lo largo de la experiencia, sino también un ren-
dimiento cognitivo óptimo que favorezca su adaptación, a pe-
sar de los déficits que vienen acompañados con el incremento 
de la edad. En disonancia con modelos que plantean el declive 
cognitivo en la vejez como irreversible, Baltes y Baltes (1990), 
proponen el modelo de Optimización Selectiva por Compensa-
ción (Modelo SOC), que permitiría explicar la heterogeneidad en 
el rendimiento cognitivo en la vejez. Desde esta perspectiva, 
se plantea que los adultos mayores compensan las habilida-
des perdidas o debilitadas, a la vez que optimizan sus recursos 
para adaptarse eficazmente a los requerimientos del entorno. 
De acuerdo con Denney (1982) y su Hipótesis de Desuso, la dis-
minución del rendimiento cognitivo en el envejecimiento normal, 
no está asociado a la edad o desgaste biológico, sino que se ex-
plicaría por la falta de práctica en ciertas habilidades a lo largo 
de los años. De esta forma, se puede diferenciar el denominado 
potencial no ejercitado, del potencial óptimamente ejercitado- la 
habilidad máxima que puede desarrollarse bajo condiciones de 
entrenamiento-.
Por lo tanto, aún en la adultez mayor es posible compensar un 
declive cognitivo, y mantener la capacidad de cambio y adapta-
ción a lo largo de la vida (Triadó & Villar, 2006). En este sentido, 
lo que permitiría explicar este fenómeno es la Neuroplasticidad 
o Plasticidad Cognitiva, definida como “la capacidad de una per-
sona para aprender, mejorar su ejecución, cuando se introduce 
en una situación de estimulación e intervención cognitiva” (Ca-
lero, 2006, p. 44). Representaría la capacidad de una persona 
para aprender y mejorar su ejecución cuando se introduce en 
una situación de estimulación e intervención cognitiva óptima. 
En esta línea, se puede desdoblar la interpretación del rendi-
miento del adulto mayor, según su rendimiento actual (conducta 
observable) y su rendimiento potencial (nivel de rendimiento 
que una persona puede presentar si se introducen condiciones 
de optimización), siendo la ganancia entre la diferencia de am-
bos, lo que constituye el potencial de aprendizaje de un sujeto 
evaluado (González Aguilar, 2015).
En relación con esto, existe una estrecha relación entre la plas-
ticidad cognitiva y el potencial de aprendizaje, dado que a través 
de la administración de pruebas neuropsicológicas adaptadas 
para tal fin, la evaluación del potencial de aprendizaje nos per-
mite valorar clínicamente la existencia de plasticidad cognitiva 
(Calero, 2001).
La neuroplasticidad fue estudiada a través del potencial de 
aprendizaje en numerosos estudios (Calero, 2000, 2001, 2004, 

2006; Fernández Ballesteros, et.al., 1998, 2003, 2005; Navarro 
González & Calero, 2011; Zamarrón, et.al., 2009). En nuestro 
país, se realizó una investigación que buscó analizar las diferen-
cias respecto del potencial de aprendizaje en personas mayores 
con diversas trayectorias de envejecimiento. Para ello, se realizó 
un perfil comparado de envejecimiento exitoso, envejecimiento 
normal y envejecimiento con deterioro cognitivo leve (DCL). Se 
encontró que, el grupo de envejecimiento exitoso presentó ma-
yores evidencias de reserva cognitiva y de plasticidad cognitiva, 
seguido por el grupo de envejecimiento normal y luego por el 
grupo con DCL. Por tanto, el primer grupo se caracterizó por 
aprender más palabras en una prueba de memoria, beneficiarse 
más de la intervención de un mediador, recuperar libremente 
más palabras a largo plazo, reconocer más palabras y presentar 
más evidencia de parámetros de reserva cognitiva que los otros 
dos grupos (González Aguilar & Grasso, 2018).
A partir de los aportes teóricos y empíricos mencionados, es 
posible considerar a la Neuroplasticidad como una medida ob-
jetiva del rendimiento cognitivo en la adultez mayor. Por esto 
mismo, en aras a conocer los factores que hacen a la trayec-
toria de un envejecimiento exitoso, su profundización resulta 
de gran importancia. Sin embargo, en la actualidad no se han 
reportado investigaciones que hayan abordado su relación 
con variables subjetivas y personales-como Capital Psíquico y 
Bienestar Psicológico- que permitiera predecir dicha trayecto-
ria de envejecimiento.

CONCLUSIONES
Los aportes de numerosos estudios realizados sobre la vejez, 
indican que de las diversas trayectorias, la del envejecimiento 
exitoso, resulta ser aquella que favorece una adaptación mucho 
más óptima a los requerimientos del entorno. Frente a la nece-
sidad de estudiar los factores más individuales que explicaran 
la heterogeneidad de los cambios en esta etapa vital, diversos 
estudios han comprobado, que tanto el bienestar psicológico 
como el capital psíquico, no sólo se asocian positivamente, sino 
que constituyen factores subjetivos que han de ser tenidos en 
cuenta al momento de pensar la trayectoria de envejecimien-
to exitoso. Sin embargo, también ha de considerarse un eficaz 
rendimiento cognitivo que permita al sujeto compensar los dé-
ficits propios del envejecimiento, optimizar sus recursos y así 
adaptarse a las demandas del entorno. Diversas investigaciones 
han abordado el estudio de la plasticidad cognitiva, a través del 
potencial de aprendizaje, como medida objetiva del rendimiento 
en la vejez. De la revisión de los mismos, se concluye que, es 
plausible afirmar que no sólo el bienestar psicológico y el capital 
psíquico, como factores subjetivos, contribuyen a una trayecto-
ria de envejecimiento exitoso; sino también la neuroplasticidad, 
como medida objetiva del rendimiento. Sin embargo, nos en-
contramos ante una carencia de investigaciones que permitan 
afirmar la relación de dichas variables.
En síntesis, podría pensarse que el adulto mayor con una tra-
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yectoria de envejecimiento exitoso, no sólo se beneficiaría más 
del entrenamiento en pruebas de potencial de aprendizaje, sino 
que también contaría con mayores fortalezas y recursos psico-
lógicos, y tendría una alta percepción de bienestar respecto de 
su propio desarrollo.
En futuras líneas de investigación, se buscará profundizar acer-
ca de aquellos factores predictores que promuevan un enveje-
cimiento exitoso, para poder pensar estrategias de intervención 
en la población general que mejoren la calidad de vida de los 
adultos mayores.
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