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Resumen 

Dado que la edad promedio de supervivencia ha acrecentado en los últimos años, dando paso al 

fenómeno de envejecimiento poblacional, surge la necesidad de prestar atención a este grupo 

etario, especialmente en lo concerniente a la salud mental. La ansiedad y la depresión 

constituyen dos trastornos de común ocurrencia. Por lo cual, el objetivo de la presente revisión 

sistemática consiste en determinar cuáles son los factores predictores de la ansiedad y 

depresión en el adulto mayor, para lo cual se desarrolló una búsqueda sistemática de los estudios 

empíricos publicados desde el año 2017 hasta la actualidad, por medio de las bases de datos 

“PubMed”, “Scielo”, “Web of Science” y “Scopus”, siguiendo los lineamientos de PRISMA, 

producto de lo cual fueron seleccionados 22 artículos publicados en revistas de impacto. De los 

datos recopilados, se obtuvo una predominancia de resultados orientados hacia la función física, 

la función cognitiva, la soledad y los factores sociodemográficos de edad, género y situación 

económica. 

Palabras clave: adultez mayor, ansiedad, depresión, factores predictores, factores 

cognitivos, factores sociodemográficos 

 

Abstract 

Given that the average age of survival has increased in recent years, giving way to the 

phenomenon of population aging, there is a need to pay attention to this age group, especially 

regarding mental health. Anxiety and depression are two commonly occurring disorders. 

Therefore, the objective of the present systematic review is to determine which are the predictors 
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of anxiety and depression in the elderly, for which a systematic search of empirical studies 

published from 2017 to the present was developed, through the databases "PubMed", "Scielo", 

"Web of Science" and "Scopus", following the guidelines of PRISMA, product of which 22 articles 

published in journals of impact were selected. From the data collected, we obtained a 

predominance of results oriented towards physical function, cognitive function, loneliness and 

the sociodemographic factors of age, gender, and economic situation. 

Keywords: older adulthood, anxiety, depression, predictors, cognitive factors, 

sociodemographic factors 
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INTRODUCCIÓN 

La esperanza de vida actualmente ha aumentado alrededor de todo el mundo, generándose un 

fenómeno conocido como envejecimiento poblacional (Vogelsang et al., 2019), proyectándose 

que aproximadamente en 30 años, aumente exponencialmente la cantidad de adultos mayores 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022). Este proceso se observa en todos los países 

alrededor del mundo, sin detrimento de su situación económica o contexto social y político 

(Paskaleva y Tufkova, 2017).  

A medida que las personas viven hasta edades más avanzadas, la carga de morbilidad pasa de 

las enfermedades transmisibles a las crónicas, incluidos los trastornos mentales (McCombe et 

al., 2018). De acuerdo con estadísticas de la OMS (2017), el 60% de personas que superan los 65 

años atraviesan un trastorno de salud mental, situándose la demencia, la depresión y los 

trastornos de ansiedad entre los más comunes. Sin embargo, condiciones como la escasa 

concienciación muchas veces obstaculizan el manejo correcto de los trastornos psicológicos en 

este grupo etario (Singh, 2021).  

La depresión y ansiedad en los adultos mayores a menudo pasan desapercibidas debido a que 

se suele pensar que es un componente normal del proceso de envejecimiento y una reacción 

natural a las enfermedades crónicas, la pérdida y la conversión social (Anbesaw & Fekadu, 2022). 

Sin embargo, los adultos mayores pueden encontrarse en un mayor riesgo debido a los factores 

de estrés comunes de la última etapa de la vida (Mental Health Association of Maryland 

[MHAMD], 2019).  

La escasa participación social, el bajo nivel de escolaridad, la ausencia de una red de apoyo (Cho 

et al., 2021), el pertenecer al género femenino, la falta de compañía o aislamiento, las dificultades 

en la movilidad, los desórdenes del sueño, entre otros, se han identificado como factores 

asociados tanto a la depresión como a la ansiedad (Ciuffreda et al., 2021). Mientras que recibir 

una pensión, hacer ejercicio, tener funcionalidad física y recibir apoyo social han sido 

reconocidos como factores protectores (Thapa et al., 2020). 

En otro orden de ideas, muchos profesionales e investigadores académicos especializados en el 

área de la salud mental, se inclinan actualmente por un modelo “biopsicosocial”, en el cual se 

reconoce la existencia de una amplia gama de factores tanto de “riesgo” como de “protección” 

(Stein et al., 2022), este enfoque postula que los factores “biológicos”, “psicológicos” y “sociales” 

intervienen de forma importante en la causalidad y el tratamiento de las enfermedades (Babalola 

et al., 2017), proporcionando un enfoque holístico de las enfermedades psiquiátricas (Tripathi et 

al., 2019).  

Considerando lo expuesto en los párrafos anteriores, la presente investigación busca determinar 

cuáles son los factores predictores de la ansiedad y depresión en el adulto mayor, desde una 

perspectiva biopsicosocial y considerando las variables sociodemográficas que puedan guardar 

una relación directa con la presencia de estos trastornos en la adultez tardía, mediante una 

búsqueda sistemática de información actualizada. 

METODOLOGÍA 

La presente revisión sistemática se ha consolidado de acuerdo con la declaración PRISMA 

(“Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses”) la cual fue desarrollada 

en el año 2009 y actualizada por última vez en el año 2020. PRISMA “se diseñó para ayudar a los 
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autores de revisiones sistemáticas a documentar de manera transparente el porqué de la 

revisión, qué hicieron los autores y qué encontraron” (Page et al., 2021, p. 790). El método 

PRISMA propone un sistema de organización en 4 etapas: identificación, cribado, elegibilidad e 

inclusión, que se informan a través de un diagrama de flujo, para garantizar la transparencia en 

la búsqueda y selección. Además, proporciona una lista de criterios para estructurar el informe 

(Liberati et al., 2009, como se citó en Rivera, 2021). 

Los criterios de inclusión considerados para el presente estudio comprenden: a) artículos en 

español o inglés; b) estudios empíricos; c) artículos que incluyan las variables de ansiedad y 

depresión; d) estudios relacionados a la vejez o tercera edad, e) artículos de revistas de alto 

impacto. Los criterios de exclusión comprenden: a) artículos de revisión sistemática, tesis o 

manuscritos sin publicar. b) artículos publicados en revistas sin calificación de factor de impacto. 

c) artículos que hayan sido publicados hace más de cinco años y d) investigaciones cuyos 

hallazgos no tengan una relación directa con los objetivos de la presente investigación. 

El proceso de identificación y selección de los artículos comenzó con la búsqueda en las bases 

de datos: “PubMed”; “Scielo”; “Web of Science” y “Scopus”. Las cadenas de búsqueda utilizadas 

fueron: "late life anxiety and depression" OR "anxiety and depression in the old age" AND "risk 

factors"; "anxiety and depression in the old age" or "anxiety and depression in late life" or "anxiety 

and depression in older adults" or "depression and anxiety in the old age" or "depression and 

anxiety in older adults"; "ansiedad" AND "depresión" AND "adultos mayores" AND "factores 

predictores" OR "factores de riesgo".Como resultado de la búsqueda en las distintas bases de 

datos se obtuvo un número total de 641 artículos, de los cuales se eliminaron 361 por tener una 

antigüedad mayor a cinco años y tres se eliminaron por duplicidad. Así mismo, 220 fueron 

excluidos tras la lectura del título y abstract y, por último, tras la aplicación rigurosa de los 

criterios de inclusión y exclusión se obtuvo una cifra final de 22 artículos.  
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Figura 1 

Diagrama de flujo PRISMA para la identificación y selección de artículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Page et al. (2021).  
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recuperación. (n = 57) 
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su elegibilidad. (n =54) 

Estudios incluidos en la revisión. (n 

=22) 

Registros o citas cribados (n= 277) 

Publicaciones no recuperadas (n =3) 
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desde bases de datos (n= 641) 
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(n=13). Scopus (n=75). Pubmed 

(n=525). 
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Artículos publicados en revistas sin 

calificación de factor de impacto: 5 

Estudios de revisión sistemática: 3 
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objetivos del presente estudio: 24 
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RESULTADOS 

Tabla 1 

Tabla de Resultados de los artículos seleccionados, cuartiles, características de los estudios y 

factores analizados 

N. Referencia 
Cuart

il 

Características de estudios                                                                    
(País; tamaño de muestra; tipo de estudio) 

Factores 
analizados 

B P S So.D 

América  

1 
Durán et al., 
2021  Q4 México; N=98; Correlacional  x   

 

2 
Espinosa et al., 
2020  Q4 Cuba; N=19; Descriptivo-Transversal    

x 

3 
Garza et al., 
2020  Q4 México; N=691; Comparativo   x 

 

4 
Garza et al., 
2020  Q4 USA; N=40; Transversal   x  

 

5 
Naranjo et al., 
2021 Q2 Cuba; N=100; Descriptivo-Transversal    x 

 

6 
Simning et al., 
2019 Q1 USA; N=4619; Longitudinal  x   

 

7 
Stahl et al., 
2021 Q1 USA; N=213; Ensayo de Control  x   

 

8 
Weissberger 
et al.,2020 Q1 USA; N=34; Transversal   x  

 

Europa 

9 
 

Clancy et al., 
2022 

Q2 
 

Escocia; N=104; Cohorte 
 

x 
 

 
 

 
 

 
 

10 
Cosh et al., 
2018 Q1 Noruega; N=2890; Longitudinal Basado x  

 
  

11 
Creese et al., 
2021 Q1 

Reino Unido; N=3281; Cohorte 
observacional Basado en la población   x  

12 
Curran et al., 
2020 Q1 Reino Unido; N=8175; Transversal    

x 

13 
 Curran et al., 
2019 Q1 

Reino Unido; N=8504; Análisis de clases 
latentes    x 

 

14 
Dove et al., 
2022 Q2 Suecia; N=1190; Correlacional   x 

 

15 
Heesterbeek 
et al.,2017 Q1 Países Bajos; N=540; Estudio de cohorte x   

 

16 

Peters van 
Neijenhof 
et al., 2018 Q1 Países Bajos; N=294; Correlacional  x  

 

17 
Schaakxs 
et al., 2018 Q1 Países Bajos; N=2981; Estudio de cohorte    

x 

18 
Spinhoven 
et al., 2017 Q1 Países Bajos; N=378; Longitudinal  x  

 

19 
Welzel et al., 
2021 Q1 Alemania; N=702; Transversal    

x 

20 
Welzel et al., 
2019 Q1 Alemania; N=857; Transversal    

x 

Asia 

21 
Kim et al., 
2017 Q2 Korea del Sur; N=4891; Correlacional    

x 



 

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay. 
ISSN en línea: 2789-3855, agosto, 2023, Volumen IV, Número 2 p 5632. 

22 
Shrira et al., 
2020 Q1 Israel; N=277; Correlacional   x 

 

 

Nota: B: biológicos P: psicológico S: sociales So.D: sociodemográficos 

Fuente: Jiménez (2022) 

Función física 

En el estudio de cohorte prospectivo observacional elaborado por Heesterbeek et al. (2017) con 

una muestra de 540 participantes, se buscó investigar los factores predictivos del “desarrollo de 

síntomas de depresión y ansiedad en adultos mayores con discapacidad visual adquirida”. De 

los hallazgos obtenidos, se concluyó que los problemas de adaptación al deterioro de la función 

sensorial de la visión, como, por ejemplo, la degeneración macular, se relacionan con la aparición 

de ansiedad y depresión en individuos mayores a 65 años.  

En la misma línea, Cosh et al. (2018), en su estudio longitudinal basado en la población, el cual 

fue desarrollado con una muestra de 2890 individuos que superan los 60 años, se planteó como 

objetivo examinar la relación a largo plazo de la pérdida sensorial dual y única (visión, audición) 

sobre los síntomas de depresión y ansiedad en adultos mayores, de lo cual se concluyó que la 

pérdida de audición tuvo una relación transversal con el aumento de depresión y síntomas de 

ansiedad, además, tanto la pérdida de visión por sí sola, como la pérdida sensorial dual predijeron 

un aumento de las puntuaciones de depresión.  

Coincidiendo con los estudios citados anteriormente, Clancy et al. (2022) en su estudio de 

cohorte observacional desarrollado con una muestra de 104 individuos, se planteó determinar el 

alcance de la ansiedad y la depresión no diagnosticadas en la población anciana con pérdida de 

visión. Se identificó que un 7,7% (8/104) y un 3,8% (4/104) de los pacientes presentaban 

síntomas significativos de depresión y ansiedad, respectivamente, que justificaban un 

seguimiento adicional.  

Sólo dos de estos pacientes habían sido diagnosticados previamente de ansiedad o depresión, 

y la mayoría no tenía antecedentes de ninguna de las dos afecciones. Los pacientes de esta 

cohorte que presentaban síntomas de depresión o ansiedad a menudo mencionan la frustración 

al completar tareas y la pérdida de independencia derivada del deterioro de la visión. También se 

quejaban de que la pérdida de visión les hacía perder la confianza en sí mismos, lo que a su vez 

les producía aislamiento social y soledad (Clancy et al., 2022). 

De forma similar, se encuentra el ensayo de control aleatorio de prevención de Stahl et al. (2021), 

el cual se llevó a cabo con 213 individuos mayores a 60 años con signos subsindrómicos de 

ansiedad y depresión, con el objetivo de explorar los valores predictivos relativos de la velocidad 

de la marcha, la ralentización psicomotora y un índice compuesto de estas dos medidas sobre 

el tiempo de un nuevo episodio de depresión o ansiedad en adultos mayores con riesgo de 

padecer estas condiciones psiquiátricas comunes.  

Como resultado se encontró que 54 participantes desarrollaron depresión/ansiedad sindrómica 

(19,5%) en el transcurso de 15 meses. Los participantes con ralentización en ambas áreas tenían 

más del doble de probabilidades de experimentar una nueva aparición de depresión/ansiedad en 

comparación con los participantes sin ralentización en ninguna de las áreas. La marcha lenta o 

la velocidad psicomotora lenta por sí solas no aumentan el riesgo de depresión/ansiedad (Stahl 

et al., 2021). 
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En esta misma línea, se encuentra la investigación desarrollada a largo plazo por  Simning et al. 

(2020), el cual se direccionó a investigar la mutualidad de la carga acumulada de los síntomas 

de ansiedad, depresión y ansiedad y depresión comórbidas con el deterioro incidental del 

autocuidado o de las actividades domésticas entre los que no tienen deterioro basal del 

autocuidado o de las actividades domésticas, respectivamente o el cambio en el estado del 

deterioro del autocuidado o de las actividades domésticas entre los que tienen deterioro basal 

en una muestra de 4619 individuos. Este estudio encontró que la carga acumulada de los 

síntomas de ansiedad y depresión comórbidos está asociada con el deterioro incidental del 

funcionamiento, el deterioro persistente del autocuidado y el deterioro de la actividad doméstica. 

Por otra parte, también se encontró una relación entre la escasa actividad física en este grupo de 

edad y el deterioro de la salud mental, así como lo mencionan Creese et al. (2021) quienes 

llevaron a cabo una investigación de cohorte observacional basado en la población en una 

muestra de 3281 individuos, con el objetivo de evaluar la asociación entre estas dos variables, 

en el cual se encontró que la disminución del entrenamiento físico constituye un factor de riesgo 

para el deterioro de la salud mental en los adultos mayores.  

Función cognitiva 

Con respecto a la relación de la función cognitiva con las manifestaciones de ansiedad y 

depresión en la adultez mayor, Welzel et al. (2021), en su estudio transversal desarrollado con 

una muestra de 702 individuos con edades entre 81 a 97 años, se planteó el objetivo de evaluar 

las tasas de incidencia específicas de ansiedad y depresión por edad y sexo en una amplia 

muestra de personas de edad avanzada e identificar posibles factores de riesgo.  

El análisis multivariable mostró una asociación de las quejas subjetivas de memoria y los 

síntomas depresivos con la ansiedad incidente en el seguimiento. La ansiedad incidental resultó 

ser muy común en las últimas etapas de la vida. Los síntomas depresivos y las quejas subjetivas 

de memoria son los principales factores de riesgo de nuevos episodios. La ansiedad incidente 

parece ser una respuesta a las quejas subjetivas de la memoria independiente de los síntomas 

depresivos (Welzel et al., 2021). 

En esta misma línea, Durán-Badillo et al. (2021), en su estudio correlacional desarrollado con una 

muestra de 98 adultos mayores hospitalizados, cuyo objetivo fue definir la relación existente 

entre la función cognitiva con los niveles de ansiedad y depresión, hallaron que el 62.5% del total 

de la muestra presentaba deterioro cognitivo, el 57.1% presentó síntomas depresivos y el 47% 

síntomas ansiosos. Así mismo, se concluyó que las variables de función cognitiva, ansiedad y 

depresión se relacionaban de forma significativa con la dependencia funcional. 

Por otro lado, Jordan et al. (2020), en su estudio transversal en el cual se plantearon los objetivos 

de delinear si la flexibilidad cognitiva y la capacidad de inhibición son marcadores 

neurocognitivos de la ideación suicida pasiva (ISP) y determinar si está asociada con diferencias 

volumétricas en regiones de la corteza prefrontal en adultos medios y mayores con depresión, 

encontraron una firma neurocognitiva de la ISP: una menor flexibilidad cognitiva y una capacidad 

inhibitoria deficiente que no se explica mejor por otros dominios de disfunción cognitiva y que 

no se asocia con diferencias volumétricas en el giro frontal medio izquierdo. Esto sugiere que 

existen dos factores de riesgo específicos pero independientes de la ISP en adultos de mediana 

y avanzada edad. 

Spinhoven et al. (2017), en su estudio longitudinal, se planteó el objetivo de examinar el valor 

predictivo de la preocupación como estrategia de regulación cognitiva de la emoción inadaptada, 

y los recursos necesarios para la regulación exitosa de la emoción (es decir, el control cognitivo 
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y la mutabilidad del ritmo cardíaco en reposo para el curso de los síntomas de ansiedad en los 

adultos mayores deprimidos), además, se examina si estas variables de regulación de la emoción 

moderan el efecto de los sucesos vitales negativos en la severidad de los síntomas de ansiedad.  

Los hallazgos reflejaron que los niveles más altos de preocupación y los niveles más bajos de 

control cognitivo predijeron niveles persistentes y graves de síntomas de ansiedad, 

independientemente de la presencia del trastorno de ansiedad. La preocupación puede actuar 

como un factor que incrementa la posibilidad de ocurrencia de los síntomas de ansiedad en los 

adultos mayores deprimidos (Spinhoven et al., 2017). 

Soledad 

Con respecto a los efectos de “la soledad y el aislamiento” sobre los adultos mayores se tiene el 

análisis de clases latentes de Curran et al. (2019) el cual se llevó a cabo con una muestra de 

8504 individuos, para identificar la ansiedad clínicamente relevante con depresión comórbida en 

una población de edad avanzada, y evaluar la ansiedad y los niveles de depresión comórbida 

asociados a la migración, la religión, la soledad y la enfermedad de larga duración. 

En los resultados se obtuvo que, en comparación con los que presentaban síntomas bajos o 

nulos de depresión, los clasificados como comórbidos tenían más probabilidades de haber vivido 

por un tiempo más extendido en el extranjero, haber asistido con menor frecuencia a actividades 

de índole religiosa, contar con una red social escasa o muy limitada, encontrarse más solos, entre 

otros. Las personas con niveles de depresión por debajo del umbral contaban con un círculo 

social restringido y de índices de soledad más moderados (Curran et al., 2019). 

Así mismo, Dove et al. (2022) desarrollaron un estudio correlacional en una muestra de 1190 

individuos, con el objetivo de explorar la relación entre el aislamiento social y los síntomas de 

depresión y ansiedad en adultos mayores. Los hallazgos demostraron la asociación entre el 

aislamiento social y una mayor probabilidad de experimentar sintomatología ansiosa y 

depresiva. 

En esta misma línea, Naranjo-Hernández et al. (2021) en su estudio descriptivo-transversal, 

desarrollado con una muestra de 100 adultos mayores en aislamiento social, se encontró que el 

73% de los adultos mayores manifestaron niveles leves de ansiedad, mientras que el 21% llegó a 

un nivel severo. Por otra parte, un 50% presentó niveles leves de depresión y un 26% niveles 

normales de depresión.  

Por otro lado, Shrira et al. (2020), examinaron mediante un estudio correlacional con 277 

participantes, si la edad subjetiva moderar la relación entre la soledad y los síntomas 

psiquiátricos. Se determinó que la relación positiva entre estas dos variables era débil entre los 

que se sentían más jóvenes que su edad, mientras que esta misma relación era sólida entre los 

que se sentían mayores. 

En cuanto a las variables que pueden moderar los efectos de la soledad sobre este grupo etario, 

se tiene el estudio comparativo de Garza-Sánchez et al. (2020), en el cual se trabajó con una 

muestra de 691 adultos mayores de 60 años o más, con el objetivo de analizar la influencia de la 

soledad en la vejez y su forma de convivencia, y detectar las diferencias que existen de acuerdo 

con los distintos grupos culturales. Los resultados reflejaron que las diferencias culturales 

actúan como un factor interviniente en lo concerniente a la prevalencia de estados de soledad en 

los individuos mayores. 
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Factores sociodemográficos 

Con respecto a los factores sociodemográficos predictores de la ansiedad y depresión en la 

adultez mayor, se encontraron distintos estudios en los cuales se relaciona la edad y el género 

con una mayor prevalencia de estos trastornos, como en el caso de la investigación transversal 

desarrollada por Welzel et al. (2019) en la cual se buscó identificar la prevalencia de los síntomas 

de ansiedad según la edad y el género en una muestra de 897 pacientes de medicina general. 

Tras obtener los resultados se detalló que, de los individuos de mayor edad (mayores de 82 años) 

que fueron considerados para su estudio, el 14.5% padecían síntomas de ansiedad y, además, 

las tasas más altas de prevalencia se encontraron en mujeres de 82 a 85 años.  

Algo semejante ocurre con Espinosa et al. (2020), quienes, en su estudio descriptivo-transversal, 

desarrollado con el objetivo de evaluar los niveles de ansiedad y depresión en una muestra de 19 

adultos mayores se identificó que dentro del grupo etario que comprende las edades de 60 a 79 

años, se aumentaron los niveles de ansiedad como rasgo y de depresión como estado. En los 

individuos mayores de 80 años, tanto los niveles de depresión como de ansiedad aumentaron.  

De forma similar, Curran et al. (2020), en su estudio transversal examinaron los subtipos de 

síntomas específicos de género de la ansiedad y la depresión en 8175 personas de edad 

avanzada, en relación con su contexto sociodemográfico, social y sanitario. De lo cual se 

obtuvieron cuatro clases de ansiedad y depresión auto declaradas: baja, comorbilidad, ansiedad 

y depresión sub-umbral y ansiedad solamente. En el caso de los hombres, el 8% presentaba 

comorbilidad, el 26% sub-umbral y el 26% sólo ansiedad. En el caso de las mujeres, el 12% 

presentaba comorbilidad, el 27% sub-umbral y el 29% sólo ansiedad. 

En esta misma línea, Schaakxs et al. (2018) desarrollaron un estudio de cohorte longitudinal con 

una muestra de 2981 individuos, en el cual se planteó como objetivo estudiar la trayectoria del 

trastorno depresivo mayor y la asociación de la edad con un pronóstico positivo o negativo. Los 

resultados en este caso reflejaron que este trastorno parece empeorar conforme se tiene más 

edad, siendo que los individuos mayores de 70 años obtuvieron resultados menos favorecedores 

en comparación con el grupo de referencia de adultos jóvenes. 

En otro orden de ideas, Kim et al. (2017) llevaron a cabo una investigación de tipo correlacional, 

en la cual se pretendía investigar el efecto de la diferencia entre los ingresos objetivos y la 

necesidad económica subjetiva sobre los síntomas depresivos en individuos de 60 años o más. 

Entre los hallazgos más representativos se puede mencionar que, en comparación con los 

individuos del grupo de ingresos objetivos medios-necesidad económica subjetiva media, los 

individuos de la categoría “baja-baja” y de la categoría “media-baja” mostraron una probabilidad 

mayor, estadísticamente significativa, de presentar síntomas depresivos. Por el contrario, los 

participantes de las categorías “media-baja”, “alta-baja”, “alta-media” y “alta-alta” eran menos 

propensos a presentar síntomas depresivos. 

DISCUSIÓN 

Este estudio examinó los factores que demostraron tener relación con la ocurrencia de ansiedad 

y depresión en los adultos mayores. Adicionalmente, se realizó una revisión de las variables 

sociodemográficas que se asociaron con esta sintomatología. En respuesta al primer objetivo 

específico, se indagó en torno a la relación probable entre las dificultades en la función física y 

la ansiedad y depresión. Entre los hallazgos se encontró una asociación fuerte entre la pérdida 

sensorial y los problemas de salud mental en la población geriátrica, en concordancia con otros 

estudios, como en el caso de Gascoyne et al. (2022) y Contrera et al. (2017).  
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Entre las consecuencias de la discapacidad visual y auditiva se encuentran la disminución 

significativa de la autoconfianza y un posterior aislamiento social debido a la pérdida de 

independencia. En este sentido, se coincide con Shoham et al. (2019). Así mismo, dificultades 

como una marcha o una velocidad psicomotora lenta se asociaron con la aparición de estos 

trastornos, coincidiendo con Chireh et al. (2021) 

Con respecto al segundo objetivo de la investigación, el que estuvo direccionado hacia la 

identificación de la influencia que el deterioro de la función cognitiva tiene sobre la aparición de 

ansiedad y depresión en la vejez, se determinó que el deterioro de la memoria y las funciones 

cognitivas en general constituyen un factor de riesgo, coincidiendo con Sheffler et al. (2021) y 

Camacho et al. (2018). 

El tercer objetivo de la revisión consistió en definir qué efectos tiene la soledad sobre la salud 

emocional de los adultos mayores, se identificaron tendencias mucho más altas de lo normal 

hacía experimentar sintomatología ansiosa y depresiva si el sujeto estaba expuesto a una 

situación de soledad, ya sea por aislamiento preventivo o por una situación migratoria, dando 

cabida a un daño en la salud mental, en concordancia con Martínez et al. (2021) y Zhao et al. 

(2018). 

Con relación al cuarto objetivo, en el cual se buscó identificar los factores sociodemográficos 

más relevantes en la presencia de ansiedad y depresión en el adulto mayor, se encontró que el 

tener una edad mayor a 70 años y ser mujer actuó como un factor de riesgo en la presencia de 

estos trastornos, coincidiendo con Naranjo et al. (2021) y Campbell et al. (2020). Así mismo, una 

mala situación económica en la vejez resultó tener una relación directa con la incidencia de 

ansiedad y depresión, lo cual coincide con la investigación de Zhou et al. (2021). 

El presente estudio aporta con la recopilación de hallazgos científicos relacionados con los 

factores predictores de la ansiedad y depresión en el adulto mayor, contribuyendo al 

conocimiento de los profesionales del área de la Gerontología. 

En cuanto a las limitaciones del presente estudio, se puede mencionar que, a pesar de que se 

han desarrollado numerosos artículos en cuanto a la ansiedad y depresión en la adultez tardía, 

provenientes de distintos contextos y realidades, surge la necesidad de profundizar en las 

razones por las cuales existe una brecha tan grande en cuanto a la incidencia de esta 

sintomatología entre hombres y mujeres, así como en el impacto de esta realidad sobre los 

cuidadores primarios del adulto mayor y/o su familia. 

CONCLUSIONES 

Los factores predictores de la sintomatología ansioso-depresiva en la adultez mayor deben 

considerarse desde un enfoque biopsicosocial, teniendo en cuenta además las variables 

sociodemográficas a las que se encuentra expuesto cada individuo. La adultez mayor al suponer 

un período de transición en el que su estructura social, estado de salud y cognición se ven 

expuestos a numerosos cambios, constituye por sí sola un factor de riesgo y una puerta de 

entrada a los trastornos de la salud mental, incluyendo la ansiedad y depresión. 

Las dificultades a nivel físico en los adultos mayores se ven caracterizadas por la pérdida de 

distintas funciones, especialmente aquellas relacionadas con la movilidad, la visión y la audición. 

Al sentir que su autonomía se ve disminuida, muchos adultos mayores experimentan un deterioro 

en su autoestima, optando por aislarse, lo cual favorece el desarrollo de cuadros depresivos y 

ansiosos. 
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La pérdida de las funciones cognitivas, en especial el deterioro de la memoria se relacionó 

directamente con la presencia de sintomatología ansiosa y depresiva en el adulto mayor. De igual 

forma, la gestión de las emociones y la flexibilidad cognitiva demostraron ser factores clave para 

la prevención de trastornos de la salud mental secundarios. 

La dimensión social posee una incidencia fundamental sobre el equilibrio mental de los 

individuos. Dado que la adultez mayor exige el afrontamiento de diversas adversidades, al 

encontrarse en aislamiento, ya sea por elección propia, cuestiones de salud o 

institucionalización, no existe la posibilidad de apoyarse en su círculo social, favoreciendo el 

sentimiento de soledad, así como el desarrollo y mantenimiento de ansiedad y depresión, 

obstaculizando la búsqueda de apoyo para hacerle frente a esta sintomatología. 

Además de las variables asociadas a la esfera biopsicosocial, de acuerdo con los estudios 

empíricos enfocados hacia la investigación de los factores sociodemográficos, existe una 

diferencia significativa entre la incidencia de ansiedad y depresión en cuanto al género, siendo 

las mujeres las que reflejan un mayor riesgo de ocurrencia de estos trastornos. De igual manera, 

el encontrarse en una edad avanzada, de 70 años o más, y los bajos ingresos económicos pueden 

actuar como predictores en la aparición y evolución de trastornos ansioso-depresivos.  
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