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Resumen 
Introducción: La memoria prospectiva es la capacidad de recordar realizar acciones en el futuro. No existe un consenso sobre la 
relación entre memoria prospectiva y procesamiento emocional. Objetivo: Determinar la influencia de la valencia emocional de 
las señales de memoria prospectiva sobre el recuerdo prospectivo en pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple. Método: Se 
reclutaron 37 pacientes con esclerosis múltiple y 32 controles sanos voluntarios. Se confeccionó una prueba experimental donde 
la actividad concurrente fue de memoria de trabajo y el componente prospectivo consistió en recordar presionar una tecla en 
la computadora cuando una imagen de contenido emocional positivo, negativo o neutro aparecía en la pantalla. Resultados: Se 
realizó una comparación intra-grupo entre el recuerdo de estímulos emocionales y neutros, y se obtuvo que las diferencias son 
significativas en ambos grupos a favor del recuerdo de estímulos con valencia neutra (Z = -3.39, p = .001 para controles y Z = 
-2.63, p = .008 para esclerosis múltiple). Discusión: Los resultados indican que la memoria prospectiva se ve beneficiada cuando el 
estímulo target es emocionalmente neutro en personas normales y en pacientes con esclerosis múltiple. Se discuten los límites del 
método implementado.
Palabras clave: Memoria prospectiva - Esclerosis múltiple - Valencia emocional - Cognición - Emoción.

EMOTIONAL VALENCE EFFECT ON PROSPECTIVE MEMORY IN RELAPSING REMITTING MULTIPLE SCLEROSIS

Abstract
Introduction: prospective memory is the ability to remember to perform actions in the future. Currently there is no consensus 
about the relationship between prospective memory and emotional processing. Objective: The aim of this work is to determine 
the influence of the emotional valence of prospective memory signals on prospective recall in patients diagnosed with multiple 
sclerosis. Method: 37 patients with multiple sclerosis and 32 healthy volunteers were recruited. An experimental test was made where 
the concurrent task consisted in a 2-back working memory activity and the prospective component consisted of remembering to 
press a key on the computer when an image of positive, negative or neutral emotional content appears on the screen. Results: An 
intra-group comparison was made between the memory of emotional and neutral stimuli, and it was obtained that the differences 
are significant in both groups in favor of the recall of stimuli with neutral valence (Z = -3.39, p = .001 for the control group and Z 
= -2.63, p = .008 for multiple sclerosis). Discussion: The results indicate that emotionally neutral target stimuli benefits prospective 
memory in normal people and in multiple sclerosis patients. The limitations of the implemented method are discussed.
Key words: Prospective memory - Multiple sclerosis - Emotional valence - Cognition - Emotions.
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Introducción

La Memoria Prospectiva (MP) es la capacidad de re-
cordar realizar acciones en el futuro o recordar inten-
ciones demoradas (1) y es evaluada a través de tareas 
donde se requiere que el examinado recuerde una o 
varias acciones mientras realiza una tarea concurrente 
(2), ya sea frente a la aparición de determinadas señales 
(intenciones basadas en eventos) o luego de un periodo 
de tiempo (intenciones basadas en tiempo). Se ha ha-
llado un deterioro de la MP en diversas patologías (3) 
como la Esclerosis Múltiple (EM), que es una enferme-
dad del Sistema Nervioso Central que afecta la mielina 
de las neuronas corticales y subcorticales responsables 
del funcionamiento mental y social del paciente (4). El 
deterioro cognitivo asociado a EM ha sido ampliamen-
te documentado, su frecuencia de aparición es de alre-
dedor del 46% en Argentina y representa un impacto 
en la vida diaria (5). Algunos estudios demostraron la 
existencia de alteraciones en la MP en pacientes con EM 
(6-9). En estos estudios se ha encontrado un trastorno en 
la capacidad de iniciar por sí mismos las acciones pro-
yectadas y olvidos de lo que debían hacer. Estos déficits 
han sido relacionados con la capacidad de adherencia al 
tratamiento farmacológico (10) y dificultades en el área 
laboral (11). 

En la actualidad no existe un consenso acerca de las 
relaciones entre la MP y el procesamiento emocional. 
Los estudios sobre el efecto de la emoción en la MP han 
sido estudiados a través de dos paradigmas, en uno de 
ellos se induce al participante a tener una emoción es-
pecífica por medio de videos en algún momento de la 
sesión de evaluación. En el otro paradigma se imple-
mentan señales con valencia emocional para la tarea de 
MP. Utilizando el primer paradigma se encontraron re-
sultados dispares: algunos mostraron que la MP es peor 
cuando los evaluados eran inducidos a la tristeza (12-14) 
y otros, en cambio, evidenciaron que el grupo inducido 
con tristeza rindió mejor en el recuerdo de MP relaciona-
da con eventos en comparación con el que fue inducido 
con alegría y los que no fueron inducidos con emocio-
nes (15). A través del segundo paradigma, se encontró 
que la MP mejora cuando los targets presentan valencia 
emocional. Algunos de ellos indican que la valencia po-
sitiva es mejor que la negativa o la neutra (16-18). Otros 
no encuentran diferencias significativas entre las valen-
cias positivas y negativas (19-21).

Las patologías evaluadas con estos paradigmas no 
han sido variadas, se ha estudiado casuística de pacien-
tes con EM (17) y pacientes clínicamente deprimidos 
(16). Rendell et al. (17) adaptaron el test Semana Virtual 
en una versión de computadora donde los participantes 
debían dar una respuesta verbal frente a determinados 
estímulos targets que fueron codificados durante la fase 
de aprendizaje con asociación a imágenes con valencia 
emocional y neutra. Hallaron un efecto beneficioso de 
la valencia emocional positiva sobre la MP en pacientes 
con EM. 

El objetivo de este proyecto es estudiar el efecto de 
las emociones sobre la MP. Específicamente se pretende 
estudiar la influencia de la valencia emocional de las se-
ñales de MP sobre el recuerdo prospectivo en pacientes 
diagnosticados con EM recaídas y remisiones (EMRR). 

Métodos

Diseño del estudio

Estudio transversal, descriptivo, de comparación de 
grupos (casos y controles) con muestreo de tipo inten-
cional, no-probabilístico. 

Sujetos

Dos estudios pilotos previos probaron la posibilidad 
de los participantes de comprender la consigna y la via-
bilidad del experimento.

Para el estudio principal, se reclutaron 37 pacientes 
con EMRR y 32 voluntarios de similar edad y escolaridad 
como parte del grupo control (GC). Los controles fueron 
reclutados de la comunidad general y de entre conocidos 
de los pacientes que no eran familiares de sangre ni cui-
dadores. El reclutamiento fue realizado durante el año 
2017. Los criterios de inclusión para los pacientes fueron 
los siguientes: tener entre 18 y 60 años de edad, estar 
diagnosticado con EMRR (22), y tener más de 10 años 
de escolaridad. Los criterios de exclusión fueron: poseer 
otras enfermedades sistémicas que puedan provocar de-
terioro cognitivo; tener antecedentes de alcoholismo o 
abuso de drogas; estar en período de recaída o durante el 
consumo de corticoides dentro de los 3 meses antes de la 
evaluación; presentar alteraciones visuales y/o motoras 
graves o enfermedades psiquiátricas tales como euforia, 
trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar, risa y llan-
to patológicos, y psicosis.

Los criterios de inclusión para el GC fueron: tener 
entre 18 y 60 años de edad, y tener más de 10 años de 
escolaridad. Criterios de exclusión: diagnóstico de enfer-
medades que puedan causar deterioro cognitivo o im-
pedir la administración de los test, enfermedad psiquiá-
trica, antecedentes de alcoholismo o abuso de drogas, 
y obtener menos de 27 puntos en el Mini Mental State 
Examination (MMSE) (23) y más de 15 puntos en el In-
ventario de Depresión de Beck (IDB-II) (24).

Instrumentos

 La tarea de MP (19, 25) se trata de una actividad 
concurrente de memoria de trabajo y el componente 
prospectivo consiste en recordar presionar una tecla en 
la computadora cuando una imagen específica apare-
ce (intenciones basadas en eventos) en la pantalla. Las 
imágenes pertenecen a 3 grupos según valencia emocio-
nal: positivas, neutras y negativas según el International 
Affective Picture System (IAPS) (26) que provee puntajes 
normativos de sus valencias emocionales y arousal o ni-
vel de activación atencional. El arousal fue mantenido 



360 

VERTEX Rev. Arg. de Psiquiat. 2019, Vol. XXX: 358-362

Cores, E.V.; Irrazabal, N.; Steinberg, J.; Gómez, P.; Curbelo, C.; Tabernero, M.E.; Carrá, A.; Politis, D.G.

en el nivel medio (entre 4 y 5 puntos) para todas las 
imágenes hits de la tarea de MP. Una imagen es positiva 
cuando tiene una valencia de más de 7 puntos; neutra 
cuando tiene entre 5 y 6; y negativa cuando tiene menos 
de 4 según normas locales (27).

El experimento se desarrolló con el Software DMDX. 
La actividad concurrente consistió en una tarea de tipo 
2-back donde los participantes debían apretar una tecla 
al decidir si el estímulo que veían ya había sido presenta-
do dos estímulo atrás. Se administraron ensayos de prác-
tica y luego se les dio las instrucciones de la tarea de MP. 
Se les explicó a los participantes que en esta segunda ta-
rea deberían presionar una tecla diferente cuando veían 
una de 6 imágenes predefinidas. Luego se les mostró esas 
6 imágenes targets (dos positivas, IAPS números 1500, 
2040; dos negativas, 1230, 2700; y dos neutras, 5460, 
8620) por 5 segundos cada una instándoles a que inten-
ten recordarlas. Continuó una fase de práctica de la tarea 
de MP y luego otra fase de práctica donde debían realizar 
ambas tareas. Seguidamente trabajaron en tareas distrac-
toras por 10 minutos y a continuación empezó la fase de 
test donde se mostraron 24 imágenes hits de memoria de 
trabajo (8 de cada grupo de valencias), las cuales se repi-
tieron, por lo tanto el total de veces que se presentaron es 
48; 6 imágenes hits de MP que también se repitieron, por 
lo que en total fueron 12 presentaciones; y 56 imágenes 
que no son hits de ninguna tarea. En total fueron 116 
presentaciones de imágenes en orden pseudo-randomi-
zado prefijado, en dos bloques apareados por cantidad 
de hits de cada tarea y tipo de valencia emocional de los 
ítems. Se obtuvieron los siguientes puntajes: la cantidad 
de aciertos de la tarea concurrente, con un máximo de 24 
puntos; la cantidad de aciertos de la tarea de MP con un 
máximo de 12 puntos, 4 por grupo de valencia emocio-
nal; y tiempos de reacción frente a los hits.

También se administró el Expanded Disability Status 
Scale (EDSS) (28) a los pacientes y el MMSE al GC. El 
IDB-II fue completado por todos los participantes.

Procedimientos

Se reclutaron los participantes, firmaron consenti-
miento informado y luego se administraron los proto-
colos de evaluación. Los pacientes fueron evaluados con 
anterioridad por un neurólogo especializado. A todos los 
participantes se les explicó las características y objetivos 
del estudio, y otorgaron consentimiento para participar. 
El proyecto de investigación así como el consentimien-
to informado fueron aprobados por el comité de Ética 
institucional.

Análisis estadísticos

Se utilizó el Chi cuadrado para comparar distribución 
de género en los grupos de contraste. La t de Student 
para comparar los grupos en edad y escolaridad. Luego 
se utilizaron estadísticos no paramétricos debido a que 
la distribución de valores en las variables de la tarea ex-

perimental no se ajustó a la curva normal: la prueba de 
Friedman, análisis de varianza por rangos, se implemen-
tó para comparar los aciertos a los estímulos positivos, 
negativos y neutros dentro de los grupos, con un test 
post-hoc de Wilcoxon. La U de Mann Withney fue usada 
para comparar los grupos en cantidad de aciertos de MP 
y de la tarea concurrente. 

Resultados

Datos demográficos y clínicos

El 67.6% del grupo EMRR y el 68.8% del GC eran 
mujeres, X2(1) = .011, p = .562. No se hallaron diferen-
cias significativas en edad, t (67) =.569, p = .572, o es-
colaridad, t (67) = .011, p = .991. Ver Tabla 1. El 24.3% 
presentaron depresión leve en el IDB-II, el 32.4% tuvie-
ron depresión moderada y el 8.1% mostraron depresión 
severa y extrema. 

Resultados de la tarea experimental

En primer lugar se realizó una comparación in-
tra-grupo entre el recuerdo de estímulos emocionales y 
neutros, y se obtuvo que las diferencias son significati-
vas en ambos grupos a favor del recuerdo de estímulos 
con valencia neutra (Z = -3.39, p = .001 para el GC y Z = 
-2.63, p = .008 para EMRR).

En segundo lugar, se comparó el recuerdo de estímu-
los de valencia positiva, negativa y neutra intra-grupo 
a través del test de Friedman para diferencias entre me-
didas repetidas, lo que arrojó un valor de Chi-cuadrado 
de 9.14 en el GC y de 5.19 en EMRR, el Chi-cuadrado 
resultó significativo (p = .010) en el GC pero no en EMRR 
(p = .070). Los análisis post-hoc mostraron que los parti-
cipantes normales recordaron significativamente mejor 
presionar la tecla cuando aparecían los estímulos neu-
tros en comparación con los estímulos emocionales po-
sitivos (Z = -2.71, p = .007) y negativos, (Z = -2.58, p = 
.010). En cambio, no se hallaron diferencias significati-
vas entre los estímulos neutros y los positivos (Z = -1.99, 
p = .056) o entre los neutros y los negativos en el grupo 
EMRR (Z = -1.88, p = .059). Ver Figura 1.

No se hallaron diferencias significativas en cuanto al 
tiempo de respuestas en los aciertos de MP dentro de 
cada grupo, entre estímulos positivos, negativos y neu-

Nota: EM: Esclerosis Múltiple, GC: Grupo control, DE: Desvío Estándar, EDSS: Expanded 
Disability Status Scale, N/A: no aplica.

Variable
EM

N = 37 
Media (DE)

GC
N = 32 

Media (DE)

Edad 43.6 (9.6) 45 (10)

Escolaridad 15 (3.6) 15 (2.7)

EDSS 2.5 (1.9) N/A

Tabla 1. Datos demográficos y clínicos de la muestra
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tros tanto en el GC, X2(2) = 1.80, p = .405) como en 
EMRR, X2(2) = 1.75, p = .417, según el test de Friedman.

En cuanto a la comparación entre grupos, no se en-
contraron diferencias significativas entre el GC y EMRR 
en la cantidad de aciertos totales, ni hacia estímulos 
emocionales y neutros de la tarea de MP o en la tarea 
concurrente ni en el tiempo de respuesta a los estímulos 
emocionales y neutros de la tarea de MP, p > .05.

Discusión

Los resultados del presente estudio indican que la 
MP se ve beneficiada cuando el estímulo target es emo-
cionalmente neutro en personas normales y en pacien-
tes con EMRR, este efecto podría deberse a la existencia 
de un patrón de procesamiento distinto de los estímu-
los con valencia emocional que perjudica el recuerdo de 
una acción demorada. 

No existe aún evidencia concluyente sobre el efecto 
de la emoción en la MP en pacientes con EM. El único 
estudio publicado hasta el momento con esta población 
clínica pertenece a Rendell et al. (17), quienes utilizaron 
un paradigma distinto al de la presente investigación. 
En primer lugar, ellos asociaron la emoción a una inten-
ción sólo en la fase de codificación de la tarea de MP. En 
segundo lugar, el nivel de arousal de las imágenes imple-
mentadas fue más amplio y los autores no reportaron 
si existieron diferencias significativas entre ellas. Y en 
tercer lugar, las intenciones a recordar eran exclusiva-
mente verbales. En cambio, en la presente investigación, 
las imágenes emocionales son el target de la tarea de MP 
y se ven tanto en la fase de codificación como de autoi-
niciación; las imágenes no se diferenciaron significati-
vamente en nivel de arousal; y por último, la intención 
consistía en una acción motriz. Una explicación posible 
de la discrepancia entre los resultados podría ser que el 
efecto de los estímulos emocionales sobre la MP podría 
deberse al arousal que la imagen provoca o a una inte-
racción entre el arousal y la valencia, y no a la valencia 
emocional en sí misma. Por otra parte, las diferencias 
metodológicas podrían implicar que las pruebas utiliza-
das evalúan distintos procesos cognitivo-emocionales. 

Los resultados hallados en el grupo de personas nor-
males son, por otra parte, inesperados, dado que en apa-

riencia se encuentran en contraposición con estudios 
previos como el de Altgassen et al. (19), cuyas técnicas 
implementadas son similares. Con otros estudios cuyos 
resultados parecen opuestos existen diferencias técnicas 
importantes: May et al. (20) y May et al. (21), imple-
mentan palabras como targets de MP y en el estudio de 
Rummel et al. (15), utilizaron la inducción del humor a 
través de video clips. Clark-Foos et al. (29) informaron 
que la valencia positiva o negativa, asociada a la claves 
de recuperación, perjudica la MP a través de una disrup-
ción en el procesamiento atencional. Estas diferencias 
entre los estudios evidencian la dificultad de inducir una 
emoción dentro de una tarea de MP, y señalan la nece-
sidad de controlar de manera adecuada y con métodos 
de inducción emocional precisos y contrastados, dichas 
aplicaciones (30). 

En el presente experimento, los estímulos emociona-
les de manera global provocaron un peor que los estímu-
los neutros. A diferencia de los estudios en el campo de 
la memoria retrospectiva donde la saliencia emocional 
tiende a favorecer el recuerdo, en el caso de la memoria 
prospectiva el carácter emocional de los estímulos a pro-
cesar parece funcionar como distractor o disruptor en la 
tarea. De este modo, podría entenderse que el contenido 
emocional de las imágenes recluta recursos atenciones 
provocando un detrimento en la ejecución de la tarea de 
memoria prospectiva.

Los resultados indican que la forma en que las emo-
ciones afecta la MP en distintas poblaciones dista de es-
tar establecido. En el futuro, deberán considerarse otras 
variables además de la valencia emocional y el arousal, 
que pueden incidir en la memoria y no se encuentran 
contempladas por el modelo teórico en el cual están ba-
sadas las IAPS, como por ejemplo la complejidad percep-
tual del estímulo. De esta forma, los estímulos con una 
complejidad perceptual mayor, pueden ser peor recorda-
dos si dificultan su identificación, considerando que el 
procesamiento perceptual de los estímulos emocionales 
ha probado beneficiar el recuerdo de los mismos (31). 
Esta variable no ha sido medida en los estudios normati-
vos de las IAPS. La interacción entre estas variables tam-
bién debe ser medida. 

En suma, este es el primer estudio en Latinoamérica 
que analiza el efecto de la valencia emocional de los estí-
mulos targets sobre el recuerdo prospectivo en pacientes 
con EMRR e indica que las intenciones basadas en estí-
mulos con valencia neutra se recuerdan mejor que aque-
llos con valencia emocional en pacientes con EMRR, 
aunque es necesario replicar resultados y manipular las 
variables arousal y valencia emocional en distintas ta-
reas de MP así como en otras poblaciones para establecer 
más certeramente el efecto de la emoción sobre la MP.

Fuente de apoyo

Esta investigación se realizó gracias al apoyo del 
Consejo Nacional de Investigaciones en Ciencia y Téc-
nica (CONICET).

Figura 1. Comparación entre la cantidad de aciertos emocionales 
y neutros en pacientes con Esclerosis Múltiple y el grupo control
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