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Resumen

La memoria de largo término de información con valencia positiva o negativa se
denominamemoria emocional. Existen diversos factores individuales y socio-ambientales
que se asocian a variaciones en la evocación de la memoria de niñas y niños preescolares.
En este estudio se analizó el desempeño en una tarea de memoria emocional de niñas y
niños de 4 años provenientes de hogares con diferentes condiciones socio-ambientales. Se
comparó la información obtenida a través del recuerdo libre y el reconocimiento de las
imágenes presentadas previamente. Se encontraron diferencias en el recuerdo libre de las
imágenes negativas y en el total de las imágenes recordadas, donde las niñas recordaron
mayor cantidad de imágenes, que los niños. No se encontraron diferencias en el
reconocimiento de las imágenes en función del sexo de las/os participantes, aunque sí se
encontró que el grupo con condiciones socio-ambientales desfavorables presentó mayor
reconocimiento de imágenes neutras que el de condiciones favorables.
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Resumo
A memória de longo prazo de informações com diferentes valências (ou seja, positiva ou
negativa) é chamada dememória emocional. Existem vários fatores individuais e
socioambientais que estão associados a variações na evocação da memória pré-escolar.
Neste estudo, foi analisado o desempenho em tarefa de memória emocional de meninas e
meninos de 4 anos de idade, provenientes de lares com diferentes condições
socioambientais. Foram comparadas as informações obtidas por meio de evocação livre e
reconhecimento de imagens apresentadas anteriormente. Diferenças foram encontradas na
memória livre de imagens negativas e no total de imagens lembradas, onde as meninas
lembraram mais imagens, em comparação aos meninos. Não foram encontradas diferenças
no reconhecimento das imagens de acordo com o gênero dos participantes, embora tenha
sido verificado que o grupo com condições socioambientais desfavoráveis apresentou
maior reconhecimento de imagens neutras do que o grupo com condições favoráveis.

Palavras-chave
memória | emoções | crianças | condições socioambientais | desenvolvimento

Memória emocional em crianças pré-escolares de diferentes
condições socioambientais

Abstract
Long-term memory of information with different valences (i.e., positive, negative) is
called emotional memory. Various individual and socio-environmental factors are
associated with variations in young children's memory recall. In this study, the
performance in an emotional memory task of 4-year-old girls and boys from homes
with different socio-environmental conditions was analyzed. The information obtained
through free recall and recognition of previously presented images was compared.
Differences were found in the free memory of negative images and the number of
remembered images: girls remembered more images compared to boys. No differences
were found in the recognition of images based on the sex of the participants, although it
was found that the group with unfavourable socio-environmental conditions presented
greater recognition of neutral images than the group with favourable conditions.

Keywords
memory | emotions | children | socio-environmental conditions | development

Emotional memory in preschool children from different socio-
environmental backgrounds
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Diversas investigaciones han estudiado la relación entre la memoria y las emociones.
Lasmismas proponen que existe una asociación significativa entre las emociones con
las cuales se procesan los eventos y su recuerdo posterior y que aquellos eventos o
experiencias emocionalmente significativos se retienen y recuerdan por extensos
períodos de tiempo (Brainerd et al., 2010; Channell y Barth, 2013; Quas y Lench,
2007). El almacenamiento de la información emocional está acompañado por
factores activantes de alarma o alerta que favorecen su evocación (e.g., Cordon et al.,
2013). A este proceso se lo denomina memoria emocional (Cordon et al., 2013;
Guzmán-Ramos et al., 2018; Siller-Pérez et al., 2019). En comparación con otros
tipos de memoria, la emocional se caracteriza por ser de largo término, persistente,
relativamente estable y porque su recuperación puede ser tanto explícita como
implícita (Cocenas-Silva et al., 2013). Al igual que otros tipos de memoria, la
memoria emocional es susceptible de ser modificada tanto por la influencia de
factores internos o individuales, como por el contexto o las variaciones socio-
ambientales. En particular, la emergencia y desarrollo de la memoria emocional
comienza en fases tempranas, presentando cambios significativos a partir de la etapa
preescolar (Bauer et al., 2012).

Factores moduladores de la memoria emocional

Rol de la edad

Existen diversos predictores confiables del rendimiento de la memoria. Uno de los
principales es la edad, el cual ha sido estudiado en relación con la recuperación de
información emocional (Goodman et al., 1997) y no-emocional (Courage y Cowan,
2008). Específicamente dentro del estudio de las experiencias emocionales, algunas
investigaciones han analizado los factores involucrados en la consolidación y la
evocación de dichas experiencias durante el desarrollo (Cordon et al., 2013;

Aspectos destacados del trabajo

• La memoria emocional presenta variaciones en relación al contenido emocional
de los estímulos empleados y al sexo de las/os participantes.

• Las variables de memoria emocional deben analizarse teniendo en cuenta la
valoración de las niñas y los niños.

• Es importante incorporar variables complementarias en el estudio de la
memoria emocional (recuerdo libre, reconocimiento).

• Las condiciones socio-ambientales modulan la memoria solo cuando la
demanda de la tarea es baja.
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Leventon et al., 2014; Solomon et al., 2012). En este sentido, se ha comprobado que
en las niñas y los niños la edad es un factor que influye en estas memorias,
encontrándose marcadas diferencias entre la cantidad de información recordada y
en la precisión con que lo hacen (Brainerd et al., 2010; Langnes et al., 2019; Leventon
et al., 2014). Por ejemplo, a los 4 y 5 años, las niñas y los niños pueden codificar y
evocar información emocional más específica e integrada, en comparación con
las/os de 3 años (Brainerd et al., 2008; Wang, 2008).

Los cambios en la memoria relacionados con la edad se documentaron utilizando
una variedad de paradigmas. Davidson et al. (2001) encontraron un mayor
reconocimiento de relatos de acciones positivas y negativas en comparación con el
reconocimiento de relatos no-emocionales. Esto se constata tanto en la evocación
inmediata como después de un intervalo de 24 horas en niñas y niños de 7 a 11 años.
Este patrón de resultados estuvo presente en todas las edades. Resultados similares
se observaron cuando el intervalo de tiempo entre la presentación de la tarea y la
evocación fue mayor (una semana) y con estímulos visuales, ya que tanto niñas y
niños (8 a 12 años) como adultas/os reconocieron más imágenes negativas que
neutras (Cordon et al., 2013). Quas y Lench (2007) observaron en niñas y niños de 5
a 6 años que el recuerdo libre de videos que provocabanmiedo, luego de un intervalo
de una semana, correlacionó positivamente con la excitación fisiológica que
presentaron durante la visualización de los mismos. Sin embargo, los estudios de
Cordon et al. (2013) y de Quas y Lench (2007) no incluyeron el desempeño de la
memoria ante estímulos positivos, proporcionando solo una visión parcial de la
memoria emocional en las niñas y los niños.

Al analizar el papel de la activación sobre la memoria emocional, Leventon y colegas
(2014) encontraron que niñas y niños de 5 a 8 años consideraron más activantes las
imágenes positivas y negativas que las neutras, pero no se encontraron diferencias
entre los grupos de edad. Por otro lado, luego de un intervalo de 24 horas, las niñas
y los niños mayores reconocieron más cantidad de imágenes negativas en
comparación con las positivas, mientras que las/os más pequeña/os no mostraron
este efecto. En el estudio mencionado, a pesar de que las valoraciones de los
estímulos fueron similares a las de participantes adultas/os de otras investigaciones,
se constató un procesamiento emocional diferencial de los estímulos a través de las
respuestas fisiológicas de las niñas y los niños, el cual podría estar explicando los
efectos diferenciales en la modulación de la valencia sobre la memoria en las
diferentes edades (Leventon et al., 2014).

El tipo de estímulos empleado en las tareas también podría modular el desempeño
de la memoria. En ese sentido, Massol y colaboradores (2020) encontraron un mejor
desempeño en las niñas y los niños de 8 a 11 años al evaluar la memoria episódica,
como resultado de la modulación de la valencia de los estímulos y esta mejora sería
similar a la observada en adultas/os. Sin embargo, este efecto variaba si se utilizaban
como estímulos imágenes o palabras, ya que las niñas y los niños exhibieron un sesgo
emocional positivo ante las palabras, encontrándose una mejora tanto en el recuerdo
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y en la memoria asociativa, independientemente de la información contextual. Por
otro lado, las/os adulta/os recordaron mejor las imágenes negativas y positivas,
mientras que las niñas y los niños presentaron una memoria mayor solo para las
imágenes negativas (Massol et al., 2020).

En síntesis, durante los últimos años se llevaron a cabo investigaciones que
presentaron variaciones en las edades de las/os participantes, en los diferentes
componentes de la tarea (Cordon et al., 2013; Eissen et al., 2019), en los intervalos de
tiempo entre la presentación de los estímulos y la evocación de la memoria (Leventon
et al., 2014) en la cantidad y el tipo de estímulos presentados (Channell y Barth, 2013;
Van Bergen et al., 2015), en las medidas elegidas para evaluar la evocación de la
memoria y en las variables conductuales, autonómicas o neurofisiológicas asociadas
al desempeño (Raffington et al., 2020; Stenson et al., 2019).

Rol de la valencia y la activación

Además de la edad, otros dos factores relevantes en la modulación de la memoria
emocional son la valencia de los estímulos y el grado de activación producido por los
mismos (Kuppens et al., 2013), ya que incidirían en el almacenamiento posterior
dentro de un sistema de memoria más permanente. Ambos factores se encuentran
implicados en la valoración emocional, que puede definirse como el proceso a través
del cual se generan diferentes respuestas ante un estímulo a partir de evaluaciones
subjetivas (Fernando et al., 2017; Parsafar y Davis, 2018; Scherer y Fontaine, 2018).
La valoración emocional se refiere a la información que confiere un significado
personal a los eventos percibidos, que se extrae de los estímulos ambientales y resulta
de la interacción entre las propiedades de estos estímulos y de la sensibilidad
individual ante los mismos (Ridderinkhof, 2017; Yih et al., 2018).

Las variaciones en la valencia explicarían por qué los eventos emocionalmente
significativos se retienen de modo diferente que los sucesos neutros, si bien no
siempre es clara la dirección en la cual se produce este efecto diferencial (Channell y
Barth, 2013). Tanto la valencia como la activación de los estímulos aumentan la
vivacidad de la información (Kensinger y Corkin, 2003, 2004). Por ejemplo, los
estímulos emocionales resultan más novedosos, distintivos, llamativos y
significativos que los neutros (Öhman et al., 2001). Por otra parte, dichos estímulos
emocionales son más propensos a activar la información semántica y a involucrar
procesos de interpretación, en comparación con los estímulos no-emocionales
(Brainerd et al., 2010).

En este sentido, Van Bergen et al. (2015) evaluaron el recuerdo diferido de
experiencias cotidianas que se presentaban a través de relatos breves. Se halló que
niñas y niños de 5 y 6 años recordaban mejor los relatos emocionales que los neutros
y específicamente que los relatos negativos se recordaban mejor que los positivos. En
un estudio previo de nuestra autoría, encontramos que la valoración emocional en
niñas y niños de 4 años no coincidía con la valencia de la tarea y que las niñas y los
niños de 5 años mostraron mayores acuerdos en la valoración emocional (Jaume et
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al., 2016). Por otro lado, los resultados señalan un desempeño diferencial cuando se
analiza la memoria teniendo en cuenta la valoración propia de cada niña y niño, en
comparación con la valoración inherente a los estímulos que componen la tarea
(Ruetti et al., 2019). En este sentido, aunque se encontró una prevalencia de los
recuerdos negativos, el desempeño fue mayor al evaluar la memoria teniendo en
cuenta la valoración emocional de las niñas y los niños, en lugar de la valencia de la
tarea. Debido a ello, se enfatizó la necesidad de incorporar la información
proveniente de la valoración emocional al analizar el desempeño de las niñas y los
niños en esa etapa del desarrollo. En el presente trabajo se sostiene dicho abordaje
metodológico del desempeño de la memoria emocional.

Por otro lado, el grado de activación que produce una emoción también incide en la
memoria emocional. Esto implica que dada una experiencia con una valencia
emocional positiva o negativa, puede variar la intensidad que ese contenido genere
(Stenson et al., 2019). El presente trabajo se limita a abordar el papel de diferentes
valencias sobre el recuerdo posterior; no se analiza la dimensión de activación de los
estímulos empleados y su interacción con la valencia.

Rol de las diferencias de sexo

Al considerar posibles diferencias individuales en el procesamiento emocional,
podría señalarse al sexo de las/os participantes como un factor modulador de su
desempeño. En estudios realizados en adultas/os, se verificó una mayor reactividad
de la amígdala ante imágenes amenazantes en mujeres que en hombres (Canli et al.,
2002). Esta reacción también se encontró en el reconocimiento de expresiones
emocionales enmujeres con trastornos de ansiedad (Ohrmann et al., 2010). Además,
en cuanto a la valoración emocional, hay una mayor tendencia de las mujeres a
valorar las imágenes negativas como tales, en comparación con los hombres (Bradley
y Lang, 2000).

Los estudios realizados en niñas y niños encuentran un patrón de respuesta similar.
Por ejemplo, al investigar los factores fisiológicos implicados en este procesamiento
(como la conductancia de la piel y el shock impulsado por el miedo), se encontró que
las niñas de 7 a 10 años fueron más sensibles para iniciar una movilización defensiva
fisiológica que los niños (McManis et al., 2001). Esto podría deberse a que también
tendieron a valorar más imágenes negativas como tales.

Respecto al desarrollo del reconocimiento emocional de expresiones faciales, se
identificó un efecto del sexo en participantes de 4 a 9 años, con un mayor
reconocimiento en las niñas que en los niños (Widen y Russell, 2010). En otro estudio
similar en el que se analizó el reconocimiento de expresiones de diferente intensidad
desde los 4 a los 18 años de edad, se encontró que las niñas reconocieron con mayor
precisión las expresiones faciales que los niños, especialmente las de ira y asco
(Montirosso et al., 2010) y que este reconocimiento se incrementaba con la edad.

Por otra parte, los estudios orientados a analizar las diferencias de sexo sobre el

https://doi.org/10.24215/2422572Xe097


7
Revista de Psicología | 2021
https://doi.org/10.24215/2422572Xe097

Desarrollo de la memoria emocional
Ramírez y Ruetti

recuerdo de experiencias emocionales durante el desarrollo, se centraron en
investigar el papel del estrés sobre la evocación de estas memorias. En ese sentido,
existe evidencia que sugiere que las niñas son más reactivas al estrés agudo que los
niños (Hostinar et al., 2015; Raffington et al., 2018; Räikkönen et al., 2010; Quas et al.,
2016). Específicamente, la memoria de niñas de 6 y 7 años acerca de la información
negativa estuvo fuertemente modulada por la experiencia de estrés y la respuesta de
cortisol asociada, en comparación con los niños (Raffington et al., 2020).

Rol de las variaciones socio-ambientales

Los mecanismos por los cuales las condiciones socio-ambientales pueden afectar las
prácticas de crianza y el desarrollo de los procesos cognitivos incluyen
fundamentalmente a la educación materna, la salud mental de madres y padres
(trastornos depresivos, de ansiedad y sociales), el estrés familiar, la disponibilidad de
redes sociales de soporte, la cantidad y calidad de estimulación para el aprendizaje
en los hogares y las características del temperamento de las niñas y los niños (Bradley
y Corwyn, 2002; Gershoff et al., 2010; Hughes et al., 2009). En forma
complementaria, diferentes investigaciones dan cuenta de que las respuestas a las
situaciones de estrés son uno de los mediadores significativos del efecto del ambiente
sobre el desarrollo cognitivo, así como también de las oportunidades de adquisición
de aprendizajes desde la etapa preescolar (Blair et al., 2011; Shonkoff et al., 2012).

Existen estudios que analizan el desempeño en tareas cognitivas de poblaciones
vulnerables, en los cuales se encontraron diferencias en las habilidades secuenciales a
los 4 y 5 años (Lacunza et al., 2010) y en una tarea de memoria de trabajo verbal en
niñas y niños de 8 años (Ruiz y Del Río, 2012) en función de los niveles de pobreza.
Previamente, las autoras del presente trabajo realizaron un estudio en el cual
compararon el desempeño en una tarea de memoria emocional de preescolares,
analizando el papel de las variaciones socio-ambientales (Ruetti et al., 2019) y no se
hallaron diferencias entre las niñas y niños provenientes de hogares con condiciones
socio-ambientales favorables y desfavorables. Una particularidad de ese estudio es que
se caracterizó la memoria emocional en función de la cantidad de imágenes evocadas
libremente. En el actual trabajo, considerando los resultados previos, se comparará el
desempeño a través de dos formas de evaluación que dan cuenta de la expresión de la
memoria emocional: el recuerdo libre y el reconocimiento de imágenes con diferente
valencia. Esta última modalidad de evaluación implica la obtención de información
con menos demanda cognitiva por parte de las niñas y los niños. Se espera que esto
facilite la expresión de las memorias en niñas y niños de 4 años, ya que a esta edad
estudios previos reportan que presentan menos evocación en esta tarea, fuertemente
influenciada por las habilidades lingüísticas (Ruetti et al., 2019).

En función de lo desarrollado, el objetivo principal de este trabajo fue analizar el
desempeño en una tarea de memoria emocional de niñas y niños de 4 años
provenientes de hogares con diferentes condiciones socio-ambientales. Para ello, se
evaluó el desempeño en una tarea de memoria emocional a través del recuerdo libre
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y el reconocimiento de imágenes con diferente valencia y se compararon las
variaciones obtenidas en función del sexo y de las condiciones socio-ambientales
favorables y desfavorables de los hogares.

Una hipótesis de este trabajo es que las imágenes con valencia positiva y negativa se
recordarán más que las imágenes neutras. En este sentido, se predice que las niñas
presentarán mayor recuerdo de las imágenes con valencia emocional, en
comparación con los niños y que el grupo con condiciones socio-ambientales
favorables presentará mejor desempeño de memoria que el grupo con condiciones
socio-ambientales desfavorables. Finalmente, los dos procedimientos propuestos
para recuperar la memoria emocional (recuerdo libre y reconocimiento) mostrarán
diferentes desempeños. Específicamente, se espera un mejor desempeño en la tarea
de reconocimiento en comparación con la de recuerdo libre. Además, se estipula que
la prueba de reconocimiento permitirá evidenciar variaciones en el desempeño de
los distintos grupos, que no se expresarán en la tarea de recuerdo libre.

Método

Participantes

Se conformó unamuestra de 32 participantes (20 niñas y 12 niños) de 4 años de edad
y de diferentes condiciones socio-ambientales, que asistían a un jardín de infantes de
gestión pública de la región sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las niñas
y los niños incluidas/os en la muestra no tenían trastornos del desarrollo en términos
de su historial de salud perinatal y postnatal, de acuerdo a lo manifestado por sus
familias durante las entrevistas realizadas.

Consideraciones éticas

Se obtuvieron los consentimientos informados de madres/padres. Las tareas y
procedimientos empleados fueron aprobados por el Comité de Ética de CEMIC
(Protocolo N° 961). El estudio se realizó de acuerdo con las normas éticas de la
Asociación Americana de Psicología y con las leyes internacionales y nacionales de
derechos del niño.

Tarea y procedimiento de evaluación

En este estudio se administró una tarea de memoria emocional que incluía dos
componentes (Ruetti et al., 2019). Los componentes se administraron en dos
sesiones de aproximadamente 20 minutos cada una. En la primera sesión, se
administró el componente de valoración emocional y en la segunda se administró el
componente de memoria emocional (test).

Componente de valoración emocional. Este componente evaluaba la atribución de tres
posibles expresiones emocionales a imágenes con diferente valencia. El instrumento
constaba de dos conjuntos de estímulos. El primer conjunto estaba compuesto por
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15 imágenes con diferente valencia (cinco negativas, cinco positivas y cinco neutras)
que se obtuvieron del Sistema de Fotografías Afectivas para el Desarrollo para niñas
y niños (DAPS, por sus siglas en inglés; Cordon et al., 2013). Todas las imágenes eran
a color, tenían personas (por ejemplo, niñas, niños, mujeres), animales (por ejemplo,
perros, cucarachas), objetos (por ejemplo, libro, taza) o personas que realizaban
acciones (por ejemplo, niñas o niños jugando con una pelota, niña saltando la soga).
Estas imágenes estaban contrabalanceadas de acuerdo a su valencia y se presentaron
en una tablet o notebook. El segundo conjunto consistía en tres imágenes (en blanco
y negro) con expresiones emocionales (caras felices, tristes o neutras) que las niñas y
los niños tenían disponibles para realizar la valoración. Las niñas y los niños
observaban las imágenes del primer conjunto y luego tenían que elegir una expresión
del segundo conjunto para responder a la consigna: “¿Cómo te sentís cuando mirás
esta imagen?”. Cada imagen permanecía en la pantalla hasta que eligieran una
expresión emocional (caras del segundo conjunto) y decidieran continuar con la
tarea. Por este motivo, el tiempo de duración variaba entre las/os participantes,
aunque su duración aproximada fue de dos segundos. La elección se hacía señalando
una de las tres caras con expresiones emocionales del segundo conjunto (Figura 1).
Antes de comenzar la tarea, las/os participantes observaban dos imágenes de
ejemplo para constatar la comprensión de la consigna.

Las variables de interés fueron (a) la cantidad de respuestas de valoración emocional
de las imágenes de cada valencia (negativa, positiva y neutra), definida como las
atribuciones de valencia a cada imagen, que podía tomar valores entre 0 y 15 (total
de imágenes de la tarea); y (b) la cantidad de acuerdos en la valoración emocional,
definida como la comparación entre las respuestas de valoración de cada niña y niño
y la valencia de cada imagen, que podía tomar valores de 0 a 5, para cada valencia
(negativa, positiva y neutra), por ejemplo 0 si la valencia otorgada no coincidía en
ningún caso con la de las imágenes; o 5 si coincidían en las 5 imágenes de una
valencia determinada.

Componente de memoria emocional. En este componente, se pedía a las niñas y los
niños que evocaran inmediatamente las imágenes del primer conjunto descritas
anteriormente (esta variable se obtuvo para controlar que codificaran la información
visual pero no se incorporó como una variable de interés en el estudio). Después de
un intervalo de 7-10 días, nuevamente se les pidió que evocaran esas imágenes (test).
El test consistía en dos fases: (1) la fase de evocación libre, donde las/os participantes
referían con palabras o frases a las imágenes que habían observado durante la tarea.
Las variables de interés fueron el recuerdo libre de las imágenes negativas, positivas
o neutras, definidas como la cantidad de imágenes evocadas de cada valencia. (2) la
fase de reconocimiento, donde las/os participantes indicaban si las imágenes
observadas previamente se encontraban entre un conjunto de 30 imágenes que se les
presentaba en el test. Si la imagen elegida coincidía con la presentada previamente,
se consideraba correcta. Las variables de interés fueron el reconocimiento de las
imágenes negativas, positivas o neutras, definidas como la cantidad de imágenes
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reconocidas correctamente de cada valencia. Las variables obtenidas en las dos fases
del test de memoria se calcularon teniendo en cuenta las respuestas que cada niña y
niño había dado en el componente de valoración emocional, por ejemplo, si un/a
participante evocaba la imagen de “una cucaracha”, esta imagen se consideraba
negativa, neutra o positiva de acuerdo a la valoración que había otorgado
previamente. De esta manera, en las variables del componente de memoria
emocional se consideraron las diferencias individuales provenientes de las
variaciones en la valoración emocional. Como se mencionó previamente, este
abordaje fue propuesto como una alternativa metodológica necesaria al momento de
realizar las evaluaciones en una población infantil (Ruetti et al., 2019).

Caracterización de las condiciones socio-ambientales

Se utilizó un cuestionario para obtener información sobre las condiciones socio-
ambientales a través de entrevistas individuales realizadas con las familias. Este
cuestionario fue similar al utilizado en estudios previos en Argentina (Lipina et al.,
2004; Segretin et al., 2014) y a través del mismo se obtuvo información de los niveles
educativos y ocupacionales de las/os madres/padres, de las características de la
vivienda y de las condiciones de hacinamiento del hogar. En el caso de las
puntuaciones de los niveles educativos y ocupacionales de madres y padres, solo se
consideró la puntuación más alta de ambos para obtener las puntuaciones totales.
Dentro de las condiciones socio-ambientales, se caracterizó a la vivienda según su tipo,
piso, agua, baño, techo, paredes externas y propiedad del hogar. Estos indicadores
podían presentar diferentes puntuaciones. En la Tabla 1 se puede observar la
caracterización de ambos grupos a través de los valores medios y desvíos estándar de
las variables. Los valores medios permiten comparar en qué casos los indicadores

Figura 1. Ilustración del componente de valoración emocional
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presentaron puntuaciones más bajas, considerando que puntuaciones más altas
correspondían a mejores condiciones (Segretin et al., 2014). A su vez, dentro de cada
indicador se consideró si la caracterización señalada por la familia correspondía a una
necesidad básica insatisfecha (e.g. madre o padre con primaria incompleta o
desempleados, vivienda con baño compartido, mayor cantidad de personas habitando
en el hogar que habitaciones disponibles). Se consideró que las familias tenían
condiciones socio-ambientales desfavorables ante la presencia de por lo menos una de
estas características. De esta manera, quedaron conformados dos grupos con
condiciones socio-ambientales favorables (n = 11) y desfavorables (n = 19).

Desfavorables Favorables
M DE M DE

Educación 07.11a 02.05 06.55 02.95
Ocupación 03.84 01.21 05.18 02.64
Viviendab 10.74 01.52 12.00 00.00
Hacinamientoc 07.26 02.51 07.36 01.57

Nota.M: Media. DE: Desvío estándar. Puntuaciones obtenidas del cues-
tionario NES administrado en las entrevistas. El tamaño de la muestra (n
= 30) es menor que la muestra total (n = 32), debido a que no se pudieron
realizar las entrevistas con las familias de esa/os participantes. aNivel
secundario incompleto. bEscala con un rango de 3-12 puntos, puntajes
altos para mejores condiciones de vivienda. cEscala con un rango de 0-9
puntos, puntajes altos para mejores condiciones.

Tabla 1. Valores medios y desvíos estándar de las puntuaciones de educación,
ocupación, vivienda y hacinamiento de las condiciones socio-ambientales

Análisis de los datos

Nueve casos fueron excluidos de la muestra en la fase de reconocimiento por
responder de igual manera a todas las imágenes, es decir, tanto por afirmar reconocer
todas las imágenes o no haber reconocido ninguna. Por otro lado, no pudieron
obtenerse los datos acerca de las condiciones socio-ambientales de dos de las/os
participantes. Se realizaron análisis univariados de las variables de interés, que
incluyeron la media, la mediana, la desviación estándar, el error estándar y el tamaño
de la muestra para cada grupo, en función del sexo y las condiciones socio-
ambientales de las/os participantes. Luego, se evaluaron la normalidad y la
homocedasticidad de las variables a través de las pruebas de Shapiro-Wilk y Levene.
Cuando no se cumplieron los requisitos paramétricos, se aplicaron transformaciones
trigonométricas a las variables y los supuestos se volvieron a probar con las variables
transformadas. Se utilizaron estadísticos no paramétricos al no verificarse el
cumplimiento de los supuestos. Se utilizó la prueba de U de Mann-Whitney para
comparar el desempeño de las variables del componente dememoria emocional para
las tres valencias considerando el sexo (femenino, masculino) y las condiciones
socio-ambientales (favorables, desfavorables) como variables de agrupación. Los
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análisis inferenciales se realizaron utilizando el software SPSS (versión 21.0).

Resultados

Se analizaron las respuestas de valoración de las/os participantes durante la
presentación de las imágenes. Las niñas y los niños presentaron más respuestas de
valoración positivas en comparación con las negativas y las neutras. Por otro lado, se
consideraron los acuerdos en la valoración de las imágenes, en donde las/os
participantes del estudio respondieron de manera diferencial ante las valencias de las
imágenes. En este caso, nuevamente los acuerdos en la valoración fueron mayores
para las imágenes positivas, en comparación con las negativas y las neutras (Tabla 2).

Posteriormente, al tomar sexo como variable de agrupación, se encontraron
diferencias en el recuerdo libre total (U = 74.00, Z = -2.22, p = .028) y en el recuerdo
libre de las imágenes negativas (U = 66.00, Z = -2.67, p = .008). La Figura 2 muestra
que, tanto en el total como en las imágenes negativas, las niñas recordaron mayor
cantidad de imágenes que los niños. Por otro lado, cuando se consideró el recuerdo
libre tomando la variable condiciones socio-ambientales como variable de agrupación,
no se encontraron diferencias significativas en la evocación de ambos grupos (p > .05).

Un análisis similar se realizó con la variable de reconocimiento. No se encontraron
diferencias en esta variable en función del sexo de las/os participantes (p > .05). Sin
embargo, al considerar los grupos en función de las condiciones socio-ambientales,
se encontró que el grupo con condiciones desfavorables presentó mayor
reconocimiento de las imágenes neutras (Z = -2.23, p = .029) (Figura 3) y
descriptivamente se halló un reconocimiento superior de las imágenes positivas y
negativas (aunque no estadísticamente significativo), en comparación con los
participantes del grupo de condiciones favorables.

Discusión

Existen factores individuales, como la edad y el sexo y factores socio-ambientales, como
las condiciones de vida del hogar y las características de las familias, que se asocian a
variaciones en la evocación de la memoria de niñas y niños en edad preescolar (Nieto
et al., 2018; Ramírez et al., 2021). Particularmente, la valoración emocional de los
estímulos está involucrada en cómo se codifica y posteriormente se almacena la
memoria (Leventon et al., 2014; Ruetti et al., 2019). Este trabajo proporciona evidencia
sobre aspectos tempranos del desarrollo de la memoria emocional, sobre la implicancia
de la valoración emocional en este proceso y acerca del papel modulador de factores
individuales y contextuales durante el desarrollo. Especialmente, se evaluó la memoria
emocional en niñas y niños de 4 años, provenientes de hogares con variaciones socio-
ambientales, comparando el desempeño obtenido a través de dos variables para evaluar
la evocación en este paradigma.

En primer lugar, se analizó la valoración emocional que las/os preescolares
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realizaron de las imágenes con diferente valencia, en comparación con las valencias
inherentes a las mismas. Al igual que en trabajos previos (Ramírez et al., 2021; Ruetti
et al., 2019), se encontraron variaciones en los acuerdos en la valoración emocional
y debido a ello, se incorporó la respuesta de valoración al evaluar el desempeño de
memoria. En el test de recuerdo libre se encontraron diferencias en el desempeño en
función de la valencia de las imágenes y del sexo de las/os participantes, donde las
niñas evocaron mayor cantidad de imágenes en total y de negativas en particular, en
comparación con los niños.

Por otro lado, no se encontraron diferencias en el desempeño, obtenido a través de
este test, en función de las condiciones socio-ambientales de las/os participantes. Sin
embargo, al analizar la memoria emocional a través del test de reconocimiento, que
permite una recuperación de la memoria con menor demanda cognitiva gracias al
empleo de claves facilitadoras, se encontraron variaciones en función de la valencia
de las imágenes y de las condiciones socio-ambientales de las/os participantes. Esto
se evidencia en que el grupo con condiciones socio-ambientales desfavorables
presentó mayor un reconocimiento de imágenes neutras que el de condiciones
favorables. Pero a través de este test, no se presentaron diferencias en el desempeño
de memoria en función del sexo de las/os participantes.

Valencia
Negativa Neutra Positiva

M Mdn DE RIQ M Mdn DE RIQ M Mdn DE RIQ
Valoraciones 4.69 5.00 1.55 1 4.97 5.00 1.82 2 5.34 5.00 1.79 2
Acuerdos 2.50 2.00 1.05 1 2.47 2.50 1.16 1 3.06 3.00 1.24 2

Nota.M: Media.Mdn: Mediana. DE: Desvío estándar. RIQ: Rango intercuartil.

Tabla 2. Valores medios, medianas, desvíos estándar y rangos intercuartiles de las
respuestas de valoración emocional y de los acuerdos en la valoración de imágenes por valencia

Figura 2. Comparación de la variable recuerdo libre de imágenes negativas y
totales en función del sexo (femenino, masculino) de las/os participantes
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En el mismo sentido que la literatura, estos hallazgos permiten vincular a la edad
como un predictor fiable del desempeño de la memoria de información con diferente
valencia (Baugerud y Melinder, 2012; Courage y Cowan, 2008). Las investigaciones
que abordaron el papel de la edad sobre la memoria emocional en distintos
momentos del desarrollo, encontraron que las imágenes aversivas se recordaron
mejor que las neutras en niñas, niños y adultas/os (Cordon et al., 2013; Eisen et al.,
2019). La semejanza entre el desempeño de niñas y niños (7 a 9 años) y adultas/os
podría indicar que, en ese momento del desarrollo, ya se encuentran estabilizados los
procesos de memoria de la información con diferente valencia.

De acuerdo a los hallazgos de estas investigaciones, la efectividad de las variables de
memoria emocional podría considerarse específica del procedimiento empleado
para su evaluación (Cordon et al., 2013; Eisen et al., 2019). Así, el test de recuerdo
libre daría lugar a la aparición de errores o variaciones en el desempeño que no se
presentaron al evaluar la memoria a través del reconocimiento. Esto es similar a lo
que ocurre con la implementación de otros procedimientos, en los cuales el
reconocimiento facilita la expresión de estas memorias. Por un lado, esto se observa
en investigaciones realizadas en niñas y niños de menor edad, o en poblaciones con
dificultades en las habilidades lingüísticas asociadas al desarrollo (Forrest et al.,
2020). Por otro lado, al analizar la memoria emocional a través de los mismos
estímulos, el mismo paradigma y los mismos análisis de datos en un estudio más
abarcativo (con participantes de 8 a 30 años), se encontró que las imágenes negativas
se recordaron mejor que las neutras y que la magnitud de esta diferencia disminuía
en los hombres mayores, pero no en las mujeres mayores. Las imágenes positivas
también se recordaron mejor que las neutras, pero este efecto fue menor y no varió
en función de la edad o el sexo de las/os participantes (Stenson et al., 2019). Sin
embargo, en el trabajo mencionado no se analizó cómo se expresa esa memoria en
niñas y niños de menor edad.

Figura 3. Comparación de la variable reconocimiento de imágenes negativas y totales
en función de las condiciones socio-ambientales (favorables, desfavorables) de las/os participantes
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Existen varias explicaciones posibles para los hallazgos inconsistentes reportados que
permiten analizar los resultados del actual trabajo. En los estudios mencionados, las
determinaciones de la valencia y activación fueron hechas por las/os adultas/os
(Bishop et al., 2004; Davidson et al., 2001; Moradi et al., 2000). Así, las niñas y los
niños podrían no haber codificado (y, por lo tanto, almacenado) los estímulos
emocionales y neutros como tales. Estas implicancias metodológicas fueron
abordadas previamente por las autoras en una investigación realizada en preescolares,
a través de una tarea de memoria emocional utilizando imágenes con diferente
valencia (Ruetti et al., 2019). En aquel estudio, se encontraron diferencias en el
recuerdo libre y se planteó la inclusión de la valoración emocional como un
componente importante en la evaluación de la memoria emocional en esta etapa de
desarrollo. Esto interroga a los hallazgos previos en los cuales el proceso de valoración
emocional no se tuvo en cuenta a nivel metodológico en las evaluaciones realizadas.

Por otra parte, el procesamiento emocional puede afectar la consolidación y
recuperación de los recuerdos, especialmente la persistencia de los negativos. En este
sentido, los eventos negativos provocaron más falsos recuerdos que los neutros en
niñas y niños de 7 años (Otgaar et al., 2008); y la prevalencia de recuerdos negativos
acerca de una experiencia dolorosa en niñas y niños, se asoció a una mayor
intensidad del dolor y a un mayor estado de ansiedad durante esas experiencias
(Noel et al., 2012a, 2012b). En el mismo sentido, las emociones influyeron en el
reconocimiento de escenas negativas en niñas y niños en edad escolar (Cordon et al.,
2013; Davidson et al., 2006; Leventon et al., 2014).

Además, los comportamientos de las/os preescolares pueden asociarse con diferentes
aspectos de las condiciones socio-ambientales del hogar (Coke y Moore, 2017). Por
ejemplo, las conversaciones sobre aspectos emocionales (Ornaghi et al., 2011; Rieffe
y Wiefferink, 2017; Van Bergen y Salmon, 2010; Waters et al., 2019), los estilos de
narración materna (Doan yWang, 2010; Wang, 2019) y la cultura a la que pertenecen
las niñas y los niños (Wang, 2008, 2019; Waters et al., 2019) son algunos de los
factores que podrían estar relacionados con las respuestas emocionales. Estos
estudios indican la relevancia de la interacción familiar y de los factores culturales en
las experiencias personales y su posterior evocación. En el presente trabajo, se
compararon niñas y niños con diferentes condiciones socio-ambientales. De la
información proporcionada por las familias se obtuvieron los puntajes de las variables
de educación y ocupación de las madres y los padres, de las características de las
viviendas y del hacinamiento en el hogar, que los caracterizaron como desfavorables
en función de obtener puntuaciones bajas en las variables mencionadas.

Las condiciones socio-ambientales del hogar se asociaron con las variaciones en la
expresión de la memoria emocional de preescolares solamente cuando la misma fue
evaluada a través del test de reconocimiento. No se encontró que un ambiente
adverso (en función de las características indicadas) afectase a la expresión de la
memoria emocional obtenida a través del recuerdo libre. Esto podría deberse a las
diferentes demandas cognitivas de las fases del test, donde una alta demanda
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impediría la expresión de variaciones en el desempeño debido al efecto de piso
evidenciado en todas/os las/os participantes (Whyte et al., 2017). Sin embargo, ante
la fase del test con baja demanda (reconocimiento), se observó un patrón diferencial
de respuesta hacia las imágenes neutras. El incremento en el reconocimiento de las
imágenes podría explicarse porque la especial saliencia de los estímulos emocionales
los vuelve más propensos a captar la atención y generar una activación que facilite su
almacenamiento y posterior recuperación, efecto que no se observa frente a los
estímulos no-emocionales (Pessoa et al., 2002). Pero en este caso, el reconocimiento
del grupo de condiciones desfavorables también fue superior ante las imágenes
positivas y negativas (aunque no significativamente).

De manera que el reconocimiento diferencial entre los grupos con distintas
condiciones socio-ambientales podría estar relacionado con otros aspectos
contextuales. Una posibilidad es pensar que el estrés puede afectar la recuperación de
la memoria. Sin embargo, el papel del estrés sobre la memoria durante el desarrollo
presenta hallazgos controversiales (Bremner y Narayan, 1998; Yuen et al., 2009), ya
que se observan resultados diversos ante la exposición al mismo en diferentes
períodos de la vida de una persona (Lupien et al., 2009). Por un lado, el estrés agudo
facilita la memoria de trabajo en jóvenes (Lupien et al., 2002), donde los estímulos
irrelevantes pueden ser percibidos como amenazantes, aumentando la atención
dirigida hacia ellos y en consecuencia su recuerdo posterior (Lupien et al., 2009). Por
otro lado, las situaciones de estrés elevado (hipercortisolemia) pueden deteriorar el
recuerdo de los estímulos emocionales (Bremner y Narayan, 1998; Justel et al., 2013).

En ese sentido, las condiciones adversas, similares a las situaciones de estrés agudo,
que se presentan en los hogares desfavorables podrían afectar las respuestas de las/os
niñas/os (Lupien et al., 2002) generando un mayor reconocimiento de las imágenes.
En un momento del desarrollo en el cual las respuestas de valoración emocional y de
memoria emocional ya se encuentran en un nivel estable (sin fluctuaciones debidas
a variaciones evolutivas), estas condiciones adversas aumentarían el valor de los
estímulos de manera diferencial de acuerdo a la valencia de los mismos (esto es,
potenciando las valencias emocionales, en comparación con las neutras; Ruetti et al.,
2019). Sin embargo, cuando la categorización emocional aún es susceptible de ser
modulada por las condiciones individuales y contextuales, esta atención se presentó
diferencialmente orientada hacia las imágenes neutras (potenciando la valencia de
los mismas). Es posible que esto sea a causa del valor adaptativo de identificar
estímulos significativos durante una etapa del desarrollo donde las categorías
emocionales aún no se encuentran consolidadas (Nelson y Russel, 2016). Estudios
futuros deberían generarse para poner a prueba dicha hipótesis.

Dentro de las limitaciones que presenta este trabajo podemos señalar que no se
analizó la dimensión de activación de las imágenes que observaron las niñas y los
niños durante la tarea, de manera que se requieren estudios adicionales que analicen
esta interacción entre las dimensiones de los estímulos y su efecto sobre el recuerdo
posterior. Otro factor que podría afectar la interpretación de los resultados obtenidos
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se relaciona con el tamaño muestral reducido, que implicaría futuros estudios con
muestras más grandes que permitiesen profundizar los efectos de las condiciones
socio-ambientales desfavorables o adversas sobre la memoria emocional de las niñas
y los niños. Un aspecto emergente de este trabajo es el efecto de piso encontrado en
la variable de recuerdo libre. Una posible explicación de la baja cantidad de
respuestas presentadas por las niñas y los niños (poco recuerdo) se relaciona con las
dificultades en la expresión del lenguaje, estrechamente vinculadas a la expresión de
la memoria (Floccia et al., 2020; Gathercole et al., 2019; Humphreys et al., 2020) y
que no fueron analizadas en el estudio actual.

La relevancia de este trabajo consiste en señalar la comparación entre las dos formas
de abordar la evaluación de la memoria emocional en preescolares y en enfatizar la
necesidad de su implementación conjunta. La utilización de las variables de recuerdo
libre y de reconocimiento podría contribuir a la exploración de potenciales
variaciones en el desempeño, que serían el resultado de las condiciones socio-
ambientales del hogar. De esta manera, una intervención sencilla en la forma de
evaluación podría facilitar la expresión de esas memorias.

Adicionalmente, debido a la relación conocida entre las habilidades lingüísticas y la
memoria (Fivush, 2019), este abordaje metodológico subsana las dificultades
provenientes de evaluar únicamente la memoria a través de la expresión verbal de los
recuerdos con diferente valencia y otorga mayor validez a los resultados obtenidos
dado que permite aportar evidencia de un proceso cognitivo que de otra forma no
sería posible recuperar. De la comparación de los resultados obtenidos entre las
variables de recuerdo libre y de reconocimiento, se desprende que ambas contribuyen
a la compresión de cómo se manifiesta la memoria emocional en la etapa preescolar.
Aún aquellas niñas y niños que no expresaron ningún recuerdo durante la fase de
recuerdo libre, pudieron reconocer las imágenes observadas previamente. Esto resalta
la importancia de la incorporación de variables complementarias en la evaluación de
la memoria emocional durante el desarrollo infantil.
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