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RESUMEN 

 

En las últimas décadas, el estudio de la integración del procesamiento emocional y 

cognitivo ha cobrado gran relevancia, y se ha generado evidencia acerca del efecto 

diferencial en el procesamiento cognitivo de los estímulos emocionales. En particular, se ha 

comprobado un sesgo emocional, donde se privilegia el procesamiento de los estímulos 

emocionales sobre los neutros. Sin embargo, dada la especial saliencia con la que se 

procesan los estímulos negativos, las investigaciones se centraron principalmente en 

estímulos con esta valencia. Además, se ha establecido que estos procesos se encuentran 

modulados por factores individuales (i.e., género y edad) y socioambientales (i.e., 

condiciones de vida del hogar), pero la literatura al respecto aún es reducida y no se cuenta 

con estudios locales. 

Por otro lado, el desarrollo conjunto de los procesos emocionales y cognitivos puede 

observarse en distintos niveles de organización, como por ejemplo el conductual, 

autonómico y el socioambiental. Las perspectivas multinivel permiten abordar fenómenos 

complejos desde diferentes niveles de organización, utilizando diversas metodologías para 

intentar comprender su desarrollo en forma más integral. A pesar de esto, se encuentran 

escasos trabajos que analizan el desarrollo emocional y cognitivo desde esta perspectiva. 

En síntesis, dado que se observan escasos trabajos empíricos que analicen las 

asociaciones entre los procesos emocionales y cognitivos en niñas y niños en diferentes 

niveles de organización, la presente tesis propone un análisis multinivel (i.e., cognitivo, 

conductual, autonómico y socioambiental) de la integración del procesamiento emocional y 

cognitivo. Para esto, y debido a la necesidad de desarrollar metodologías de evaluación e 

integración multinivel, el presente trabajo de investigación contó con dos fases. 

En la Fase de Exploración, se desarrolló una batería de tareas con demanda de 

control cognitivo y valencia emocional positiva asociada. Para la incorporación de la 

valencia positiva, se utilizó un procedimiento situacional, el cual involucra la creación de 

una situación de interacción social con el fin de añadir una valencia emocional determinada 

al procedimiento que se esté llevando a cabo. El procedimiento consistió en el agregado de 

un componente emocional significativo (i.e., organización de un cumpleaños), y otro 

interactivo (i.e., selección de estímulos y fondos para las tareas por parte de cada niña y 
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niño). Además, se ajustó la integración de metodologías de medición conductual 

(expresiones emocionales faciales y corporales) y autonómica (frecuencia cardíaca). En 

esta fase, se conformó una muestra de 47 niñas y niños de entre 4 y 8 años, y se exploraron: 

(a) el desempeño cognitivo durante la batería con demanda de control cognitivo con y sin 

valencia emocional asociada; (b) la activación autonómica durante las tareas; y (c) las 

expresiones emocionales asociadas a la realización de las tareas. Simultáneamente, se 

realizaron entrevistas a las familias y se administraron diversas escalas para obtener 

información de las niñas, de los niños y del hogar. 

Para la Fase de Integración del presente trabajo de tesis se realizaron dos estudios con 

contextos y condiciones socioambientales diferentes. Por un lado, el Estudio 1 se realizó en 

el contexto del ciclo A Ciencia Abierta del Centro Cultural de la Ciencia (C3, CABA), el 

cual consistía en una actividad de divulgación científica con fines recreativos que invitaba a 

la comunidad a participar de experimentos. En este caso, participaron 146 niñas y niños de 

entre 4 y 8 años, provenientes de hogares de condiciones socioambientales favorables, y las 

actividades se desarrollaron en un contexto recreativo. Por otro lado, el Estudio 2 se 

desarrolló en un jardín de infantes de la localidad de Wilde, Provincia de Buenos Aires. En 

esta oportunidad, las/os participantes fueron 62 niñas y niños de 5 años, que provenían, en 

su mayoría, de hogares con condiciones socioambientales desfavorables. Además, en este 

caso el contexto de las evaluaciones era educativo, ya que se realizaban las actividades 

dentro del mismo jardín de infantes. 

En ambos estudios, se siguió el mismo procedimiento. En primer lugar, se administró 

la tarea tipo Stroop Corazón-Flor, que evalúa control inhibitorio y flexibilidad cognitiva, y 

luego, la tarea Torre de Londres, la cual evalúa planificación. Durante las evaluaciones, se 

registraron las expresiones emocionales faciales y corporales, a través del software 

Bandicam, y la frecuencia cardíaca, vía un oxímetro de pulso. Además, las/os familiares de 

las niñas y los niños completaron un cuestionario para obtener información socioambiental 

del hogar (Cuestionario sobre Condiciones de Vida), y una escala de desarrollo 

socioemocional (Escala de Comportamiento Preescolar y Jardín Infantil PKBS-2). 

Los resultados indicaron que las niñas y los niños provenientes de hogares con 

condiciones socioambientales favorables presentaron un mayor desempeño en la Condición 

Neutra que en la Positiva, mientras que las niñas y los niños con condiciones 
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socioambientales desfavorables no presentaron diferencias en su desempeño en función de 

las condiciones de la tarea. Respecto de las expresiones emocionales, en todos los casos, se 

presentó una mayor cantidad de expresiones emocionales en la Condición Positiva en 

comparación con la Neutra. En cuanto al nivel autonómico, las niñas y los niños 

provenientes de hogares con condiciones socioambientales favorables presentaron mayor 

frecuencia cardíaca en la Condición Positiva que en la Condición Neutra, pero no se 

observaron diferencias en las niñas y los niños de condiciones socioambientales 

desfavorables. 

En conjunto, estos resultados aportan evidencia experimental acerca de la 

modulación de los procesos cognitivos a partir de estímulos con valencia emocional 

positiva, lo cual es escaso en la literatura sobre desarrollo infantil. Además, los hallazgos 

remarcarían la importancia de incluir diferentes niveles de organización en los estudios, los 

cuales permiten generar evidencias más integrales sobre los procesos cognitivos y 

emocionales. En este sentido, se remarca la importancia de incorporar expresiones 

emocionales corporales, y no sólo faciales, las cuales aportan información valiosa acerca de 

la expresividad en general. Por otro lado, este trabajo propuso el uso de una metodología de 

baja complejidad y portátil para el registro de la frecuencia cardíaca, lo que permitió la 

evaluación en contextos más ecológicos, por fuera del laboratorio. Por último, el presente 

trabajo doctoral contribuiría al análisis de las asociaciones del procesamiento emocional y 

cognitivo con diferentes indicadores socioambientales de los entornos de desarrollo de las 

niñas y los niños. 

Palabras clave: valencia positiva; procesos de control cognitivo; análisis multinivel; 

expresiones emocionales; frecuencia cardíaca; condiciones socioambientales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las emociones pueden definirse como fenómenos complejos de duración restringida 

(Scherer & Moors, 2019), determinados por cambios fisiológicos, cognitivos y 

conductuales, que se presentan ante la aparición de un estímulo que resulta significativo o 

relevante para la persona (Panksepp et al., 2017). La literatura existente sobre el tema 

propone que las emociones comienzan a desarrollarse desde el primer año de vida 

(Grazzani et al., 2018) y que permiten la adaptación a los cambios del ambiente (Ellsworth, 

2013). En particular, durante los años preescolares, las niñas y los niños pasan de poder 

diferenciar sólo entre estímulos positivos y negativos, a desarrollar un complejo 

conocimiento emocional (Grazzani et al., 2018). 

Los procesos emocionales y los cognitivos fueron clásicamente considerados y 

analizados de forma separada (Rothermund & Koole, 2018). Sin embargo, durante las 

últimas décadas, los estudios sobre la interacción entre el procesamiento emocional y 

cognitivo generaron nuevas evidencias sobre su interdependencia (Blair et al., 2007; 

Garcia-Andres et al., 2010; Pessoa, 2010; Rothermund & Koole, 2020; Scrimin, 

Moscardino, et al., 2018; Song et al., 2017). La forma de procesar y regular las emociones 

impacta en la cognición, el comportamiento y el bienestar de las personas (Dolan, 2002; 

Gross et al., 2019). De esta forma, el tratamiento que recibe la información emocional es un 

factor clave para una vida saludable (Raschle et al., 2017), y el equilibrio entre 

componentes emocionales y cognitivos resulta esencial para garantizar un funcionamiento 

apropiado (Hart et al., 2010). 

Por su parte, los procesos de control cognitivo pueden definirse como un complejo 

conjunto de habilidades involucradas en la regulación de pensamientos, emociones y 

conductas durante tareas orientadas a fines (Nigg, 2017). Los mismos incluyen 

competencias tales como la atención, el control inhibitorio, la memoria de trabajo, la 

flexibilidad cognitiva y la planificación (Botvinick & Braver, 2015). Estas competencias 

cumplen un rol fundamental en toda actividad cotidiana relacionada con procesos de 

socialización y aprendizaje desde el primer año de vida en adelante (Checa & Fernández-

Berrocal, 2015). 
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Para analizar la integración entre el procesamiento emocional y cognitivo, varias 

investigaciones estudiaron de qué manera las emociones influyen sobre los procesos 

cognitivos (Raschle et al., 2017; Zamora, Vernucci, et al., 2020). Un paradigma 

ampliamente utilizado para esto es la comparación del desempeño en una misma tarea con 

diferente valencia emocional (e.g., neutra vs. positiva o negativa). Si bien no se encuentran 

resultados unificados en la literatura, en niñas y niños, pueden observarse estudios 

relacionados con la memoria episódica (Massol et al., 2020), la memoria de trabajo 

(Augusti et al., 2014), la atención (Bahn et al., 2017), y el control inhibitorio (Zinchenko et 

al., 2019). Estos trabajos ilustran las diferencias en el procesamiento cognitivo de los 

estímulos emocionales demostrando diferentes sesgos. Por ejemplo, numerosos estudios 

encontraron un sesgo emocional en los resultados, es decir un mayor procesamiento de los 

estímulos emocionales por sobre los neutros (Kramer et al., 2015; Lagattuta & Kramer, 

2017). Sin embargo, no pareciera haber acuerdo sobre la valencia del sesgo. Algunos 

trabajos encontraron un sesgo emocional positivo, donde estos estímulos eran procesados 

en forma privilegiada (Abdul Rahman & Wiebe, 2018; Bahn et al., 2017), mientras otros 

estudios hallaron un sesgo emocional negativo, en el cual los estímulos negativos serían 

procesados preferencialmente por sobre los neutros y positivos (Augusti et al., 2014; 

Leventon et al., 2014; Zinchenko et al., 2019). A pesar de la gran cantidad de estudios, 

resulta importante resaltar que, dada la especial saliencia con la que se procesan los 

estímulos con valencia negativa, la investigación de estos procesos estuvo prioritariamente 

centrada en tareas con este tipo de estímulos (Leventon et al., 2014). 

Por otro lado, se ha establecido que tanto el procesamiento emocional como el 

cognitivo se encuentran afectados por factores individuales de las/os participantes de los 

diferentes estudios. Las diferencias individuales en estos procesamientos pueden observarse 

en distintos niveles de organización, como por ejemplo el comportamental, el cognitivo y el 

autonómico (Panadero et al., 2015). Esta perspectiva permite abordar fenómenos complejos 

desde diferentes niveles de organización, utilizando diferentes metodologías para intentar 

comprender su desarrollo en forma más integral (Calkins & Fox, 2002; Cicchetti, 2016). 

No obstante, no se encuentran muchos estudios que analicen el desarrollo emocional y 

cognitivo desde esta perspectiva (Rogers et al., 2014). 
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Con respecto al nivel conductual, algunas/os autoras/es postulan que las expresiones 

faciales serían el indicador definitivo de una emoción, y que la asociación entre expresión 

facial y emoción es la base sobre la que se sostiene la construcción de una nueva categoría 

emocional (Widen & Russell, 2010). Tradicionalmente, el estudio de las expresiones 

emocionales estuvo focalizado en las expresiones faciales, en detrimento de otros 

componentes como la postura corporal (Bijlstra et al., 2019). Además, se observa un interés 

significativamente mayor por estudiar el reconocimiento de expresiones emocionales en 

comparación con su producción (Grossard et al., 2018). En este sentido, no se hallaron 

estudios que comparen la producción de expresiones emocionales faciales y corporales 

durante la realización de una misma tarea cognitiva con diferente valencia emocional. 

En relación al nivel autonómico, la investigación sobre los estados fisiológicos 

correspondientes a las diferentes emociones ha prevalecido durante varias décadas (Steiger 

et al., 2019; Zeytinoglu et al., 2020). La frecuencia cardíaca (FC) es considerada una 

medida sencilla y robusta de la reactividad emocional y del esfuerzo cognitivo, por lo que 

ha sido utilizada ampliamente en los últimos veinte años para evaluar estos procesos 

(Almirall et al., 1995; Mather & Thayer, 2018). Sin embargo, en este punto tampoco se 

halla un consenso en la literatura. Algunos estudios plantean una mayor disminución de la 

FC ante estímulos negativos, seguida por la producida por estímulos positivos, y una 

disminución aún menor ante estímulos neutros (Madan et al., 2017), mientras que otras 

investigaciones encontraron que las emociones positivas se asocian con una mayor 

disminución de la FC, en comparación con estímulos negativos y neutros (Wu et al., 2019). 

Por último, algunos estudios sostienen que los estímulos negativos generarían una 

aceleración de la FC, en comparación con los estímulos positivos, ante los cuales también 

se observa una aceleración, pero en menor medida (Parvathy et al., 2015; C. Wang & 

Wang, 2012). 

Por último, respecto del nivel socioambiental, se ha encontrado que el 

procesamiento cognitivo y emocional son influenciados por las experiencias tempranas, lo 

cual lleva a una gran variabilidad individual de sus trayectorias de desarrollo (De Grandis et 

al., 2019; Lipina et al., 2013; Shonkoff, 2012). Estos procesamientos se encuentran así 

modulados por diferentes factores, tanto individuales como ambientales, presentes en los 

contextos de desarrollo infantil (i.e., hogar, escuela), donde las variaciones 
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socioeconómicas, la cantidad y calidad de estimulación para el aprendizaje en los hogares, 

y la estimulación de competencias cognitivas y de aprendizaje son dos de las más críticas 

(Duran et al., 2020; Finch & Obradović, 2017; Moyano et al., 2023; Posner & Rothbart, 

2018). En tal sentido, la susceptibilidad individual a tales tipos de experiencias tempranas 

adquiriría una gran importancia en diferentes contextos de desarrollo como el hogar y la 

escuela (Bernier et al., 2012). Los estilos de reactividad emocional que constituyen al 

temperamento no sólo varían entre individuos, sino que también están asociados a las 

variaciones individuales a nivel del procesamiento cognitivo y del desempeño académico 

(A. D. Johnson et al., 2019; Miao & Gan, 2019). La cultura y las características 

socioambientales del hogar impactan en el desarrollo socioemocional, ya que las 

experiencias sociales equilibran los sistemas de reactividad emocional (Doan & Song, 

2022; Michalska & Davis, 2019). Específicamente, la pobreza afectaría negativamente el 

desarrollo infantil (Lee & Zhang, 2022), de manera que las niñas y los niños que viven en 

condiciones de pobreza serían más susceptibles de evidenciar problemas comportamentales 

y emocionales (Reyna & Brussino, 2015). Además, diversos estudios realizados en niñas y 

niños en edad preescolar sugieren una asociación entre la condición socioeconómica y el 

desempeño en tareas que evalúan control cognitivo (Farah, 2018; Giovannetti et al., 2020; 

Lipina et al., 2004; Pietto et al., 2022). 

En resumen, son escasos los estudios que abordan la integración del procesamiento 

emocional y cognitivo en niñas y niños desde un enfoque integral y multinivel. La mayoría 

de estos estudios que abordan los procesos emocionales y cognitivos en forma conjunta se 

centran en estímulos negativos, por lo que el estudio de la valencia positiva se encuentra 

desatendido. Asimismo, son pocas las investigaciones que analizan las expresiones 

emocionales faciales y corporales a partir de sistemas de codificación no inferenciales, que 

evalúan las variaciones fisiológicas del procesamiento emocional y cognitivo con medidas 

sencillas como la FC, y que consideran las diferencias introducidas en estos procesos por 

las condiciones socioambientales y el desarrollo socioemocional de las niñas y los niños. 

Por último, la mayoría de las investigaciones se realizan en contextos de laboratorio, los 

cuales resultan poco ecológicos para trabajar con niñas y niños. 

Por esto, el objetivo de la presente tesis es analizar la integración del procesamiento 

emocional y cognitivo en niñas y niños de entre 4 y 8 años, provenientes de hogares con 
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diferentes condiciones socioambientales, e integrar diferentes niveles de organización 

(cognitivo, conductual, autonómico y socioambiental). En particular, se analizaron las 

diferencias en el desempeño de tareas con demanda de control inhibitorio y planificación 

bajo dos condiciones emocionales diferentes (neutra y positiva), se registraron las 

expresiones emocionales y la FC a lo largo de todo el proceso de evaluación, y se 

realizaron entrevistas con las familias de las niñas y los niños. Para dar cumplimiento a este 

objetivo, se desarrolló y validó un procedimiento de incorporación de valencia positiva a 

las tareas. Este procedimiento permitió luego la administración de las tareas con y sin 

valencia emocional asociada en dos estudios en los que participaron niñas y niños 

provenientes de hogares con diferentes contextos socioambientales. Así, se espera que el 

presente trabajo aporte al análisis multinivel de la integración de los procesos emocionales 

y cognitivos en población infantil. 

 

Estructura de la tesis 

La presente tesis consta de seis capítulos. En el Capítulo 1, se define el concepto de 

emociones y de procesamiento emocional, para lo cual se presentan diversas teorías 

emocionales. Además, se introducen diversas metodologías implicadas en la inducción y 

modulación de emociones. Asimismo, se presentan las variaciones asociadas al desarrollo 

referidas a diferentes aspectos del procesamiento emocional. En el Capítulo 2, se describen 

y definen a los procesos de control cognitivo, y se fundamenta la importancia de los 

procesos de control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y planificación. También se exponen 

los cambios asociados al desarrollo de estos procesos, así como la modulación que ejercen 

el género y las emociones sobre estos procesos. En el Capítulo 3, se plantean los 

fundamentos conceptuales por los cuales se considera relevante la incorporación de 

diferentes niveles de organización en el estudio del procesamiento emocional y cognitivo. 

Para esto, se recapitulan las principales interacciones entre el procesamiento emocional y el 

cognitivo, ya anticipadas en el capítulo anterior, y se fundamenta la pertinencia de incluir el 

análisis de las expresiones emocionales (nivel conductual), de la FC (nivel autonómico), de 

las condiciones de vida del hogar y del desarrollo socioemocional (nivel socioambiental). 

En el Capítulo 4, se describen los objetivos de la presente tesis y se exponen las hipótesis 

de trabajo formuladas. Además, se describen brevemente las fases en las que se dividió el 
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trabajo de investigación, y se presentan los estudios que las componen. En el Capítulo 5, se 

presenta la Fase de Exploración, en la cual se pusieron a punto tareas con demanda de 

control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y planificación, y valencia positiva asociada. Aquí 

se presentan evidencias de la efectividad de la incorporación de la valencia positiva a las 

tareas, así como evidencia de validez. Además, se desarrollaron metodologías de medición 

autonómica (FC), conductual (expresiones emocionales faciales, corporales y verbales), y 

socioambiental (entrevistas a las familias). En el Capítulo 6, se desarrolla la Fase de 

Integración, la cual consta de dos Estudios que unifican los procedimientos explorados en 

la fase anterior, y analizan las relaciones entre los diferentes niveles de organización. 

Ambos estudios presentan la misma metodología, pero se realizaron con niñas y niños 

provenientes de diferentes condiciones socioambientales y en diferentes contextos de 

evaluación. En el Estudio 1 participaron niñas y niños de entre 4 y 8 años y se realizó en el 

contexto de un Centro Cultural, mientras que en el Estudio 2 participaron niñas y niños de 5 

años de condiciones socioambientales desfavorables, y las evaluaciones se desarrollaron en 

el jardín de infantes al cual concurrían. Para finalizar, en el Capítulo 6 se destacan algunas 

conclusiones generales de las diversas Fases y Estudios. Para esto, se retoman los objetivos 

e hipótesis planteados, y se señalan algunas posibles limitaciones de la tesis, así como 

eventuales líneas futuras de investigación. 
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CAPÍTULO 1. PROCESAMIENTO EMOCIONAL 

 

1.1 Definición de emociones y teorías emocionales 

El interés por el estudio de las emociones puede rastrearse desde larga data (Darwin 

& Prodger, 1998; Tomkins, 1962). Sin embargo, en la actualidad aún persiste una falta de 

consenso respecto a cómo definir y operacionalizar a las emociones en la comunidad 

científica. Esto genera preguntas sobre qué fenómenos contemplar en su estudio, qué 

aspectos resultan relevantes y cuáles no aportan a su definición (Adolphs & Andler, 2018). 

Atendiendo a este problema, algunas/os autoras/es sugieren establecer una definición 

operativa, proponiendo una lista de elementos que deben estar presentes para que un 

fenómeno pueda ser considerado una experiencia emocional (Sander et al., 2018; Scherer & 

Fontaine, 2019; Scherer & Moors, 2019). Siguiendo este enfoque, las emociones podrían 

considerarse fenómenos con un principio y un final determinados, lo que las diferenciaría 

de rasgos de personalidad. Además, estos estados no se plantean como fortuitos, sino que se 

desencadenarían ante estímulos específicos, los cuales pueden ser objetos externos, 

eventos, conductas de otros, acciones propias o procesos internos (Frijda, 1986; Lazarus, 

1991; Oatley & Johnson-laird, 1987; Scherer & Fontaine, 2019). 

Según diversos autores, las emociones estarían conformadas por una serie de 

componentes: (a) el componente cognitivo, que involucra los procesos de valoración, 

remite a las evaluaciones que se realizan sobre la relevancia del estímulo, cómo el estímulo 

afecta el bienestar o las metas personales, cuáles son las capacidades de afrontamiento con 

las que se cuenta ante este estímulo y qué efecto tiene el estímulo sobre el autoconcepto y 

la conformidad a normas sociales (Scherer & Fontaine, 2019); (b) el componente 

motivacional, es decir las tendencias a la acción para el afrontamiento o adaptación al 

evento (Scherer & Moors, 2019); (c) el componente somático, que incluye las respuestas 

fisiológicas que se desencadenan a partir del evento emocional (Sander et al., 2018); (d) el 

componente expresivo, conformado por conductas de lucha o huida y la producción de 

señales comunicativas, como verbalizaciones o configuraciones faciales (Scherer & Moors, 

2019); y (e) el componente subjetivo o sentimiento del sujeto, es decir la representación 

cognitiva que refleja la experiencia individual de los cambios mentales y corporales en el 

contexto del evento emocional (Sander et al., 2018). 
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El proceso por el cual se generan diferentes respuestas emocionales ante un mismo 

estímulo se denomina valoración emocional (appraisal) (Scherer & Moors, 2019), y se lo 

considera un proceso determinante para el surgimiento de las emociones (Clark et al., 

2020). Las teorías de la valoración definen a las emociones como procesos en lugar de 

estados (Frijda, 2009), las cuales se construyen a partir de múltiples componentes 

perceptuales, mnemónicos y conceptuales (Gentsch et al., 2015; Kragel et al., 2019). 

Específicamente, estas teorías conceptualizan a las emociones como cambios en una serie 

de componentes, por lo que se las denomina teorías componenciales, siendo el modelo más 

destacado en la actualidad el Modelo de Procesos Componentes de la emoción (Russell, 

2003; Scherer, 2009). Según este modelo, los cambios en un componente retroalimentan a 

los otros. Además, podrían ocurrir varios episodios emocionales en paralelo, lo que implica 

que la respuesta ante un mismo estímulo puede cambiar a lo largo del tiempo y que pueden 

presentarse respuestas ambiguas. Según esta corriente, los procesos de valoración 

desencadenan las tendencias a la acción, las respuestas fisiológicas y las expresiones 

emocionales, y luego el sentimiento o experiencia subjetiva construye una representación 

integrada de todo el proceso emocional (Scherer & Fontaine, 2019). 

De todos los componentes que conforman los procesos de valoración emocional, se 

ha considerado a la valencia emocional como una característica central de la experiencia 

emocional. La valencia emocional se utiliza para describir la cualidad positiva o negativa 

de un estímulo y se expresa como sentimientos subjetivos y respuestas conductuales 

(Gentsch et al., 2020; Lang et al., 1997). Esta medida hace referencia a la evaluación que 

hace una persona sobre la agradabilidad intrínseca del estímulo. El resultado de esta 

evaluación impulsaría cambios en los siguientes componentes (Gentsch et al., 2015). Si 

bien normalmente la medición de la valencia emocional se acompaña del reporte de la 

activación (arousal), en los últimos años se ha puesto el foco en la valoración por 

encontrarse patrones menos estables de valencia emocional en comparación con la 

activación, tanto en relación a las características individuales como socioculturales. 

La valencia emocional también cobró especial relevancia a partir de la teoría 

construccionista de la emoción (Barrett, 2006, 2012). Esta teoría se encuentra dentro de las 

que ponen el acento en los procesos de valoración emocional, ya que postula que las 

emociones son conceptos que se estructuran a partir de la valoración de desencadenantes 



TESIS DE DOCTORADO  VERÓNICA ADRIANA RAMÍREZ 

23 

 

externos e internos, los cuales se valoran a través de las experiencias pasadas (Barrett, 

2017). Así, estas teorías resaltan la importancia de la valoración de los propios estados 

internos (e.g., FC, respiración, tensión muscular). Al considerar que las personas y las 

culturas pueden variar en la atención otorgada a las sensaciones y cambios corporales, se 

plantea una amplia gama de interpretaciones de la experiencia emocional que van desde el 

placer hasta el displacer (i.e., valencia emocional) (Jackson et al., 2019; Zhou et al., 2021).  

En este sentido, la valoración de experiencias emocionales se encuentra afectada por 

procesos de socialización acerca de las emociones. Estos procesos implican la transmisión 

de normas socialmente aceptadas en cada cultura acerca de cómo se deben comprender, 

regular y procesar las emociones (Suberviola Ovejas, 2020). Por ejemplo, en algunas 

culturas las emociones son percibidas como potencialmente destructivas de la armonía 

interpersonal, por lo que las conversaciones familiares se centran en el retorno al estado 

inicial más que en las causas de la emoción (Q. Wang, 2008). Así, la valoración de una 

determinada experiencia emocional se valorará como positiva o negativa en función de las 

experiencias personales, pero también de lo socialmente estipulado en cada cultura 

(Greenaway et al., 2018). 

La mayoría de las investigaciones que involucran procesos de valoración emocional 

utilizan estímulos de diferente tipo (visuales estáticos y dinámicos, olfativos y acústicos) y 

valencias (positiva, neutra y negativa) (Moors et al., 2013). Varios conjuntos de estímulos 

visuales fueron desarrollados para modular las emociones de forma exitosa y confiable. 

Entre esos conjuntos se encuentra el International Affective Picture System (IAPS, Lang et 

al., 1997), el cual se reporta como uno de los más utilizados en la actualidad (Flynn et al., 

2020). Este tipo de estímulos son los más utilizados, ya que se los considera como los más 

efectivos para modular emociones, y por generar respuestas subjetivas, fisiológicas y 

conductuales más marcadas (Alarcão & Fonseca, 2018). 

 

1.2 Desarrollo emocional 

Dentro de la psicología del desarrollo, se reconoce que extender teorías basadas en 

el funcionamiento adulto a niñas y niños no permitiría explicar en forma satisfactoria los 

cambios en el procesamiento emocional que ocurren durante los primeros años de la vida 

(Buss et al., 2019). Si bien el desarrollo emocional continúa a lo largo de todo el ciclo vital 
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(Holodynski & Friedlmeier, 2005; Márquez-González et al., 2004), el procesamiento 

emocional durante la infancia no necesariamente podría compararse con el procesamiento 

en otras etapas de la vida. 

Se ha planteado que una de las principales funciones de las emociones sería la 

comunicativa (Saarni, 1998). Durante los primeros meses de vida, las/os bebés aprenden 

progresivamente a comunicarse con su entorno y a minimizar la ambigüedad de sus 

mensajes (Camras, 2011). A medida que se adquieren habilidades sensoriales, motoras y 

cognitivas, también se desarrollaría la capacidad de percibir adecuadamente el entorno e 

interactuar con él. Así, saber cuándo y cómo comunicar emociones resultaría importante 

para afrontar situaciones de estrés, resolver problemas familiares y mantener amistades 

durante la infancia y la adolescencia (Buss et al., 2019). 

A partir de los dos años, las niñas y los niños podrían asociar diversos eventos con 

experiencias emocionales (Parsafar & Davis, 2019). Sin embargo, esta asociación no se 

realizaría a partir de emociones discretas sino de sensaciones de valencia positiva o 

negativa. Van Bergen et al. (2015) plantearon que los recuerdos sobre experiencias diarias 

con diferentes valencias emocionales ayudan a las niñas y los niños a conocer y entender 

sus emociones y las de los demás, lo que resultaría en niveles más elevados de regulación y 

bienestar emocional. 

Las teorías socioculturales del desarrollo emocional sugieren que las emociones se 

basarían en valoraciones ligadas a significados producto de las interacciones sociales 

(Davis et al., 2023; Holodynski, 2013). Dentro de estas teorías, el modelo de internalización 

presentado por Holodynski y Friedlmeier (2005) sugiere que las emociones se 

conformarían por diversos componentes y sus funciones reguladoras, las cuales tendrían un 

origen cultural. En este modelo, las expresiones emocionales faciales y su regulación se 

desarrollarían como resultado de las interacciones entre las/os cuidadoras/es y las niñas y 

los niños, para luego convertirse en una función comunicativa clave. En efecto, se ha 

reportado que, desde los 3 meses, las/os bebés distinguen configuraciones expresivas 

relacionadas con la felicidad, la sorpresa y la ira, y, desde los 7 meses, discriminan 

configuraciones relacionadas con el miedo, la tristeza y el interés (Barrett et al., 2019). 

Desde este punto de vista, el entorno de crecimiento de las niñas y los niños influiría 

en el desarrollo emocional. Por ejemplo, se encontró evidencia acerca de que las niñas y los 
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niños que crecen en entornos negligentes o abusivos tendrían una trayectoria de desarrollo 

diferente a la de las/os que crecen en otros entornos (Pollak, 2015). Una posible explicación 

para esto es que sus madres y padres producirían expresiones emocionales confusas o 

inconsistentes con el contexto. Esta información contradictoria dificultaría a las niños y los 

niños realizar inferencias acerca de su estado emocional (Barrett et al., 2019). 

Por otro lado, se han encontrado diferencias culturales en la expresividad emocional 

infantil. Estas variaciones podrían deberse a diferencias en normas y valores, los cuales se 

transmiten a través de interacciones con las madres y los padres (Rochanavibhata & 

Marian, 2023; Q. Wang, 2008). Por ejemplo, dentro de las culturas occidentales, la 

expresividad emocional es más valorada que en las culturas asiáticas, aunque también se 

hallan diferencias en estas últimas (C. Chen et al., 2023). De esta manera, las variaciones 

producto del desarrollo se combinan con diferencias individuales y culturales, lo que genera 

patrones diversos de expresiones emocionales. 

 

1.3 Procesamiento cognitivo de estímulos con valencia emocional asociada 

En las últimas décadas ha surgido numerosa literatura sobre la interdependencia de 

los procesos cognitivos y emocionales (Pérez-Edgar & Fox, 2003; Scrimin, Moscardino, et 

al., 2018; Song et al., 2017). La forma de procesar y regular las emociones afectaría el 

procesamiento cognitivo, el comportamiento y el bienestar de las personas (Gross et al., 

2019). De esta forma, el tratamiento que reciba la información emocional y el equilibrio 

entre componentes emocionales y cognitivos resultarían factores claves para una vida 

saludable (Hart et al., 2010; Raschle et al., 2017). A partir de esto, diversos estudios marcan 

la importancia de analizar los procesos cognitivos en conjunto con los procesos 

emocionales (Carretié, 2014; Diamond, 2007). 

Diversas investigaciones han planteado que los estímulos emocionales se 

procesarían en forma preferencial por sobre los no-emocionales o neutros (Pilarczyk & 

Kuniecki, 2014), y que desencadenan respuestas a nivel fisiológico, subjetivo y 

comportamental (Gantiva et al., 2019). Existen varias teorías acerca del procesamiento 

preferencial de estímulos emocionales, siendo la evolutiva una de las más preponderantes. 

Esta teoría plantea que la detección, monitoreo y procesamiento de información saliente 

sería una herramienta clave para asegurar la supervivencia del individuo (Carretié, 2014). 
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Así, los estímulos emocionales tendrían especial relevancia para la supervivencia, ya que 

preparan al organismo para la acción, motivo por el cual recibirían un procesamiento 

preferencial. 

La identificación de este procesamiento diferencial dio lugar a que, en las últimas 

décadas, se desarrollaran diversas investigaciones con el objetivo de comparar el 

desempeño en tareas cognitivas con estímulos de diferentes valencias (Berger & Grosse 

Wiesmann, 2021; Tae et al., 2022). Gilboa-Schechtman et al. (2000) plantearon tres 

factores por los cuales podría darse este procesamiento preferencial de los estímulos 

emocionales: la coincidencia entre el estado emocional de la persona y la valencia del 

estímulo, la relevancia de los estímulos para la persona, y el impacto emocional del 

estímulo. En una revisión más reciente, Okon-Singer et al. (2013) añaden la importancia de 

considerar las propiedades del estímulo y del entorno en el cual se presenta, así como las 

diferencias individuales en la reactividad emocional. En este sentido, también puede 

mencionarse la importancia del valor ecológico de los estímulos, y la relevancia que la 

valencia de los estímulos tenga para la tarea (Okon-Singer et al., 2013; Zamora, Vernucci, 

et al., 2020). 

El procesamiento diferencial de los estímulos emocionales ha sido ampliamente 

estudiado en paradigmas clásicos de atención, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva, 

como las tareas de Stroop, Flanker o Go/No-Go (Fröber & Dreisbach, 2012; Lien et al., 

2020; Straub et al., 2022; Tae et al., 2022). Estos trabajos encontraron un mayor 

procesamiento de los estímulos emocionales por sobre los neutros (Kramer et al., 2015; 

Lagattuta & Kramer, 2017; Massol et al., 2020). En particular, la mayoría de las 

investigaciones acuerdan en que la presencia de estímulos emocionales en tareas tipo 

Stroop disminuiría el desempeño e incrementaría los tiempos de reacción (Maranges et al., 

2017; Raschle et al., 2017). Este efecto de deterioro en el desempeño por parte de estímulos 

emocionales podría deberse a que los mismos funcionan como distractores, y ha sido 

denominado como interferencia emocional. Esta interferencia se postula como diferente a la 

producida por estímulos no-emocionales, ya que, como se mencionó, los estímulos 

emocionales serían procesados en forma automática, privilegiada y en paralelo (Dennis et 

al., 2009; Song et al., 2017; Zamora, Introzzi, et al., 2020). Frente a la interferencia 

emocional, la función del control inhibitorio sería la de contrarrestar su efecto a partir de 
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regular la intensidad y duración de los estados emocionales (Schmeichel & Tang, 2015; 

Zamora, Introzzi, et al., 2020). 

Sin embargo, a pesar de los numerosos estudios, no se ha llegado a un consenso 

acerca del sentido del efecto que tiene la valencia emocional de los estímulos en el 

procesamiento cognitivo. En este sentido, se encuentran algunos trabajos que dan cuenta de 

un sesgo emocional positivo, donde los estímulos de dicha valencia emocional se procesan 

preferencialmente por sobre los neutros (Abdul Rahman & Wiebe, 2018; Bahn et al., 2017), 

mientras que otros estudios apuntan hacia un sesgo emocional negativo (Augusti et al., 

2014; Leventon et al., 2014; Zinchenko et al., 2019). Varios de estos trabajos marcan que, 

más allá de la valencia emocional de los estímulos, el procesamiento preferencias se 

debería a una mayor activación. Esta falta de acuerdo denota la necesidad de realizar 

mayores investigaciones que utilicen estímulos de baja activación para poder dar cuenta del 

efecto de la valencia de los estímulos. 

En síntesis, se observa un consenso acerca de que los estímulos emocionales 

resultarían más salientes que los neutros o no emocionales, por lo que captarían la atención 

con mayor facilidad (Straub et al., 2020), y podrían mejorar los procesos de aprendizaje y 

memoria (Zinchenko, Kotz, et al., 2020). Sin embargo, algunas investigaciones establecen 

que los estados emocionales provocados por los estímulos positivos mejorarían el 

desempeño en tareas de control cognitivo, tanto en niñas y niños como en personas adultas 

(Tae et al., 2022; Zamora, Introzzi, et al., 2020), mientras que otras manifiestan resultados 

contrarios (Li et al., 2020; Quan et al., 2020). Considerando entonces que el efecto del 

procesamiento emocional sobre el cognitivo no está totalmente esclarecido, se postula la 

necesidad de realizar más estudios en el área. 
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CAPÍTULO 2. PROCESOS DE CONTROL COGNITIVO 

 

2.1 Definición de procesos de control cognitivo 

Los procesos de control cognitivo son un conjunto de procesos que permite regular 

los pensamientos y acciones para responder de manera adaptativa (Braver, 2012; Ganesan 

et al., 2023) de acuerdo con objetivos o tareas específicas (Chiew & Braver, 2011; 

Medaglia, 2019; Palenciano et al., 2017). Así, los procesos de control cognitivo incluyen a 

todas las funciones que regulan y coordinan la atención, la memoria y el lenguaje, entre 

otros (Botvinick & Braver, 2015). 

Los procesos de control cognitivo constituyen un mecanismo central de la cognición 

humana (Doebel, 2020), ya que implican el uso flexible de habilidades cognitivas como la 

atención y la memoria de trabajo (Inzlicht et al., 2021). Así, los procesos de control 

cognitivo permiten que el comportamiento varíe en función de la actualización de metas, en 

lugar de permanecer rígido e inflexible (Botvinick & Braver, 2015; Cohen, 2017), lo que 

requiere la puesta en marcha de diversas habilidades como la inhibición de estímulos 

distractores, el mantenimiento de la información en línea, el autocontrol del 

comportamiento y la modificación de pensamientos y comportamientos orientados hacia un 

objetivo (Medaglia, 2019). Además, los procesos de control cognitivo pueden describirse 

como un modelo de proceso dual en el que un proceso automático altamente capacitado se 

enfrenta a un proceso flexible, forzado y controlado (Kool & Botvinick, 2018). Los 

atributos que distinguen los procesos automáticos de los controlados incluyen velocidad de 

procesamiento, flexibilidad, susceptibilidad a la interferencia de otros procesos en curso, y 

dependencia de un operador central de capacidad limitada (Inzlicht et al., 2021). 

Dentro de los procesos de control cognitivo destacan el control inhibitorio, la 

flexibilidad cognitiva y la planificación (Korzeniowski & Ison, 2019; Wilkowski & 

Robinson, 2016). El control inhibitorio puede definirse como la capacidad de ignorar 

estímulos distractores, permanecer en estado de concentración, y evitar respuestas 

dominantes para favorecer otras más adecuadas en función de las demandas (Miyake & 

Friedman, 2012). Así, la inhibición sería un proceso fundamental para detener o reducir la 

interferencia de emociones, pensamientos o conductas que obstaculizan el logro de 

objetivos (Diamond, 2013). El control inhibitorio es esencial ya que facilita la toma de 
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decisiones reflexivas (Nigg, 2017) y la capacidad de cambiar una línea de conducta o 

pensamiento, lo cual favorece la autorregulación y el logro de objetivos en diversos 

contextos (Hofmann et al., 2012). En la actualidad, se considera que la inhibición 

contribuye de manera diferencial a la ejecución de tareas cognitivas complejas (Diamond, 

2016; Schmeichel & Tang, 2015). El control inhibitorio es considerado como un proceso 

top-down que sostiene comportamientos complejos dirigidos a metas e interviene en 

situaciones en las que es necesario controlar comportamientos o representaciones mentales 

automáticas o prepotentes, prestar atención selectivamente o demorar la respuesta 

(Diamond, 2013). La capacidad de suprimir estímulos o impulsos irrelevantes, o que 

interfieren, es esencial para los procesos de pensamiento complejo (Garavan et al., 1999). 

Además, el control inhibitorio no sólo permite controlar y modular los pensamientos y la 

conducta, sino que también interviene en la regulación y control de las emociones (Ochsner 

& Gross, 2005), a partir de atenuar y mantener su intensidad y duración dentro de ciertos 

límites (Diamond, 2013; Gross et al., 2006). 

Por otra parte, la flexibilidad cognitiva es uno de los mecanismos de control más 

complejos y refiere a la habilidad para cambiar las perspectivas o enfoques de un problema, 

adaptándose de manera flexible a nuevas demandas, reglas o prioridades (Diamond, 2013; 

Garon et al., 2008; Miyake et al., 2000). En este sentido, se ha postulado que la posibilidad 

de cambiar entre perspectivas, pensamientos y acciones se basa en la habilidad para 

desactivarlos o detenerlos cuando interfieren con las nuevas exigencias del contexto 

(Aydmune et al., 2019). Como se mencionó, esta capacidad para suprimir o disminuir la 

interferencia es la denominada inhibición, la cual resulta más básica que la flexibilidad 

cognitiva, ya que es necesaria para su desarrollo (Diamond, 2013). Teniendo en cuenta 

esto, se comprende que no haya tareas que involucren únicamente a la flexibilidad 

cognitiva, ya que estos mecanismos operan sobre otros procesos más básicos (i.e., memoria 

de trabajo e inhibición). Las tareas que evalúan flexibilidad cognitiva suelen incluir dos 

fases. La primera requiere formar una representación de una regla en la memoria de trabajo, 

luego se realiza el cambio de regla, por lo que la segunda etapa requiere que la atención 

actúe sobre dicha representación. El resultado de este mecanismo es una modificación de la 

representación original (Yu et al., 2019). Una de las tareas más utilizadas para evaluar el 

control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva es la tarea de Stroop (Stroop, 1935). La misma 
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consiste en una serie de palabras escritas con tintas de diferente color. En un primer bloque, 

se da la instrucción de leer las palabras, desatendiendo al color de la tinta. A continuación, 

se pide que se mencione el color de la tinta, inhibiendo la respuesta predominante de leer la 

palabra. A partir de medir la diferencia en la cantidad de aciertos y el tiempo de reacción 

(TR) en cada condición, se evidencia el efecto de interferencia y la dificultad de atender a 

la nueva regla. 

Por último, la planificación permite a las personas generar un plan de acción 

necesario para la resolución eficaz de un problema orientado a objetivos (Injoque-Ricle et 

al., 2017; Shallice, 1982). Así, la planificación anticipada se refiere al proceso de generar, 

mantener y evaluar las consecuencias de los pasos y alternativas para alcanzar un objetivo 

específico (Kaller et al., 2012). Esta capacidad es fundamental para un funcionamiento 

cotidiano eficiente, y puede definirse como el conjunto de habilidades necesarias para 

realizar comportamientos o acciones de manera efectiva con una meta determinada (Bull et 

al., 2004; Miyake et al., 2000). Se evaluación suele realizarse a través de pruebas que 

implican la resolución de problemas para alcanzar una meta sin un camino predeterminado, 

con una restricción en la cantidad de pasos necesarios y un límite de tiempo para resolverlo 

(Shallice, 1990). Las pruebas de torres, como las de Londres, Hanoi o Toronto, y las de 

laberintos son las más utilizadas para evaluar la planificación. Estas tareas suelen tener 

reglas y objetivos bien definidos en un espacio de problemas específico y se diseñan para 

estudiar la planificación en contextos de laboratorio (Bull et al., 2008). 

 

2.2 Desarrollo de los procesos de control cognitivo 

Durante los primeros años de vida se observa un desarrollo de los procesos de 

control cognitivo, lo que permite que las niñas y los niños puedan resolver tareas y 

conflictos cada vez más complejos. Esto se logra a partir de la integración de componentes 

básicos de control con la atención ejecutiva, la cual se desarrolla paulatinamente a lo largo 

de estos años (Garon et al., 2008). Como se mencionó, los procesos de control cognitivo 

implican procesos orientados a fines, los cuales se apoyan en la capacidad de concentrarse 

en una tarea e ignorar información contextual irrelevante (Munakata et al., 2012). Durante 

el primer año de vida, el control atencional se encuentra fundamentalmente apoyado por 

las/os cuidadoras/es principales, para luego pasar a modularse en forma voluntaria. Esto 
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implica dejar de depender de claves contextuales para adquirir un control cognitivo más 

autorregulado (Suveg et al., 2016). Además, durante este período se observa el incipiente 

desarrollo de procesos inhibitorios, donde aparece un paulatino incremento en el control de 

impulsos (Kochanska & Aksan, 1995). 

A partir de los dos años de vida, continúa el desarrollo de los procesos inhibitorios y 

comienza a mejorar la flexibilidad cognitiva, lo que implica la acción coordinada de 

procesos atencionales y de memoria de trabajo (Munakata et al., 2012). Esto lleva a que, a 

los tres años de vida, se alcance una capacidad relativamente desarrollada de mantener y 

manipular representaciones en la mente, inhibir respuestas utilizando reglas, y responder y 

asignar recursos atencionales de manera flexible y coordinada (Best & Miller, 2010; Garon 

et al., 2008). 

Por otro lado, en función del desarrollo de los procesos de control cognitivo, 

también varía el rendimiento en las tareas que evalúan estos procesos. Wright y Diamond 

(2014) observaron un rendimiento más alto y TR más cortos en los ensayos sin demanda de 

inhibición (bloque congruente) en tareas similares a la de Stroop en niñas y niños desde los 

4 años. Se encontraron resultados opuestos (menor rendimiento y mayor TR) en los 

ensayos que requerían la inhibición de una respuesta dominante (bloque incongruente). Sin 

embargo, esta diferencia entre el desempeño en ensayos congruentes e incongruentes 

disminuyó gradualmente hasta desaparecer en la edad adulta debido al desarrollo de la 

inhibición cognitiva (Davidson et al., 2006). A su vez, se observó una disminución en el 

rendimiento y un aumento en el TR durante la presentación de ensayos que combinan 

condiciones congruentes e incongruentes cuando se agregaba la demanda de flexibilidad 

cognitiva para permitir la alternancia entre las instrucciones (Müller & Kerns, 2015). 

El desarrollo de la planificación, al igual que otros aspectos de los procesos de 

control cognitivo, comienza en la infancia temprana y continúa hasta la adolescencia 

(Diamond & Lee, 2011; Zelazo & Carlson, 2012). Varios estudios mostraron un aumento 

en el desempeño en la tarea de Torre de Londres entre los 3 y los 14 años (Injoque-Ricle et 

al., 2014; Lipina et al., 2004; Malloy-Diniz et al., 2008), y en la tarea de Torre de Hanoi 

entre los 6 y los 12 años (Díaz et al., 2012). Sin embargo, otros estudios encontraron una 

disminución en el rendimiento de las niñas y los niños de 4 a 8 años en los ensayos de  

Torre de Londres que requerían la planificación de tres pasos o más (Kaller et al., 2012; 
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Luciana & Nelson, 2002). Entre las edades de 6 y 15 años, se observó una disminución en 

el tiempo de planificación o latencia, que se define como el período transcurrido desde la 

presentación de las dos configuraciones hasta la realización del primer movimiento por 

parte del sujeto (Gilhooly et al., 1999; Injoque-Ricle et al., 2014). 

Por su parte, Albert y Steinberg (2011) encontraron que el mejor desempeño 

relacionado con la edad en los ensayos de complejidad más demandante de la tarea de  

Torre de Londres estaba parcialmente mediado por mejoras en la memoria de trabajo y el 

control inhibitorio. Unterrainer et al. (2015) también encontraron que el rendimiento global 

de Torre de Londres en niñas y niños de 6 a 13 años aumentaba gradualmente con la edad. 

Además, verificaron que, a medida que aumentaba la edad de las niñas y los niños, también 

incrementaba la cantidad de movimientos con los cuales podían operar mentalmente a la 

hora de resolver las tareas de planificación. 

 

2.3 Modulación emocional de los procesos de control cognitivo 

Diversos estudios mencionan la importancia de estudiar los procesos de control 

cognitivo en conjunto con las emociones (Diamond, 2013; Hendricks & Buchanan, 2016; 

Kar et al., 2018), ya que la forma en que se manejan y regulan las emociones afecta la 

cognición, el comportamiento y el bienestar de las personas (Pérez-Edgar & Fox, 2003; 

Scrimin, Moscardino, et al., 2018; Straub et al., 2022). Así, se ha sugerido una relación 

bidireccional entre ambos procesos, y se han encontrado influencias tanto desde las 

emociones hacia los procesos de control cognitivo, como de los procesos cognitivos sobre 

las emociones (Blair et al., 2007; Hendricks & Buchanan, 2016). De hecho, un metaanálisis 

reciente (Song et al., 2017) menciona que existen pruebas de que las regiones del cerebro 

comúnmente asociadas con el control cognitivo, como la corteza prefrontal dorsolateral, 

también desempeñan un papel importante en el procesamiento de las emociones, aunque 

aún no se ha llegado a un consenso sobre qué mecanismos neurales pueden subyacer 

específicamente a la interferencia emocional en el control cognitivo. 

Para analizar la modulación emocional de los procesos de control cognitivo, es 

preciso distinguir dos paradigmas experimentales. Por un lado, se encuentran aquellas 

metodologías que involucran procedimientos de inducción del estado de ánimo, por 

ejemplo, a partir de la visualización de imágenes o videos cortos antes de la realización de 
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tareas cognitivas. Por otro lado, se encuentran diseños que implican la inclusión de 

estímulos con valencia emocional en la tarea cognitiva, es decir que se requiere del 

procesamiento emocional durante la resolución de la tarea. Este paradigma de evaluación, 

mucho menos estudiado, incluye la ventaja del procesamiento paralelo de los estímulos, y 

de no precisar diferentes momentos de inducción para asegurar un efecto a lo largo del 

tiempo, ya que los estímulos emocionales forman parte de la tarea. 

Dentro de los procedimientos que comparan el desempeño en una tarea cognitiva 

bajo diversas condiciones de valencia (e.g., neutra vs positiva o negativa), se encuentran 

estudios relacionados con memoria de trabajo (Pacios et al., 2021), atención (Lien et al., 

2020) e inhibición cognitiva (Zinchenko et al., 2019), que hallan una mejora en el 

desempeño cognitivo frente a estímulos positivos. La literatura sugiere, como ya se 

mencionó, que los estímulos con valencia emocional resultan más salientes que aquellos 

con valencia neutra o no emocional, por lo que captarían la atención más fácilmente tanto 

en niñas y niños como en adultas/os (Massol et al., 2020; Straub et al., 2020), lo que podría 

llevar a una mejora en los procesos de aprendizaje y memoria (Zinchenko, Kotz, et al., 

2020). Además, los procesos de control cognitivo y el procesamiento emocional comparten 

recursos (en términos de actividad cortical y conectividad funcional) por lo que, en 

consecuencia, podrían modularse entre sí (Guzmán-Ramírez et al., 2018; Pessoa, 2009; van 

Steenbergen, 2015). Por ejemplo, se encontró que la actividad bilateral de la corteza 

prefrontal reflejaba igualmente los componentes de la memoria emocional y las tareas de la 

memoria de trabajo (Pessoa, 2009). La actividad prefrontal no sólo se asocia con el 

desempeño en tareas de memoria de trabajo y con el procesamiento de estímulos 

emocionales, sino también con la interacción entre estos dos procesos. Finalmente, algunas 

investigaciones con personas adultas hallaron que los estímulos positivos mejoran el 

desempeño en tareas de control cognitivo (Tae et al., 2022), mientras que otros estudios 

encontraron lo contrario (Quan et al., 2020). 

En resumen, se observa evidencia acerca del procesamiento preferencial de los 

estímulos emocionales por sobre los neutros, y su mejor recuperación (especialmente ante 

los estímulos negativos), tanto en niñas y niños como en personas adultas. También se 

cuenta con información acerca del impacto de diversos procedimientos de modulación 

emocional sobre varios procesos cognitivos en adultas/os, y, aunque en menor medida, en 
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niñas y niños. Específicamente acerca de los procesos de control cognitivo, el efecto de 

estímulos con diferente valencia emocional en el desempeño no está completamente 

aclarado y su estudio es aún menos frecuente en niñas y niños, por lo que se requiere mayor 

cantidad de estudios para analizar su efecto sobre el rendimiento. Particularmente, se 

observan varios trabajos en tareas con estímulos emocionales que evalúan control 

inhibitorio y flexibilidad cognitiva en niñas y niños, pero casi no se evidencian 

instrumentos con estímulos emocionales que evalúen planificación. A continuación, se 

mencionan algunos antecedentes sobre el desempeño en tareas que evalúan procesos de 

control cognitivo en niñas y niños, e incluyen estímulos emocionales. 

 

2.3.1 Tareas tipo Stroop emocional 

Las tareas tipo Stroop emocional han sido ampliamente utilizadas para evaluar la 

inhibición que demanda el procesamiento de estímulos emocionales. La gran difusión de su 

uso se debe, en parte, a la simplicidad de la tarea y a la gran facilidad de incorporar 

valencia emocional a la misma (Pérez-Edgar & Fox, 2003). Como se mencionó, la mayoría 

de las investigaciones que utilizan tareas tipo Stroop emocional encontraron que la 

presencia de estímulos emocionales, tanto positivos como negativos, no relevantes para la 

tarea reduce el rendimiento y aumenta los TR (Berger & Grosse Wiesmann, 2021; 

Maranges et al., 2017; Quan et al., 2020; Raschle et al., 2017; Straub et al., 2020). Este 

deterioro en el desempeño se explicaría por la teoría de la sobrecarga de recursos, que 

implica que la capacidad de procesamiento limitada se agota en el procesamiento 

emocional de estímulos irrelevantes para la tarea, dejando pocos recursos para el 

procesamiento cognitivo posterior (Pandey & Gupta, 2023). Si bien esto implicaría que la 

incorporación de valencia emocional a los estímulos de tareas tipo Stroop perjudica los 

procesos inhibitorios implicados en su resolución (Zinchenko, Geyer, et al., 2020), a 

continuación se discuten algunos aspectos a considerar cuando se analiza el efecto de los 

estímulos emocionales en tareas tipo Stroop. 

Un punto importante al estudiar el impacto del procesamiento emocional de 

estímulos emocionales en tareas de inhibición es el tipo de valencia emocional implicada. 

En este sentido, la mayoría de las investigaciones suelen utilizar estímulos negativos 

basándose en su mayor saliencia, lo que llevaría a efectos más robustos. Pese a esto, 
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algunas investigaciones han incorporado estímulos positivos y han comparado el efecto 

entre ambas valencias emocionales. Por ejemplo, algunos estudios han observado TR más 

lentos ante estímulos negativos que positivos (Scrimin, Moscardino, et al., 2018). Esto 

puede deberse a que el procesamiento preferencial de estímulos negativos tendría una 

función adaptativa al prevenir de posibles amenazas (Carretié et al., 2004). Por último, 

pocos estudios se han centrado específicamente en estímulos positivos. El procesamiento de 

estímulos positivos se relacionaría con un procesamiento cognitivo más abierto, global y 

flexible y con la capacidad de integrar la información del entorno (Vecina Jiménez, 2006). 

En particular, hay evidencia de que los estímulos positivos mejoran el desempeño en tareas 

que evalúan control inhibitorio y flexibilidad cognitiva en participantes adultos (Liu et al., 

2018; Y. Wang et al., 2017; Zhu et al., 2019). Estos hallazgos están respaldados por la 

teoría de ampliación y construcción (Fredrickson, 2004), la cual postula que las emociones 

positivas promueven la expansión de los repertorios de pensamiento y acción de la gente. 

Esto daría lugar a una mayor atención, la promoción de la resolución creativa de problemas 

y una mayor flexibilidad cognitiva. Sin embargo, no hay consenso sobre el efecto que 

tienen los estímulos positivos en el desempeño de tareas que evalúan procesos de control 

cognitivo (Dreisbach & Goschke, 2004). 

Por otro lado, es preciso considerar el tipo de estímulo utilizado en la tarea. Existen 

múltiples versiones de tareas tipo Stroop emocional, algunas de las cuales utilizan palabras, 

como en la versión original de la prueba, mientras que otras utilizan estímulos pictóricos. 

La ventaja de este último tipo de tareas radica en que algunos estudios encontraron una 

mayor reactividad frente a imágenes que frente a palabras (Lees et al., 2005), y en su 

posible utilización en poblaciones en las que la habilidad de lectura no se encuentra 

desarrollada (Scrimin, Osler, et al., 2018). En este sentido, dada importancia del estudio de 

la inhibición y del procesamiento emocional en niñas y niños en edad preescolar, etapa 

durante la cual se desarrollan dichos procesos (Zinchenko et al., 2019), las tareas tipo 

Stroop pictóricas aparecen como una herramienta de suma utilidad. A partir de este tipo de 

tareas, en los últimos años se han comenzado a desarrollar diferentes versiones con 

estímulos emocionales (Hippolyte et al., 2009). En la actualidad, se encuentran varios 

estudios que utilizan imágenes con diferente valencia emocional, en lugar de palabras, tanto 

en poblaciones adultas como infantiles (Li et al., 2020; Shibasaki et al., 2014), y se ha 
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encontrado en ambas un perfil de desempeño similar al de la tarea de Stroop tradicional 

antes descripto (Pérez-Edgar & Fox, 2003) (ver apartado 2.2 Desarrollo de los procesos de 

control cognitivo). Esta replicación del perfil de resultados entre las tareas con estímulos 

emocionales y neutros reviste a las mismas de validez en cuanto a su estructura interna, al 

cumplirse los supuestos del paradigma experimental (Zamora et al., 2020). 

En síntesis, a pesar de la importancia del estudio conjunto del procesamiento 

emocional y de los procesos inhibitorios, su estudio en población infantil se encuentra aún 

poco desarrollado. Además, dada la especial saliencia con la que se procesan los estímulos 

emocionales negativos, la investigación de estos procesos estuvo centrada en tareas que 

incluyeran este tipo de estímulos (Leventon et al., 2014). Esto lleva a que encuentre escasa 

literatura que explore el efecto de estímulos con valencia emocional positiva. 

 

2.3.2 Tareas ToL emocional 

Pocos estudios han investigado el procesamiento emocional y cognitivo en la tarea 

Torre de Londres. En particular, se observan algunos trabajos en personas adultas que 

utilizan procedimientos de inducción emocional (e.g., visualización de videos previos a la 

realización de la tarea), pero no se ha encontrado ningún trabajo que utilice tareas que 

evalúen planificación y contengan estímulos emocionales. 

En adultas/os, luego de la visualización de videos cortos con valencia positiva, se 

encontró un menor rendimiento, en términos de la cantidad de movimientos realizados para 

alcanzar la configuración final, en comparación con aquellas/os que visualizaron videos 

neutros (Oaksford et al., 1996; Phillips et al., 2002). Como se encontró con la tarea Stroop, 

este efecto sobre el desempeño podría deberse a la sobrecarga de recursos producida por el 

estado emocional generado por los estímulos positivos y a las estrategias de información 

heurística observadas en el estado emocional positivo (Zinchenko, Kotz, et al., 2020). 

No se encontraron estudios en niñas y niños en los que se modifique la valencia 

emocional de los estímulos de esta tarea. En consecuencia, resulta necesario desarrollar más 

investigaciones para analizar el efecto de la valencia emocional de los estímulos sobre el 

desempeño de niñas y niños en tareas de planificación.  
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CAPÍTULO 3. INTEGRACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

 

El abordaje desde diferentes niveles de organización permitiría un análisis de las 

diferencias individuales en el procesamiento emocional y cognitivo (Panadero et al., 2015), 

ya que permitirían analizar modulaciones podrían no observarse en el análisis aislado de las 

variables implicadas (Cacioppo & Berntson, 1992). A su vez, cada nivel de organización 

aportaría información relevante para arribar a una información más completa e integrada 

acerca de las dinámicas del procesamiento emocional y cognitivo. 

La incorporación de diferentes niveles de organización también reportaría 

beneficios para la comprensión del desarrollo conjunto de los procesos emocionales y 

cognitivos (Cicchetti, 2016). No obstante, son pocos los estudios que estudian el desarrollo 

emocional y cognitivo desde una perspectiva multinivel (Rogers et al., 2014). El presente 

trabajo doctoral aborda dichos procesos a través del análisis integrado de diferentes niveles 

(i.e., cognitivo, conductual, autonómico y socioambiental), con el objetivo de caracterizar 

las asociaciones que se producen durante el desarrollo. 

A continuación, se reseñan los principales antecedentes empíricos relativos a cada 

nivel de organización y su relación con el procesamiento emocional y cognitivo. Luego, se 

brinda un panorama unificado de las relaciones de estos procesos en los diferentes niveles 

de organización. 

En primer lugar, en el Nivel cognitivo se presenta el análisis conjunto de procesos 

emocionales y cognitivos. Parte de esto fue realizado en apartados previos, por lo que se 

resumirán los aspectos más relevantes a considerar. A continuación, se presenta el Nivel 

conductual, donde se especifica la definición y el desarrollo de las expresiones faciales, 

corporales y verbales. En este apartado también se presentan diferentes abordajes empíricos 

para el estudio y la codificación de las expresiones emocionales. Luego, se desarrolla el 

Nivel autonómico, específicamente ligado a los cambios en diversas medidas fisiológicas, 

como la FC, producto del procesamiento emocional. Aquí también se desarrollan diversos 

antecedentes sobre el estudio conjunto de estos cambios psicofisiológicos y el 

procesamiento cognitivo. Por último, se desarrolla el Nivel socioambiental y su impacto en 

el procesamiento emocional y cognitivo. Este nivel se divide a su vez en dos vertientes. Por 

un lado, se presenta el desarrollo socioemocional en tanto habilidades sociales y problemas 
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de conducta. Por otro lado, se reseña la influencia de las condiciones de vida del hogar, 

referidas a la escolaridad y ocupación de las madres y los padres, estimulación, 

disponibilidad y acceso a recursos, entre otras. 

 

3.1 Nivel cognitivo 

Si bien ya se mencionó la influencia de los procesos emocionales en los cognitivos, 

en el presente apartado se resumen los principales antecedentes hasta el momento. Desde el 

punto de vista cognitivo, una forma de evaluar el componente emocional de los procesos de 

control cognitivo es mediante la comparación del desempeño en una misma tarea bajo 

diferentes condiciones emocionales de aplicación (e.g., valencia neutra vs. positiva o 

negativa). En la actualidad, no se encuentran resultados unificados acerca del efecto de la 

valencia emocional de las tareas sobre el procesamiento cognitivo. 

Al revisar la bibliografía existente en niñas y niños, se evidencia igualmente un 

esfuerzo en estudiar la integración del procesamiento emocional y cognitivo (Zhu et al., 

2019). En niñas y niños, se observan estudios que analizan la modulación de la valencia 

emocional positiva o negativa en tareas de memoria episódica (Massol et al., 2020), 

memoria de trabajo (Augusti et al., 2014), atención (Bahn et al., 2017) e inhibición 

cognitiva (Zinchenko et al., 2019). Estos trabajos ilustran las diferencias en el 

procesamiento cognitivo de estímulos emocionales y evidenciarían diferentes sesgos 

emocionales, es decir un procesamiento preferencial de estímulos emocionales por sobre 

neutros (Kramer et al., 2015; Lagattuta & Kramer, 2017; Massol et al., 2020). Sin embargo, 

al comparar el desempeño en tareas con diferente valencia emocional, no pareciera haber 

acuerdo acerca del sentido del sesgo (sesgo emocional positivo: Abdul Rahman & Wiebe, 

2018; Bahn et al., 2017; sesgo emocional negativo: Augusti et al., 2014; Leventon et al., 

2014; Zinchenko et al., 2019). 

Algunos trabajos han encontrado variaciones en el procesamiento emocional y 

cognitivo en función del género1 de las/os participantes (Irrazabal & Tonini, 2020; 

Michelini et al., 2016). En particular, se ha encontrado que las mujeres presentan una 

mayor excitación frente a estímulos negativos, mientras que los hombres reportan una 

                                                           
1Si bien en la literatura sobre desarrollo infantil se emplea el término “género” haciendo referencia a las características de sexo asignado 

al nacer a cada participante, en esta Tesis se lo considera como un concepto culturalmente determinado, el cual alude a funciones, 
comportamientos, actividades y atributos que la sociedad considera apropiados para hombres y mujeres (Crawford et al., 1995). Se 

utilizan los términos niñas y niños a lo largo del texto, y nenas y varones para hacer referencia a las comparaciones de género. 
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mayor excitación ante estímulos positivos (Mina et al., 2022; Rueckert et al., 2011). Es 

importante mencionar que estas diferencias suelen reportarse frente a imágenes que generan 

un alto nivel de activación (por ejemplo, imágenes de asesinatos e imágenes eróticas). 

Además, se identificó que las mujeres reconocen mejor las emociones y las expresan de 

modo más adecuado conforme a las normas sociales y culturales (Kret & de Gelder, 2012). 

Por otro lado, al trabajar con niñas y niños, algunos estudios encontraron un mayor 

rendimiento en tareas de control inhibitorio en nenas en comparación con varones (Carlson 

& Moses, 2001; Kochanska et al., 1997). Sin embargo, otros no encontraron diferencias 

basadas en el género (Abdul & Venkatachalam, 2020; von Stauffenberg & Campbell, 

2007). En tareas de planificación derivadas de la tarea ToL, no se encontraron diferencias 

significativas en el desempeño entre niñas y niños (Culbertson, 1998; Elbistan & Stubbe, 

2021; Raizner et al., 2002). Estos resultados indican una falta de consenso acerca de 

diferencias en el procesamiento cognitivo en función del género, lo que implica la 

necesidad de ampliar los estudios sobre el tema. 

En síntesis, resulta necesario incorporar mayor cantidad de investigaciones que 

incluyan estímulos con valencia emocional, especialmente positiva, en las tareas cognitivas. 

Para esto, sería beneficioso considerar diferentes niveles de organización, los cuales 

permitirían indagar posibles factores mediadores de los sesgos emocionales que se 

presentan en los resultados. Además, algunos estudios arrojaron diferencias según género al 

trabajar con niñas y niños (Lynn & Irwing, 2004), mientras que otras investigaciones 

presentaron desempeños similares (Miller & Halpern, 2014). Teniendo en cuenta, además, 

que aún no hay acuerdo acerca de los mecanismos por los cuales podrían producirse estas 

diferencias (Chaku & Hoyt, 2019; Riva, 2023), se presenta la necesidad de continuar 

explorando las variaciones asociadas al género para proporcionar una mejor comprensión 

de los factores individuales que modulan el procesamiento emocional y cognitivo durante el 

desarrollo. 

 

3.2 Nivel conductual 

Las expresiones emocionales podrían definirse como un patrón o configuración de 

comportamiento, como sonreír o fruncir el ceño, que denota el estado emocional que una 

persona está experimentando (Holodynski & Friedlmeier, 2005; Holodynski & Seeger, 
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2019). Específicamente, el término expresión refiere a un uso comunicacional de los 

movimientos, que comprende posturas y movimientos corporales, gestos, tono de voz, 

comportamiento ocular y tacto (Coan & Gottman, 2007; Holodynski & Seeger, 2019; 

Tremblay et al., 1987; Witkower & Tracy, 2019). Así, una expresión facial sería una 

configuración determinada que expresa un estado emocional, mientras que un movimiento 

facial implicaría una configuración del rostro, independiente de la emoción que podría estar 

expresando (Barrett et al., 2019). 

Se ha identificado la existencia de una amplia literatura que ha abordado el estudio 

de las expresiones emocionales faciales (Castro et al., 2018; C. Chen & Jack, 2017; Ekman 

& Friesen, 1986; Fernández-Dols & Crivelli, 2013; Holodynski & Seeger, 2019; Martinez, 

2019; Russell, 2017; Visser et al., 2014), corporales (Atkinson et al., 2004; de Gelder & 

Van den Stock, 2011; Hao & Tian, 2017; Lopez et al., 2017) y vocales (Banse & Scherer, 

1996; Gilissen et al., 2007). Algunos autores incluso postulan que las expresiones faciales 

serían el indicador definitivo de una emoción, y éstas serían la base sobre la que construyen 

nuevas categorías emocionales (Widen & Russell, 2010). Asimismo, se han identificado 

algunos músculos relacionados con la expresión emocional. Por ejemplo, la activación del 

músculo corrugador superciliar (expresión de ceño fruncido) se ha asociado a emociones 

negativas, mientras que el músculo cigomático mayor estaría relacionado con emociones 

positivas, ya que está implicado en la producción de la sonrisa (’t Hart et al., 2018). 

Sin embargo, y a pesar de esta extensa literatura, en la actualidad la relación entre 

emociones y patrones específicos de expresiones faciales está en discusión y se observa una 

falta de consenso (Barrett et al., 2019). Por ejemplo, Keltner (2019) sostiene que no habría 

correspondencia entre un conjunto específico de acciones musculares faciales o señales 

vocales y una emoción, por lo que no podría inferirse el estado emocional de una persona a 

partir de un patrón conductual determinado. Esta falta de consenso en la bibliografía 

evidencia la necesidad de ampliar los estudios sobre el tema. 

 

3.2.1 Desarrollo del estudio de expresiones emocionales faciales 

Diversas/os autoras/es se abocaron al estudio de las expresiones emocionales, 

resultando en una extensa bibliografía sobre el tema. Uno de los primeros autores en 

investigar con rigor científico las expresiones emocionales fue Paul Ekman, cuyos estudios 
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influyeron en gran medida en este área durante los últimos 50 años (Barrett et al., 2019). 

Este autor adoptó una visión neo-darwiniana sobre las expresiones emocionales, afirmando 

que son estados discretos con un fin comunicativo, y que permitieron el desarrollo de las 

sociedades primitivas (Ekman, 2016). Además, propuso el término de emociones básicas 

para referirse a aquellas emociones que se corresponden con expresiones faciales 

específicas, y que cualquier persona, independientemente de su género o contexto 

sociocultural, puede producir y reconocer (Brodny et al., 2016; Crivelli et al., 2017). 

Las teorías actuales sobre las emociones y sus expresiones adoptan modelos más 

complejos y dialécticos que los de las teorías neo-darwinianas. Scherer, por ejemplo, 

postula el modelo componencial de la emoción, el cual establece que los elementos 

individuales de las expresiones faciales, corporales y verbales se determinan a partir del 

resultado de los procesos de valoración emocional (Scherer, 2009; Scherer & Moors, 2019). 

Otros autores consideran que en el proceso de categorización de las expresiones 

emocionales se toman en consideración varias señales, como factores contextuales y 

temporales, y no sólo la configuración facial que se está reconociendo (Cui et al., 2023; 

Widen et al., 2015). De esta manera, el proceso de reconocimiento de una expresión 

emocional no sería una simple decodificación de la misma, sino que depende del proceso 

de atribución del/la receptor/a, en donde se le asignan, además, las etiquetas propias de 

cada idioma y cultura a dicho evento (Crivelli et al., 2017). 

 

3.2.2 Abordajes y modulación de expresiones emocionales 

Tradicionalmente, el estudio de las expresiones emocionales estuvo focalizado en 

los movimientos faciales en detrimento de otros componentes, como los corporales (Bijlstra 

et al., 2019; de Gelder et al., 2015). Además, se observa un interés significativamente 

mayor por estudiar el reconocimiento de expresiones en comparación con su producción 

(Grossard et al., 2018). 

En lo que refiere al estudio de la producción de expresiones emocionales en niñas y 

niños, algunas/os autoras/es incluyeron en sus análisis la modulación de la edad. Por 

ejemplo, Grossard et al. (2018) arribaron a dos posibles conclusiones acerca de las 
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diferencias en la calidad2 de las expresiones emocionales. Según este estudio, las niñas y 

los niños de mayor edad serían capaces de producir expresiones emocionales de mejor 

calidad, pero sin alcanzar un nivel comparable al de personas adultas. Además, existiría un 

desarrollo diferenciado según el subtipo de emoción, donde las emociones positivas serían 

las de mejor calidad y las que primero aparecen en el desarrollo. Sin embargo, Castro et al. 

(2018) consideran que, por más de que a nivel morfológico la expresión de una niña o un 

niño sea similar a la de una persona adulta, esto no implicaría necesariamente que el 

significado o la emoción experimentada sean los mismos. Además, estos autores hallaron 

que las niñas y los niños producen mayor cantidad de expresiones de felicidad y de sorpresa 

en contextos adecuados a dichas emociones que en contextos no adecuados, pero que en el 

caso de las expresiones de ira, miedo y tristeza sucede lo contrario. 

Por otro lado, la calidad no es el único factor que diferencia las expresiones 

emocionales de las niñas y los niños de las de personas adultas, sino que también habría 

diferencias en la frecuencia de las mismas. Por ejemplo, Chaplin et al. (2017) concluyeron 

que, al trabajar con tareas frustrantes y generadoras de emociones negativas, la frecuencia 

de las expresiones de tristeza disminuye entre los 4 y los 5 años, mientras que la frecuencia 

de la ira y la felicidad disminuye también, pero dependiendo de la tarea. 

Las teorías del desarrollo socioemocional brindan una posible explicación para la 

modulación de la edad sobre la producción de expresiones emocionales, ya que consideran 

que las habilidades de comprensión, expresión y regulación emocional aumentan 

progresivamente con la edad (Malti & Noam, 2016). Esto generaría, por ejemplo, que a lo 

largo del segundo año de vida aumente la capacidad de las niñas y los niños de reconocer 

las emociones de otras personas y de expresar un amplio espectro de emociones, como 

frustración e ira, y de mostrar mayor asertividad en sus relaciones sociales. Más adelante, 

hacia los 3 o 4 años se desarrollaría la capacidad de reconocer los comportamientos 

socialmente aceptados, disminuyen las expresiones de frustración ante tareas difíciles, y 

aumenta la identificación de las propias emociones (Halle & Darling-Churchill, 2016). 

Otro factor analizado en la producción de expresiones emocionales es el género de 

las/os participantes. Específicamente en poblaciones adultas, el efecto modulador del 

                                                           
2 Las/os autora/es utilizan el término calidad para indicar en qué medida las expresiones emocionales de las niñas y los niños se asemejan 

a las de una persona adulta. Si bien el término implica necesariamente una comparación de algún tipo de orden normativo y desestima 
que las expresiones podrían variar a lo largo del desarrollo sin ser mejores o peores, lo cual no es compartido por quienes participaron del 

presente trabajo de investigación, se mantiene el término ya que es utilizado en diversas investigaciones, como la que se está citando. 
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género sobre las expresiones emocionales es un tema ampliamente desarrollado. Una serie 

de estudios halló diferencias significativas entre hombres y mujeres, y concluyeron que las 

mujeres suelen ser más expresivas (Deng et al., 2016; Meyers-Levy & Loken, 2015) y que 

sonríen más que los hombres (Gross & John, 1995; McDuff et al., 2017). Estas diferencias 

en la expresividad se encontrarían atravesadas por la valencia emocional, ya que las 

mujeres tenderían a expresar mayor cantidad de emociones positivas, mientras que los 

hombres mayor cantidad de emociones negativas (Greenaway et al., 2018). 

Menos esfuerzos parecen haberse dedicado a estudiar el efecto modulador del 

género sobre las expresiones emocionales en niñas y niños. Chaplin (2015) afirma que las 

nenas exhibirían mayor cantidad de expresiones emocionales positivas y emociones 

internas (internalizing emotions), como tristeza, ansiedad, simpatía; mientras que los 

varones presentarían mayor cantidad de emociones externas (externalizing emotions), en 

especial ira. Estudios más actuales tienden a confirmar las diferencias en las expresiones 

emocionales entre nenas y varones. Chaplin et al. (2017) hallaron que las nenas exhiben 

más expresiones de felicidad que los varones, especialmente en situaciones en las que se 

encuentran solas/os con el/la evaluador/a. Por otra parte, Grossard et al. (2018), al analizar 

la calidad de la emoción en ambos géneros, no encontraron diferencias significativas entre 

niñas y niños en cuanto a la emoción de felicidad pero sí de ira, en donde los varones 

presentan expresiones emocionales más cercanas a las de personas adultas que las nenas. A 

pesar de que esta conclusión no concuerda exactamente con los estudios mencionados 

anteriormente (Chaplin, 2015; Chaplin et al., 2017), todas las investigaciones coinciden en 

que existiría una modulación conjunta del género y de la edad, lo que produciría diferencias 

en la calidad y frecuencia de las expresiones emocionales. 

En cuanto a los mecanismos por los cuales se producen estas diferencias, algunas/os 

autoras/es se basan en teorías evolutivas y biológicas respecto a la diferencia entre los 

géneros (Meyers-Levy & Loken, 2015), mientras que otras/os adoptan una posición más 

integrativa. Por ejemplo, Veijalainen et al. (2021) y Chaplin (2015) atribuyen estas 

variaciones a una interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Para 

estas/os autoras/es, si bien pueden plantearse algunos factores de base, la cultura particular 

de cada país o región afectaría la forma en que cada género expresa sus emociones, 

reproduciendo valores y actitudes estereotípicas de los roles de género.  
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3.2.3 Codificación de expresiones emocionales 

En la actualidad, existen dos grandes grupos de técnicas destinadas a la codificación 

de expresiones emocionales: los métodos observacionales y los métodos no 

observacionales. El registro de expresiones faciales mediante filmaciones y su posterior 

codificación a partir de la observación humana han sido, desde hace décadas, los 

principales métodos utilizados en el estudio de las expresiones emocionales. Dentro de sus 

principales ventajas se encuentra que, al ser técnicas de registro manual, no requieren de 

softwares específicos de codificación ni de equipos costosos. Además, las filmaciones 

pueden realizarse en cualquier contexto, lo que permite investigaciones más ecológicas. Un 

factor importante a considerar es que en la codificación se encuentran implicadas la 

expresión del/ de la participante y la capacidad de reconocimiento de quien codifica, lo cual 

podría conducir a variaciones en los resultados. Para subsanar esta dificultad, suele 

requerirse la codificación por parte de varias personas y análisis estadísticos que den cuenta 

de la confiabilidad de los resultados. 

Además de la observación y codificación manual, existen otros métodos para medir 

las expresiones faciales de manera automática y sin implicar la observación de conductas, 

como la actividad de electromiografía facial (EMG) y las técnicas computacionales basadas 

en algoritmos de clasificación por video. Estas técnicas cuentan con la ventaja de que las 

codificaciones resultan más objetivas y confiables que en las observaciones, ya que no 

dependen de la habilidad de quien codifica para identificar movimientos faciales. Sin 

embargo, ambas requieren de cierta aparatología para su aplicación, por lo que su uso fuera 

del laboratorio resulta complejo, además de implicar un presupuesto más elevado. 

Asimismo, las técnicas computacionales suelen requerir imágenes de alta calidad para 

medir adecuadamente las expresiones faciales. 

Debido a que el presente trabajo doctoral implica un trabajo de campo, la utilización 

de técnicas no observacionales resulta muy dificultosa por la imposibilidad de trasladar 

equipos de laboratorio y registrar imágenes de alta calidad en entornos diarios (i.e., jardín 

de infantes y centro cultural). Por este motivo, se tratan a continuación diversos sistemas de 

codificación de expresiones emocionales observacionales, y se ponderan sus ventajas y 
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desventajas. Al final, se dejan algunas conclusiones sobre lo analizado y su impacto en el 

desarrollo del presente trabajo doctoral. 

 

3.2.3.1 Sistemas observacionales de codificación de expresiones emocionales 

Existen varios sistemas diseñados para la codificación de expresiones emocionales. 

En la Tabla 1 se resumen algunos de los principales utilizados actualmente. La técnica de 

registro Facial Action Coding System (FACS, Ekman & Friesen, 1976) es el sistema de 

codificación pionero y más utilizado en las investigaciones experimentales. Aunque la 

técnica fue diseñada para su utilización en personas adultas, el FACS también se ha 

utilizado de manera eficaz en niñas y niños, pese a las diferencias morfológicas faciales 

entre las distintas edades (Camras et al., 2006). Oster (2010) realizó una adaptación de la 

técnica para su aplicación con bebés y niñas y niños pequeñas/os denominada Baby-FACS 

la cual ha sido utilizada en diversos estudios y ha demostrado adecuada sensibilidad 

(Longfier et al., 2016; O’Neill et al., 2019; Soussignan et al., 2018). 

Si bien la técnica FACS resulta eficaz y confiable para codificar expresiones 

emocionales (Sayette et al., 2001), la utilización de la misma requiere de profesionales 

certificadas/os y el proceso de codificación suele ser altamente costoso en materia de 

tiempo. Una alternativa al sistema FACS es el Emotion FACS (EMFACS, Ekman & 

Friesen, 1986), donde sólo se puntúan comportamientos que tengan una probable 

importancia emocional. Si bien esto tiene la ventaja de acotar el tiempo de codificación, al 

no codificar la totalidad del material, debe decidirse y acordarse previamente qué eventos 

serán codificados y cuáles no. Esto implica el riesgo de dejar por fuera intervalos 

relevantes, por lo cual, a pesar de su ventaja en cuanto al ahorro de tiempo, este sistema no 

suele utilizarse. 

Otro sistema de codificación para expresiones emocionales en niñas y niños es el 

Affective Expressions Scoring System (AFFEX, Izard et al., 1983), que permite codificar 

expresiones faciales en intervalos de tiempo discretos. La técnica ha demostrado también 

ser efectiva para medir la respuesta emocional en bebés con y sin diagnósticos relacionados 

con el desarrollo (Angulo-Barroso et al., 2017; Macari et al., 2018). Vroman y Durbin 

(2015) utilizaron el AFFEX para estudiar la relación entre el esfuerzo de control y la 

expresión de emociones en niñas y niños de 3 a 7 años. 
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Tabla 1. 

Sistemas de registro y codificación de expresiones emocionales 

Sistema Características Ventajas Desventajas Trabajos que utilizaron el sistema 

FACS 

(Ekman & 

Friesen, 1976) 

- Sistema de codificación basado 

en la anatomía. 

- La codificación se realiza a 

través de jueces expertos. 

- Económico. 

- Sistema más utilizado para 

codificar expresiones faciales. 

- Permite estudiar las expresiones 

faciales sin sesgos de atribución. 

- Tiene una adaptación para bebés 

y niñas y niños. 

- Cuenta con una versión acotada 

sólo a expresiones emocionales. 

- Es necesario capacitar largamente 

a los codificadores. 

- Requiere mucho tiempo de 

análisis. 

Adultas/os: Castro et al., 2018; 

Denmark et al., 2019; Sayette et 

al., 2001; Zantinge et al., 2019 /  

Niñas/os: Bergström-Isacsson et 

al., 2013; Camras et al., 2006; H. 

Oster, 2006 / Bebés (Baby-FACS, 

U. Oster, 2010): Longfier et al., 

2016; O’Neill et al., 2019; 

Soussignan et al., 2018 

MAX 

(Izard, 1979) 

- Sistema guiado para codificar 

cambios de movimiento discretos 

a través del análisis de las 

expresiones faciales. 

- Menos susceptible al sesgo del/de 

la observador/a que el FACS. 

- Permite codificar expresiones de 

emociones mixtas. 

- Pérdida de expresiones no 

captadas por la cámara. 

- Mide sólo afectos discretos, no 

cambios dimensionales. 

Famelart & Guidetti, 2017; Matias 

et al., 1989; Yirmiya et al., 1989 

BEEOS 

(S. R. Johnson 

et al., 2016) 

- Sistema basado en la captura de 

la frecuencia de los 

comportamientos de juego social 

de las niñas y los niños, y las 

expresiones emocionales en el 

ámbito escolar. 

- Específicamente diseñado para 

población preescolar (3 a 5 años). 

- Codificación facial, vocal, y de 

señales corporales de emociones. 

- Incorpora una variedad de 

comportamientos de juego. 

- Amplia capacitación. 

- Poco refinado. 

- Falta de validación en otros 

entornos preescolares. 

- No está validado para población 

infantil con discapacidad. 

Finlon et al., 2015; Izard et al., 

2010; S. R. Johnson et al., 2016 

AFFEX 

(Izard et al., 

1980) 

- Sistema que permite codificar 

expresiones faciales a través de un 

sistema de micro codificación. 

- Codifica en intervalos de tiempo 

discretos y estandarizados. 

- Las expresiones se clasifican 

según su valencia emocional e 

intensidad máxima. 

- Codifica expresiones faciales y 

vocales. 

- Alta validez convergente. 

- Validado transculturalmente. 

- Nivel de análisis más detallista. 

- Incorpora expresiones vocales. 

- Las/os investigadoras/es deben 

ser entrenadas/os en la técnica. 

- Precisa de una cámara con buena 

resolución, ya que si la cara del/de 

la participante no se puede ver 

nítidamente, no es posible realizar 

el análisis. 

Angulo-Barroso et al., 2017; 

Macari et al., 2018; Vroman & 

Durbin, 2015 



TESIS DE DOCTORADO  VERÓNICA ADRIANA RAMÍREZ 

47 

 

Por último, otro sistema de codificación conocido es el Maximally Discriminative 

Facial Movement Coding System (MAX, Izard, 1979). Esta técnica micro-analítica es 

sumamente precisa y se considera más efectiva que los sistemas de codificación molar 

donde se asigna significado a los movimientos (e.g., frecuencias de sonrisas, ceños 

fruncidos). Por este motivo, la técnica MAX es menos susceptible al sesgo y permite la 

codificación objetiva de expresiones de emociones mixtas. Sin embargo, la utilización de 

esta técnica implica algunas dificultades, ya que mide sólo afectos discretos y no cambios 

dimensionales (Matias et al., 1989). Como desprendimiento de este sistema, surge la 

técnica Behavior and Emotion Expression Observation System (BEEOS), desarrollado por 

Johnson et al. (2016), y específicamente diseñada para evaluar expresiones emocionales en 

niñas y niños en etapa preescolar (3 a 5 años). El sistema BEEOS implica la codificación 

facial, vocal, gestual y de señales corporales de emociones como interés, alegría, tristeza e 

ira mediante el sistema MAX. Sin embargo, en este sistema persisten algunas limitaciones, 

tales como la falta de refinamiento de la herramienta y la validación en otros entornos 

preescolares y poblaciones (e.g., diferencias individuales, culturales y socioambientales) (S. 

R. Johnson et al., 2016). 

 

3.2.4 Conclusiones sobre la codificación de expresiones emocionales 

El debate teórico acerca del uso de sistemas de codificación de expresiones 

emocionales es de gran importancia a la hora de definir diseños experimentales. Resulta de 

importancia destacar que, si bien los rostros aportan información emocional, su 

significación se construye a partir del contexto en el que se insertan, y que las personas 

realizan estas inferencias a partir de movimientos faciales y de información social, lo que es 

determinante para una correcta interpretación (Barrett et al., 2011, 2019; Serrat et al., 

2020). Para esto, es necesario utilizar sistemas de indicadores que no intenten adjudicar 

valencia emocional a la expresión, sino que cuantifiquen las conductas para luego ser 

interpretadas en función del contexto. 

Un factor a considerar es que todas las técnicas reportadas toman en cuenta 

variables genéricas (e.g., movimientos de músculos específicos) para adjudicar una 

valencia emocional a las expresiones emocionales de las/os participantes. Aunque esto 

podría ser de utilidad en un sentido práctico, deja por fuera las variaciones provenientes de 
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las diferencias individuales en las evaluaciones. A su vez, estos movimientos genéricos 

pueden presentarse azarosamente sin tratarse de expresiones emocionales. Complementar 

estos datos, por ejemplo, con verbalizaciones, podría aportar a la correcta interpretación de 

la información recabada. 

Considerando lo previo, para el presente trabajo de investigación se decidió 

desarrollar un sistema de codificación observacional no inferencial, que permita la 

caracterización de las expresiones emocionales faciales, corporales y verbales sin atribuir 

valencia emocional alguna. El sistema de codificación empleado se desarrolló durante la 

Fase de Exploración y se describirá en el apartado 5.2.2.4 Registro de las expresiones 

emocionales. 

 

3.3 Nivel autonómico 

El estudio de las respuestas autonómicas asociadas a demandas cognitivas posee 

larga data en el campo de la investigación (Kennedy & Scholey, 2000; Thayer et al., 2009; 

Tulen et al., 1989). Además, dado que el corazón es uno de los órganos inervados por el 

sistema nervioso autónomo, las funciones cardíacas se han presentado como una variable 

de interés en diversos estudios acerca de las emociones (Critchley et al., 2013; Wu et al., 

2019). Una de las medidas autonómicas más utilizadas para estudiar el componente 

fisiológico de las emociones es la FC (Gantiva et al., 2019; Mandryk et al., 2006). 

Actualmente, varios estudios intentan explicar cómo las variaciones en la FC se asocian con 

el procesamiento emocional, el rendimiento cognitivo y su interacción (Liu et al., 2016; 

Siedlecka & Denson, 2019). 

 

3.3.1 Medidas autonómicas del procesamiento emocional 

Como se mencionó, y tal como indican diversas/os autoras/es (A. M. Fernández et 

al., 2007; Levenson, 2014), las emociones comprenderían diversos cambios fisiológicos 

relacionados con la activación del sistema nervioso autónomo. Con el fin de obtener 

medidas psicofisiológicas del procesamiento emocional, diversas investigaciones utilizan 

equipos de electrocardiografía, sensores de temperatura o electromiografías faciales, entre 

otros (Gomez et al., 2009; Rooney et al., 2012). 



TESIS DE DOCTORADO  VERÓNICA ADRIANA RAMÍREZ 

49 

 

Tal como indican Gantiva et al. (2019) y Garfinkel et al. (2015), una de las medidas 

más utilizadas en el campo de la investigación para estudiar el componente fisiológico de la 

emoción es la FC. Según Morales (2018), la FC es uno de los parámetros básicos en el 

análisis de la actividad cardíaca, y puede definirse como el número de latidos del corazón 

por unidad de tiempo. De hecho, algunas/os autoras/es mencionan que las variaciones en la 

FC ante la presentación de estímulos emocionales representa un indicador de una respuesta 

atencional (Gantiva et al., 2019). 

 

3.3.2 Frecuencia cardíaca y procesamiento cognitivo 

En relación a los patrones de FC asociados a tareas cognitivas, se han encontrado 

resultados inconsistentes. Así, algunas/os autoras/es hacen referencia a una disminución de 

la FC ante tareas cognitivas que evalúan distintos procesos como la flexibilidad (Inzlicht et 

al., 2021). Según estas/os y otras/os autoras/es, ésta sería una respuesta autonómica 

esperable ante tareas exigentes y novedosas (Mathewson et al., 2010). No obstante, 

algunas/os investigadoras/es han reportado un aumento de la FC frente a tareas cognitivas 

que evalúan flexibilidad y planificación (Boutcher & Boutcher, 2006). 

En esa línea, van ‘t Ent et al. (2014) sugieren que la FC estaría influenciada por la 

dificultad de la tarea, y reportan un incremento de la FC ante una tarea de planificación y 

ante el bloque incongruente de una tarea que evalúa flexibilidad cognitiva y control 

inhibitorio. Boutcher y Boutcher (2006) coinciden en un punto con estos autores, ya que al 

comparar la misma tarea con distintos niveles de dificultad, observaron que aquella que era 

más difícil generó una mayor FC en comparación al resto, sugiriendo que el tiempo y los 

recursos cognitivos requeridos durante la ejecución de la tarea se asocian a esta elevada 

actividad autonómica. No obstante, además de la dificultad, incluyeron la condición verbal 

o no verbal, y encontraron que una tarea que fue puntuada con un nivel de dificultad alto, 

pero que no demandaba una respuesta verbal (por ejemplo, leer en voz alta una palabra 

ignorando el color), no generó un aumento de la FC a diferencia de las tareas que sí 

demandaban respuestas verbales, sugiriendo que el factor de habla modula la respuesta 

psicofisiológica. Sin embargo, estos resultados no serían concluyentes ya que otras 

investigaciones han hallado una elevada FC ante tareas pictóricas no verbales (Barbosa et 

al., 2010).  
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3.3.3 Frecuencia cardíaca, procesamiento emocional y demanda cognitiva 

Si bien la investigación acerca de los patrones de respuesta autonómicos asociados 

al procesamiento emocional ha prevalecido durante décadas (Wu et al., 2019), los hallazgos 

reportados resultan inconsistentes (Levenson, 2014). Algunos estudios plantean la aparición 

de una disminución más pronunciada de la FC ante estímulos negativos, seguida por la 

producida por estímulos positivos, y una menor aún disminución ante estímulos neutros 

(Madan et al., 2017). Otros estudios plantean una disminución pronunciada de la FC ante 

estímulos positivos, en comparación con estímulos neutros (Wu et al., 2019), mientras que 

otros estudios sostienen que los estímulos positivos generarían una leve aceleración de la 

FC (Parvathy et al., 2015). 

Diversos estudios sugieren una tendencia de respuesta basada en el incremento de la 

FC frente a estímulos emocionales tanto positivos como negativos, en comparación con 

estímulos neutros (Kreibig, 2010; Parvathy et al., 2015; C. Wang & Wang, 2012). Sin 

embargo, algunas/os autoras/es han reportado una disminución de la FC ante estímulos de 

las mismas valencias emocionales (Codispoti et al., 2008; Gantiva et al., 2019; Madan et 

al., 2017; Overbeek et al., 2012). Un estudio realizado por Steiger et al. (2019) sugiere que 

la heterogeneidad en las respuestas cardíacas frente a estímulos emocionales podría 

deberse, en parte, a diferencias individuales tales como la valoración emocional, las 

experiencias de vida personales, o el nivel de empatía. Así, estas/os autoras/es concluyen 

que la complejidad del procesamiento emocional humano se traduciría en una diversidad a 

nivel psicofisiológico, encontrando como regla y no como excepción, una variedad de 

respuestas de la FC ante estímulos emocionales. 

Algunas investigaciones que estudian la relación entre las emociones y ciertos 

procesos cognitivos incluyen medidas autonómicas como uno de los componentes de la 

respuesta emocional, e intentan dar cuenta de cómo estas alteraciones podrían asociarse a 

cambios en el desempeño cognitivo (Liu et al., 2016). Por ejemplo, Michelini et al. (2016) 

estudiaron la influencia de las emociones en procesos de toma de decisiones, e incluyeron a 

la FC como variable asociada a la respuesta emocional. Las/os participantes del estudio se 

dividieron en dos grupos, y se reportó un mejor desempeño en la tarea de toma de 

decisiones en el grupo al que se le había presentado estímulos positivos (fragmentos de 
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películas), en comparación con el grupo que presenció estímulos negativos. Con respecto a 

la medida fisiológica, se halló una disminución de la FC ante la tarea cognitiva, en 

comparación con la actividad basal. Según las/os autoras/es, esto podría interpretarse como 

una respuesta adaptativa ante un estímulo emocional que supone un procesamiento 

sensorial, una tendencia hacia la orientación, una mayor atención sostenida y una 

preparación para la acción (Michelini et al., 2016). 

En líneas generales, se puede concluir que hasta el momento no habría hallazgos 

contundentes y homogéneos. Por este motivo, se requieren mayores investigaciones en el 

área para arribar a resultados más concluyentes respecto al componente psicofisiológico del 

procesamiento emocional y cognitivo. 

 

3.4 Nivel socioambiental 

Como se viene sosteniendo a lo largo del escrito, los procesos emocionales y de 

control cognitivo se encuentran modulados por diferentes factores, tanto individuales (edad, 

género) como socioambientales, presentes en los contextos de desarrollo infantil. Las 

variaciones en las experiencias tempranas llevarían a una gran variabilidad individual en 

sus trayectorias de desarrollo (De Grandis et al., 2019; Shonkoff, 2012). Dentro de los 

factores socioambientales, las variaciones socioeconómicas y la estimulación de 

competencias cognitivas y de aprendizaje se postulan como dos de los más críticos (Benítez 

et al., 2023; Conejero et al., 2018; Duran et al., 2020; Milojevich et al., 2021; Posner & 

Rothbart, 2018). Los mecanismos mediadores de esta relación incluirían a la educación de 

las madres y los padres, la cantidad y calidad de estimulación para el aprendizaje en los 

hogares y las características del temperamento de las niñas y los niños, entre otros 

(Aranbarri et al., 2023; Finch & Obradović, 2017; Rea-Sandin et al., 2022). 

La investigación experimental y aplicada realizada durante las últimas décadas en 

las áreas de psicología del desarrollo y neurociencia cognitiva indica que las experiencias 

tempranas desfavorables (i.e., privaciones materiales y simbólicas durante la primera 

década de vida) se asociarían con niveles bajos de desempeño en tareas con demanda de 

control cognitivo desde el primer año de vida hasta al menos la etapa adolescente (Sheehy-

Skeffington, 2019). Específicamente, estudios realizados en infantes, preescolares, y niñas 

y niños en edad escolar sugieren una asociación entre la condición socioeconómica y el 
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desempeño en tareas que requieren atención, control inhibitorio, memoria de trabajo, 

flexibilidad y planificación (Farah, 2018; Giovannetti et al., 2020; Lipina et al., 2013; Pietto 

et al., 2022). Sin embargo, su estudio en conjunto con el procesamiento emocional fue 

menos abordado, tanto en poblaciones adultas como en niñas y niños. 

La relación que establece una persona con el ambiente puede estudiarse desde la 

perspectiva del desarrollo socioemocional, el cual abarca aspectos positivos, como las 

habilidades sociales, y negativos, tales como los problemas de conducta (M. Fernández et 

al., 2017; Merrell et al., 2011). Las habilidades sociales se relacionan con un 

funcionamiento efectivo en contextos sociales, como la orientación prosocial, la iniciativa 

social, o la popularidad (Rydell et al., 1997). Por su parte, dentro de los problemas de 

conducta, se consideran las dimensiones amplias de conductas de externalización e 

internalización, donde la externalización denota problemas agresivos, hiperactivos y de 

concentración, y la internalización refiere a conductas ansiosas, deprimidas, temerosas, o a 

quejas psicosomáticas (Achenbach & Edelbrock, 1978). De esta forma, el desarrollo 

socioemocional incluiría aspectos relacionados con la autorregulación emocional, la 

empatía, la comunicación efectiva, la interacción social positiva y la independencia social 

(Pickens, 2009). 

Se ha estipulado que el contexto, la cultura y las características socioambientales del 

hogar impactarían en el desarrollo socioemocional, ya que las experiencias sociales calibran 

los sistemas de reactividad emocional (Cuartas et al., 2022; Michalska & Davis, 2019). 

Específicamente, la pobreza afectaría negativamente el desarrollo infantil (Lee & Zhang, 

2022), de manera que las niñas y los niños que viven en condiciones de pobreza serían más 

susceptibles de evidenciar problemas comportamentales (Reyna & Brussino, 2015). 

Además, el desarrollo socioemocional no sólo varía entre individuos sino que también 

estarían asociados a variaciones individuales a nivel del procesamiento cognitivo y del 

desempeño académico (A. D. Johnson et al., 2019; Miao & Gan, 2019). 

 

3.4.1 Desarrollo socioemocional y comportamental 

Desde el primer año de vida, se desarrolla gradualmente una mayor capacidad para 

inhibir o reducir la intensidad y duración de las respuestas emocionales, a la vez que se 

adquiere un mayor repertorio de respuestas (Bárrig Jó & Alarcón Parco, 2017). Con el 
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avance de la edad, se observa un desarrollo creciente de las habilidades sociales y una 

disminución gradual de problemas externalizantes, debido a que las niñas y los niños 

experimentan mayores interacciones, así como un incremento en el desarrollo del lenguaje, 

de la capacidad cognitiva y de la regulación emocional (Benítez Muñoz et al., 2012). Por el 

contrario, se ha evidenciado un incremento gradual en los problemas internalizantes en 

función de la maduración cognitiva (Kovacs & Devlin, 1998). 

Específicamente al trabajar con niñas y niños, el reporte de terceras personas suele 

ser uno de los métodos más utilizados para evaluar el desarrollo socioemocional debido a 

su practicidad, bajo costo y eficiencia. Además, consultar a madres, padres, docentes y/o 

responsables del cuidado permitirían obtener un panorama ampliado acerca de las 

características comportamentales de las niñas y los niños debido a la interacción diaria y 

diferenciada de cada entorno (Reyna & Brussino, 2009). Así, las escalas respondidas por 

terceras personas incrementarían la validez ecológica al brindar un recorte contextualizado 

de los comportamientos en el espacio cotidiano de niñas y niños (Merrell, 1996). A pesar 

de estas ventajas, cabe mencionar que utilizar el reporte de terceras/os para medir el 

desarrollo socioemocional también implica algunas complicaciones, como una posible baja 

precisión en las respuestas y una tendencia a responder en base a la deseabilidad o 

aquiescencia. 

Diversas investigaciones dan cuenta de las variaciones encontradas en el desarrollo 

socioemocional en función del género. En líneas generales, los varones tienden a manifestar 

mayores niveles de problemas de conducta externalizantes, ser físicamente más activos e 

involucrarse con mayor frecuencia en actividades competitivas y de riesgo, exhibiendo 

mayor enojo y agresión, en comparación con las nenas (Silva Gomes & Sousa Pereira, 

2014; Suárez-García et al., 2018). En contraste, las nenas suelen jugar de a pares, prefieren 

la compañía de otras niñas o personas adultas, desarrollan mayores habilidades sociales que 

los varones, y controlan su conducta para evitar críticas (Tersi & Matsouka, 2020). 

Conjuntamente, las nenas son descriptas como socialmente más activas y con menor 

emocionalidad negativa, como tristeza, ira e impulsividad, exhibiendo un mayor control de 

impulsos, en comparación con los varones (Olino et al., 2013). Otro estudio reciente 

encontró que las nenas preescolares son percibidas con mayor capacidad de control que los 
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varones preescolares, pero no hallaron variaciones en los niveles de competencia social, 

ansiedad ni agresividad (Bárrig Jó & Alarcón Parco, 2017). 

Diversos estudios han planteado que estas diferencias en el desarrollo 

socioemocional podrían deberse a la mayor maduración de habilidades cognitivas 

relacionadas con la autorregulación presentes en las nenas, lo cual llevaría a un mejor 

establecimiento de relaciones interpersonales y habilidades sociales en general (Bárrig Jó & 

Alarcón Parco, 2017; Olson et al., 2005). En relación a los problemas de conducta, las niñas 

tenderían a utilizar estrategias de resolución de conflictos más adecuadas a lo socialmente 

establecido, sin recurrir a la agresión física o verbal (Silva Gomes & Sousa Pereira, 2014). 

Finalmente, resulta importante interpretar las diferencias encontradas según la 

socialización diferencial de género presente en la cultura. En este contexto, las variaciones 

encontradas en habilidades sociales o problemas de conducta podrían no deberse a 

diferencias biológicas o genéticas, como se mencionó en apartados previos, sino a efectos 

de la asignación social de roles, comportamientos, normas y valores diferenciales según el 

género (Bian et al., 2017; Suberviola Ovejas, 2020). La escuela, la familia, los medios de 

comunicación y los grupos de pares, como agentes socializadores, transmitirían a las niñas 

y los niños que los roles masculinos están vinculados al poder, la superioridad física, la 

agresividad y la racionalidad, mientras que los roles femeninos implicarían pasividad, 

dependencia, obediencia y cuidado (Riva, 2023). Así, las diferencias según género en el 

desarrollo socioemocional podrían entenderse como diferentes expresiones de la adaptación 

a las normas sociales establecidas para cada género, las cuales se acentúan con el avance de 

la edad (Villanueva, 1997). 

 

3.4.2 Desarrollo socioemocional y condiciones socioambientales del hogar 

Se ha establecido que el contexto socioambiental influye en el desarrollo 

socioemocional (Hipwell et al., 2019; Obradović et al., 2010; Oshri et al., 2019). 

Específicamente, el estrés provocado por las privaciones económicas y sociales favorecería 

la aparición de estados emocionales negativos y dificultaría su regulación. Este estado de 

estrés crónico podría llevar a prácticas de crianza menos receptivas ante las necesidades 

socioemocionales de las niñas y los niños, lo que podría tener impacto incluso a nivel 

cognitivo (Lacunza et al., 2009). 
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El contexto socioambiental puede caracterizarse a partir de variables tales como el 

máximo nivel de estudios alcanzado y ocupación actual de la madre y el padre de la niña y 

el niño, así como por la estimulación general del hogar, entre otras (Tersi & Matsouka, 

2020). En este sentido, Garner y Waajid (2012) encontraron que niñas y niños provenientes 

de hogares con bajo nivel económico presentaban mayor riesgo de desarrollar problemas 

para regular sus emociones, en comparación con quienes crecieron en hogares con mayores 

ingresos. Por otro lado, algunos estudios plantean que un bajo nivel educativo de las 

madres y los padres se asociaría con dificultades en el desarrollo socioemocional de las 

niñas y los niños (Win & Nwe, 2020). En contrapartida, se encontró que mejores 

condiciones socioeconómicas, culturales y educativas facilitarían un desarrollo adecuado de 

las habilidades sociales de las niñas y los niños (Tersi & Matsouka, 2020). 

Sin embargo, otros estudios presentaron resultados contrapuestos, por lo que el 

papel de las condiciones socioambientales en el desarrollo emocional aún no estaría 

completamente esclarecido. Por ejemplo, Lacunza et al. (2009) no encontraron diferencias 

significativas en el comportamiento socioemocional de niñas y niños de 3 a 5 años según 

los niveles de pobreza. Por otro lado, Shapero y Steinberg (2013) encontraron que vivir en 

un hogar con bajo nivel socioeconómico durante la infancia se asoció con el desarrollo de 

problemas emocionales y de comportamiento al llegar a la adolescencia. Sin embargo, esta 

relación se encontraba mediada por el nivel de caos familiar, entendido como un alto nivel 

de desorganización, falta de estructura y altos niveles de imprevisibilidad en la 

composición de los hogares (Raver et al., 2015), por lo que este factor sería clave al 

conceptualizar a la pobreza como predictora de una baja autorregulación y rendimiento 

académico. En este sentido, la literatura aún no ofrece un consenso acerca de cuáles son los 

mecanismos por los cuales las condiciones socioambientales del hogar modulan las 

habilidades socioemocionales y el comportamiento durante el desarrollo infantil. 
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CAPÍTULO 4. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

 

4.1 Planteamiento del problema 

Como se mencionó, al revisar la bibliografía existente en niñas y niños se comprobó 

que el estudio de la integración de la emoción y la cognición estuvo centrado en la 

modulación de la valencia negativa, positiva o neutra sobre el desempeño de diversas tareas 

con demanda cognitiva (Leventon et al., 2014). En niñas y niños, esta integración se 

extendió al estudio de la memoria episódica (Massol et al., 2020), la memoria a largo plazo 

(Leventon et al., 2014), la memoria de trabajo (Augusti et al., 2014), la atención (Bahn et 

al., 2017; Lagattuta & Kramer, 2017) y la inhibición o control cognitivo (Abdul Rahman & 

Wiebe, 2018; Kramer et al., 2015; Zinchenko et al., 2019). En todos estos artículos se 

comprueba el efecto diferencial de los estímulos emocionales en el procesamiento 

cognitivo. Este efecto se expresa en forma de sesgos, y se han comprobado los siguientes: 

sesgo emocional, donde se privilegia el procesamiento de los estímulos emocionales sobre 

los neutros, independientemente de la valencia emocional (Kramer et al., 2015; Lagattuta & 

Kramer, 2017; Massol et al., 2020); sesgo emocional positivo, en el que hay privilegio en el 

procesamiento de estímulos positivos sobre neutros y negativos (Abdul & Venkatachalam, 

2020; Bahn et al., 2017); y un sesgo emocional negativo, que señala de la preferencia en el 

procesamiento de estímulos negativos sobre neutros y positivos (Augusti et al., 2014; 

Leventon et al., 2014; Zinchenko et al., 2019). 

A pesar de que el estudio de la integración de estos procesos en adultas/os ha 

avanzado en los últimos años (Bell & Wolfe, 2004; Carver et al., 2014; Davidson et al., 

2006), no se evidencian trabajos empíricos que analicen las asociaciones entre procesos 

emocionales y cognitivos en niñas y niños, y menos aun integrando diferentes niveles de 

organización. Teniendo en cuenta que la emoción y la cognición representan componentes 

inseparables del desarrollo (Bell & Wolfe, 2004; Rothermund & Koole, 2018), y que la 

niñez es una etapa clave en la cual esta relación se transforma (Wolfe & Bell, 2007), resulta 

relevante estudiar las asociaciones entre: (a) la valencia emocional en tareas que evalúan 

procesos de control cognitivo en niñas y niños; y (b) las influencias que ejercen diferentes 

factores individuales y socioambientales sobre el mismo. 
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En tal sentido, la presente tesis propone abordar la integración entre el 

procesamiento emocional y cognitivo a través del análisis conjunto de diferentes niveles de 

organización (i.e., cognitivo, conductual, autonómico y socioambiental), con el objetivo de 

caracterizar tales asociaciones. En particular, se utilizaron las tareas pictóricas tipo Stroop y 

ToL, ya que aparecen como herramientas útiles para estudiar el procesamiento emocional 

en niñas y niños de entre 4 y 8 años, etapa durante la cual estos procesos se encuentran en 

desarrollo (Zinchenko et al., 2019). Este tipo de información, no sólo podría contribuir con 

el conocimiento básico de estos aspectos del desarrollo infantil, sino además con el 

aplicado en términos de la potencial identificación de blancos de intervención orientada a 

optimizar el desarrollo de poblaciones de niñas y niños expuestas/os a diferentes 

condiciones de vida. 

 

4.2 Objetivos generales y específicos 

Como fue mencionado, los objetivos de la presente tesis se sostienen teniendo en 

cuenta que los componentes emocionales y cognitivos comenzaron a ser abordados en 

forma integrada recientemente (Bell & Wolfe, 2004; Rothermund & Koole, 2018), que la 

primera década de vida es una etapa clave en su desarrollo (Wolfe & Bell, 2007), y que es 

necesario avanzar con tales conocimientos en el contexto de nuestro país generando 

estudios empíricos locales y metodologías específicas para su abordaje. 

Objetivo general: Analizar la integración del procesamiento emocional y cognitivo a 

través de diferentes niveles de organización en niñas y niños de entre 4 y 8 años, 

provenientes de hogares con diferentes condiciones socioambientales. 

Objetivos específicos3: 

(1) Indagar la incidencia de la valencia emocional (positiva o neutra) y comparar los 

perfiles de desempeño en tareas que evalúan procesos control cognitivo (control inhibitorio, 

flexibilidad cognitiva y planificación); 

                                                           
3 Los presentes objetivos fueron modificados producto de la situación de pandemia por COVID-19. Estos cambios fueron presentados y 

aprobados en los correspondientes informes de avances de tesis doctoral. En primer lugar, a causa de las restricciones impuestas por la 
pandemia de COVID-19, no se pudo realizar la administración de dos pruebas previstas para formar parte de la presente tesis doctoral 

(Tarea de Selección Flexible de Ítems, FIST, y Bloques de Corsi). La recolección de datos para la tesis se realizó en un Centro Cultural y 

en un Jardín de Infantes, por lo que las restricciones y las condiciones sanitarias y epidemiológicas en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires no permitieron retomar las evaluaciones durante los años 2020 a 2022. Por otro lado, el rango de edades de las/os participantes fue 

ampliado de 5-6 años a 4-8 años, por disponibilidad y accesibilidad a la muestra, antes de la pandemia. 
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(2) Identificar los indicadores conductuales (i.e., variaciones en las expresiones 

faciales, corporales y verbales) y autonómicos (i.e., variaciones en la FC) asociados al 

desempeño en tareas con diferente valencia emocional; 

(3) Identificar factores individuales (i.e., edad, género) y socioambientales (i.e., 

desarrollo socioemocional y condiciones de vida del hogar) vinculados al procesamiento 

cognitivo y emocional; 

(4) Analizar las asociaciones entre los distintos niveles de organización (conductual, 

autonómico y socioambiental) y el desempeño en las tareas con demanda de control 

cognitivo. 

 

4.3 Hipótesis de trabajo 

En base a los antecedentes reseñados en el apartado anterior, se formularon las 

siguientes hipótesis:  

(1) Las niñas y los niños evaluadas/os bajo la condición positiva tendrán un mayor 

desempeño en tareas con demanda de control cognitivo, en comparación con aquellas/os 

evaluadas/os en la condición neutra; 

(2) Las niñas y los niños evaluadas/os bajo la condición positiva presentarán mayor 

cantidad de expresiones emocionales, y una mayor FC a lo largo de las tareas, en 

comparación con aquellas/os evaluadas/os en la condición neutra;  

(3a) El desempeño en tareas con demanda de control cognitivo aumentará en 

función de la edad; 

(3b) El desempeño en tareas con demanda de control cognitivo será diferente en 

nenas y varones; 

(3c) El desempeño en tareas con demanda de control cognitivo será mayor en las 

niñas y los niños provenientes de hogares con condiciones socioambientales favorables, en 

comparación con aquellas/os provenientes de hogares con condiciones desfavorables;  

(3d) Las nenas presentarán mayor cantidad de expresiones emocionales y 

habilidades sociales, así como menores problemas de conducta, en comparación con los 

varones; 

(3e) Las habilidades sociales aumentarán en función de la edad, mientras que los 

problemas de conducta disminuirán; 
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(4a) El desempeño en tareas con demanda de control cognitivo correlacionará de 

manera positiva con la FC durante la realización de las tareas, con las habilidades sociales, 

y con las expresiones emocionales; 

(4b) El desempeño en tareas con demanda de control cognitivo correlacionará 

inversamente con los problemas de conducta; 

(4c) Las condiciones socioambientales del hogar correlacionarán de manera positiva 

con las habilidades sociales, y de manera negativa con los problemas de conducta; 

Además, debido a la falta de consenso en los antecedentes, el presente trabajo 

doctoral no puede anticipar hipótesis al explorar: (1) las variaciones en la FC durante la 

realización de tareas con demanda de control cognitivo según el género; (2) las variaciones 

en las expresiones emocionales y en la FC durante la realización de tareas con demanda de 

control cognitivo en función de la edad y las condiciones socioambientales del hogar de 

las/os participantes. 

 

4.4 Fases del trabajo doctoral 

Para llevar adelante los objetivos expuestos y, debido a la necesidad de desarrollar 

metodologías de evaluación e integración multinivel, el presente trabajo de investigación 

contó con dos fases. Dichas fases se exponen sucintamente en el presente apartado, dejando 

su descripción y caracterización para los capítulos correspondientes (Fase de Exploración: 

Capítulo 5; Fase de Integración: Capítulo 6). 

En la Fase de Exploración, se desarrolló una batería de tareas con demanda de 

control cognitivo y valencia emocional asociada. Además, se ajustó la integración de 

metodologías de medición autonómica (FC) y conductual (expresiones emocionales). En 

esta fase, se conformó una muestra (n = 47), y se exploraron por separado (a) el desempeño 

cognitivo durante las tareas con demanda de control cognitivo con y sin valencia emocional 

asociada; (b) la activación autonómica durante las tareas; y (c) las expresiones emocionales 

asociadas a la realización de las tareas. Las niñas y los niños que participaron de esta fase 

fueron evaluadas/os en una única sesión de no más de 20 minutos de duración, la cual se 

realizó en una sala acondicionada para los procedimientos. Simultáneamente, se realizaron 

entrevistas a las familias y se administraron diversas escalas para obtener información de 

las niñas, los niños y del hogar. 
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En la Fase de Integración, se unificaron los procedimientos explorados en la fase 

anterior (incorporación de valencia positiva a las tareas, batería de tareas cognitivas, 

medición autonómica, conductual y socioambiental). En esta fase, se conformó una muestra 

estratificada, donde cada estrato se dividió a su vez en dos condiciones experimentales 

según la valencia emocional (neutra o positiva) con la finalidad de establecer condiciones 

de control para cada tarea. Los estratos correspondieron a dos grupos de niñas y niños de 

diferentes edades que provenían de hogares con diferentes condiciones socioambientales 

(favorables: n = 146, desfavorables: n = 62).  
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CAPÍTULO 5. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

5.1 Justificación y objetivos específicos de la Fase de Exploración 

A pesar de la importancia del abordaje conjunto del procesamiento emocional y de 

los procesos de control cognitivo, su estudio en población infantil se encuentra aún poco 

desarrollado. Además, dada la especial saliencia con la que se procesan los estímulos con 

valencia negativa, la investigación de estos procesos estuvo prioritariamente centrada en 

tareas con este tipo de estímulos (Leventon et al., 2014), por lo que se encuentra escasa 

literatura que explore el efecto de estímulos positivos. Por estos motivos, el objetivo de la 

presente fase es explorar el desempeño de niñas y niños en tareas que evalúan control 

inhibitorio, flexibilidad cognitiva y planificación (i.e., Stroop pictórico y ToL), bajo 

diferentes condiciones de valencia (neutra o positiva). Además, se exploran diversos 

indicadores de los niveles de análisis conductual, autonómico y socioambiental. 

Esta primera fase de la tesis aborda diversos aspectos metodológicos de la puesta a 

punto de los instrumentos de medición y registro de las conductas y de la FC durante la 

realización de las tareas cognitivas. Además de la puesta a punto de las medidas de registro 

conductual y fisiológico, y su integración en un set de evaluación, se analiza la validez de 

las tareas cognitivas con valencia emocional incorporada. Específicamente, se analiza si el 

perfil de resultados de las tareas se adecúa al observado en las versiones tradicionales o con 

valencia neutra. La replicación del perfil de resultados entre estos tipos de tareas reviste a 

las mismas de validez en cuanto a su estructura interna, al cumplirse los supuestos del 

paradigma experimental (Hogan, 2015; Zamora, Introzzi, et al., 2020). Por último, en la 

Fase de Exploración se toman escalas relacionadas con el nivel socioambiental (i.e., 

desarrollo socioemocional y condiciones de vida del hogar). El objetivo en este punto era 

identificar si estos cuestionarios podían ser respondidos por las familias en el entorno de 

evaluación, analizar las medidas de consistencia interna e identificar las principales 

variables socioambientales a utilizar en la fase posterior. 
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5.2 Metodología de la Fase de Exploración 

5.2.1 Participantes 

Las/os participantes fueron niños y niñas que formaron parte de la propuesta “A 

Ciencia Abierta” en el Centro Cultural de la Ciencia (Palermo, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires) durante el año 2018. La muestra incidental quedó constituida por 47 

participantes (76.1% nenas, n = 35) de entre 4 y 8 años (M = 6.26, DE = 1.20), que fueron 

asignadas/os a la Condición Neutra (30.4%, n = 14) o Positiva (69.6%, n = 33) de las tareas 

cognitivas. Respecto de las tareas cognitivas, su aplicación en esta Fase se realizó en 

función de las necesidades de puesta a punto de los niveles. En este sentido, 46 niñas y 

niños fueron evaluadas/os con la tarea tipo Stroop (14 bajo la Condición Neutra y 32 bajo la 

Condición Positiva) y a 19 participantes se les administró la tarea ToL (todas/os bajo la 

Condición Positiva). Del total, 18 participantes fueron evaluadas/os con ambas tareas 

(Stroop y luego ToL). 

Se realizaron 40 entrevistas con el/la principal cuidador/a con el fin de conocer el 

historial peri y posnatal de las/os participantes. Sin embargo, debido a la falta de 

información en algunas de las preguntas, el total de respuestas no alcanza este valor en 

algunas oportunidades. 

La totalidad de las/os participantes era de nacionalidad argentina y residía en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) o en el Gran Buenos Aires (GBA) al momento 

de las evaluaciones. Según lo reportado en dichas entrevistas, ninguna/o de las/os 

participantes del estudio presentaba trastornos del desarrollo ni estaba bajo tratamiento 

psicológico ni psiquiátrico. Además, ninguna/o tenía trastornos visuales. La mayoría de 

las/os participantes residía con su padre y su madre (72.7%, n = 16) y no tenía hermanas/os 

(34.8%, n = 8). El 26.1% (n = 6) de las familias reportó que las/os participantes tenían 

una/o o dos hermanas/os. El 13% restante (n = 3) informó tener tres o más hermanas/os. 

 

5.2.2 Instrumentos y procedimientos de evaluación 

5.2.2.1 Procedimiento de incorporación de valencia positiva a las tareas cognitivas 

Luego de realizar una búsqueda bibliográfica sobre las diferentes metodologías 

recomendadas en niñas y niños, se decidió aplicar un procedimiento situacional de 

incorporación de valencia positiva a las tareas (Siedlecka & Denson, 2019). Este tipo de 
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procedimientos involucra la creación de una situación de interacción social que tiene el fin 

de añadir una valencia emocional determinada al procedimiento que se esté llevando a 

cabo. Las ventajas de estos procedimientos radican en su valor ecológico, ya que las 

situaciones creadas suelen ser más cercanas a la experiencia de la vida real, añadiendo 

además la ventaja de no consistir en un único episodio de inducción (e.g., visualización de 

video) sino que se desarrolla a lo largo de toda la actividad. Para la creación de dicho 

procedimiento, se siguieron las recomendaciones de Harmon-Jones et al. (2007). La 

estructura de las tareas ni la secuencia de los ensayos no fueron modificadas. 

La situación emocional positiva consistió en el agregado de dos componentes a las 

tareas cognitivas, uno de significación y otro interactivo, y, en conjunto, tenían la finalidad 

de generar una situación social que produzca emociones positivas a partir de la 

visualización de una situación hipotética (Siedlecka & Denson, 2019). El componente 

emocional significativo implicó la asociación de las tareas a una historia que aporte sentido 

a su realización y que resulte relevante y llamativa para las niñas y los niños (i.e., 

organización de un cumpleaños) (Anexo 3). Por su parte, el componente interactivo incluyó 

la selección de estímulos y fondos para las tareas por parte de cada niña y niño (Figura 1), 

además de otros componentes propios de la historia, como selección del personaje y una 

mascota. 

 

Figura 1. 

Ejemplo de pantallas según la condición emocional 
 

 
Nota. a: Condición Neutra de la tarea tipo Stroop. b: Condición Positiva de la tarea tipo 

Stroop. c: Condición Neutra de la tarea ToL. d: Condición Positiva de la tarea ToL. 
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Para corroborar la efectividad del procedimiento de incorporación de la valencia 

emocional, se utilizaron dos medidas diferentes. Por un lado, se evaluó el componente 

subjetivo de la experiencia emocional a través de tres caras (emojis) con tres expresiones 

emocionales diferentes (Figura 2). Al finalizar la tarea cognitiva, se le mostraban las tres 

caras a cada participante y se le pedía que dijera cómo se sentía cada carita. Así se 

establecía que había una “carita feliz”, otra “carita triste” y una “carita ni triste ni feliz”. A 

continuación, se le pedía que señalara “la carita más parecida a cómo te sentiste durante el 

juego”. Las caras estaban impresas en una hoja a color y la respuesta se daba a partir de 

indicar con el dedo cuál era la cara elegida. La respuesta se registraba en una hoja de papel 

luego de la respuesta de cada niña/o. La medida resultante fue la valoración emocional de la 

tarea cognitiva realizada, la podía tomar los valores Negativa, Neutra o Positiva. 

Por otro lado, la efectividad de la incorporación de la valencia emocional a las 

tareas se evaluó mediante el componente fisiológico de la experiencia emocional. 

Específicamente, se registró la FC antes y durante la realización de las tareas para comparar 

su variación. 

 

Figura 2. 

Emojis con expresiones emocionales utilizados para la valoración emocional de las tareas 
 

 
 

5.2.2.2 Tarea tipo Stroop 

Se utilizó la tarea tipo Stroop de Wright y Diamond (2014), la cual es utilizada para 

evaluar control inhibitorio, debido a que la posición espacial de los estímulos presentados 

interfiere en el procesamiento de los aspectos no espaciales del mismo, como su color y su 

forma. Además, también se utiliza para medir flexibilidad cognitiva, debido a que la 

persona debe alternar sucesivamente entre reglas diferentes dependiendo del estímulo 

presentado (Diamond, 2013). 
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La tarea incluyó tres bloques (congruente, incongruente y mixto) con demanda 

creciente de inhibición y flexibilidad cognitiva. En el Bloque Congruente se indica a las/os 

participantes que pulsen el botón del mismo lado en el que aparece un estímulo. En el 

Bloque Incongruente se solicita que pulsen el botón ubicado del lado opuesto otro estímulo. 

Por último, en el Bloque Mixto se presentan ambos tipos de estímulos y se solicita que 

apliquen las dos consignas previas de manera flexible. La delimitación de estos tres bloques 

permite la incorporación progresiva de consignas que incrementan la demanda cognitiva. A 

su vez, cada bloque consta de una fase de demostración, una de práctica y una de 

evaluación. En la fase de demostración, el/la evaluador/a brinda la consigna y muestra la 

realización de la tarea, mientras que en la fase de práctica el/la participante realiza algunos 

ensayos para confirmar la comprensión de la consigna, la cual puede volver a repetirse en 

esta fase las veces que fuera necesario. Estas dos primeras fases cuentan con feedback sobre 

el desempeño en cada ensayo para ayudar a fijar la consigna, y se consideran preparatorias 

para la siguiente. En caso de que alguno/a de las/os participantes presentara tres de cuatro 

ensayos incorrectos en la fase de práctica, se interrumpía la toma, se volvía a explicar la 

consigna y se repetía esta fase (ninguno/a de las/os participantes del estudio estuvo en esta 

situación). Por último, en la fase de evaluación el/la participante realiza la tarea sin ayuda 

del/a evaluador/a y sin feedback. Esta fase es considerada como la tarea propiamente dicha. 

Los bloques congruente e incongruente cuentan con cuatro ensayos de demostración, cuatro 

de práctica y 10 de evaluación, mientras que el bloque mixto consta de seis ensayos de 

demostración, seis de práctica y 18 de evaluación. 

Para los análisis del presente trabajo sólo se consideraron las fases de evaluación de 

cada bloque y se seleccionaron dos variables: proporción de ensayos correctos sobre la 

cantidad de ensayos administrados (Desempeño), y TR de los ensayos respondidos 

correctamente. La decisión de utilizar una proporción de ensayos para medir el desempeño 

se basa en que los bloques cuentan con diferente cantidad de ensayos. Los TR fueron 

calculados para cada participante a partir de promediar el TR de todos los ensayos 

correctos. Todos los ensayos que tuvieron un TR menor a 250 ms fueron excluidos por 

considerarse respuestas impulsivas (Davidson et al., 2006). Las dos variables resultantes se 

calcularon y analizaron para cada uno de los bloques de la tarea por separado. 
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5.2.2.3 Tarea Torre de Londres 

Se administró una versión computarizada y modificada de la tarea ToL de Shallice 

(1982). Al comienzo de cada ensayo, aparecen tres varillas de diferente altura y capacidad, 

donde se distribuyen tres rectángulos de colores, lo cuales deben moverse hasta alcanzar 

una configuración final, mostrada en la esquina superior izquierda de la pantalla (Figura 1). 

Cada ensayo consta de una cantidad de movimientos mínimos necesarios para alcanzar la 

configuración final, la cual se informa a las/os participantes antes de comenzar el ensayo. 

Un ensayo es considerado correcto cuando se alcanza la configuración final en la cantidad 

de movimientos mínimos establecida. Para la realización de los movimientos deben 

cumplirse dos reglas: mover sólo un rectángulo a la vez, y sólo pueden moverse los 

rectángulos que se encuentren en la parte superior de cada varilla (es decir, que no tengan 

otro/s rectángulo/s encima). El movimiento de los rectángulos se realiza arrastrando y 

soltando con el dedo en la pantalla táctil. Con el objetivo de evitar posibles frustraciones 

por parte de las/os participantes, la tarea se interrumpe luego de cinco ensayos consecutivos 

incorrectos. 

El protocolo implementado se basó en las sugerencias realizadas por Kaller y 

colaboradores (2012). Los ensayos demandaban progresivamente de uno a seis 

movimientos mínimos para alcanzar la configuración final, y cada dos ensayos se presentó 

uno de “descanso” con una cantidad de movimientos mínimos equivalente al nivel anterior, 

por lo que el criterio de corte resultó más difícil de alcanzar, lo que permitió a las/os 

participantes alcanzar los niveles de mayor dificultad. El protocolo incluyó cuatro ensayos 

de demostración y práctica, que no fueron analizados, y 33 ensayos de evaluación (Nivel 1: 

dos ensayos, Nivel 2: dos ensayos, Nivel 3: 12 ensayos, Nivel 4: seis ensayos, Nivel 5: seis 

ensayos, y Nivel 6: cinco ensayos). La totalidad de las/os participantes del estudio pudieron 

realizar correctamente por lo menos la mitad de los ensayos de demostración y práctica. 

Para esta tarea, quedaron determinadas tres variables: cantidad de ensayos 

administrados (Administrados), proporción entre la cantidad ensayos correctos sobre la 

cantidad de ensayos administrados (Desempeño), y Tiempo de Planificación (TP), 

entendido como el promedio de tiempo insumido en realizar el primer movimiento de cada 

ensayo (desde que comienza el ensayo hasta que se suelta un rectángulo). En este caso, 
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nuevamente se utilizó una proporción porque el criterio de corte llevaba a una duración 

diferente de la tarea en función del desempeño. Es necesario aclarar que la variable TP, 

normalmente medida en milisegundos, fue registrada en segundos debido a las 

características del software de la prueba computarizada. 

 

5.2.2.4 Registro de las expresiones emocionales 

En un primer momento, se dispuso de dos cámaras (una frontal y otra dorsal) para el 

registro de las expresiones emocionales faciales, corporales y verbales. Luego de realizadas 

las primeras tomas, en vista de las distracciones que las cámaras producían en las niñas y 

los niños, se optó por utilizar la cámara incorporada de la computadora y registrar las 

evaluaciones mediante un programa que captase las expresiones faciales y filmase la 

pantalla. Luego de algunas exploraciones, se decidió utilizar el software Bandicam (versión 

4.5.6.1647) para tal fin. 

El programa se utilizó con el objetivo de obtener una grabación tanto del/a 

participante como de la pantalla de la computadora, durante todo el período de evaluación. 

Esta información, además, facilitó la sincronización e interpretación de las medidas 

autonómicas obtenidas. A pesar de las mejoras introducidas, el programa no permitió 

generar registros de sonido claros, por lo que no pudieron analizarse las verbalizaciones 

durante el proceso de evaluación. Se piensa que, en parte, esto se debe al set de evaluación, 

ya que, como se verá más adelante, las tareas fueron tomadas en el contexto de un Centro 

Cultural, el cual contaba con un elevado nivel de sonido ambiental. 

Una vez realizado el registro de las expresiones emocionales, se avanzó con la tarea 

de generación de categorías y codificación. Se inició con la preparación de las tablas de 

codificación y posteriormente se prosiguió con la revisión de los videos. En esta etapa fue 

registrada toda conducta realizada por las niñas y los niños, tanto comportamientos 

posturales y otros movimientos del cuerpo como movimientos faciales. De esta manera, se 

obtuvieron descripciones detalladas del comportamiento de las/os participantes, sin 

atribuirles intencionalidades ni estados emocionales. Por último, las expresiones se 

clasificaron según la locación del movimiento, obteniendo así las siguientes categorías: 

- Boca: expresiones relacionadas con la boca, por ejemplo, abrir y cerrar la boca, 

fruncir los labios o apretarlos, mostrar dientes (distinto a sonreír).  
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- Interacciones: asentir o mirar al operador o a la operadora.  

- Toques: conductas de tocarse partes del cuerpo.   

- Risas/Sonrisas: expresiones emocionales directas.  

- Superior: expresiones relacionadas con la parte superior del rostro. Incluye 

movimientos referentes a los párpados como pestañeos rápidos, o apertura y cierre por 

encima o por debajo de cierto umbral, así como movimientos relacionados con las cejas 

(fruncirlas, levantarlas y bajarlas). 

- Cuerpo: conductas de movimiento del cuerpo, mayoritariamente movimientos 

posturales (encorvarse, ponerse erguido).   

- Otras: categoría residual en la que se incluyen movimientos repetitivos sin 

objetivos claros o conductas de distracción. 

Luego de conformar las categorías de las expresiones emocionales faciales y 

corporales, se procedió a la codificación de los videos grabados durante la resolución de las 

tareas. Para esto, se convocó a pasantes, para que los videos fueran codificados por más de 

una persona y así poder calcular el acuerdo entre evaluadoras/es. Se seleccionó y capacitó a 

dos pasantes que, si bien conocían la diferencia entre las condiciones Neutra y Positiva, 

eran ciegas a las hipótesis sobre las variables de expresividad emocional. 

Para este nivel se determinaron las diversas variables. En primer lugar, se calculó la 

Expresividad Total dentro de cada tarea. Este mismo procedimiento se repitió hacia el 

interior de cada Bloque o Nivel, generándose así cuatro variables de Expresividad para 

Stroop (i.e., Total, Bloque Congruente, Bloque Incongruente y Bloque Mixto) y siete para 

ToL (i.e., Total, Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4, Nivel 5 y Nivel 6). Además, se calculó 

la frecuencia de cada categoría de expresiones emocionales durante toda la tarea, por lo que 

se agregaron siete variables de expresiones emocionales por cada tarea (i.e., Boca, 

Interacciones, Toques, Risas/Sonrisas, Superior, Cuerpo y Otras). 

 

5.2.2.5 Registro de la actividad cardíaca 

Por estudios previos realizados en la Unidad de Neurobiología Aplicada, en un 

primer momento se realizó el registro de la FC por medio de un Holter cardíaca con 

electrodos autoadhesivos descartables. Sin embargo, luego de realizar una primera toma de 

datos, se prefirió buscar otra metodología de registro ya que las niñas y los niños 
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manifestaban molestias intensas a la hora de retirar los electrodos. Por este motivo, se 

utilizó un oxímetro de pulso Contec PM60A que registra y almacena la FC. Luego de 

algunos ensayos, el equipo no resultó ser adecuado para la evaluación ya que resultaba muy 

sensible a los cambios de temperatura y humedad del ambiente, lo que llevaba a la pérdida 

de registros. Finalmente, se optó por la utilización de oxímetros Contec CMS50D+ 

(aprobación de la ANMAT N° 2877, 23 de marzo de 2017), que, además de salvar las 

dificultades previas, cuentan con la ventaja de ser inalámbricos y permitir la visualización 

online de la señal mediante el software SpO2 Assistant, lo que minimiza la pérdida de 

datos. 

El registro de la actividad cardíaca se realizó durante toda la sesión de evaluación. 

Previo al inicio de la evaluación, se realizó un registro de las líneas basales de la medida 

durante dos minutos calculando un promedio de la misma para cada participante (Michelini 

et al., 2016). Luego, se calcularon dos variables relacionadas con el desempeño durante las 

tareas. Por un lado, se calculó el promedio de la FC durante la realización de cada tarea 

cognitiva, mientras que, por otro lado, se calculó la diferencia entre el promedio de FC 

durante cada tarea y el promedio de FC basal, obteniéndose así un rango de la variación de 

la FC (Siedlecka & Denson, 2019). Debido a la pérdida de datos producto del uso del 

Holter y del primer oxímetro, en esta Fase no se cuenta con datos suficientes para calcular 

variables hacia el interior de cada tarea (e.g., FC en cada bloque de la tarea tipo Stroop). 

 

5.2.2.6 Escala de Comportamiento Preescolar y Jardín Infantil (PKBS-2, Merrell, 1994) 

Se administró la adaptación argentina de la Escala de Comportamiento Preescolar y 

Jardín Infantil (Reyna & Brussino, 2009). Este instrumento evalúa el comportamiento y 

desarrollo socioemocional de niñas y niños, a través del informe de familiares o 

maestras/os, y se compone de dos escalas independientes. La escala de Habilidades 

Sociales (HS) está conformada por 34 ítems y tres dimensiones: Cooperación Social (CS), 

Interacción Social (INT) e Independencia Social (INT). Por su parte, la escala de Problemas 

de Conducta (PC) se compone de 42 ítems repartidos en las dimensiones de Problemas 

Externalizantes (PE) y Problemas Internalizantes (PI). Las respuestas se presentan en una 

escala de tipo Likert de cuatro puntos, que oscila entre 0 = Nunca y 3 = Frecuentemente. 

Una mayor puntuación en la escala o dimensiones de HS indica mayores valores de 
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habilidades sociales, mientras que una mayor puntuación en la escala o dimensiones de PC 

señala mayor cantidad de comportamientos sociales no adaptativos. 

 

5.2.2.7 Cuestionario sobre Condiciones de Vida 

 Para evaluar las condiciones sociodemográficas, se administró el Cuestionario 

sobre Condiciones de Vida (Giovannetti et al., 2020; Pietto et al., 2022; Ramírez et al., 

2021). Este cuestionario permite obtener información socioambiental referente al hogar. Se 

analizan aspectos referidas a con quién viven las niñas y los niños, cuál es la principal 

ocupación y el nivel de escolaridad alcanzado por las madres y los padres, la cantidad de 

comidas diarias, el tipo de vivienda, y la estimulación presente en el hogar, entre otros. 

 

5.2.3 Procedimientos 

En todos los procedimientos se siguieron los principios establecidos por la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Ley Nacional N° 26.061 de 

Protección Integral de los Derechos del Niño. Además, se adoptaron los procedimientos 

recomendados por la American Psychological Association (1992) y por el Ethical Research 

Involving Children Project (Graham et al., 2015). La firma de consentimientos informados 

por parte de las/os adultas/os responsables fue condición necesaria para la participación de 

las niñas y los niños. Asimismo, los procedimientos implementados no presentaron ningún 

riesgo para las niñas y los niños, y fueron aprobados por el Comité de Ética del CEMIC 

(Protocolo N° 961). Asimismo, en todos los casos en los que se generaron bases de datos, 

se asignó un código numérico arbitrario a cada participante (niña, niño, familia), de manera 

que, durante el desarrollo del proyecto, la información correspondiente a cada a una de las 

evaluaciones, escalas e inventarios, no pudo ser asociada a ningún dato que permita 

identificar su identidad [normas estipuladas en la Ley N° 25.326 de protección de datos 

personales (Habeas Data)]. El almacenamiento de las bases de datos se realizó en discos 

externos resguardados en un gabinete bajo llave, y toda vez que se precisó enviar alguna a 

través de internet se eliminaron nombres y se procedió a encriptar los archivos. 

La recolección de los datos se realizó en el Centro Cultural de la Ciencia (Palermo, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en el contexto de la propuesta “A Ciencia Abierta”, a 

cargo de la Unidad de Neurobiología Aplicada del CEMIC-CONICET, que se llevó a cabo 
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un fin de semana al mes, de agosto a noviembre de 2018. En dicho contexto, las familias o 

grupos interesados se acercaban a las/os investigadoras/es, quienes explicaban brevemente 

en qué consistía la investigación y las pruebas que realizarían las niñas y los niños. En caso 

en que aceptaran, los grupos ingresaban a un salón acondicionado para la aplicación de la 

prueba. Una vez dentro, las niñas y los niños eran asignadas/os a la Condición Neutra o a la 

Condición Positiva de manera balanceada según la edad. La evaluación se realizó de 

manera individual por parte de operadoras/es previamente capacitadas/os. Las tareas fueron 

evaluadas en una pantalla táctil para evitar posibles confusiones entre el rendimiento del 

control cognitivo y las habilidades motoras en el manejo de un mouse de computadora, 

como sugieren Luciana y Nelson (1998). Antes del inicio de la evaluación, se mostraron 

materiales a las/os participantes (una computadora con pantalla táctil y los estímulos de la 

Condición Positiva), y se les explicó que las tareas se completarían tocando la pantalla. La 

duración de la evaluación varió entre 20 y 30 minutos, dependiendo del tiempo que cada 

participante necesitó para llevar a cabo las actividades y la condición emocional asignada. 

El orden de las tareas fue siempre el mismo para todas/os las/os participantes del grupo. 

 

5.2.4 Análisis de datos 

Dentro de esta fase, se realizaron análisis hacia el interior de cada nivel de 

organización por separado. El valor de alfa se estableció en .05. Para llevar a cabo los 

análisis descriptivos e inferenciales de los datos obtenidos, se utilizó el software Jamovi 

2.3.21. 

En primer lugar, se chequeó la incorporación de la valencia positiva a la tarea, a 

partir del análisis de la variación de la valoración emocional y de la FC. Para esto, se 

realizó un primer análisis descriptivo de las variables y de chequeo de supuestos, y, ante el 

cumplimiento de los mismos, se procedió a la comparación entre las condiciones 

emocionales mediante las pruebas Chi-Cuadrado de Pearson, para la valoración emocional, 

y t de Student, para la comparación de la FC. Por último, se analizó el rango de variación 

de la FC en cada condición según lo indicado por Steiger et al. (2019). 

Respecto del nivel cognitivo, se realizaron análisis de confiabilidad hacia el interior 

de cada condición emocional de la tarea tipo Stroop. Debido al criterio de corte de la tarea 

ToL y a la consecuente variabilidad en el desempeño de las/os participantes, no se pudo 
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calcular medidas de confiabilidad para esta prueba. Para la tarea tipo Stroop, se calculó el 

coeficiente Alfa de Cronbach para cada condición emocional. Además, en los casos en los 

que se administró la Condición Positiva de las tareas tipo Stroop (n = 32) y ToL (n = 18), se 

verificó la conservación del perfil de resultados de las versiones tradicionales. Para esto, se 

realizaron análisis descriptivos de las variables de interés, en los cuales se obtuvieron los 

valores medios, desvíos típicos y las principales medidas de posición, para los diferentes 

grupos de edad. A continuación, se analizó la normalidad y homocedasticidad de las 

variables a través de las pruebas Shapiro-Wilk y Levene. Al no verificarse estos supuestos, 

se optó por un abordaje no-paramétrico. Se realizaron correlaciones de Spearman para 

evaluar la presencia de asociaciones entre las variables, y se analizaron las diferencias en 

las variables según el género (i.e., nenas, varones) y la condición emocional (i.e., neutra, 

positiva) utilizando la prueba U de Mann-Whitney. Para finalizar los análisis del nivel 

cognitivo, se realizó la comparación del desempeño en la tarea tipo Stroop en función de la 

condición emocional mediante la prueba U de Mann-Whitney. Estos resultados se 

repitieron en los diferentes grupos de género. 

En cuanto al nivel conductual, se calcularon los Coeficientes de Correlación 

Intraclase (ICC, por sus siglas en inglés, Fleiss & Cohen, 1973), para la muestra total, 

según las condiciones emocionales y según los grupos de género. Luego, se describieron las 

variables de interés a partir del cálculo de valores medios, desvíos y frecuencias. A 

continuación, se compararon las expresiones emocionales entre las condiciones 

emocionales con la prueba U de Mann-Whitney. Por último, se comparó la expresividad 

entre los bloques o niveles de las tareas a través de análisis de medidas repetidas 

(Friedman). 

Respecto del nivel autonómico, como se mencionó, no se cuenta en esta fase con 

información suficiente para realizar análisis asociados al desempeño en las tareas. De esta 

forma, los registros de la actividad cardíaca fueron utilizados para la verificación de la 

incorporación de la valencia positiva a las tareas cognitivas, y para definir las variables 

autonómicas a utilizarse en la Fase de Integración. Para esto, se utilizaron correlaciones de 

Pearson para evaluar la relación entre las distintas variables de FC calculadas (i.e., FC 

durante la tarea, variación de la FC antes de la tarea y durante la tarea). 



ANÁLISIS MULTINIVEL DEL PROCESAMIENTO EMOCIONAL Y COGNITIVO EN NIÑAS Y NIÑOS PROVENIENTES DE 

HOGARES CON DIFERENTES CONDICIONES SOCIOAMBIENTALES 

74 

 

Los análisis del nivel socioambiental implicaron, en primer lugar, el chequeo del 

funcionamiento de la escala PKBS-2. Para esto, se calcularon los coeficientes Alfa de 

Cronbach para cada escala y dimensión, y se correlacionaron las variables para verificar la 

estructura general de la escala. Luego, se realizó una descripción de los puntajes obtenidos 

acerca del desarrollo socioemocional de las/os participantes. Por otro lado, se realizó el 

análisis del Cuestionario de Condiciones de Vida, donde se verificó la cantidad de 

respuestas perdidas y sus motivos, para poder establecer las preguntas que se realizarían en 

la Fase de Integración. Asimismo, se describieron las variables de interés obtenidas. 

 

5.3 Resultados de la Fase de Exploración 

5.3.1 Verificación de la incorporación de valencia positiva a las tareas 

En primer lugar, se realizó el análisis de la valoración emocional de las tareas de 

las/os participantes asignadas/os a la Condición Neutra y a la Condición Positiva. Para este 

análisis, se analiza la valoración de cada tarea por separado. En la Tabla 2 se presenta la 

distribución de frecuencias de la valoración emocional para cada tarea. 

 

Tabla 2. 

Distribución de frecuencias de la valoración emocional de las tareas y análisis Chi-

Cuadrado de Pearson de la tarea tipo Stroop 
 

Tarea 
Valoración emocional 

χ2 gl p Positivo Neutro Negativo 

Stroop 39 (84.4%) 4 (8.7%) 3 (6.5%) 1.905 1 .168 

ToL 13 (72.2%) 5 (27.8%) 0 (0%) -  - 

 

Respecto de la tarea tipo Stroop, y considerando a la muestra total, la valoración 

emocional no se relacionó con la condición emocional (χ2 = 1.905, gl = 1, p = .168) (Figura 

3). Estos resultados se repitieron al segmentar la muestra por género. Este análisis no pudo 

realizarse en la tarea ToL ya que todas/os las/os participantes fueron evaluados bajo la 

Condición Positiva. 
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Figura 3. 

Porcentaje de valoración emocional de la tarea tipo Stroop en función de la condición 

emocional 
 

 
 

En cuanto al análisis de la FC, considerando las dificultades mencionadas en la 

Metodología, se recabó información de 19 casos, todos de la tarea tipo Stroop (9 casos de la 

Condición Neutra y 10 casos de la Condición Positiva). En primer lugar, se chequeó la 

equivalencia inicial de las FC basales entre las condiciones emocionales. No se encontraron 

diferencias significativas (t(17) = 1.552, p = .139) entre quienes fueron asignadas/os a la 

Condición Neutra (M = 95.72, DE = 9.60) y a la Condición Positiva (M = 91.09, DE = 

11.18). A continuación, se compararon la FC durante la tarea y la variación entre la FC 

basal y la FC durante la tarea para analizar las diferencias pre y post la realización de la 

tarea. Si bien no se observaron diferencias significativas entre las condiciones de 

evaluación en ninguna de estas variables (ps > .05), el rango de variación de la FC fue 

mayor en la Condición Positiva en comparación con la Condición Neutra (Figura 4). 

 

Figura 4. 

Distribución de la FC durante la tarea tipo Stroop y de la variación de la FC durante la 

tarea respecto de la FC basal 
 

 
 



ANÁLISIS MULTINIVEL DEL PROCESAMIENTO EMOCIONAL Y COGNITIVO EN NIÑAS Y NIÑOS PROVENIENTES DE 

HOGARES CON DIFERENTES CONDICIONES SOCIOAMBIENTALES 

76 

 

5.3.2 Análisis relativos al nivel cognitivo 

En primer término, se analizó la confiabilidad interna de la tarea tipo Stroop. La 

prueba reportó alta confiabilidad, tanto para la Condición Neutra (α = .857), como para la 

Condición Positiva (α = .924). 

 

5.3.2.1 Verificación del patrón de resultados de la Condición Positiva de Stroop 

Se realizaron análisis descriptivos de las variables de interés. Se calcularon valores 

medios, desvíos típicos y las principales medidas de posición (Tabla 3). Para estos análisis, 

se trabajó con 32 participantes que fueron evaluadas/os bajo la Condición Positiva. 

 

Tabla 3. 

Estadísticos descriptivos de las variables de interés de la Condición Positiva de la tarea 

tipo Stroop 
 

Variables de Stroop n M DE 

Percentiles 

25 50 75 

Desempeño  
     

    Bloque Congruente 32 0.94 0.13 0.90 1.00 1.00 

    Bloque Incongruente 32 0.92 0.17 0.90 1.00 1.00 

    Bloque Mixto 31 0.91 0.19 0.94 1.00 1.00 

Tiempo de reacción  
     

    Bloque Congruente 32 1384.40 451.01 1008.55 1449.72 1547.12 

    Bloque Incongruente 32 1461.65 290.60 1191.67 1487.05 1641.14 

    Bloque Mixto 31 1767.64 461.81 1.446.345 1657.33 1939.64 

 

Luego, se realizaron correlaciones de Spearman para evaluar la presencia de 

asociación entre las variables de interés. No se encontraron correlaciones estadísticamente 

significativas entre el Desempeño y el TR en ninguno de los bloques (ps > .05). Tampoco 

se hallaron correlaciones significativas entre las variables de Desempeño de los diferentes 

bloques de la tarea (ps > .05). Sin embargo, se encontraron correlaciones positivas, entre 

fuertes y moderadas, entre los TR de los diferentes bloques de la tarea. Específicamente, el 

TR del Bloque Mixto correlacionó con el Bloque Congruente (rho = .567, p = .001) e 

Incongruente (rho = .795, p < .001). Además, los Bloques Congruente e Incongruente 

correlacionaron entre sí también en forma significativa (rho = .650, p < .001). Este mismo 

patrón de resultados se halló hacia el interior de cada grupo de género. 
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Para continuar, se comparó el Desempeño y el TR en la tarea tipo Stroop entre los 

grupos de género en cada bloque de la tarea. Tanto los Desempeños como los TR fueron 

similares entre los dos grupos (ps > .05). 

Debido a los tamaños muestrales, no es posible realizar comparaciones en función 

de la edad. Sin embargo, se realizaron análisis descriptivos del Desempeño y el TR en cada 

bloque para analizar el cumplimiento del perfil de resultados. En la Figura 5 puede verse el 

incremento en el Desempeño en función de la edad, así como la disminución paulatina de 

los TR. Esto se constata en todos los bloques de la tarea de la Condición Positiva. 

 

Figura 5. 

Desempeño (arriba) y TR (abajo) en cada bloque de la Condición Positiva de la tarea tipo 

Stroop en función de la edad de las/os participantes 
 

 
 

5.3.2.2 Análisis del desempeño entre las condiciones emocionales de la tarea Stroop 

En relación a las variables de Desempeño, se observaron diferencias significativas 

en el Bloque Mixto (U = 122.00, p = .028, r = .395), donde se presentó un mayor 

Desempeño en la Condición Positiva (M = 0.913, DE = 0.187), en comparación con la 

Neutra (M = 0.878, DE = 0.141). Respecto de las variables de TR, se observaron 

distribuciones similares entre las condiciones de la tarea tipo Stroop (ps > .05). 
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5.3.2.3 Análisis del desempeño en la tarea ToL 

Como se mencionó, en la tarea ToL sólo se tomaron casos bajo la Condición 

Positiva (n = 19). En primer término, se realizaron análisis descriptivos de las variables de 

interés (Tabla 4). 

 

Tabla 4. 

Estadísticos descriptivos de la tarea ToL bajo la Condición Positiva 
 

Variables de la 

tarea ToL M DE Mín Máx 

Percentiles 

25 50 75 

Administrados 26.68 8.96 8 33 27 30 33 

Desempeño 0.58 0.17 0.25 0.83 0.46 0.64 0.70 

TP 7.76 1.83 5.43 10.36 5.90 7.66 9.46 

 

También se realizaron análisis descriptivos en función de la edad de las/os 

participantes (Figura 6). A nivel descriptivo, la cantidad de ensayos Administrados 

incremento progresivamente, así como el Desempeño. Por su parte, el TP disminuyó 

gradualmente a lo largo de los grupos de edad. 

 

Figura 6. 

Variables de interés de la tarea ToL en función de la edad de las niñas y los niños 
 

 
 

Al correlacionar las variables de interés, se halló una correlación positiva y fuerte 

entre la cantidad de ensayos Administrados y el Desempeño (rho = .756, p < .001). El TP 

no presentó correlaciones significativas con ninguna de las otras dos variables. 

Por último, se compararon las variables en función del género de las/os 

participantes. Se halló una diferencia significativa en la cantidad de ensayos Administrados 

(U = 18.00, p = .035, r = .571) a favor del grupo de varones (M = 30.14, DE = 6.05), en 

comparación con el grupo de nenas (M = 24.33, DE = 9.75). 
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5.3.3 Análisis de las expresiones emocionales 

En este nivel se registraron datos de la tarea tipo Stroop, tanto en la Condición 

Neutra (n = 13) como Positiva (n = 28). En primer lugar, se calcularon los ICC para cada 

categoría y grupo para analizar la consistencia de la codificación. La mayoría de las 

categorías presentaron ICC entre regulares (ICC > .41) y excelentes (ICC > .91), pero las 

categorías Cuerpo y Otras arrojaron bajos ICC (ICC < .40). La Tabla 5 presenta los 

resultados de estos análisis. 

 

Tabla 5. 

Coeficientes de Correlación Intraclase para las categorías de expresiones emocionales 
 

Grupos Boca Interacciones Toques Risas/Sonrisas Superior Cuerpo Otras 

 Total .673 .595 .910 .734 .458 .355 .266 

 Neutra .853 .692 .972 .796 .462 .275 .240 

 Positiva .504 .446 .883 .686 .471 .408 .329 

 Nenas .683 .590 .794 .769 .365 .315 .259 

 Varones .703 .598 .944 .673 .543 .398 .233 

  

Luego, se realizaron análisis descriptivos de las variables de interés en función de 

las condiciones emocionales de la tarea tipo Stroop (Tabla 6). 

 

Tabla 6. 

Análisis descriptivos y comparativos de las expresiones emocionales de la tarea tipo 

Stroop en función de la condición emocional 
 

Expresiones 

emocionales 

Condición Neutra Condición Positiva 

U p r M Mdn DE Mín Máx M Mdn DE Mín Máx 

Expresividad 
            

     Total 22.08 16.00 15.33 4 59 17.25 15.00 10.06 5 57 154.50 .448 .151 

    BC 7.08 5.00 5.91 2 24 3.89 3.00 3.07 0 15 102.50 .025 .437 

    BI 5.61 4.00 3.95 1 14 4.36 3.50 2.98 0 11 148.50 .350 .184 

    BM 10.17 9.50 6.28 1 21 9.33 9.00 6.03 2 31 145.00 .615 .105 

Categorías 
             

    Boca 4.77 3.00 5.75 0 20 4.89 3.00 5.02 0 19 168.50 .714 .074 

    Interacc. 4.15 3.00 3.58 0 10 2.71 2.00 3.92 0 20 128.00 .128 .297 

    Toques 1.31 1.00 1.32 0 4 2.61 2.00 4.23 0 17 161.00 .554 .115 

    Risas 3.15 1.00 3.78 0 12 2.50 1.00 3.51 0 14 162.00 .574 .110 

    Superior 3.15 2.00 3.26 0 12 0.96 0.00 1.67 0 6 81.00 .003 .555 

    Cuerpo 2.77 1.00 3.92 0 11 1.18 1.00 1.70 0 7 161.00 .543 .115 

    Otras 2.77 2.00 2.31 0 7 2.39 2.00 1.83 0 7 170.00 .743 .066 

Nota. Se remarcan en negrita los resultados significativos. BC: Bloque Congruente. BI: 

Bloque Incongruente. BM: Bloque Mixto. r: tamaño del efecto. 
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Al comparar las variables entre las condiciones de la tarea tipo Stroop, se 

observaron diferencias significativas en la Expresividad del Bloque Congruente (U = 

102.50, p = .025, r = .437) y en las expresiones de la categoría Superior (U = 81.00, p = 

.003, r = .555). En ambos casos, se presentó una mayor cantidad de expresiones 

emocionales en la Condición Neutra que en la Condición Positiva. 

A continuación, se compararon las expresiones emocionales entre los bloques de la 

tarea (Figura 7). En la Condición Neutra, se encontraron diferencias significativas entre los 

bloques de la tarea (χ2
 = 6.837, gl = 2, p =.033). Al realizar comparaciones de a pares, sólo 

se presentaron diferencias entre los bloques Incongruente y Mixto (T = 2.930, p = .008), 

donde en el Bloque Mixto se presentó una mayor cantidad de expresiones emocionales que 

en el Bloque Incongruente. En la Condición Positiva, también se observaron diferencias 

significativas entre los bloques (χ2 = 29.431, gl = 2, p < .001). En este caso, las 

comparaciones de a pares indicaron que el Bloque Mixto presentó mayor cantidad de 

expresiones emocionales que los Bloques Congruente (T = 7.436, p < .001) e Incongruente 

(T = 6.010, p < .001). 

 

Figura 7. 

Comparación de las expresiones emocionales entre los bloques de la tarea tipo Stroop 

hacia el interior de cada condición emocional 
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5.3.4 Análisis de la frecuencia cardíaca 

Para la selección de las variables autonómicas a utilizar (i.e., FC durante la 

realización de las tareas o variación de la FC -entendida como la diferencia entre la FC 

durante la realización de las tareas y la FC basal-), se analizaron las correlaciones entre las 

variables de FC. Se observó una correlación negativa y fuerte entre las variables de FC 

calculadas (r = -.802, p < .001). Esta correlación se repitió en la Condición Neutra (r = -

.885, p = .002) y en la Condición Positiva (r = -.743, p = .014). 

 

5.3.5 Análisis de las condiciones socioambientales 

Se presentan a continuación los resultados del desarrollo socioemocional (Escala 

PKBS-2) y de condiciones de vida del hogar. Respecto de la escala PKBS-2, los análisis se 

centraron en verificar el correcto funcionamiento de la misma. Por otro lado, en el 

Cuestionario de Condiciones de Vida, los análisis tuvieron como objetivo la selección de 

variables definitivas para la Fase de Integración. 

 

5.3.5.1 Resultados de la escala PKBS-2 

Se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach para todas las escalas y dimensiones para 

analizar la confiabilidad del instrumento. Todas las escalas y dimensiones del instrumento 

presentaron propiedades adecuadas de confiabilidad, y sólo se encontró un alfa moderado 

en la dimensión PI (αHS = .897, αCS = .845, αINT = .756, αIND = .812, αPC = .908, αPE = .901, 

αPI = .670). 

Luego, se analizaron las correlaciones entre las dimensiones del PKBS-2 para 

constatar que su funcionamiento fuera similar al reportado por la literatura. Como se 

presenta en la Tabla 7, se observaron correlaciones positivas, entre moderadas y fuertes, 

entre las dimensiones de la escala HS, así como entre las dimensiones de la escala PC. 

También se presentaron correlaciones inversas entre las dimensiones de las escalas, pero 

algunas de ellas fueron débiles. 
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Tabla 7. 

Correlaciones entre las dimensiones del PKBS-2 
 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 

1. Habilidades Sociales — 
      

2. Cooperación Social .809*** — 
     

3. Interacción Social .852*** .513*** — 
    

4. Independencia Social .830*** .472*** .685*** — 
   

5. Problemas de Conducta -.528*** -.617*** -.345* -.388** — 
  

6. Problemas Externalizantes -.463** -.613*** -.297* -.253 .962*** — 
 

7. Problemas Internalizantes -.517*** -.420** -.412** -.525*** .824*** .659*** — 

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. n = 46. 

 

5.3.5.2 Resultados del cuestionario de Condiciones de Vida 

En primer lugar, se realizó un análisis cualitativo de la matriz de datos para 

determinar las variables de interés. Se descartaron aquellas con un alto porcentaje de 

valores perdidos (por encima del 15%). Estas variables eran, en su mayoría, relacionadas 

con el tipo de vivienda y los hábitos del/a participante (e.g., alimentación, sueño, deporte). 

También se observó una gran cantidad de datos perdidos en relación con la cantidad de 

años de estudio de las madres y los padres, por lo que se decidió trabajar con el máximo 

nivel de escolaridad alcanzado. 

En función de lo mencionado, se determinaron las siguientes variables de interés: 

escolaridad de las madres y los padres (definida como el nivel máximo de estudios 

alcanzado por la madre y por el padre, que puede tomar valores desde Sin estudios hasta 

Posgrado completo), la ocupación actual de la madre y del padre (con valores desde 

Desocupado hasta Trabajador en relación de dependencia full-time), la cantidad de libros 

adecuados para la edad presentes en el hogar (que puede tomar valores entre Menos de 10 y 

Más de 100), y la accesibilidad a dispositivos tecnológicos (variable compuesta por la 

sumatoria del acceso a cada uno de los siguientes dispositivos - por lo que puede tomar 

valores entre 0 y 7-: teléfono fijo, celular, televisión, tablet, computadora, internet, y diarios 

y revistas). 

Respecto de la escolaridad de las madres y los padres, la mayoría (31.0%, n = 9) 

tenía nivel universitario completo al momento de las entrevistas, al igual que las madres 

(31.0%, n = 9). Seguido a esto, las madres presentaban un nivel de universitario incompleto 

(20.7%, n = 6), mientras que los padres, nivel terciario completo (17.2%, n = 5). Dos 

madres (6.9%) y un padre (3.4%) informaron no tener estudios completos. 
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Acerca de la ocupación principal al momento de la evaluación, la mayoría de las 

madres (65.6%, n = 21) y de los padres (53.1%, n = 17) manifestó estar trabajando en 

forma asalariada a tiempo completo. La siguiente categoría de ocupación de los padres fue 

el trabajo por cuenta propia a tiempo parcial (21.9%, n = 7), mientras que la ocupación de 

las madres se repartió entre el trabajo asalariado a tiempo parcial y por cuenta propia a 

tiempo completo por igual (9.4%, n = 3, en cada categoría). Una madre (3.1%) informó 

estar avocada a labores del hogar y al cuidado de otras personas como su actividad 

principal. Esta categoría no apareció en el grupo de padres, pero uno (3.1%) reportó estar 

estudiando como ocupación principal. Ningún padre y una madre (3.1%) manifestó estar 

desocupada al momento de la realización de las entrevistas. 

Acerca de la estimulación presente en el hogar, la mayoría indicó que sus hijas/os 

tenía acceso a ocho dispositivos tecnológicos. Esta variable reportó un mínimo de tres y un 

máximo de ocho (M = 6.67, DE = 1.35). En cuanto a la cantidad de libros accesibles y 

adecuados para la edad de las niñas y los niños, la mayoría informó tener entre 10 y 50 

libros (51.3%, n = 20), seguido de un 23.1% (n = 9) que reportó tener entre 51 y 100 libros 

disponibles. 

 

5.4 Discusión de la Fase de Exploración 

Esta fase del trabajo doctoral tuvo como objetivo la exploración del desempeño de 

niñas y niños en tareas que evalúan procesos de control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y 

planificación, bajo una condición de valencia neutra o positiva. Además, se exploraron los 

indicadores conductuales, autonómicos y socioambientales asociados al procesamiento 

emocional y cognitivo. Para esto, se abordaron diversos aspectos metodológicos de la 

puesta a punto de la medición y el registro de diferentes instrumentos utilizados, y de su 

integración para la siguiente fase. En esta sección, se discuten los resultados encontrados y 

sus implicancias para la Fase de Integración. 
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5.4.1 Discusión de los resultados del proceso de verificación de la incorporación de 

valencia positiva a las tareas 

La efectividad de la incorporación de la valencia positiva a las tareas se analizó en 

relación con la tarea tipo Stroop. En particular, se evaluó a través de dos componentes de la 

experiencia emocional (i.e., valoración emocional y cambios fisiológicos asociados). 

Respecto de la valoración emocional, las posibles respuestas fueron negativa, neutra 

o positiva. Si bien se esperaba que quienes fueron evaluadas/os bajo la Condición Positiva 

valoraran la tarea con dicha valencia, en el presente trabajo la valoración emocional no se 

asoció con la condición emocional (Neutra o Positiva). Estos resultados se presentaron en la 

muestra total y en ambos grupos de género. 

Una posible explicación para esta falta de asociación podría ser el alto nivel de 

valoraciones positivas, lo cual fue observado en trabajos previos con niñas y niños de esta 

edad (Ramírez & Ruetti, 2019; Stella et al., 2022). En efecto, el 78.6% de las/os 

participantes de la Condición Neutra y el 87.5% de las/os de la Condición Positiva 

valoraron la tarea tipo Stroop como positiva. En niñas y niños pequeñas/os los estímulos o 

eventos suelen valorarse como negativos o positivos debido a una progresión en el 

desarrollo del conocimiento emocional, que va desde construcciones simples, basadas 

fundamentalmente en la valencia, hacia categorías amplias, hechas en base a repertorios 

que contienen más categorías emocionales específicas (Widen & Russell, 2010). 

Otro punto a considerar es que los estímulos para la valoración se presentaron con 

colores (i.e., verde para positivo, amarillo para neutro y rojo para negativo). Esta escala de 

colores pudo haber sido interpretada de diversas formas y sesgar las respuestas, por 

ejemplo, al evitar la valoración negativa por asociarse a peligro o ira. Pese a esto, este 

mismo patrón de valoración primordialmente positivo se halló en estudios previos con 

estímulos presentados en los colores originales de los emojis (i.e., amarillo) o en blanco y 

negro (Jaume et al., 2016; Ramírez et al., 2017; Ruetti et al., 2019). 

Esta amplia valoración de la tarea como positiva, lleva a que no puedan expresarse 

diferencias respecto de otras valencias. Desde un punto de vista metodológico, esto lleva a 

la imposibilidad de utilizar esta medida para la verificación de la incorporación de la 

valencia emocional en las tareas, por lo que se decidió no utilizar la valoración emocional 

en la Fase de Integración. 
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En cuanto a los indicadores autonómicos, se calcularon dos variables para analizar 

su comportamiento y evaluar su utilización en la próxima fase. Específicamente, se calculó 

la FC durante la tarea, y la variación entre la FC durante la tarea y la FC basal. En función 

de la literatura, se esperaba encontrar una mayor FC en la Condición Positiva que en la 

Condición Neutra, así como una mayor variación de la FC en la Condición Positiva, en 

comparación con la Condición Neutra. Si bien no se observaron diferencias significativas 

entre las FC de las condiciones, el rango de variación de la FC fue mayor en la Condición 

Positiva, en comparación con la Condición Neutra. Estos resultados van en línea con lo 

planteado por Steiger et al. (2019), quienes postulan que las experiencias emocionales 

producirían una mayor variación en la FC que las experiencias no emocionales. Por este 

motivo, se decidió utilizar este indicador autonómico para corroborar la efectividad de la 

incorporación de la valencia emocional a las tareas cognitivas en la Fase de Integración. 

 

5.4.2 Discusión de los resultados de las tareas cognitivas con y sin valencia emocional 

En relación con el nivel cognitivo, en esta fase de trabajo se evaluaron niñas y niños 

de 4 a 8 años en las tareas tipo Stroop y ToL con valencia positiva o neutra. En primer 

lugar, se analizó el patrón de resultados de las tareas, para establecer si era similar al 

observado en las versiones tradicionales. Esto implicaría que las tareas de la Condición 

Positiva mantenían su estructura interna y cumplían los supuestos del paradigma 

experimental (Zamora, Introzzi, et al., 2020). 

Respecto de la tarea tipo Stroop, por un lado, y si bien no se pudieron realizar 

comparaciones por el tamaño muestral, a nivel descriptivo se observó un incremento del 

Desempeño en función de la edad, así como una disminución de los TR. Esto se encontró 

en todos los bloques de la tarea tipo Stroop de la Condición Positiva. Por otro lado, se 

analizaron las correlaciones entre las variables de interés para comparar las variaciones 

presentes a lo largo de los bloques de la tarea. No se encontraron correlaciones entre el 

Desempeño y el TR, ni entre las variables de Desempeño de los diferentes bloques de la 

tarea. Sin embargo, se encontraron correlaciones positivas entre los TR de los diferentes 

bloques de la tarea. Este mismo perfil de resultados es el encontrado en diversos 

antecedentes que trabajan con la versión tradicional de esta tarea (Davidson et al., 2006; 

Wright & Diamond, 2014). 
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En cuanto a la tarea ToL, al igual que en la tarea previa, no se realizaron análisis 

inferenciales debido al tamaño muestral. Sin embargo, a nivel descriptivo, se presentó un 

incremento progresivo en función de la edad en la cantidad de ensayos Administrados y en 

el Desempeño, mientras que el TP disminuyó gradualmente. Nuevamente, este perfil de 

resultados va en línea con lo encontrado en estudios que trabajaron con versiones 

tradicionales de la tarea ToL (Gilhooly et al., 1999; Injoque-Ricle et al., 2014; Lipina et al., 

2004; Malloy-Diniz et al., 2008). 

En conjunto, estos resultados darían cuenta de la conservación de la estructura 

interna de las tareas, por lo que aportan información acerca de su validez (Hogan, 2015; 

Zamora, Introzzi, et al., 2020). Esto permitiría la administración de las tareas Stroop y ToL 

en versiones con valencia emocional positiva incorporada durante la Fase de Integración. 

El segundo objetivo relativo a este nivel se centró en analizar las variaciones en el 

desempeño en las tareas cognitivas en función de las condiciones emocionales. Para esto, se 

comparó el desempeño en la tarea tipo Stroop. En este caso, se encontró un mayor 

Desempeño en la Condición Positiva, en comparación con la Neutra en el Bloque Mixto. 

Esta mayor proporción de ensayos correctos en la tarea con valencia positiva podría 

deberse al procesamiento preferencial de los estímulos emocionales por sobre los no-

emocionales o neutros (Gilboa-Schechtman et al., 2000). Se ha encontrado evidencia acerca 

de que los estímulos positivos mejorarían el desempeño en tareas que evalúan control 

inhibitorio y flexibilidad cognitiva en personas adultas (Liu et al., 2018; Y. Wang et al., 

2017; Zhu et al., 2019), pero no se ha encontrado información en niñas y niños. 

Específicamente, se ha postulado que las emociones positivas llevarían a una mayor 

atención, resolución creativa de problemas y flexibilidad cognitiva (Fredrickson, 2004). En 

síntesis, este resultado diferencial aportaría evidencia de la interacción entre el 

procesamiento cognitivo y la valencia emocional de la tarea. 

Por último, se analizaron diferencias en función del género de las/os participantes. 

En la tarea tipo Stroop, no se encontraron diferencias en el desempeño entre los grupos de 

género. En la tarea ToL, por su parte, se observó una mayor cantidad de ensayos 

administrados en el grupo de varones en comparación con el de las nenas. Al revisar la 

literatura sobre el tema, se observa evidencia contradictoria acerca de la influencia del 

género en los procesos de control cognitivo tanto en adultas/os como en niñas y niños 
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(Abdul Rahman & Wiebe, 2018; Elbistan & Stubbe, 2021; Kochanska et al., 1997; Raizner 

et al., 2002). Considerando estos resultados, y la falta de consenso sobre los mecanismos 

por los cuales podrían producirse estas diferencias (Chaku & Hoyt, 2019; Riva, 2023), se 

plantea la necesidad de analizar las variaciones asociadas al género en el procesamiento 

cognitivo durante el desarrollo. 

En síntesis, esta fase del trabajo doctoral aportaría información relevante acerca del 

procesamiento cognitivo ante tareas con valencia positiva y neutra. Dado el énfasis puesto 

en el estudio de estímulos negativos (Leventon et al., 2014), no se encontró literatura que 

explorase específicamente el efecto de estímulos positivos con esta metodología en los 

rangos etarios aquí presentados. Debido a ello, los resultados aquí obtenidos generarían 

evidencia acerca de la interacción entre el desempeño cognitivo de niñas y niños y la 

valencia de la tarea. Esta fase resaltaría también la utilidad de administrar tareas bajo una 

modalidad pictórica a la hora de trabajar con participantes que aún no desarrollaron 

competencias lectoras, por ejemplo, en la etapa preescolar. 

 

5.4.3 Discusión de los resultados de los indicadores conductuales del procesamiento 

emocional y cognitivo 

En relación con el nivel conductual, se analizaron diferentes procedimientos de 

registro y análisis de las expresiones emocionales faciales, corporales y verbales. Como se 

comentó en la sección de Instrumentos, en un primer momento se optó por utilizar dos 

cámaras para el registro de la situación de evaluación. Estos dispositivos permitían el 

registro de imagen y sonido de las expresiones emocionales, así como la imagen de la 

pantalla de evaluación, la cual es necesaria para la posterior sincronización de las medidas. 

A pesar de las ventajas en la calidad de los registros, la presencia de las cámaras produjo 

gran distracción en las niñas y los niños, por lo que se prefirió utilizar la cámara y el 

micrófono de las computadoras de evaluación. 

Este cambio en el instrumento permitió cumplir con los objetivos del registro, pero 

la baja calidad del micrófono de las computadoras sumado al elevado nivel de sonido del 

contexto de evaluación (i.e., centro cultural) llevó a que no pudieran utilizarse las 

grabaciones de las verbalizaciones de esta fase. Para que la evaluación se desarrollara en un 

entorno cercano a la cotidianidad de las niñas y los niños, y evitar la distracción de las 
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cámaras, se decidió continuar con el proceso de recolección de datos a través de las 

cámaras incorporadas de las computadoras. La Fase de Integración estipulaba la toma de 

evaluaciones en el contexto de un jardín de infantes, el cual contaba con características 

similares a las del centro cultural, por lo que fue necesario dejar de lado el análisis de las 

verbalizaciones. 

Una vez conformadas las categorías de las expresiones emocionales, el siguiente 

objetivo fue analizar su funcionamiento y si permitían la expresión de variaciones en el 

componente conductual de la experiencia emocional. Para esto, en un primer momento, se 

determinaron las variables de interés. En particular, las categorías de expresiones 

emocionales se calcularon para cada bloque de la tarea tipo Stroop, y, además, se calculó la 

expresividad total y dentro de cada bloque. Las variables de expresividad buscan analizar 

las expresiones faciales sin diferenciar la locación del movimiento, sino únicamente 

comparando la cantidad de expresiones (e.g., Fernández & Mourgues, 2007; Piqueras 

Rodríguez et al., 2009). 

Todas las categorías presentaron adecuadas medidas de consistencia entre las 

evaluadoras, salvo las categorías Cuerpo y Otras, que presentaron índices bajos. Respecto 

de la categoría Cuerpo, es posible que la baja consistencia entre las evaluadoras se deba a 

que esta categoría resultó muy amplia y a que la cámara estaba principalmente enfocada en 

la cara de las niñas y los niños. Otra posible explicación se relaciona con la dificultad de 

percibir e interpretar movimientos corporales, en comparación con los faciales (Kret, 2015). 

Respecto de la categoría Otras, resulta probable que, al ser una categoría residual, la cual 

incluye cualquier otra conducta que no se haya podido codificar en alguna otra categoría, la 

misma resulte demasiado amplia. A pesar de estos índices, se decidió continuar con la 

exploración de estas categorías durante la siguiente fase del trabajo. Para esto, se revisaron 

las definiciones de ambas, solicitando que la codificación se base en cambios en la tensión 

de la postura, para la categoría Cuerpo, y en distracciones, para la categoría Otras. 

Los resultados de este nivel indicaron una mayor cantidad de expresiones en general 

y de la categoría superior en la Condición Neutra en comparación con la Positiva en el 

Bloque Congruente. En particular, se ha hallado que la actividad de la porción superior del 

rostro, específicamente de los ojos y la frente, se relaciona mayormente con emociones 

negativas como preocupación, ira, miedo y tristeza (Schurgin et al., 2014). La mayor 
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cantidad de expresiones de esta categoría en la Condición Neutra en comparación con la 

Condición Positiva podría explicarse teniendo en cuenta la diferente locación de las 

expresiones en función de la valencia emocional. 

Por último, se comparó la expresividad entre los diferentes bloques de la tarea. En 

líneas generales, se encontró una mayor expresividad en el Bloque Mixto ambas 

condiciones emocionales. Varios estudios indicaron una gran producción de expresiones 

emocionales frente como indicador del esfuerzo mental (Russell, 2003; Scherer & Ellgring, 

2007), lo cual se condice con lo encontrado en este trabajo, ya que el Bloque Mixto es el 

que presenta mayoría demanda cognitiva. Más allá de esto, es necesario remarcar que el 

Bloque Mixto es el que contiene mayor cantidad de ensayos, por lo que la mayor cantidad 

de expresiones emocionales podría deberse también a este punto. Para descartar esto, se 

decidió que en la Fase de Integración las variables se calcularían ponderadas a la cantidad 

de ensayos de cada bloque y a la cantidad de ensayos administrados a cada participante. 

En resumen, la puesta a punto de la metodología del nivel conductual de la Fase de 

Exploración permitió la identificación de instrumentos convenientes de registro de las 

expresiones emocionales faciales y corporales, así como la generación de un sistema de 

codificación de dichas expresiones. Además, el análisis de dichas categorías permitiría 

evidenciar diferencias en las expresiones emocionales durante la realización de la tarea tipo 

Stroop entre las condiciones emocionales, y seleccionar las variables más apropiadas para 

el desarrollo de la Fase de Integración. 

 

5.4.4 Discusión de los resultados de los indicadores autonómicos del procesamiento 

emocional y cognitivo 

La Fase de Exploración en relación al nivel autonómico abordó principalmente 

algunas cuestiones metodológicas relacionadas con la puesta a punto del registro de la FC 

en entornos de evaluación por fuera del laboratorio y durante la realización de tareas 

cognitivas. Como se mencionó, el instrumento de medición fue modificado a lo largo de la 

fase de acuerdo a diversos criterios (i.e., evitar molestias a las/os participantes, y disminuir 

la pérdida de datos por falta de registro del instrumento). Finalmente, se optó por trabajar 

con un oxímetro de pulso, el cual registra la FC segundo a segundo, sin necesidad de 

utilizar electrodos y a partir de un registro mucho más estable a lo largo de todo el proceso 
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de evaluación. Este oxímetro de pulso es el que se definió para su utilización en la Fase de 

Integración. 

Una vez establecido el instrumento de medición, el siguiente objetivo fue definir las 

variables de interés. Para esto, se utilizó el registro de la FC obtenido durante la realización 

de la tarea tipo Stroop. En primer término, se definió la necesidad de establecer una 

equivalencia inicial en la FC entre las condiciones emocionales de las tareas, por lo que se 

realizó un registro de las FC basales durante dos minutos calculando un promedio de la 

misma para cada participante (Michelini et al., 2016). El registro necesario para la 

obtención de la medida no obstaculizó el proceso de evaluación, incluso en los casos en los 

cuales se tomaron ambas tareas, ya que la duración total de la participación no superó los 

20 minutos. 

En segundo lugar, fue necesario definir las variables autonómicas asociadas al 

desempeño en las tareas de evaluación. Para esto, en función de la literatura, se definieron 

dos posibles abordajes y se procedió a realizar su comparación. Por un lado, se calculó el 

promedio de la FC durante la realización de la tarea tipo Stroop (van ‘t Ent et al., 2014), 

mientras que, por otro lado, se calculó la diferencia entre el promedio de FC durante la 

tarea y el promedio de FC basal (Siedlecka & Denson, 2019). Durante esta fase, pudo 

identificarse que ambas variables eran plausibles de calcularse por igual. Esto llevó a 

correlacionar las variables para analizar la posibilidad de trabajar con una sola de las 

variables mencionadas. En caso de que las correlaciones fueran fuertes, se optaría por una 

sola de las variables, mientras que, en caso de no hallarse correlaciones, se mantendrían 

ambas. Los resultados arrojaron correlaciones fuertes entre las variables en ambas 

condiciones de evaluación, por lo que se procedió a seleccionar una de ellas. Debido a la 

practicidad de cálculo e interpretación de la FC durante la realización de las tareas, se optó 

por esta variable en lugar de la variación de la FC. 

En síntesis, el trabajo dentro del nivel autonómico de la Fase de Exploración 

permitió identificar un instrumento de medición apropiado para las/os participantes, y para 

el contexto de evaluación. Además, se identificaron las variables de interés a utilizar (i.e., 

FC basal y FC durante la realización de las tareas). Por último, si bien esto no pudo 

realizarse en la presente fase, en la Fase de Integración se calcularán las variables hacia el 
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interior de cada nivel/bloque de las tareas cognitivas para evidenciar las posibles 

variaciones del componente autonómico de la experiencia emocional. 

 

5.4.5 Discusión de los resultados del nivel socioambiental 

Para finalizar, los objetivos de la Fase de Exploración relacionados con el nivel 

socioambiental eran analizar el funcionamiento de una escala de comportamiento infantil, e 

identificar las principales variables vinculadas con las condiciones de vida del hogar que 

iban a utilizarse en la fase posterior. Para esto, se realizaron entrevistas con las madres y los 

padres de las niñas y niños, donde se les administraron dos instrumentos. 

En relación con el desarrollo socioemocional, el mismo se evaluó a través de una 

escala de comportamiento infantil (Merrell et al., 2011). Su administración tuvo el objetivo 

de analizar la factibilidad de aplicar el instrumento en el contexto del centro cultural, así 

como de analizar sus propiedades psicométricas. Específicamente, se esperaba encontrar 

buenas medidas de confiabilidad interna, y correlaciones positivas fuertes hacia el interior 

de las dimensiones de habilidades sociales y de problemas de conducta, y correlaciones 

negativas fuertes entre estas escalas (Reyna & Brussino, 2009). 

Los resultados indicaron que tanto las escalas como las dimensiones presentaron 

adecuadas medidas de confiabilidad. Por su parte, el patrón de correlaciones fue el 

esperado, aunque algunas de las mismas fueron débiles. De todas formas, se consideró que 

el cuestionario presentó apropiadas medidas psicométricas, por lo que se continuó con su 

administración en la Fase de Integración. 

En cuanto a la identificación de variables relacionadas con las condiciones de vida 

del hogar de las/os participantes, la administración del cuestionario presentó un elevado 

número de respuestas perdidas. Por un lado, se postuló que la falta de respuesta en varias 

preguntas (e.g., alimentación, sueño, deporte, cantidad de años de estudio) podría deberse al 

hecho de que varias/os participantes concurrían al centro cultural acompañadas/os de 

familiares no tan cercanos, por lo que no contaban con dicha información. Considerando lo 

mencionado, y en función de los indicadores identificados en la literatura acerca del 

impacto de las condiciones socioambientales en el desarrollo emocional y cognitivo críticos 

(Conejero et al., 2018; Farah, 2018; Lipina et al., 2013; Posner & Rothbart, 2018), se 

conformaron variables de interés relacionadas con la escolaridad de las madres y los padres, 
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su ocupación, y el entorno cercano de la/el niña/o, las cuales se consideran las más 

importantes para analizar las asociaciones entre los niveles mencionados, especialmente en 

infantes. 

En breve, el trabajo de la Fase de Exploración dentro del nivel socioambiental 

permitió constatar la posibilidad de administrar cuestionarios a madres y padres por fuera 

del contexto de laboratorio, sin perder confiabilidad. Respecto de la indagación por las 

condiciones de vida, se pudo identificar variables relevantes, con alta tasa de respuesta, y 

asociadas al desarrollo del procesamiento cognitivo y emocional. 

 

A pesar de lo mencionado en cada nivel, es necesario remarcar algunas limitaciones 

referidas al trabajo realizado en esta fase. En primer lugar, resulta preciso mencionar el bajo 

tamaño muestral alcanzado en algunas de las medidas, lo que limita la posibilidad de 

realizar análisis estadísticos más integrales y complejos (e.g., comparación según grupos de 

edad). En relación con este punto, en algunos de los niveles no se cuenta con ambas 

condiciones emocionales, lo que impidió la realización de comparaciones entre las mismas. 

Cabe remarcar que estas limitaciones se consideran producto de la naturaleza exploratoria 

de esta fase, en la cual se priorizó, como fue mencionado, la necesidad de adaptación de 

algunas técnicas en detrimento del tamaño de la muestra final. Pese a estas limitaciones, se 

considera que los resultados de esta fase aportarían información valiosa para desarrollar la 

Fase de Integración. 
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CAPÍTULO 6. FASE DE INTEGRACIÓN 

 

6.1 Justificación y objetivos específicos de la Fase de Integración 

Los componentes emocionales y cognitivos comenzaron a ser abordados en forma 

integrada recientemente (Bell & Wolfe, 2004; Rothermund & Koole, 2018). No obstante, 

pocos estudios analizan el desarrollo emocional y cognitivo desde una perspectiva 

multinivel (Rogers et al., 2014). Este enfoque permite abordar fenómenos complejos desde 

diferentes niveles de organización (individuales y socioambientales) y con diversas 

metodologías para intentar comprender su desarrollo en forma más integral (Calkins & Fox, 

2002; Cicchetti, 2016). Por estos motivos, el objetivo de la presente fase es integrar 

diferentes niveles de organización durante el durante el desarrollo emocional y cognitivo. 

Esta segunda fase de la tesis se apoya en las metodologías desarrolladas durante la 

Fase de Exploración, e integra los indicadores de cada nivel de organización allí 

seleccionados. En particular, en esta fase se indaga la incidencia de la valencia emocional 

en el desempeño en tareas que evalúan procesos de control cognitivo en niñas y niños. 

Además, se pretende analizar las asociaciones entre los distintos niveles de organización 

(cognitivo, conductual, autonómico y socioambiental) en el desarrollo del procesamiento 

emocional y cognitivo. 

 

6.2 Metodología de la Fase de Integración 

6.2.1 Participantes 

Como se mencionó en el apartado 4.4 Fases del trabajo de investigación, la Fase de 

Integración incluye dos Estudios, cada uno con una muestra diferente. A continuación, se 

describe cada una de estas muestras por separado. La muestra del Estudio 1 se compone de 

niñas y niños que participaron del ciclo “A Ciencia Abierta”. En este estudio participaron 

146 niñas y niños (51% niñas) de entre 4 y 8 años (Medad = 5.98, DEedad = 1.38, Tabla 8). 

Según lo reportado en las entrevistas con sus cuidadoras/es principales (n = 132), el 

65.2% (n = 86) nació en CABA, el 22% (n = 29) en GBA, el 1.5% (n = 2) en otras 

provincias fuera de Buenos Aires, y el 3.8% (n = 5) reportó haber nacido en Argentina, 

pero no especificó dónde. Además, un 6.1% (n = 8) nació en otro país de Latinoamérica y 

el 1.5% (n = 2) en un país por fuera de Latinoamérica. Sin embargo, en todos los casos las 
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niñas y los niños residían en el país hace por lo menos dos años. Respecto de la residencia, 

el 52.3% (n = 69) vivía en CABA, el 44.7% (n = 59) en GBA, y el 3% (n = 4) vivía en 

Argentina al momento de realizar las evaluaciones, pero no especificaron dónde. 

También se les consultó a las familias por el grupo conviviente. La mayoría de las 

niñas y los niños (86.3%, n = 107) vivían con su padre y su madre al momento de las 

entrevistas, y tenían un/a hermano/a (68.7%, n = 57). Un 12.9% (n = 16) reportó que las/os 

participantes vivían sólo con uno de los padres, y en un caso (0.8%) se respondió que no 

vivía con ninguna/o, pero que residía con sus abuelas/os. Un 16.9% (n = 14) de las/os 

participantes del Estudio 1 manifestó tener dos hermanas/os, y un 12.0% (n = 10) informó 

no tener hermanas/os. El 2.4% (n = 2) restante informó tener tres o cinco hermanas/os. 

Además, se consultaron cuestiones relacionadas con la salud y el estilo de vida 

general. Al consultar por la alimentación de las niñas y los niños, las familias informaron 

realizar un mínimo de dos comidas diarias y un máximo de cinco (desayuno, almuerzo, 

merienda, cena y colación), con una media de 4.73 (DE = 0.51). Respecto de la calidad del 

sueño, la mayoría reportó que sus hijas/os dormían entre nueve y 11 horas por noche 

(40.8%, n = 53), y sólo seis informaron que dormían entre seis y siete horas (4.6%). 

Además, la mayor parte de las familias reportó que sus hijas/os no se despertaba nunca de 

mal humor (45.7%, n = 59), no tenía dificultades para dormir (58.3%, n = 74), ni se 

despertaba durante la noche (63.3%, n = 81). Acerca de la cantidad de veces por semana 

que realizaban deporte por fuera del espacio escolar, se reportó una moda de dos veces por 

semana (36.5%, n = 46), con una media de 2.60 (DE = 1.17). 

Por otro lado, en el Estudio 2 se conformó una muestra de 62 niñas y niños (47% 

niñas) que asistían a tres salas de 5 años de un mismo jardín de infantes público, de jornada 

simple, de la localidad de Wilde (Tabla 8). Del total, 21 niñas y niños (33.87%) asistían a 

una única sala del turno mañana, mientras que 41 (66.13%) concurrían a dos salas del turno 

tarde (40% a sala verde, n = 25; 26% a sala naranja, n = 16). Se realizaron entrevistas con 

40 cuidadoras/es de las niñas y los niños, donde se identificó que la totalidad de las/os 

participantes vivían en GBA, especialmente en el municipio de Avellaneda. Por otro lado, 

el 76.9% (n = 30) nació en GBA, mientras que el 15.4% (n = 6) en CABA. Una/o niña/o 

(2.6%) nació en Argentina, pero no se especificó dónde, otra/o (2.6%) en una provincia 

diferente de Buenos Aires, y otra/o (2.6%) en otro país de Latinoamérica. 
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Tabla 8. 

Distribución de la muestra de los Estudios 1 y 2 por género y edad 
 

Estudio / 

Condición 

Género 

 

Edad 

 Total Nenas 

 

Varones 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 n % 

 

n % 

 

n % 

 

n % 

 

n % 

 

n % 

 

n % 

 

n % 

Estudio 1                        

   Neutra 41 49.40 

 

42 50.60 

 

15 18.07 

 

17 20.48 

 

20 24.10 

 

16 19.28 

 

15 18.07 

 

83 56.85 

   Positiva 35 55.55 

 

28 44.44 

 

11 17.19 

 

17 26.56 

 

10 17.19 

 

13 20.31 

 

12 18.75 

 

63 43.15 

   Total 76 52.05 

 

70 47.94 

 

26 17.81 

 

34 23.29 

 

30 20.55 

 

29 19.86 

 

27 18.49 

 

146 100 

Estudio 2                        

   Neutra 13 41.93 

 

18 58.07 

 

  

 

31 50.00 

 

        

 

31 50.00 

   Positiva 16 51.61 

 

15 48.39 

 

  

 

31 50.00 

 

        

 

31 50.00 

   Total 29 46.77 

 

33 53.23 

 

  

 

62 100 

 

        

 

62 100 

 

En este Estudio también se reportó que la mayoría de las niñas y los niños convivían 

con sus madres y padres (70.0%, n = 28), y con un/a hermano/a (46.7%, n = 14). Once 

niñas y niños vivían sólo con uno/a de sus padres/madres (27.5%) y un/a participante vivía 

con sus abuelas/os (2.5%). El 20.0% (n = 6) de las niñas y los niños no tenían hermanas/os, 

mientras que un 10.0% (n = 3) tenían dos hermanas/os. El 23.4% (n = 7) restante convivía 

con tres o más hermanas/os. 

Respecto de las preguntas relacionadas con la salud y la calidad de vida de las niñas 

y los niños, la muestra del Estudio 2 reportó realizar un mínimo de tres comidas diarias y 

un máximo de cinco (M = 4.47, DE = 0.55). La mayoría de las/os participantes dormía 

entre ocho y nueve horas por noche (45.0%, n = 18), y, al igual que en la muestra anterior, 

mayoritariamente no se despertaban de mal humor (51.3%, n = 20), no tenían dificultades 

para conciliar el sueño (75.0%, n = 30), ni se despertaban durante la noche (73.7%, n = 28). 

En promedio, las niñas y los niños de esta muestra realizaban actividad física por fuera del 

espacio escolar 1.74 veces por semana (DE = 1.41), con un mínimo de cero y un máximo 

de cuatro. 

Ninguna/o de las/os participantes presentaba trastornos del desarrollo o estaba bajo 

tratamiento psicológico, neurológico ni psiquiátrico. Además, se constató que todas/os 

tuvieran visión normal o que usaran anteojos en caso de que los tuvieran recetados. 

La descripción detallada de las condiciones socioambientales del hogar de las/os 

participantes se encuentra en el apartado 6.3.3.4.2 Análisis de las condiciones 

socioambientales del hogar de las niñas y los niños. 
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Para responder al objetivo específico 3 (ver apartado 4.2 Objetivos generales y 

específicos), se consideró la muestra del Estudio 2 y a las niñas y los niños de 5 años del 

Estudio 1 para poder analizar las diferencias en función de las condiciones 

socioambientales. En estos análisis, se contó con un tamaño muestral de 96, donde el 35.4% 

(n = 34) pertenecieron al Estudio 1, y el 64.6% (n = 62) al Estudio 2. Dentro de cada 

estudio, se realizó un contrabalanceo de las condiciones emocionales de las tareas, por lo 

que el 50% de cada muestra corresponde a cada condición emocional. 

 

6.2.2 Diseño 

Los estudios de la presente fase tienen un enfoque cuantitativo, de diseño sincrónico 

y experimental (Hernández Sampieri, 2018). Se compararon el desempeño y los 

indicadores conductuales y autonómicos asociados de dos grupos independientes 

(Condición Neutra vs. Condición Positiva) de niñas y niños de entre 4 y 8 años. 

 

6.2.3 Instrumentos 

Para la Fase de Integración, se utilizaron los mismos instrumentos descriptos en 

detalle para la Fase de Exploración (Ver apartado 5.2.2 Instrumentos). En este apartado, se 

resumen las principales propiedades de cada instrumento utilizado y se aportan algunos 

datos de los presentes estudios. 

 

6.2.3.1 Procedimiento de incorporación de valencia positiva a las tareas cognitivas 

Se utilizó el procedimiento situacional de incorporación de valencia positiva a las 

tareas cognitivas descripto en la Fase de Exploración (para mayores detalles, ver apartado 

5.2.2.1 Procedimiento de incorporación de valencia positiva a las tareas cognitivas). 

 

6.2.3.2 Evaluaciones cognitivas 

Se tomaron las mismas tareas cognitivas que en la Fase de Exploración (ver 

apartados 5.2.2.2 Tarea tipo Stroop y 5.2.2.3 Tarea Torre de Londres). Para la evaluación 

del control inhibitorio y de la flexibilidad cognitiva, se utilizó la tarea tipo Stroop de Wright 

y Diamond (2014). La prueba reportó alta confiabilidad a partir del coeficiente Alfa de 

Cronbach, tanto para la versión Neutra (α = .857), como Positiva (α = .924). Para evaluar la 
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planificación, se administró la tarea ToL (Shallice, 1982), pero no se pudieron calcular 

medidas de consistencia interna por el criterio de corte de la prueba. 

 

6.2.3.3 Bandicam, versión 4.5.6.1647 

Se utilizó el programa descripto en el apartado 5.2.2.4 Registro de las expresiones 

emocionales con el objetivo de obtener una grabación de las expresiones emocionales de 

las/os participantes. Se calcularon las mismas variables que en la Fase de Exploración, pero 

ponderadas por la cantidad de ensayos de cada Bloque o Nivel de la tarea. De este modo, se 

evita el reporte de una mayor cantidad de expresiones emocionales producto de la diferente 

cantidad de ensayos entre bloques o niveles. 

 

6.2.3.4 Oxímetro de Pulso 

Se utilizó el fotopletismógrafo CMS50D+ de la marca Contec para registrar la FC 

durante las evaluaciones. La información completa de esta medida de registro puede 

revisarse en el apartado 5.2.2.5 Registro de la actividad cardíaca. Se realizó un registro de 

la actividad cardíaca durante toda la sesión de evaluación. Previo a esto, se registraron las 

líneas basales de la medida durante dos minutos y se calculó su promedio para cada 

participante (Michelini et al., 2016). Por otro lado, se calculó el promedio de la FC durante 

cada bloque o nivel de las tareas cognitivas. Así, quedaron conformadas tres variables de 

FC durante la realización de la tarea tipo Stroop (FC durante el Bloque Congruente, FC 

durante el Bloque Incongruente, FC durante el Bloque Mixto), y seis variables de FC 

durante la administración de la tarea ToL (FC durante el Nivel 1, FC durante el Nivel 2, FC 

durante el Nivel 3, FC durante el Nivel 4, FC durante el Nivel 5, FC durante el Nivel 6). 

 

6.2.3.5 Escala Preschool and Kindergarten Behavior Scales (PKBS-2, Merrell, 1994) 

Se administró la adaptación argentina de la Escala de Comportamiento Preescolar y 

Jardín Infantil (Reyna & Brussino, 2009). La descripción completa del instrumento se 

encuentra en el apartado 5.2.2.6 Escala Preschool and Kindergarten Behavior Scales 

(PKBS-2, Merrell, 1994). 

Se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach para todas las subescalas y dimensiones 

de cada Estudio para analizar la confiabilidad del instrumento. Todas las dimensiones en el 
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Estudio 1, y la mayoría en el Estudio 2, presentaron adecuadas propiedades de 

confiabilidad (Tabla 9). Sin embargo, la dimensión IND del Estudio 2 arrojó un coeficiente 

Alfa de Cronbach moderado (αIND = .487). 

 

Tabla 9. 

Alfa de Cronbach de las subescalas y dimensiones del PKBS-2 
 

Estudio HS CS INT IND PC PE PI 

Estudio 1 .863 .816 .712 .685 .924 .919 .761 

Estudio 2 .779 .784 .628 .487 .949 .948 .752 

Nota. HS: Habilidades Sociales, CS: Cooperación Social, INT: Interacción Social, IND: 

Independencia Social, PC: Problemas de Conducta, PE: Problemas Externalizantes, PI: 

Problemas Internalizantes. HS y PC son puntajes totales de subescalas. 

 

6.2.3.6 Cuestionario sobre Condiciones de Vida 

Este cuestionario permite obtener información socioambiental referente al hogar. 

Las variables de interés fueron: escolaridad de las madres y los padres (definida como el 

nivel máximo de estudios alcanzado por la madre y por el padre, que puede oscilar desde 

Sin estudios hasta Posgrado completo), la ocupación actual de la madre y del padre (con 

categorías desde Desocupado hasta Trabajador en relación de dependencia full-time), la 

cantidad de libros adecuados para la edad presentes en el hogar (que puede oscilar entre 

Menos de 10 y Más de 100), y la accesibilidad a dispositivos tecnológicos (variable 

compuesta por la sumatoria del acceso a cada uno de los siguientes dispositivos - por lo que 

puede tomar valores entre 0 y 7-: teléfono fijo, celular, televisión, tablet, computadora, 

internet, y diarios y revistas). 

 

6.2.4 Procedimientos 

Para el Estudio 1, los procedimientos fueron los mismos que los descriptos en la 

Fase de Exploración. Para el Estudio 2, una vez obtenida la autorización de las instituciones 

escolares donde se realizaron las actividades, se organizaron reuniones informativas para 

las familias en las que tuvieron oportunidad de interactuar con el grupo de investigación, y 

recibir información acerca de los objetivos y actividades del estudio, entregándoles luego 

un escrito con el mismo contenido (hoja de información). Consecuentemente, se las/os 

invitó a participar y a autorizar la participación de sus hijas e hijos, para lo cual fue 
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condición necesaria la firma de consentimientos informados. Para la administración de los 

cuestionarios a las familias, se organizaron entrevistas a través del cuaderno de 

comunicados. 

Para llevar adelante la recolección de datos de esta fase, se seleccionó y capacitó a 

operadores/as para el trabajo de campo. Contribuyeron un total de 14 estudiantes de las 

carreras de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Favaloro. 

Luego de las selecciones mediante entrevistas grupales e individuales, se procedió a la 

capacitación de las/os operadoras/es durante la cual se les informó que deberían permanecer 

ciegas/os a las hipótesis y objetivos del proyecto a lo largo del trabajo, con el fin de 

minimizar posibles sesgos que pudieran aparecer durante la administración de las tareas 

cognitivas. Se confeccionaron cuadernillos con instrucciones de evaluación y de utilización 

de instrumentos. 

 

6.2.5 Análisis de datos 

6.2.5.1 Procedimientos de preprocesamiento de la matriz de datos 

Antes de la realización de los análisis, se realizó un preprocesamiento de la matriz 

de datos. Para esto, se realizó una primera inspección desestructurada de la matriz para 

identificar datos ruidosos o contaminados. 

A continuación, se analizó la presencia de valores perdidos en la matriz (missing 

data). Para esto, se siguieron las recomendaciones de Schlomer et al. (2010) acerca de las 

buenas prácticas para el tratamiento de datos faltantes: a) se presenta la información 

descriptiva de los valores perdidos (i.e., porcentajes y frecuencias), y se brindan algunas 

explicaciones para la pérdida de dichos datos; b) se analizó el patrón de los datos perdidos 

para evaluar si su distribución era completamente aleatoria (MCAR), aleatoria (MAR) o no 

aleatoria (NMAR) (Little & Rubin, 2002); c) se presentan fundamentos para el tratamiento 

de cada caso. 

Por último, se realizaron análisis a fin de identificar y evaluar el tratamiento de 

valores extremos univariados (outliers). Para esto, se trabajó con las variables de interés ya 

calculadas, en función de las decisiones tomadas en los puntos previos. Debido a que dichas 

variables presentaron una marcada asimetría, y a la sensibilidad de la media y el desvío 

estándar ante valores extremos, se procedió a utilizar diagramas de cajas y bigotes para su 
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identificación (Kwak & Kim, 2017). A continuación, se realiza una descripción de los 

valores extremos (i.e., porcentajes y frecuencias), y se analizan las asociaciones de tipo 

Chi-Cuadrado de Pearson con diversas variables de interés (i.e., edad, género, estudio, 

condición emocional). Para finalizar, se realizó una inspección de los videos y anotaciones 

de las evaluaciones para identificar posibles motivos de las observaciones atípicas, y se 

describe la justificación para su tratamiento. 

 

6.2.5.2 Procedimiento de análisis de la efectividad en la incorporación de la valencia 

Antes de realizar los análisis de cada nivel de organización, se corroboró la 

efectividad de la incorporación de la valencia positiva a las tareas cognitivas mediante la 

comparación entre la FC basal y la FC durante la realización de las tareas cognitivas, y su 

rango de variación. Para esto, se chequearon los supuestos necesarios para la utilización de 

estadística paramétrica. Ante el cumplimiento de los mismos, se realizó una prueba t para 

muestras apareadas para analizar la variación entre la FC basal y la FC durante la 

realización de las tareas cognitivas. 

 

6.2.5.3 Procedimientos de análisis estadísticos de cada nivel de organización 

A continuación, se realizaron los análisis de cada nivel de organización por 

separado para cumplir con los objetivos especificados. Los análisis se realizaron para cada 

condición emocional por separado, y luego se realizaron comparaciones entre las mismas 

para analizar las variaciones en función de la valencia emocional de las tareas cognitivas. 

Esto se repitió en cada uno de los Estudios, y para finalizar, se compararon las variables 

entre los Estudios para analizar las diferencias en función de las condiciones 

socioambientales del hogar de las/os participantes. 

Para los niveles cognitivo, conductual y autonómico se realizaron análisis similares. 

En primer lugar, se realizaron análisis descriptivos de las variables de interés seleccionadas, 

y se chequeó el cumplimiento de los supuestos necesarios para realizar análisis 

paramétricos. Al no cumplirse el criterio de normalidad de las variables, se optó por utilizar 

análisis no paramétricos. En los niveles conductual y autonómico, se analizó la 

equivalencia inicial en la Expresividad y la FC entre las condiciones de las tareas. Esto se 

analizó a través de la prueba U de Mann-Whitney, y se calculó el estadístico r como 
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medida de tamaño del efecto. A continuación, para las comparaciones entre dos grupos 

(i.e., género, condición emocional, Estudio) se utilizaron pruebas U de Mann-Whitney, con 

el estadístico r como medida de tamaño del efecto, mientras que para comparar más de dos 

grupos (i.e., edad) se utilizó el test de Kruskal-Wallis y el estadístico 𝜀𝑝
2 para reportar el 

tamaño del efecto. En los casos en los que estas comparaciones arrojaron diferencias 

significativas, se utilizó la prueba pos-hoc no paramétrica Dwass, Steel, Critchlow-Fligner 

(DSCF), que se basa en comparaciones de a pares de Wilcoxon, para identificar entre qué 

grupos se situaron las variaciones. Cada comparación se realizó en la muestra total, y luego 

segmentando la base en función del género y de la edad de las/os participantes. Para 

finalizar, se realizaron correlaciones de Spearman entre las variables de interés. 

Para el nivel socioambiental, se realizaron análisis similares a los niveles anteriores, 

pero sin segmentar la muestra en función de las condiciones emocionales, ya que estas 

variables no fueron afectadas por la condición emocional. Antes de realizar los análisis 

descriptos para los niveles previos, se realizaron comparaciones de las variables entre las 

condiciones emocionales para asegurar una equivalencia inicial. Para esto, en el desarrollo 

socioemocional se utilizó la prueba U de Mann-Whitney y el estadístico r para medir el 

tamaño del efecto. Para las condiciones de vida del hogar, se realizaron análisis Chi-

Cuadrado de Pearson para las variables categóricas, con el cálculo de la V de Cramer como 

medida de tamaño del efecto, y U de Mann-Whitney para las variables cuantitativas, 

utilizando en este caso el estadístico r para evaluar el tamaño del efecto. Por último, se 

realizaron correlaciones de Spearman entre las variables del desarrollo socioemocional y 

las condiciones de vida del hogar. 

 

6.2.5.4 Procedimientos de análisis estadísticos multinivel 

Luego de la realización de los análisis estadísticos dentro de cada nivel de 

organización, se procedió a analizar las variables de diferentes niveles en conjunto. Para 

estos análisis, se trabajó con los puntajes totales. Así, las variables Desempeño y TR de 

Stroop, FC y Expresividad Total durante la realización de las tareas cognitivas se 

calcularon como el promedio de las mediciones a lo largo de cada tarea, sin distinguir por 

bloques o niveles. Por otro lado, para el desarrollo socioemocional sólo se consideraron las 
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subescalas de HS y PC, sin incluir las dimensiones de cada subescala. Las variables de la 

tarea ToL y de condiciones socioambientales se mantuvieron como en los otros análisis. 

Para relacionar los diferentes niveles de organización, se realizaron correlaciones de 

Spearman entre las variables de los niveles cognitivo, conductual, autonómico y 

socioambiental. Al igual que en los análisis individuales de cada nivel, los análisis se 

realizaron dentro de cada Estudio, segmentando la muestra por condición emocional. 

 

6.3 Resultados de la Fase de Integración 

En primer término, se realizó un preprocesamiento de las variables dependientes. En 

particular, se identificó información ruidosa, datos perdidos y valores atípicos. A 

continuación, se analizó la efectividad de la incorporación de la valencia positiva a las 

tareas cognitivas, a partir de comparar la FC basal y la FC durante la realización de las 

tareas, según lo estipulado en la Fase de Exploración. Luego, se realizaron los análisis de 

cada nivel de organización por separado. Para finalizar, se realizaron análisis multinivel, 

para integrar los diversos niveles evaluados. 

 

6.3.1 Preprocesamiento de datos cognitivos 

Antes de los análisis estadísticos, se realizó un preprocesamiento de los datos con la 

finalidad de asegurar la calidad de la base de datos final. Se realizaron procedimientos 

tendientes a identificar casos con información ruidosa, y con la detección de valores 

perdidos y atípicos. A continuación, se detallan los procedimientos realizados en cada caso. 

 

6.3.1.1 Identificación de casos con información ruidosa 

 La identificación de casos con información ruidosa se refiere a detectar casos cuya 

información no puede utilizarse por inconvenientes o errores en la toma de datos, ya sea 

producto de error humano o del software. Si bien en una primera instancia no se 

encontraron casos de este tipo en la tarea tipo Stroop, algunos casos con información 

faltante por problemas en el uso del software se desarrollan en el siguiente apartado. 

En el caso de la tarea ToL, se realizó una inspección de la base de datos para 

identificar el correcto desarrollo de la toma (e.g., correcto criterio de corte, casos que no 

hubieran superado la fase de práctica). En primer lugar, se constató la presencia de casos en 
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los cuales el criterio de corte parecía no cumplirse (9.18%, n = 19), es decir que no se 

observaban cinco ensayos incorrectos antes del corte de la evaluación. Para determinar el 

motivo de esta inconsistencia, se procedió a revisar los videos y anotaciones realizadas 

durante la toma de datos. Esto permitió identificar que en esos casos la niña o el niño había 

solicitado finalizar la tarea, por lo que se interrumpió la toma, y los casos fueron incluidos 

en la muestra final. Por último, se desestimaron dos casos por no completar la fase de 

demostración (0.97%). 

 

6.3.1.2 Tratamiento de datos perdidos (missing data) 

 En primer lugar, se identificó el porcentaje de datos faltantes en cada tarea 

cognitiva. En la tarea tipo Stroop, se observó un 2.62% (n = 208) de ensayos faltantes, 

distribuidos entre 30 casos (14.35%). A partir de una revisión de los videos y notas de las 

evaluaciones cognitivas, se identificaron los motivos de los datos faltantes: 10 casos 

(4.78%) presentaron ensayos sin respuestas por distracción (e.g., mirar hacia algo del 

entorno, preguntar por el oxímetro); seis casos (2.87%) no alcanzaron a dar respuesta 

dentro del tiempo de presentación del estímulo (7000 ms); tres casos (1.43%) pidieron 

interrumpir la evaluación; en tres casos (1.43%) el software de evaluación presentó errores; 

y en un caso (0.48%) sólo se cuenta con el primer bloque de la tarea por error de la 

operadora en la administración de la prueba (este caso fue anulado). Cabe aclarar que en 

siete casos (3.35%) no se pudo determinar los motivos de la ausencia de respuesta en los 

ensayos por no contarse con videos ni anotaciones de la evaluación. 

A continuación, se analizaron las asociaciones de los valores perdidos con diversas 

variables de interés (i.e., edad, género, condición emocional, Estudio). La prueba Chi-

Cuadrado de Pearson evidenció asociaciones significativas principalmente con la edad y el 

género de las niñas y los niños. Específicamente, se encontró que, en casi todos los ensayos 

de los Bloques Incongruente y Mixto, las niñas y los niños de menor edad presentan mayor 

cantidad de valores perdidos que las/os de mayor edad (χ2 = 20.2, gl = 208, p < .001), y que 

los varones presentaron más valores perdidos que las nenas (χ2 = 7.38, gl = 208, p = .007). 

No se encontraron asociaciones entre estas variables y los valores perdidos de los ensayos 

del Bloque Congruente. 



ANÁLISIS MULTINIVEL DEL PROCESAMIENTO EMOCIONAL Y COGNITIVO EN NIÑAS Y NIÑOS PROVENIENTES DE 

HOGARES CON DIFERENTES CONDICIONES SOCIOAMBIENTALES 

104 

 

Por último, se analizó el patrón de los valores perdidos y se identificó una 

distribución no aleatoria (NMAR), en concordancia con el punto anterior. Adicionalmente, 

se realizaron los análisis estadísticos con la totalidad de la muestra, con una base con datos 

imputados a partir de un modelo estocástico (imputación múltiple), y con otra base 

depurada de valores perdidos y los resultados no difirieron. Dada la distribución sistemática 

de los valores perdidos, las asociaciones presentadas con diversas variables independientes, 

la persistencia de los resultados en todos los tratamientos de los valores perdidos, se decidió 

no imputar los datos (Little & Rubin, 2002), a fin de conservar una imagen más acabada del 

desempeño real de las niñas y los niños. 

Respecto de la tarea ToL, se identificaron valores faltantes en 30 ensayos (0.92%) 

que se distribuyeron entre 23 casos (11.24%). Al revisar los videos y anotaciones, se 

identificó que en 17 ensayos (0.52%) la niña o el niño confundían el ensayo con el anterior, 

por lo que volvían a tocar el botón que se requería para avanzar; seis ensayos (0.18%) 

fueron pasados intencionalmente porque las/os participantes no quisieron jugarlos; y cinco 

ensayos (0.15%) fueron pasados al instante, sin dar respuesta ni realizar movimientos, lo 

cual sucedió por la cercanía del dedo a la pantalla, lo que provocaba que se tocara 

nuevamente el botón que se requería para pasar de ensayo. Además, en dos ensayos 

(0.06%) no se pudo identificar el motivo de la falta de datos por no contarse con el video ni 

con anotaciones. 

Luego, se analizaron las asociaciones de tipo Chi-Cuadrado de Pearson entre los 

valores perdidos y variables tales como la edad y el género de las/os participantes, la 

condición emocional a la cual fueron asignadas/os, y el estudio en el cual participaron. 

Ninguna de las variables resultó correlacionada con los valores perdidos (ps > .05). 

Por último, se analizó el tratamiento que se le daría a dichos valores perdidos. Como 

la tarea ToL cuenta con criterio de corte, no es posible identificar el patrón de distribución 

ni imputar los datos faltantes. Sin embargo, se analizó la posibilidad de eliminar los casos 

con valores faltantes a partir de evaluar si modificaban el desempeño en la tarea. Al 

constatarse que dichos valores no modifican el desempeño en la tarea ToL, y nuevamente 

para preservar la exactitud del desempeño de las niñas y los niños, se decidió dejar con 

casos con información faltante. 
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6.3.1.3 Gestión de valores atípicos (outliers) 

A partir de la realización de gráficos de cajas y bigotes, se identificaron diversos 

casos con valores atípicos en las variables de interés. En la tarea tipo Stroop, se 

identificaron 73 valores atípicos (5.91%), repartidos entre 42 casos (20.2%). Dichas 

puntuaciones atípicas se distribuyeron de la siguiente forma: 20 valores atípicos (1.62%) se 

observaron en el Desempeño del Bloque Congruente; 19 valores atípicos (1.54%) 

correspondían al Desempeño del Bloque Incongruente; 13 puntuaciones atípicas (1.05%) 

fueron observadas en el TR del Bloque Congruente; nueve observaciones atípicas (0.73%) 

se presentaron en el Desempeño del Bloque Mixto; siete valores atípicos (0.57%) fueron 

observados en el TR del Bloque Mixto; y cinco valores atípicos (0.40%) se presentaron en 

el TR del Bloque Incongruente. 

La prueba Chi-Cuadrado de Pearson evidenció una mayor cantidad de valores 

atípicos en las niñas y los niños de 4 y 5 años en comparación con las/os de mayor edad (χ2 

= 39.4, gl = 4, p < .001). Además, se observó una mayor cantidad de valores atípicos en la 

Condición Positiva, en comparación con la Neutra (χ2 = 7.75, gl = 1, p = .005). 

Por otro lado, en la tarea ToL se encontraron 19 valores atípicos (3.12%), divididos 

entre 19 casos (9.3%). La distribución de los valores atípicos evidenció que 10 de estos 

valores (1.64%) se presentaron en el TP, mientras que los nueve restantes (1.48%) fueron 

observados en la variable Desempeño. No se presentaron valores atípicos en la cantidad de 

ensayos administrados. El análisis Chi-Cuadrado de Pearson no arrojó asociaciones de las 

puntuaciones atípicas de la tarea ToL con ninguna otra variable de interés (ps > .05). 

Para ambas tareas, no se hallaron anomalías en la administración de las tareas 

cognitivas a través de la inspección de videos y la revisión de anotaciones de campo, por lo 

que se considera que las puntuaciones observadas no fueron sesgadas por problemas 

técnicos o de evaluación. Teniendo en cuenta esto, y que la depuración de casos con valores 

atípicos está desaconsejada (Kwak & Kim, 2017), se decidió mantener la matriz sin 

modificar las puntuaciones observadas. Esta decisión también se apoya en que los 

resultados de los análisis no se modifican con el recorte de valores atípicos, y en la 

utilización de análisis no paramétricos, por la distribución no normal de las variables de 

interés, los cuales no resultan sensibles a puntuaciones atípicas (Burke, 1998). 
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6.3.2 Análisis de la efectividad de la incorporación de la valencia emocional a las tareas 

cognitivas 

En esta sección se presenta el análisis de la efectividad del proceso de incorporación 

de la valencia emocional positiva a las tareas cognitivas. Este análisis se realiza para cada 

uno de los Estudios por separado, segmentando cada muestra por género y edad, y consiste 

en la comparación de medidas repetidas entre la FC basal y la FC durante las tareas. 

 

6.3.2.1 Efectividad de la incorporación de la valencia en el Estudio 1 

En primer lugar, se compararon las FC basales de las/os participantes asignadas/os a 

las condiciones emocionales. Las FC basales no arrojaron diferencias significativas entre 

las condiciones emocionales para la muestra total, los grupos de género, y la mayoría de los 

grupos de edad (ps > .05). 

A continuación, se realizaron análisis descriptivos. La información completa de las 

variables de FC durante la realización de las tareas cognitivas, segmentada por género, edad 

y condición emocional, se encuentra en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. 

Descripción de la FC durante la realización de las tareas cognitivas, y comparaciones 

entre las condiciones emocionales en el Estudio 1 
 

Grupos 

Condición Neutra Condición Positiva 

t gl p d M DE Rango M DE Rango 

Total 98.20 12.62 52.97 103.52 12.81 60.66 -2.16 105 .033 -0.42 

Nenas 100.20 12.35 42.11 103.58 15.03 60.66 -0.94 57 .351 -0.24 

Varones 95.79 12.77 50.23 103.45 9.66 42.65 -2.34 46 .023 -0.68 

4 años 107.21 10.65 27.00 108.62 10.02 28.53 -0.27 14 .790 -0.14 

5 años 101.09 10.54 28.59 109.10 11.26 43.27 -1.57 19 .133 -0.73 

6 años 100.84 12.16 42.75 103.80 12.14 37.12 -0.55 20 .589 -0.24 

7 años 97.02 10.87 37.97 104.54 9.53 29.13 -1.73 20 .100 -0.74 

8 años 90.54 13.20 46.50 92.06 13.65 40.78 -0.29 24 .776 -0.11 

Nota. En negrita se resaltan las comparaciones significativas. 

 

Al comparar la FC basal y la FC durante las tareas, se observó un incremento en la 

FC durante la realización de las tareas cognitivas (ps < .05, d > 0.500). Estas diferencias se 

presentaron en ambas condiciones emocionales y en casi todas las segmentaciones por 

grupos (Tabla 11). Los únicos grupos que no presentaron modificaciones en su FC antes y 
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durante la realización de las tareas cognitivas fueron las niñas y los niños de 4 (t(6) = -1.22, 

p = .267, d = -0.46) y 5 años (t(6) = -2.25, p = .065, d = -0.85) de la Condición Neutra, y las 

niñas y los niños de 8 años de la Condición Positiva (t(11) = 0.29, p = .775, d = -0.08). 

 

Tabla 11. 

Comparaciones de medidas repetidas entre la FC basal y la FC durante las tareas 

cognitivas en la muestra total y por grupos en el Estudio 1 
 

Grupos 

Condición Neutra Condición Positiva 

t gl p d t gl p d 

Total -5.50 52 < .001 -0.76 -4.61 53 < .001 -0.63 

Nenas -4.94 28 < .001 -0.92 -3.07 29 .005 -0.56 

Varones -2.78 23 .011 -0.57 -3.54 23 .002 -0.72 

4 años -1.22 6 .267 -0.46 -2.66 8 .029 -0.89 

5 años -2.25 6 .065 -0.85 -4.32 13 < .001 -1.15 

6 años -4.03 13 .001 -1.08 -2.53 7 .039 -0.90 

7 años -3.39 10 .007 -1.02 -2.24 10 .049 -0.68 

8 años -2.49 13 .027 -0.66 0.29 11 .775 0.08 

Nota. En negrita se resaltan las comparaciones significativas. 

 

6.3.2.2 Efectividad de la incorporación de la valencia en el Estudio 2 

Se repitieron los análisis en el Estudio 2. En este caso, las segmentaciones sólo se 

realizaron por género ya que todas/os las niñas y los niños tenían 5 años. 

Las FC basales no presentaron diferencias estadísticamente significativas entre las 

condiciones emocionales en ningún grupo (ps > .05). Por otro lado, la información 

descriptiva de la FC durante la realización de las tareas cognitivas se encuentra en la Tabla 

12. 

 

Tabla 12. 

Descripción de la FC durante las tareas cognitivas por grupos de género, y comparaciones 

entre las condiciones emocionales en el Estudio 2 
 

Grupos 

Condición Neutra Condición Positiva 

t gl p d M DE Rango M DE Rango 

Total 103.67 11.06 39.17 106.28 10.82 56.45 -0.77 41 .448 -0.24 

Nenas 105.51 11.97 39.17 107.49 10.37 40.72 -0.41 20 .684 -0.18 

Varones 101.60 10.32 27.09 105.07 11.53 45.52 -0.70 19 .495 -0.31 
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A continuación, se realizaron comparaciones de medidas repetidas para analizar los 

cambios antes y durante las tareas cognitivas. Al igual que en el Estudio 1, se encontró una 

mayor FC durante la realización de las tareas en casi todos los casos (Tabla 13). El único 

grupo que no arrojó diferencias estadísticamente significativas fue el de los varones 

evaluados bajo la Condición Neutra (t(7) = -1.74, p = .125, d = -0.62). 

 

Tabla 13. 

Comparaciones de medidas repetidas entre la FC basal y la FC durante las tareas 

cognitivas en la muestra total y por grupos de género en el Estudio 2 
 

Grupos 

Condición Neutra Condición Positiva 

t gl p d t gl p d 

Total -3.76 12 .002 -0.91 -4.69 25 < .001 -0.92 

Nenas -3.61 8 .007 -1.20 -2.91 12 .013 -0.81 

Varones -1.74 7 .125 -0.62 -3.89 12 .002 -1.08 

Nota. En negrita se resaltan las comparaciones significativas. 

 

6.3.3 Análisis hacia el interior de cada nivel de organización 

En este apartado se presentan los análisis relativos a cada uno de los niveles de 

organización por separado. En primer término, en los niveles conductual, autonómico y 

socioambiental se chequeó la equivalencia inicial entre las variables de interés en función 

de los Estudios y condiciones emocionales. 

En los niveles cognitivo, conductual y autonómico se realizó un análisis por 

separado de cada condición emocional, el cual consistió en la descripción de las variables y 

su comparación según género, y edad en el Estudio 1. Luego, se compararon las variables 

entre las condiciones emocionales, considerando la muestra total y los grupos de género, y 

edad en el Estudio 1. Para finalizar, se realizaron comparaciones entre las variables de los 

Estudios 1 y 2 hacia el interior de cada condición emocional, para lo cual se seleccionaron 

las/os participantes de 5 años del Estudio 1 y todas/os las/os participantes del Estudio 2. 

Estas comparaciones se realizaron hacia el interior de cada condición emocional y 

diferenciadas por género. Nuevamente, estas comparaciones se realizaron para la muestra 

total y para ambos grupos de género. En el nivel socioambiental, se realizaron análisis 

similares, pero sin dividir por las condiciones, ya que estas variables no fueron afectadas 

por la asignación.  
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6.3.3.1 Nivel cognitivo 

Luego de realizar el preprocesamiento de las variables dependientes, se llevaron a 

cabo los análisis indicados. Los resultados se presentan para cada Estudio por separado. 

 

6.3.3.1.1 Análisis del desempeño en las tareas cognitivas en el Estudio 1 

En primer lugar, se realizaron análisis descriptivos de las variables seleccionadas 

para determinar las medidas de tendencia central y variabilidad de cada distribución. Estos 

resultados, segmentados condición emocional, se presentan en las Tabla 14. 

 

Tabla 14. 

Análisis descriptivo y comparativo de las variables cognitivas según las condiciones 

emocionales del Estudio 1 
 

Variables 

Condición Neutra Condición Positiva 

U p r M DE Mdn RIC M DE Mdn RIC 

Stroop 

Desempeño 
           

  Congruente 0.96 0.11 1.00 0.00 0.89 0.19 1.00 0.10 2199.50 .037 .16 

  Incongruente 0.95 0.12 1.00 0.00 0.89 0.20 1.00 0.10 2255.50 .143 .11 

  Mixto 0.91 0.14 0.97 0.11 0.88 0.18 0.94 0.17 2309.00 .455 .07 

TR 
        

     Congruente 1321.43 387.83 1293.60 421.15 1313.52 519.78 1112.50 445.58 2211.00 .111 .15 

  Incongruente 1556.83 415.15 1501.40 650.95 1401.52 448.50 1295.60 269.53 1864.00 .006 .27 

  Mixto 1874.07 526.93 1888.65 476.19 1659.27 466.18 1546.56 450.20 1687.00 .001 .32 

Torre de Londres 

Administrados 24.93 8.67 27 13.50 29.17 6.16 33.00 5.25 1694.50 < .001 .32 

Desempeño 0.60 0.15 0.61 0.12 0.65 0.12 0.64 0.20 2029.50 .060 .18 

TP 6.37 2.12 5.87 1.91 6.79 2.12 6.35 2.15 2143.00 .156 .14 

Nota. En negrita se resaltan las comparaciones significativas. 

 

6.3.3.1.1.1 Análisis de la Condición Neutra 

Los análisis comparativos de las variables de la tarea tipo Stroop en el Estudio 1 

arrojaron diferencias estadísticamente significativas en función del género y de la edad. 

Respecto de las comparaciones por género, se encontraron diferencias en el Bloque 

Incongruente, en el cual las nenas presentaron un mayor Desempeño que los varones (U = 

659.50, p = .026, r = .215). Las demás variables de la Condición Neutra de la tarea tipo 

Stroop no presentaron diferencias significativas entre los grupos de género (ps > .05) 

(Figura 8). 
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Figura 8. 

Distribución de las variables de Stroop en función del género y de la condición emocional 

en el Estudio 1 
 

 

 
 

En cuanto a las comparaciones por edad, se encontraron diferencias significativas en 

el Desempeño y el TR en todos los bloques (Figura 9). Los análisis pos-hoc indicaron que, 

en el Bloque Congruente, las niñas y los niños de 8 años presentaron un mayor Desempeño 

que las/os de 4 años (W = 4.528, p = .012). Además, se observó un mayor TR a los 4 años 

que a los 7 años (W = -3.857, p = .050) y a los 8 años (W = -5.191, p = .002), y también fue 

mayor a los 5 años que a los 8 años (W = -4.940, p = .004). En el Bloque Incongruente, se 

encontró un menor Desempeño a los 4 años que a los 7 años (W = 4.151, p = .028) y los 8 

años (W = 4.523, p = .012), así como un menor TR a los 8 años que a los 4 años (W = -

5.602, p < .001) y los 5 años (W = -3.969, p = .040). Por último, en el Bloque Mixto, se 

halló un menor Desempeño a los 4 años que a los 6 años (W = 5.185, p = .002), los 7 años 

(W = 3.931, p = .043) y los 8 años (W = 4.350, p = .018). Por su parte, se encontró un 

mayor TR a los 4 años que a los 6 años (W = -4.273, p = .021), los 7 años (W = -3.969, p = 

.040) y los 8 años (W = -6.221, p < .001), y también fue mayor a los 5 años que a los 8 años 

(W = -5.311, p = .002). 
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Figura 9. 

Distribución de las variables de Stroop en función de la edad y de la condición emocional 

en el Estudio 1 
 

 

 

En lo que respecta a la tarea ToL, las nenas presentaron mayor cantidad de ensayos 

Administrados que los varones (U = 560.00, p = .006, r = .350). El Desempeño y el TP 

fueron similares entre nenas y varones (ps > .05) (Figura 10). 

 

Figura 10. 

Distribución de las variables de la tarea ToL en función del género y de la condición 

emocional en el Estudio 1 
 

 
 

A su vez, se encontraron diferencias en función de la edad de las/os participantes en 

todas las variables de la tarea (Figura 11). Los análisis pos-hoc indicaron una menor 

cantidad de ensayos Administrados a los 4 años que a los 6 (W = 5.015, p = .004), que a los 

7 (W = 4.160, p = .027) y que a los 8 años (W = 5.873, p < .001). También se encontró una 

menor cantidad de ensayos Administrados en el grupo de 5 años en comparación con el de 

6 (W = 4.063, p = .033) y el de 8 años (W = -5.348, p = .001). Además, se encontró un 

menor Desempeño a los 5 años en comparación con el grupo de 6 años (W = 4.423, p = 

.015). Por último, se halló un menor TP a los 8 años que a los 4 años (W = -4.077, p = .032) 

y a los 5 años (W = -3.926, p = .044). 
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Figura 11. 

Distribución de las variables de la tarea ToL en función de la edad y de la condición 

emocional en el Estudio 1 
 

 

 

6.3.3.1.1.2 Análisis de la Condición Positiva 

El grupo evaluado en la Condición Positiva en la tarea tipo Stroop también presentó 

diferencias significativas en función del género y la edad de las/os participantes. Respecto 

de las diferencias por género, en el Bloque Incongruente, se encontró un mayor Desempeño 

por parte de las nenas en comparación con los varones (U = 340.50, p = .024, r = .279) 

(Figura 8). En cuanto a las comparaciones por edad, las variables Desempeño y TR 

reportaron diferencias en todos los bloques de la tarea (Figura 9). Los análisis pos-hoc 

dentro del Bloque Congruente indicaron un menor Desempeño a los 4 (W = 4.488, p = 

.013) y a los 5 (W = 4.767, p = .007) que a los 8 años. También se observó un mayor TR a 

los 4 que a los 7 años (W = -4.875, p = .005) y que los 8 años (W = -5.135, p = .003), y un 

mayor TR los 5 que a los 7 años (W = -4.646, p = .009) y que a los 8 años (W = -5.072, p = 

.003). Por su parte, el Bloque Incongruente arrojó un menor Desempeño a los 4 que a los 7 

años (W = 4.603, p = .010) y que a los 8 años (W = 4.433, p = .015). Además, se observó un 

menor TR a los 8 que a los 4 años (W = -5.129, p = .003) y que a los 5 años (W = -4.196, p 

= .025). Para finalizar, en el Bloque Mixto se halló un menor Desempeño a los 4 que a los 8 

años (W = 4.650, p = .009), y un mayor TR a los 5 que a los 8 años (W = -4.070, p = .033). 

En cuanto al Desempeño en la tarea ToL dentro de la Condición Positiva, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en función del género en ninguna de 

las variables de interés (Figura 10). Respecto de las comparaciones por edad, a pesar de que 

en un primer momento no se encontraron diferencias, las comparaciones de a pares 

arrojaron una mayor cantidad de ensayos Administrados en el grupo de 7 en comparación 

con el grupo de 4 años (W = 3.875, p = .048). Además, se presentaron diferencias en el TP 

(χ2 = 14.541, gl = 4, p = .006, 𝜀𝑝
2 = .246), donde las comparaciones posteriores indicaron un 

menor TP a los 7 que a los 4 años (W = -4.404, p = .016). Toda la información de estas 

comparaciones se presenta en la Figura 11. 
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6.3.3.1.1.3 Comparación del desempeño cognitivo entre las condiciones emocionales del 

Estudio 1 

En la tarea tipo Stroop se presentaron algunas diferencias significativas según la 

condición emocional (Tabla 14). Particularmente, en el Bloque Congruente se encontró un 

mayor Desempeño en la Condición Neutra en comparación con la Positiva en la muestra 

total (U = 2200, p = .037, r = .159) y a los 5 años (U = 82.00, p = .018, r = .433). Además, 

se encontró un mayor TR en la Condición Neutra que en la Positiva a los 7 años (U = 

55.00, p = .032, r = .471). En el Bloque Incongruente, no se hallaron diferencias 

significativas en el Desempeño, pero se encontró un mayor TR en la Condición Neutra en 

comparación con la Positiva en la muestra total (U = 1864, p = .006, r = .267) y en las 

nenas (U = 505.50, p = .028, r = .295). Por último, en el Bloque Mixto se hallaron mayores 

TR en la Condición Neutra en comparación con la Positiva en la muestra total (U = 1687, p 

= .001, r = .320), en las nenas (U = 517.00, p = .037, r = .279), en los varones (U = 343.00, 

p = .016, r = .349), a los 5 años (U = 55.00, p = .003, r = .596) y a los 7 años (U = 50.00, p 

= .017, r = .519). 

Por otro lado, en la tarea ToL, en la muestra total, se observó una mayor cantidad de 

ensayos Administrados en la Condición Positiva que en la Neutra (U = 1694.50, p < .001, r 

= .319) (Tabla 14). Los TP fueron similares entre las dos condiciones emocionales (ps > 

.05). Al segmentar la muestra por género, se observó un mayor Desempeño en la Condición 

Positiva que en la Neutra en el grupo de nenas (U = 438.00, p = .004, r = .390). Al 

segmentar por los grupos de edad, se encontró una mayor cantidad de ensayos 

Administrados en la Condición Positiva que en la Neutra en el grupo de 5 años (U = 78.50, 

p = .022, r = .457) y en el grupo de 7 años (U = 39.50, p = .003, r = .620). Además, se 

encontró un mayor Desempeño en la Condición Positiva que en la Neutra en el grupo de 8 

años (U = 46.50, p = .036, r = .483). 

 

6.3.3.1.2 Análisis del desempeño cognitivo en el Estudio 2 

A continuación, se desarrollan los mismos análisis que en el Estudio 1 para la 

muestra del Estudio 2. Los análisis descriptivos de las variables de interés para la muestra 

total se encuentran en la Tabla 15. 
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Tabla 15. 

Análisis descriptivo y comparativo de las variables cognitivas según las condiciones 

emocionales del Estudio 2 
 

Variables 

Condición Neutra Condición Positiva 

U p r M DE Mdn RIC M DE Mdn RIC 

Stroop 

Desempeño 
           

  Congruente 0.88 0.16 0.90 0.20 0.75 0.26 0.89 0.50 358.00 .072 .25 

  Incongruente 0.89 0.19 1.00 0.10 0.84 0.27 1.00 0.25 478.00 .974 .01 

  Mixto 0.82 0.23 0.94 0.31 0.74 0.24 0.78 0.42 355.50 .075 .26 

TR 
        

     Congruente 1511.61 689.38 1342.63 420.69 1651.83 615.72 1445.80 786.70 387.00 .190 .19 

  Incongruente 1605.12 584.99 1451.60 460.24 1648.98 600.20 1464.60 649.94 473.00 .921 .02 

  Mixto 1830.87 474.82 1661.78 688.66 1901.19 456.80 1724.43 675.54 409.00 .318 .15 

Torre de Londres 

Administrados 23.70 9.75 28.00 17.00 23.60 9.88 28.50 20.75 441.50 .905 .02 

Desempeño 0.52 0.15 0.55 0.15 0.53 0.19 0.57 0.30 406.50 .525 .10 

TP 6.69 2.38 6.52 2.05 6.85 2.34 6.44 2.16 432.00 .796 .04 

 

6.3.3.1.2.1 Análisis de las tareas cognitivas en la Condición Neutra del Estudio 2 

Al comparar las variables de la tarea tipo Stroop en función del género, no se 

encontraron diferencias significativas en las variables (ps > .05) (Figura 12). 

 

Figura 12. 

Distribución de las variables de Stroop en función del género y de la condición emocional 

en el Estudio 2 
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Respecto de las comparaciones en la tarea ToL, también se encontraron 

distribuciones similares en función del género en la muestra del Estudio 2 (ps > .05) 

(Figura 13). 

 

Figura 13. 

Distribución de las variables de la tarea ToL en función del género y de la condición 

emocional en el Estudio 2 
 

 
 

6.3.3.1.2.2 Análisis de las tareas cognitivas en la Condición Positiva del Estudio 2 

Las comparaciones de las variables en función del género fueron similares a las 

encontradas en la Condición Neutra. Las variables de interés de las tareas cognitivas 

presentaron niveles similares en ambos géneros (ps > .05) (Figuras 12 y 13). 

 

6.3.3.1.2.3 Comparación de las variables de interés entre las condiciones emocionales 

Al analizar las diferencias presentadas en la muestra total del Estudio 2 en función 

de la condición emocional, no se encontraron diferencias significativas en las variables de 

las dos tareas cognitivas (ps > .05) (Tabla 15). Estos resultados se repitieron en los grupos 

de nenas y varones (Figura 12). 

 

6.3.3.1.3 Comparación de las variables cognitivas entre los Estudios 1 y 2 

Dentro de la Condición Neutra, se observaron diferencias significativas en algunas 

variables de la tarea tipo Stroop (Figura 14). Específicamente, en el Bloque Congruente se 

encontró un mayor Desempeño en el Estudio 1 en comparación con el Estudio 2 (U = 

180.50, p = .045, r = .315). Además, en el Bloque Mixto se observó un mayor TR en el 

Estudio 1 en comparación con el Estudio 2 (U = 151.00, p = .030, r = .391). Los 

Desempeños en la tarea ToL fueron similares entre las muestras de ambos Estudios (ps > 

.05) (Figura 15). 
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Figura 14. 

Distribución de las variables de Stroop en función de las condiciones emocionales y de los 

Estudios 1 y 2 
 

 
 

Al repetir estos análisis en la Condición Positiva, en la tarea tipo Stroop, se observó 

un mayor Desempeño en el Bloque Mixto, a favor de la muestra del Estudio 1 (U = 162.50, 

p = .028; r = .383) (Figura 14). En la tarea ToL, también se hallaron distribuciones 

similares entre los Estudios 1 y 2 (ps > .05) (Figura 15). 

 

Figura 15. 

Distribución de las variables de la tarea ToL en función de las condiciones emocionales y 

de los Estudios 1 y 2 
 

 
 

6.3.3.2 Nivel conductual 

En primer lugar, para asegurar la equivalencia inicial en la expresividad de las/os 

participantes de los Estudios 1 y 2, se realizó una comparación de las expresiones 

emocionales basales, y no se encontraron diferencias significativas entre los Estudios 1 y 2 

(ps > .05). Luego, se repitieron las comparaciones entre los grupos asignados a la 

Condición Neutra y a la Condición Positiva dentro de cada Estudio. No se observaron 
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diferencias significativas en la Expresividad Total basal ni en las categorías de expresiones 

de las/os participantes entre las condiciones emocionales (ps > .05). Estos resultados se 

repitieron al segmentar la muestra por género y por edad. 

 

6.3.3.2.1 Análisis de las expresiones emocionales del Estudio 1 

Se realizaron análisis descriptivos de las variables de interés para cada condición 

emocional. La información completa se detalla en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. 

Análisis descriptivos de las expresiones emocionales en cada condición emocional y su 

comparación del Estudio 1 
 

Variables 

Condición Neutra Condición Positiva 

U p r M DE Mdn RIC M DE Mdn RIC 

Stroop 

Expresividad Total 0.59 0.33 0.55 0.42 0.61 0.29 0.54 0.39 1886.50 .543 .06 

    Bloques 
        

         Congruente 0.37 0.27 0.35 0.30 0.49 0.29 0.40 0.30 1588.00 .015 .25 

      Incongruente 0.45 0.33 0.40 0.45 0.44 0.23 0.40 0.20 1973.50 .738 .03 

      Mixto 0.45 0.28 0.39 0.33 0.45 0.26 0.44 0.28 2009.50 .988 .00 

Categorías 
        

       Boca 0.28 0.16 0.29 0.25 0.31 0.16 0.32 0.25 1740.00 .187 .14 

    Interacciones 0.07 0.07 0.07 0.07 0.09 0.06 0.07 0.07 1616.00 .051 .20 

    Toques 0.17 0.19 0.11 0.18 0.11 0.16 0.07 0.14 1648.50 .076 .18 

    Risas/Sonrisas 0.01 0.03 0.00 0.00 0.02 0.04 0.00 0.04 1861.50 .353 .08 

    Superior 0.01 0.03 0.00 0.04 0.03 0.05 0.00 0.04 1820.00 .258 .10 

    Cuerpo 0.02 0.03 0.00 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 1777.00 .211 .12 

    Otras 0.02 0.04 0.00 0.03 0.02 0.04 0.00 0.04 1980.50 .843 .02 

Torre de Londres 

Expresividad Total 2.19 1.27 2.14 1.24 2.56 1.15 2.50 1.34 1518.50 .019 .24 

    Niveles 
        

         Nivel 1 0.99 1.05 0.75 1.50 1.39 0.99 1.50 0.75 1400.50 .003 .30 

      Nivel 2 2.32 1.58 2.00 2.25 2.83 1.42 2.50 1.75 1576.00 .049 .20 

      Nivel 3 1.58 1.14 1.42 0.99 1.88 1.11 1.75 0.92 1424.50 .007 .28 

      Nivel 4 2.27 2.51 1.67 1.50 2.13 1.15 1.83 1.21 1431.00 .131 .16 

      Nivel 5 2.80 2.31 2.00 1.63 2.59 1.44 2.40 1.67 1211.50 .673 .05 

      Nivel 6 6.42 6.32 4.60 4.30 6.97 5.29 5.40 5.00 631.50 .226 .16 

Categorías 
        

       Boca 0.95 0.61 0.88 0.87 1.24 0.62 1.18 0.69 1434.50 .006 .28 

    Interacciones 0.32 0.33 0.22 0.34 0.33 0.38 0.20 0.39 1890.50 .578 .06 

    Toques 0.54 0.44 0.47 0.53 0.53 0.41 0.48 0.58 2005.00 .998 .00 

    Risas/Sonrisas 0.06 0.11 0.00 0.07 0.06 0.10 0.03 0.07 1781.00 .245 .11 

    Superior 0.07 0.12 0.03 0.09 0.09 0.11 0.06 0.08 1648.50 .078 .18 

    Cuerpo 0.19 0.20 0.15 0.21 0.22 0.17 0.18 0.19 1681.00 .117 .16 

    Otras 0.07 0.08 0.04 0.11 0.09 0.09 0.07 0.09 1560.50 .030 .22 

Nota. En negrita se resaltan las comparaciones significativas. 
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6.3.3.2.1.1 Expresiones emocionales durante las tareas cognitivas bajo la Condición 

Neutra 

En relación a las comparaciones por género, se observaron diferencias significativas 

en la Expresividad Total (U = 288.00, p = .001, r = .471), donde los varones presentaron 

mayor cantidad de expresiones que las nenas. Estas diferencias se encontraron en la 

Expresividad durante el Bloque Mixto (U = 260.50, p < .001, r = .521), y en la categoría 

Risas/Sonrisas (U = 407.00, p = .020, r = .252) (Figura 16). 

 

Figura 16. 

Distribución de las expresiones emocionales durante la tarea tipo Stroop en función del 

género y de la condición emocional en el Estudio 1 
 

 
 

Respecto de las diferencias por edad en las expresiones durante la tarea tipo Stroop 

(Figura 17), se encontraron diferencias significativas en la categoría Interacciones (χ² = 

12.795, gl = 4, p = .012, 𝜀𝑝
2= .197). Específicamente, el grupo de 4 años presentó mayor 

cantidad de expresiones de Interacciones que los grupos de 7 años (W = -3.934, p = .043) y 

8 años (W = -4.631, p = .009). 
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Figura 17. 

Distribución de las expresiones emocionales durante la tarea tipo Stroop en función de la 

edad y de la condición emocional en el Estudio 1 
 

 

 

En relación con las diferencias por género, en la tarea ToL no se presentaron 

diferencias en la Expresividad Total (U = 459.50, p = .148, r = .205), pero se hallaron 

variaciones en algunos de los bloques de la tarea y en algunas categorías de expresiones 

emocionales (Figura 18). En particular, los varones presentaron una mayor cantidad de 

expresiones en comparación con las nenas durante el Nivel 4 (U = 306.50, p = .025, r = 

.337), y en las categorías Interacciones (U = 330.50, p = .002, r = .428), Risas/Sonrisas (U 

= 406.50, p = .020, r = .297) y Cuerpo (U = 385.50, p = .019, r = .331). 
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Figura 18. 

Distribución de las expresiones emocionales durante la tarea ToL en función del género y 

de la condición emocional en el Estudio 1 
 

 

 
 

En cuanto a las diferencias por edad, no se observaron variaciones significativas (ps 

> .05) (Figura 19). 

 

Figura 19. 

Distribución de las expresiones emocionales durante la tarea ToL en función de la edad y 

de la condición emocional en el Estudio 1 
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6.3.3.2.1.2 Expresiones emocionales durante las tareas bajo la Condición Positiva 

En relación a las diferencias por género dentro de la tarea tipo Stroop, la 

Expresividad y las categorías de expresiones emocionales presentaron patrones similares 

entre las nenas y los varones (ps > .05) (Figura 16). Respecto a los análisis por edad, se 

encontraron diferencias significativas en la categoría Interacciones (χ² = 12.660, gl = 4, p = 

.013, 𝜀𝑝
2 = .211). Al realizar los análisis pos-hoc, las niñas y los niños de 7 años presentaron 

menor cantidad de expresiones que las/os de 4 (W = -4.194, p = .025) y las/os de 5 años (W 

= -4.037, p = .035) (Figura 17). 

Por otro lado, en relación a las comparaciones por género referidas a la tarea ToL, 

se observó una mayor cantidad de Interacciones en los varones que en las nenas (U = 

257.50, p = .012, r = .387) (Figura 18). En cuanto a las comparaciones por edad, la tarea 

ToL presentó diferencias en la Expresividad durante el Nivel 2 (χ² = 10.477, gl = 4, p = 

.033, 𝜀𝑝
2 = .181) y en la categoría Interacciones (χ² = 16.439, gl = 4, p = .002, 𝜀𝑝

2 = .283). 

Los análisis pos-hoc indicaron diferencias entre el grupo de 4 y el de 7 años durante el 

Nivel 2 (W = -4.456, p = .014) y en la categoría Interacciones (W = -4.273, p = .021), y 

entre los grupos de 7 y 5 años de edad (W = -3.965, p = .040). En todos los casos, las niñas 

y los niños de 7 años presentaron menor cantidad de expresiones emocionales que los 

grupos de 4 y 5 años de edad (Figura 19). 

 

6.3.3.2.1.3 Comparación de las expresiones entre las condiciones emocionales del 

Estudio 1 

En la tarea tipo Stroop, se encontraron diferencias significativas en las expresiones 

emocionales al considerar la muestra total (Figura 20). Se encontró una mayor 
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Expresividad durante el Bloque Congruente en la Condición Positiva en comparación con 

la Neutra (U = 1588.00, p = .015, r = .247). 

 

Figura 20. 

Comparación de las expresiones emocionales durante la tarea tipo Stroop según las 

condiciones emocionales en los Estudios 1 y 2 
 

 
 

Al segmentar la muestra por género, en el grupo de nenas también se encontraron 

diferencias en la Expresividad Total (U = 414.50, p = .030, r = .303), en la Expresividad 

durante los Bloques Congruente (U = 420.00, p = .034, r = .294) y Mixto (U = 422.00, p = 

.037, r = .291), y en las categorías Interacciones (U = 427.00, p = .040, r = .282) y 

Risas/Sonrisas (U = 464.00, p = .034, r = .220). En todos los casos, las nenas asignadas a la 

Condición Positiva presentaron una mayor cantidad de expresiones emocionales que 

aquellas evaluadas bajo la Condición Neutra (Figura 16). En cuanto al grupo de varones, se 

encontró una mayor Expresividad en la Condición Neutra en comparación con la Condición 

Positiva durante el Bloque Mixto (U = 290.00, p = .049, r = .303), y una diferencia en el 

mismo sentido en la categoría Toques (U = 253.50, p = .010, r = .391). En relación a los 

grupos de edad, no se observaron diferencias significativas entre las condiciones 

emocionales en las expresiones emocionales durante la resolución de la tarea tipo Stroop a 

los 4 años, a los 6 años, ni a los 7 años (ps > .05) (Figura 17). En el grupo de 5 años, 
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quienes fueron evaluadas/os bajo la Condición Positiva presentaron una mayor cantidad de 

expresiones en comparación con quienes fueron evaluadas/os bajo la Neutra en la 

Expresividad Total (U = 56.50, p = .025, r = .489), en la Expresividad durante los Bloques 

Congruente (U = 43.50, p = .003, r = .634) y Mixto (U = 63.50, p = .050, r = .425), y en las 

categorías de Interacciones (U = 55.50, p = .020, r = .498), Risas/Sonrisas (U = 72.00, p = 

.040, r = .348) y Cuerpo (U = 60.00, p = .024, r = .457). En el grupo de niñas y niños de 8 

años, también se halló una mayor cantidad de expresiones de Interacciones en la Condición 

Positiva en comparación con la Neutra (U = 38.00, p = .016, r = .548). 

En cuanto a la tarea ToL, al considerar la muestra total se encontraron diferencias 

significativas en la Expresividad de varios niveles y en diversas categorías de expresiones 

emocionales (Figura 21). Específicamente, se encontró una mayor cantidad de expresiones 

emocionales en la Condición Positiva, en comparación con la Condición Neutra, en la 

Expresividad Total (U = 1518.50, p = .019, r = .243), en la Expresividad durante el Nivel 1 

(U = 1400.50, p = .003, r = .302), el Nivel 2 (U = 1576.00, p = .049, r = .203) y el Nivel 3 

(U = 1424.50, p = .007, r = .279), y en las categorías Boca (U = 1434.50, p = .006, r = 

.285) y Otras (U = 1560.50, p = .030, r = .222). 

 

Figura 21. 

Comparación de las expresiones emocionales durante la tarea ToL según las condiciones 

emocionales en los Estudios 1 y 2 
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En el grupo de nenas, se mantuvieron algunos de los resultados de la muestra total. 

Se encontraron diferencias significativas en la Expresividad Total (U = 393.50, p = .016, r 

= .339), en la Expresividad durante el Nivel 3 (U = 327.00, p = .001, r = .450) y el Nivel 4 

(U = 385.50, p = .028, r = .313), y en las categorías Boca (U = 385.50, p = .012, r = .352), 

Risas/Sonrisas (U = 437.00, p = .037, r = .266), Cuerpo (U = 405.50, p = .023, r = .318) y 

Otras (U = 400.50, p = .019, r = .327). En todas las comparaciones, aquellas evaluadas bajo 

la Condición Positiva presentaron mayor cantidad de expresiones emocionales que quienes 

las asignadas a la Condición Neutra. Por su parte, el grupo de varones presentó una mayor 

Expresividad durante el Nivel 1 (U = 244.00, p = .009, r = .402) en la Condición Positiva 

en comparación con la Condición Neutra. 

Al segmentar la muestra por edad, en el grupo de niñas y niños de 4 años se observó 

una diferencia marginal en la categoría Risas/Sonrisas (U = 18.50, p = .051, r = .537). En el 

grupo de 5 años se presentaron diferencias en la Expresividad Total (U = 56.00, p = .013, r 

= .529), durante los Niveles 1 (U = 69.50, p = .048, r = .416) y 4 (U = 32.50, p = .020, r = 

.567), y en la categoría Boca (U = 61.50, p = .024, r = .483). En el grupo de participantes 

de 6 años, las expresiones emocionales fueron similares entre las condiciones emocionales 

(ps > .05). En el grupo de 7 años, se presentaron diferencias significativas en la cantidad de 

expresiones de la categoría Boca (U = 33.00, p = .015, r = .577). Por último, en el grupo de 

niñas y niños de 8 años se observaron diferencias significativas en la Expresividad durante 

el Nivel 1 de la tarea ToL (U = 41.50, p = .026, r = .506). Todas las diferencias observadas 

indicaron una mayor cantidad de expresiones en la Condición Positiva que en la Condición 

Neutra. 

 

6.3.3.2.2 Análisis de las expresiones emocionales en el Estudio 2 

En primer lugar, se presenta la información descriptiva para cada condición 

emocional (Tabla 17). 
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Tabla 17. 

Análisis de las expresiones emocionales del Estudio 2 en función de las condiciones 

emocionales 
 

Variables 

Condición Neutra Condición Positiva 

U p r M DE Mdn RIC M DE Mdn RIC 

Stroop 

Expresividad Total 0.51 0.34 0.39 0.32 0.64 0.32 0.61 0.36 255.00 .063 .30 

    Bloques 
        

         Congruente 0.39 0.29 0.30 0.40 0.51 0.29 0.50 0.40 261.50 .079 .28 

      Incongruente 0.36 0.29 0.30 0.30 0.49 0.29 0.40 0.30 243.00 .037 .33 

      Mixto 0.37 0.28 0.33 0.22 0.43 0.22 0.39 0.28 288.00 .198 .21 

Categorías 
        

       Boca 0.18 0.15 0.11 0.21 0.29 0.16 0.29 0.18 211.50 .009 .42 

    Interacciones 0.09 0.10 0.07 0.11 0.09 0.06 0.07 0.11 312.00 .378 .14 

    Toques 0.12 0.20 0.04 0.11 0.11 0.25 0.04 0.11 327.50 .532 .10 

    Risas/Sonrisas 0.04 0.05 0.04 0.07 0.06 0.07 0.00 0.11 346.50 .775 .04 

    Superior 0.04 0.04 0.00 0.07 0.04 0.06 0.00 0.07 353.50 .873 .02 

    Cuerpo 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.06 0.00 0.04 320.00 .420 .12 

    Otras 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 356.50 .883 .02 

Torre de Londres 

Expresividad Total 3.28 2.09 2.64 1.97 3.42 1.18 3.75 1.95 270.50 .159 .23 

    Niveles 
        

         Nivel 1 1.60 1.77 1.00 3.00 2.27 1.55 1.75 1.50 250.00 .073 .29 

      Nivel 2 3.34 1.97 3.50 2.00 3.48 2.00 3.00 1.50 343.50 .914 .02 

      Nivel 3 2.53 2.03 2.25 1.42 2.81 1.18 2.70 1.69 258.00 .103 .26 

      Nivel 4 3.15 3.01 2.42 1.29 3.83 4.79 2.67 1.25 156.50 .500 .13 

      Nivel 5 3.03 2.05 2.83 2.25 2.83 1.22 2.83 1.83 139.00 .876 .03 

      Nivel 6 13.32 15.88 7.80 7.93 9.88 6.57 8.00 8.30 79.50 .837 .05 

Categorías 
        

       Boca 1.51 0.85 1.50 1.20 1.80 0.81 1.56 1.08 276.50 .193 .21 

    Interacciones 0.49 0.56 0.30 0.67 0.36 0.35 0.23 0.44 327.50 .695 .06 

    Toques 0.62 0.54 0.53 0.48 0.44 0.47 0.23 0.45 248.00 .070 .29 

    Risas/Sonrisas 0.07 0.12 0.00 0.08 0.07 0.10 0.02 0.12 336.50 .803 .04 

    Superior 0.12 0.15 0.06 0.11 0.09 0.14 0.06 0.10 295.00 .326 .16 

    Cuerpo 0.39 0.32 0.30 0.27 0.58 0.27 0.56 0.42 200.50 .008 .43 

    Otras 0.07 0.12 0.00 0.10 0.08 0.09 0.06 0.11 282.50 .218 .19 

Nota. En negrita se resaltan las comparaciones significativas. 

 

6.3.3.2.2.1 Expresiones emocionales bajo la Condición Neutra 

Al analizar las expresiones emocionales durante la tarea tipo Stroop, no se 

encontraron variaciones significativas en función del género (ps > .05). Estos resultados se 

replicaron en la tarea ToL, donde las expresiones emocionales fueron similares entre los 

grupos de género (ps > .05). 
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6.3.3.2.2.2 Expresiones emocionales bajo la Condición Positiva 

En la tarea tipo Stroop, no se encontraron diferencias en función del género de 

las/os participantes en las expresiones emocionales durante Stroop (ps > .05). En la tarea 

ToL, al comparar las expresiones emocionales según el género, se observó una mayor 

Expresividad en el Nivel 6 en el grupo de nenas en comparación con el de varones (U = 

7.00, p = .045, r = .689). 

 

6.3.3.2.2.3 Comparación de las expresiones emocionales entre las condiciones 

emocionales del Estudio 2 

Se compararon las expresiones emocionales entre las condiciones emocionales del 

Estudio 2 (Tabla 17). En la tarea tipo Stroop, al considerar a la muestra total, se observaron 

diferencias significativas en el Bloque Incongruente (U = 243.00, p = .037, r = .330), y en 

la categoría Boca (U = 211.50, p = .009, r = .417). En ambos casos se observó una mayor 

cantidad de expresiones emocionales en la Condición Positiva que en la Condición Neutra 

(Figura 20). Al segmentar la muestra por género, los resultados no arrojaron diferencias en 

las expresiones emocionales entre las condiciones emocionales en el grupo de nenas (ps > 

.05). En el grupo de varones, se observó una mayor cantidad de expresiones de la categoría 

Boca en la Condición Positiva en comparación con la Condición Neutra (U = 49.00, p = 

.043, r = .462), y una mayor cantidad de expresiones de la categoría Cuerpo en la 

Condición Neutra que en la Condición Positiva (U = 51.50, p = .035, r = .434). 

Respecto de las diferencias en las expresiones emocionales durante la tarea ToL, al 

considerar la muestra total del Estudio 2, se observó una mayor cantidad de expresiones 

emocionales en la categoría Cuerpo en la Condición Positiva en comparación con la 

Condición Neutra (U = 200.50, p = .008, r = .427) (Figura 21). Al segmentar la muestra del 

Estudio 2 por género, se observaron diferencias en la Expresividad Total (U = 43.00, p = 

.041, r = .479), y en la categoría Cuerpo (U = 28.00, p = .005, r = .661) en las nenas. En 

ambos casos se halló una mayor cantidad de expresiones emocionales en la Condición 

Positiva en comparación con la Condición Neutra. En el grupo de varones, se presentó una 

mayor cantidad de expresiones de la categoría Toques en la Condición Neutra en 

comparación con la Condición Positiva (U = 48.50, p = .041, r = .467). 
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6.3.3.2.3 Comparación de las expresiones emocionales entre los Estudio 1 y 2 

En cuanto a la tarea tipo Stroop, en la Condición Neutra se encontró una mayor 

cantidad de expresiones emocionales en el Estudio 2 en comparación con el Estudio 1 en la 

categoría Risas/Sonrisas (U = 90.50, p = .002, r = .517) (Figura 20). Respecto de las 

expresiones emocionales durante la tarea ToL, en la Condición Neutra se observaron 

diferencias en la Expresividad Total (U = 51.00, p = .007, r = .571), en el Nivel 3 (U = 

48.00, p = .005, r = .597), y en las categorías Boca (U = 46.50, p = .004, r = .609) y Cuerpo 

(U = 39.00, p = .002, r = .672). En todos los casos se presentó una mayor cantidad de 

expresiones emocionales en la muestra del Estudio 2 que en la del Estudio 1 (Figura 21). 

Dentro de la Condición Positiva de la tarea tipo Stroop, no se encontraron 

diferencias significativas entre las expresiones de los Estudios 1 y 2 (ps > .05) (Figura 20). 

Respecto de las expresiones durante la tarea ToL, se hallaron diferencias en la Expresividad 

del Nivel 3 (U = 17.00, p = .018, r = .653), y en las categorías Boca (U = 19.50, p = .030, r 

= .602) y Cuerpo (U = 0.000, p < .001, r = 1.00). Nuevamente, en todos los casos la 

muestra del Estudio 2 presentó mayor cantidad de expresiones emocionales que la del 

Estudio 1 (Figura 21). 

 

6.3.3.3 Nivel autonómico 

Como se mencionó en el apartado 6.1.5.2 Procedimientos de análisis individuales de 

cada nivel de organización, se realizaron diversos análisis que involucraron a las diversas 

variables autonómicas calculadas. En primer término, se compararon las FC basales entre 

las muestras de los Estudios 1 y 2 para asegurar una equivalencia inicial. Las 

comparaciones se realizaron en cada condición emocional por separado y luego 

segmentando la muestra por género. En el Estudio 1, el único grupo que presentó 

diferencias en su FC de base fue el de niñas y niños de 5 años (t(28) = 2.66, p = .013, d = 

.97), donde quienes fueron evaluadas/os bajo la Condición Positiva presentaron una mayor 

FC (Tabla 10). En el Estudio 2, no se encontraron diferencias significativas en las FC 

basales de las/os participantes de ambas condiciones emocionales (ps > .05) (Tabla 12). 
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6.3.3.3.1 Análisis de la FC en el Estudio 1 

En primer lugar, se realizaron análisis descriptivos. La información completa se 

encuentra en la Tabla 18. 

 

Tabla 18. 

Descripción de la FC en cada bloque y nivel de las tareas, y su comparación entre las 

condiciones emocionales del Estudio 1 
 

Variables 

Condición Neutra Condición Positiva 

U p r M DE Mdn RIC M DE Mdn RIC 

FC Stroop 

          
 

   Congruente 93.97 16.45 90.00 22.80 100.31 14.92 99.70 16.40 1040.50 .024 .255 

   Incongruente 99.03 17.97 100.40 19.70 104.40 13.99 104.90 15.90 1073.00 .041 .232 

   Mixto 103.12 20.48 102.39 21.28 105.20 13.52 106.25 15.97 1154.00 .157 .161 

FC ToL 
        

  
 

   Nivel 1 102.07 20.94 99.93 13.80 103.40 12.51 103.39 15.38 1160.50 .193 .149 

   Nivel 2 102.01 20.76 100.05 16.66 103.34 13.11 106.00 16.46 1184.50 .251 .131 

   Nivel 3 100.61 13.89 101.57 17.63 103.96 13.16 106.13 16.01 1128.00 .131 .172 

   Nivel 4 101.51 13.20 102.97 16.73 104.90 12.31 107.51 14.52 1052.00 .235 .139 

   Nivel 5 98.81 13.77 100.00 19.64 104.92 11.91 106.75 12.69 651.00 .056 .244 

   Nivel 6 97.40 14.88 101.00 18.08 103.24 12.62 106.99 16.41 357.00 .103 .244 

Nota. En negrita se resaltan las comparaciones significativas. 

 

6.3.3.3.1.1 Análisis de la FC en la Condición Neutra del Estudio 1 

En primer lugar, se comparó la FC de cada bloque de la tarea tipo Stroop entre los 

grupos de género. Las FC de nenas y varones no presentaron diferencias estadísticamente 

significativas (ps > .05) (Figura 22). 

 

Figura 22. 

Comparación de la FC durante cada bloque de la tarea tipo Stroop en función del género y 

de las condiciones emocionales en el Estudio 1 
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Respecto de las diferencias por edad en la FC durante la tarea tipo Stroop, se 

encontraron distribuciones similares en todos los grupos de edad (ps > .05) (Figura 23). 

 

Figura 23. 

Comparación de la FC durante cada bloque de la tarea tipo Stroop en función de la edad y 

de las condiciones emocionales en el Estudio 1 
 

 

 

En la Condición Neutra de la tarea ToL, se halló una mayor FC durante el Nivel 3 

en el grupo de nenas en comparación con el de varones (U = 289.00, p = .042, r = .312) 

(Figura 24). 

 

Figura 24. 

Comparación de la FC durante cada bloque de la tarea ToL en función del género y las 

condiciones emocionales en el Estudio 1 
 

 
 

Respecto de las diferencias por edad, se observaron variaciones significativas en el 

Nivel 2 (χ² = 11.956, gl = 4, p = .018, 𝜀𝑝
2 = .210), donde el grupo de 4 presentó una mayor 

FC que el de 7 años (W = -3.926, p = .044) (Figura 25). 
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Figura 25. 

Comparación de la FC durante cada bloque y nivel de las tareas en función de la edad y 

las condiciones emocionales en el Estudio 1 
 

 

 

6.3.3.3.1.2 Análisis de la FC en la Condición Positiva del Estudio 1 

En primer lugar, se encontró que las nenas y los varones presentaron similares FC 

durante los bloques de la tarea tipo Stroop (ps > .05) (Figura 22). Respecto de las 

variaciones por edad, se observaron diferencias significativas en el Bloque Incongruente de 

la tarea (χ² = 11.336, gl = 4, p = .023, 𝜀𝑝
2 = .236). Las comparaciones de a pares indicaron 

que el grupo de 5 presentó mayor FC que el de 8 años (W = -4.274, p = .021) (Figura 23). 

En cuanto a la tarea ToL, las comparaciones en función del género no arrojaron 

diferencias significativas (ps > .05) (Figura 24). En relación a las comparaciones entre los 

grupos de edad, se observaron diferencias significativas en el Nivel 2 (χ² = 9.868, gl = 4, p 

= .043, 𝜀𝑝
2 = .215), Nivel 4 (χ² = 12.975, gl = 4, p = .011, 𝜀𝑝

2 = .282) y en el Nivel 6 (χ² = 

9.472, gl = 4, p = .050, 𝜀𝑝
2 = .279). En todos los casos, el grupo de 5 presentó mayor FC que 

el de 8 años (Nivel 1: W = -4.040, p = .035; Nivel 2: W = -4.132, p = .029; Nivel 4: W = -

4.225, p = .024; Nivel 6: W = -3.946, p = .042) (Figura 25). 

 

6.3.3.3.1.3 Comparación de la FC entre las condiciones emocionales del Estudio 1 

Al analizar las diferencias entre las FC durante los bloques de la tarea tipo Stroop 

según las condiciones emocionales, en la muestra total se encontró una mayor FC en la 

Condición Positiva en comparación con la Condición Neutra del Bloque Congruente (U = 

1040.50, p = .024, r = .255) y del Bloque Incongruente (U = 1073.00, p = .041, r = .232) 

(Tabla 18). Similares resultados se obtuvieron en el grupo de varones (Bloque 
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Incongruente: U = 219.00, p = .036, r = .343), pero no en el de nenas (Figura 22). Respecto 

de las agrupaciones por edad, el grupo de niñas y niños de 7 años evaluadas/os bajo la 

Condición Positiva presentó mayor FC que el grupo evaluado bajo la Condición Neutra en 

el Bloque Congruente (U = 26.00, p = .043, r = .527) (Figura 23). 

En relación con la tarea ToL, al considerar la muestra total no se encontraron 

diferencias significativas en la FC entre las condiciones emocionales (ps > .05) (Tabla 18). 

En el grupo de nenas tampoco se observaron diferencias (ps > .05), pero en el grupo de 

varones, aquellos evaluados bajo la Condición Positiva presentaron mayor FC que los 

evaluados bajo la Condición Neutra en el Nivel 3 (U = 209.00, p = .043, r = .337) y en el 

Nivel 5 (U = 92.00, p = .045, r = .399) (Figura 24). Respecto de los grupos de edad, al igual 

que en la tarea tipo Stroop, se observaron diferencias en el grupo de niñas y niños de 7 

años, donde quienes fueron evaluadas/os bajo la Condición Positiva presentaron mayor FC 

que las/os evaluadas/os bajo la Condición Neutra en los Niveles 2 (U = 23.00, p = .024, r = 

.582) y 4 (U = 25.00, p = .036, r = .545) (Figura 25). 

 

6.3.3.3.2 Análisis de la FC en el Estudio 2 

Para comenzar, se realizaron análisis descriptivos de las variables de FC calculadas. 

La información se presenta para la muestra total en la Tabla 19. 

 

Tabla 19. 

Descripción de la FC en cada bloque y nivel de las tareas, y su comparación entre las 

condiciones emocionales en el Estudio 2 
 

Variables 

Condición Neutra Condición Positiva 

U p r M DE Mdn RIC M DE Mdn RIC 

FC Stroop 

          
 

   Congruente 100.18 11.96 98.70 20.50 105.10 12.61 107.75 12.12 188.00 .141 .263 

   Incongruente 102.07 12.96 100.40 23.90 105.45 12.16 107.00 8.80 241.00 .289 .182 

   Mixto 103.29 10.72 102.06 17.42 105.07 13.35 109.72 16.61 262.00 .522 .110 

FC ToL 
        

  
 

   Nivel 1 102.77 12.24 102.50 15.88 105.10 12.04 105.05 9.73 242.00 .614 .090 

   Nivel 2 103.21 11.82 104.11 13.70 103.86 11.98 102.72 11.49 264.00 .974 .008 

   Nivel 3 104.04 11.54 105.83 15.97 105.64 11.81 106.65 13.32 269.00 .900 .024 

   Nivel 4 100.77 11.77 100.23 11.24 107.53 13.26 106.73 12.21 93.00 .104 .336 

   Nivel 5 102.98 10.33 101.96 9.59 109.25 12.95 106.97 13.74 79.00 .135 .325 

   Nivel 6 102.57 12.92 103.15 12.35 107.98 8.88 110.33 9.98 61.00 .252 .274 
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6.3.3.3.2.1 Análisis de la FC en la Condición Neutra del Estudio 2 

En primera instancia, se comparó la FC de cada bloque de la tarea tipo Stroop entre 

los grupos de género. En este caso, no se encontraron diferencias significativas entre la FC 

de nenas y varones (ps > .05) (Figura 26). 

 

Figura 26. 

Comparación de la FC durante cada bloque de la tarea tipo Stroop en función del género y 

de las condiciones emocionales en el Estudio 2 
 

 
 

En la Condición Neutra de la tarea ToL, la distribución de la FC entre los grupos de 

género también fue similar en todos los niveles de la tarea (ps > .05) (Figura 27). 

 

Figura 27. 

Comparación de la FC durante cada bloque de la tarea ToL en función del género y de las 

condiciones emocionales en el Estudio 2 
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6.3.3.3.2.2 Análisis de la FC en la Condición Positiva del Estudio 2 

Al estudiar las diferencias en la FC durante la tarea tipo Stroop en función del 

género, tampoco se observaron diferencias entre la FC de los grupos en la Condición 

Positiva (ps > .05) (Figura 26). En relación con la tarea ToL, al igual que en la tarea tipo 

Stroop, la FC de nenas y varones fue similar en todos los niveles de la tarea ToL (ps > .05) 

(Figura 27). 

 

6.3.3.3.2.3 Comparación de la FC entre las condiciones emocionales del Estudio 2 

Al analizar las variaciones en la FC durante los bloques y niveles de las tareas 

cognitivas en función de las condiciones emocionales, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en las variables (ps > .05) (Tabla 19). Estos resultados se 

repitieron en ambos grupos de género. 

 

6.3.3.3.3 Comparación de la FC durante las tareas entre los Estudios 1 y 2 

Dentro de la Condición Neutra, la FC de los bloques de la tarea tipo Stroop 

presentaron distribuciones similares entre los Estudios 1 y 2 (ps > .05). Estos resultados se 

repitieron en ambos grupos de género y en la tarea ToL. 

Hacia el interior de la Condición Positiva de las tareas, también se encontraron 

distribuciones similares de FC entre los Estudios 1 y 2 (ps > .05). Este patrón se presentó en 

la muestra total y en los grupos de género. 

 

6.3.3.4 Nivel socioambiental 

Los resultados de este nivel incluyen los análisis del cuestionario PKBS-2 y del 

Cuestionario de Condiciones de Vida. En ambos casos, se realizaron análisis para asegurar 

la equivalencia inicial entre las condiciones emocionales, y se evaluaron las diferencias en 

función del género y la edad de las/os participantes, cuando correspondiera. 

 

6.3.3.4.1 Análisis del Cuestionario PKBS-2 

Según se mencionó, se realizaron análisis descriptivos a inferenciales para 

identificar posibles diferencias en el desarrollo socioemocional entre las condiciones 
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emocionales, del género y la edad de las/os participantes. Estos resultados se presentan para 

cada Estudio por separado. 

 

6.3.3.4.1.1 Desarrollo socioemocional en el Estudio 1 

Se realizaron análisis descriptivos de las subescalas y sus dimensiones. Todos los 

estadísticos, divididos por condiciones emocionales, se presentan en la Tabla 20. En 

segundo lugar, se analizaron las diferencias en las variables de desarrollo socioemocional 

entre las condiciones emocionales. Las subescalas y dimensiones no presentaron 

variaciones significativas entre las condiciones emocionales (ps > .05). Esta equivalencia 

inicial en el nivel de desarrollo socioemocional se repitió en ambos géneros y en todas las 

edades de las/os participantes. 

 

Tabla 20. 

Descriptivos y comparación de las variables del desarrollo socioemocional entre las 

condiciones emocionales del Estudio 1 
 

Variables 

Condición Neutra Condición Positiva 

E p TE M DE Mdn RIQ M DE Mdn RIQ 

HS 83.25 7.97 85.00 13.00 84.83 9.32 87.00 14.00 1893.50 .235 .121 

CS 28.07 4.16 28.00 6.00 29.29 4.59 30.00 6.50 1755.00 .068 .185 

INT 25.29 3.32 26.00 5.00 25.64 3.75 26.00 6.00 1940.50 .328 .099 

IND 29.89 2.73 30.00 3.00 29.90 2.78 31.00 4.00 2123.50 .892 .014 

PC 44.78 16.56 44.00 28.00 44.24 17.59 46.00 22.00 0.182 .856 0.032 

PE 30.67 12.11 31.00 20.00 30.61 13.22 32.00 16.50 0.028 .978 0.005 

PI 14.11 5.54 13.00 7.00 13.63 6.36 14.00 7.00 0.465 .642 0.081 

Nota. E: estadístico (U de Mann-Whitney para Habilidades Sociales, y t de Student para 

Problemas de Conducta), TE: tamaño del efecto (r para Habilidades Sociales, y d para 

Problemas de Conducta). 

 

Al analizar las diferencias por género, las nenas presentaron mayores habilidades 

sociales, tanto en la subescala HS (U = 1538.50, p = .004, r = .291), como en las 

dimensiones CS (U = 1531.50, p = .004, r = .294) e INT (U = 1633.00, p = .014, r = .247) 

en comparación con los varones (Figura 28). Además, los varones presentaron mayor 

puntaje en la subescala PC (t(130) = -2.98, p = .003, d = -0.520) y en la dimensión PE (t(130) = 

-3.48, p < .001, d = -0.608). 
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Figura 28. 

Comparación de las habilidades sociales y los problemas de conducta en función del 

género y la edad en el Estudio 1 
 

 

 

Luego, se analizaron las diferencias en el desarrollo socioemocional en función de 

los grupos de edad. Las distribuciones de habilidades sociales y problemas de conducta 

fueron similares entre todos los grupos de edad (ps > .05) (Figura 28). 

 

6.3.3.4.1.2 Desarrollo socioemocional en el Estudio 2 

Se llevaron a cabo análisis similares a los realizados en el Estudio 1. En la Tabla 21 

se presenta la información descriptiva de las variables del desarrollo socioemocional de las 

niñas y los niños del Estudio 2. Al analizar la equivalencia en los niveles de desarrollo 

socioemocional, se encontraron diferencias significativas en las variables PI de la muestra 

total (t(38) = 2.248, p = .030, d = 0.714) y en el grupo de varones (t(19) = 2.747, p = .013, d = 

1.200). En ambos casos, quienes estaban asignadas/os a la Condición Neutra presentaron 

mayores PI de la conducta. El desarrollo socioemocional fue similar en las otras variables 

en función de las condiciones emocionales (ps > .05). 

 

Tabla 21. 

Descriptivos y comparación de las variables del desarrollo socioemocional entre las 

condiciones emocionales del Estudio 2 
 

Variables 

Condición Neutra Condición Positiva 

E p TE M DE Mdn RIQ M DE Mdn RIQ 

HS 84.94 84.00 8.38 12.75 85.86 86.00 6.77 10.50 189.00 .817 .045 

CS 27.50 28.50 4.77 7.25 28.73 29.50 4.00 5.00 174.00 .521 .121 

INT 28.56 29.00 3.52 4.00 28.36 28.50 3.32 4.00 187.50 .784 .053 

IND 28.89 29.00 2.95 3.00 28.77 29.00 2.02 3.00 175.50 .545 .114 

PC 51.11 49.00 21.07 31.50 38.91 31.00 2.22 31.50 1.769 .085 0.562 

PE 33.28 30.50 15.62 18.25 25.54 21.50 16.73 22.50 1.498 .142 0.476 

PI 17.83 18.50 6.30 7.50 13.36 11.50 6.22 8.75 2.248 .030 0.714 

Nota. E: estadístico (U de Mann-Whitney para Habilidades Sociales, y t de Student para 

Problemas de Conducta), TE: tamaño del efecto (r para Habilidades Sociales, y d para 

Problemas de Conducta). En negrita se resaltan las comparaciones significativas. 
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En cuanto a las comparaciones por género, se encontraron diferencias significativas 

en las variables HS (U = 116.50, p = .025, r = .416) y CS (U = 116.00, p = .024, r = .419). 

En este caso, los varones presentaron mayores niveles de HS que las nenas en ambas 

variables (Figura 29). 

 

Figura 29. 

Comparación de las habilidades sociales y los problemas de conducta en función del 

género en el Estudio 2 
 

 
 

6.3.3.4.1.3 Comparación del desarrollo socioemocional entre los Estudios 1 y 2 

Al analizar las variables del PKBS-2 en función de las muestras de los Estudios 1 y 

2, se encontraron diferencias significativas en la muestra total y en los grupos de género. 

Considerando la muestra total, quienes participaron del Estudio 2 presentaron mayores 

niveles de INT (U = 334.50, p < .001, r = .460) e IND (U = 433.50, p = .029, r = .301) en 

comparación con quienes participaron del Estudio 1 (Figura 30). No se encontraron 

diferencias en los PC entre los estudios al considerar la muestra total (ps > .05). 

 

Figura 30. 

Comparación de las habilidades sociales y los problemas de conducta según género en los 

Estudios 1 y 2 
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Al segmentar la muestra por género, el grupo de nenas del Estudio 1 presentó mayor 

CS que el grupo del Estudio 2 (U = 100.00, p = .032, r = .415). No se observaron 

diferencias en los problemas de conducta (ps > .05). Por otro lado, los varones que 

participaron del Estudio 2 presentaron mayor INT (U = 64.50, p = .011, r = .527) y menor 

IND (U = 71.00, p = .019, r = .480) que los del Estudio 1. Respecto de los problemas de 

conducta, los varones del Estudio 2 presentaron mayores niveles de PI que los del Estudio 1 

(t(32) = -2.297, p = .028, d = -0.811) (Figura 30). 

 

6.3.3.4.2 Análisis de las condiciones socioambientales del hogar de las niñas y los niños 

En el presente apartado se describen las condiciones de vida de las niñas y los niños 

en función de las respuestas dadas por sus principales cuidadoras/es. También se comparan 

estas características entre las condiciones emocionales para asegurar una equivalencia 

inicial. Para finalizar, se analizarán las diferencias entre las muestras de los Estudios 1 y 2. 

 

6.3.3.4.2.1 Condiciones socioambientales de los hogares del Estudio 1 

En primer lugar, se compararon las variables socioambientales entre las condiciones 

emocionales para asegurar una equivalencia inicial. No se observaron diferencias 

significativas en el nivel de escolaridad de las madres y los padres (madres: χ² = 2.155, gl = 

7, p = .951, V de Cramer = .132; padres: χ² = 3.858, gl = 7, p = .796, V de Cramer = .181), 

ni en su principal actividad al momento de las entrevistas (madres: χ² = 4.024, gl = 7, p = 

.777, V de Cramer = .182; padres: χ² = 2.518, gl = 5, p = .774, V de Cramer = .146). 

Tampoco se encontraron diferencias significativas entre las condiciones emocionales en las 

variables de estimulación presente en el hogar (cantidad de libros: U = 1931.00, p = .425, r 

= .072; cantidad de dispositivos: U = 1964.50, p = .378, r = .088). 

A continuación, se describen las variables de interés seleccionadas para el nivel 

socioambiental. En primer lugar, se analizaron la escolaridad y ocupación principal de las 

madres y los padres. La información completa de las frecuencias y porcentajes de cada uno 

de los valores para los Estudios 1 y 2 se presentan en la Tabla 22. 
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Tabla 22. 

Análisis descriptivo de la escolaridad y ocupación principal de las madres y los padres de 

los Estudios 1 y 2 
 

Variables 

Estudio 1 Estudio 2 

Padres Madres Padres Madres 

n % %ac n % %ac n % %ac n % %ac 

Nivel educativo 
            

   Sin educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Primario incompleto 0 0 0 0 0 0 3 9.1  9.1  3 7.5  7.5  

   Primario completo 0 0 0 0 0 0 3 9.1  18.2  2 5.0  12.5  

   Secundario incompleto 10 8.5  8.5  3 2.4  2.4  12 36.4  54.5  7 17.5  30.0  

   Secundario completo 17 14.4  22.9  10 8.1  10.5  11 33.3  87.9  18 45.0  75.0  

   Terciario incompleto 6 5.1  28.0  8 6.5  16.9  0 0 87.9 1 2.5  77.5  

   Terciario completo 11 9.3  37.3  18 14.5  31.5  3 9.1  97.0  2 5.0  82.5  

   Universitario incompleto 24 20.3  57.6  17 13.7  45.2  0 0 97.0  4 10.0  92.5  

   Universitario completo 29 24.6  82.2  46 37.1  82.3  1 3.0  100.0  2 5.0  97.5  

   Posgrado incompleto 7 5.9  88.1  2 1.6  83.9  0 0 100.0  1 2.5  100.0  

   Posgrado completo 14 11.9  100.0  20 16.1  100.0  0 0 100.0  0 0 100.0  

Ocupación principal 
            

   Desocupada/o 1 0.8  0.8  6 4.9  4.9  2 6.3  6.3  13 33.3  33.3  

   Trabajador/a inestable 3 2.5  3.4  1 0.8  5.7  1 3.1  9.4  2 5.1  38.5  

   Inactividad o Estudiante 0 0 3.4  3 2.5  8.2  0 0 9.4  0 0 38.5  

   Tareas de cuidado 0 0 3.4  7 5.7  13.9  0 0 9.4  5 12.8  51.3  

   Trabajador/a por cuenta propia a 

tiempo parcial 
4 3.4  6.8  13 10.7  24.6  6 18.8  28.1  4 10.3  61.5  

   Trabajador/a por cuenta propia a 

tiempo completo 
36 30.5  37.3  12 9.8  34.4  6 18.8  46.9  2 5.1  66.7  

   Asalariada/o a tiempo parcial 12 10.2  47.5  18 14.8  49.2  3 9.4  56.3  6 15.4  82.1  

   Asalariada/o a tiempo completo 62 52.5  100.0  62 50.8  100.0  14 43.8  100.0  7 17.9  100.0  

Nota. %ac: Porcentaje acumulado. 

 

En cuanto a la estimulación presente en el hogar, en la variable cantidad de libros 

accesibles adecuados para la edad, la mayoría de las madres y los padres identificaron tener 

entre 10 y 50 libros (60.0%, n = 78), seguido por quienes tenían entre 51 y 100 libros 

disponibles (23.1%, n = 30). Respecto de la cantidad de dispositivos a los que las niñas y 

los niños tenían acceso, se reportó una media de 5.89 (DE = 1.78), con un mínimo de cero y 

un máximo de ocho. La mayoría de las familias informó que las niñas y los niños tenían 

acceso a un total de seis dispositivos. 
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6.3.3.4.2.2 Condiciones socioambientales de los hogares del Estudio 2 

En este apartado se presentan los resultados de los análisis de las condiciones 

socioambientales de los hogares de las/os participantes del Estudio 2. En principio, se 

comparan las condiciones socioambientales entre las condiciones emocionales para 

asegurar una equivalencia inicial. Luego, se describen las condiciones socioambientales de 

los hogares de las/os participantes. 

Al comparar las condiciones socioambientales entre las condiciones emocionales, 

tampoco en este Estudio se encontraron diferencias en la escolaridad de las madres y los 

padres (madres: χ² = 4.262, gl = 8, p = .833, V de Cramer = .326; padres: χ² = 0.984, gl = 5, 

p = .964, V de Cramer = .173), ni en su principal actividad al momento de las entrevistas 

(madres: χ² = 6.501, gl = 6, p = .369, V de Cramer = .408; padres: χ² = 3.276, gl = 5, p = 

.658, V de Cramer = .320). La estimulación presente en el hogar tampoco arrojó diferencias 

significativas entre las condiciones emocionales (cantidad de libros: U = 187.00, p = .743, r 

= .056; cantidad de dispositivos: U = 161.50, p = .322, r = .184). 

La información descriptiva del nivel de escolaridad y de la ocupación principal de 

las madres y los padres se encuentra en la Tabla 22. Acerca de la estimulación presente en 

el hogar, las familias reportaron tener en su mayoría menos de 10 libros accesibles y 

adecuados para la edad de sus hijas/os (57.5%, n = 23), seguido por un 37.5% (n = 15) que 

informó tener entre 10 y 50 libros. En cuanto a los dispositivos disponibles en el hogar, la 

mayoría reportó que las niñas y los niños tenían acceso a ocho dispositivos, con un mínimo 

de uno y un máximo de ocho (M = 5.30, DE = 2.16). 

 

6.3.3.4.2.3 Comparación entre las condiciones socioambientales de los hogares de los 

Estudios 1 y 2 

En última instancia, se compararon las condiciones socioambientales de los hogares 

de los Estudios 1 y 2. Se encontraron diferencias significativas en la escolaridad de las 

madres (χ² = 71.60, gl = 9, p < .001, V de Cramer = .661) y de los padres (χ² = 360.49, gl = 

9, p < .001, V de Cramer = .633). En ambos casos, las madres y los padres del Estudio 1 

presentaron mayor nivel de escolaridad en comparación con las madres y los padres del 

Estudio 2 (Figura 31). 
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Figura 31. 

Comparación de la escolaridad y la ocupación de las madres y los padres entre los 

Estudios 1 y 2 
 

 
Nota. Escolaridad: 1 = Sin estudios, 2 = Primario incompleto, 3 = Primario completo, 4 = 

Secundario incompleto, 5 = Secundario completo, 6 = Terciario incompleto, 7 = Terciario 

completo, 8 = Universitario incompleto, 9 = Universitario completo, 10 = Posgrado 

incompleto, 11 = Posgrado completo. Ocupación: 1 = Desocupada/o, 2 = Trabajador/a 

inestable, 3 = Otra clase de inactividad económica // Estudiante, 4 = Dedicada/o a labores 

del hogar, cuidado de otras personas, 5 = Trabajador/a por cuenta propia a tiempo parcial, 6 

= Trabajador/a por cuenta propia a tiempo completo, 7 = Asalariada/o a tiempo parcial, 8 = 

Asalariada/o a tiempo completo. 

 

En cuanto a la ocupación principal, se observó que las madres del Estudio 1 

presentaron trabajos más estables que las del Estudio 2 (χ² = 34.33, gl = 7, p < .001, V de 

Cramer = .462). Lo mismo se encontró respecto de la ocupación principal de los padres (χ² 

= 14.26, gl = 5, p = .014, V de Cramer = .308) (Figura 31). 

En relación a la estimulación presente en el hogar, se observó una mayor cantidad 

de libros en los hogares del Estudio 1 en comparación con el Estudio 2 (U = 1273.00, p < 

.001, r = .510). No se observaron diferencias en la cantidad de dispositivos tecnológicos 

entre los hogares de los Estudios 1 y 2 (U = 2254.00, p = .155, r = .146). 

 

6.3.3.4.3 Correlaciones entre el desarrollo socioemocional y las condiciones de vida del 

hogar de las/os participantes 

En el Estudio 1, la subescala de HS correlacionó en forma positiva con la 

escolaridad de las madres (r = .25, p = .019), mientras que la subescala de PC presentó una 

correlación inversa con la escolaridad de los padres (r = -.36, p < .001). No se presentaron 

correlaciones entre las demás variables (ps > .05). 
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En el Estudio 2, no se presentaron correlaciones significativas entre las variables del 

desarrollo socioemocional y las condiciones socioambientales del hogar de las niñas y los 

niños (ps > .05). 

 

6.3.4 Resultados de los análisis multinivel 

Se presentan a continuación las correlaciones entre las variables de los diferentes 

niveles de organización. Las correlaciones se realizaron para cada estudio y condición 

emocional por separado (Tabla 23). 

 

Tabla 23. 

Resumen de las correlaciones entre los niveles de organización según condición emocional 

y estudio 
 

Niveles 

Estudio 1 Estudio 2 

Condición Neutra Condición Positiva Condición Neutra Condición Positiva 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Cognitivo - X X X - X X 
 

- 
 

X X - X 
 

X 

2.Conductual 
 

- 
   

- 
 

X 
 

- X 
  

- 
  

3.Autonómico 
  

- 
   

- X 
  

- 
   

- X 

4.Socioambiental       -       -       -       - 

Nota. X: Correlación estadísticamente significativa. 

 

6.3.4.1 Correlaciones entre las variables en la Condición Neutra del Estudio 1 

En primer lugar, el Desempeño en la tarea tipo Stroop correlacionó con la cantidad 

de libros presentes en el hogar (r = .31, p = .027). El TR en la misma tarea presentó 

correlaciones con la FC durante las tareas tipo Stroop (r = .42, p = .002) y ToL (r = .47, p < 

.001), así como con la Expresividad Total en la tarea tipo Stroop (r = .33, p = .018). 

Por otro lado, las variables cognitivas de la tarea ToL también presentaron diversas 

correlaciones. La cantidad de ensayos Administrados correlacionó con la subescala de HS 

(r = .34, p = .015), el Desempeño en la tarea ToL correlacionó con la accesibilidad a 

dispositivos tecnológicos (r = .32, p = .025), y el TP correlacionó con la Expresividad Total 

durante la resolución de ambas tareas (Stroop: r = .48, p < .001; ToL: r = .46, p < .001). 

 

6.3.4.2 Correlaciones entre las variables en la Condición Positiva del Estudio 1 

Al igual que en la Condición Neutra, se encontraron correlaciones entre el TR de la 

tarea tipo Stroop y la FC durante la realización de las tareas tipo Stroop (r = .39, p = .011) y 
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ToL (r = .38, p = .012). Asimismo, la FC durante la realización de la tarea tipo Stroop 

correlacionó con la ocupación de las madres (r = -.32, p = .043). 

Por otro lado, el TP de la tarea ToL correlacionó con la Expresividad Total durante 

la tarea ToL (r = .49, p < .001). A su vez, esta variable correlacionó con la ocupación de los 

padres (r = -.41, p = .010). 

 

6.3.4.3 Correlaciones entre las variables en la Condición Neutra del Estudio 2 

En este caso, el Desempeño en la tarea tipo Stroop correlacionó con la escolaridad 

de las madres (r = .61, p = .027). También se encontraron correlaciones entre el TR de esta 

tarea y la FC durante la tarea tipo Stroop (r = .71, p = .008) y durante la tarea ToL (r = .62, 

p = .027). A su vez, la FC durante la realización de la tarea ToL correlacionó con la 

Expresividad Total durante las tareas Stroop (r = .64, p = .018) y ToL (r = .65, p = .025). 

Por su parte, la cantidad de ensayos Administrados en la tarea ToL correlacionó con 

la escolaridad de las madres (r = .56, p = .045) y con la cantidad de libros disponibles en el 

hogar (r = -.56, p = .047). No se observaron otras correlaciones con las variables de la tarea 

ToL (ps > .05). 

 

6.3.4.4 Correlaciones entre las variables en la Condición Positiva del Estudio 2 

En primer término, el Desempeño en la tarea tipo Stroop correlacionó con la 

Expresividad Total durante esa tarea (r = -.59, p = .012). El TR durante la tarea tipo Stroop 

no presentó correlaciones con las otras variables (ps > .05). 

Por otra parte, la cantidad de ensayos Administrados en la tarea ToL correlacionó 

con la escolaridad (r = -.50, p = .039) y la ocupación (r = -.66, p = .004) de las madres. 

Además, se observó una correlación entre el Desempeño en esta tarea y la escolaridad de 

las madres (r = -.55, p = .023), y otra entre el TP y la accesibilidad a dispositivos 

tecnológicos (r = -.61, p = .010). Por último, la FC durante la tarea ToL correlacionó con la 

ocupación de los padres (r = .53, p = .049). 

 

6.4 Discusión de la Fase de Integración 

El objetivo general del presente trabajo doctoral es integrar diferentes niveles de 

organización (cognitivo, conductual, autonómico y socioambiental) durante el desarrollo de 
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los procesos emocionales y cognitivos. Se discuten a continuación los resultados 

relacionados con cada objetivo específico e hipótesis planteados. 

 

6.4.1 Diferencias en el procesamiento cognitivo y emocional en función de la condición 

emocional 

El primer objetivo específico buscaba indagar la incidencia de la valencia 

emocional (positiva o neutra) y comparar los perfiles de desempeño en tareas que evalúan 

procesos de control cognitivo (control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y planificación). 

En este sentido, la hipótesis 1 planteaba que se encontraría un mayor desempeño en las 

niñas y los niños evaluadas/os bajo la Condición Positiva en comparación con aquellas/os 

evaluadas/os bajo la Condición Neutra. En líneas generales, en el Estudio 1 se encontró 

un mayor desempeño en la tarea tipo Stroop (mayor proporción de ensayos correctos 

y menor TR) en la Condición Neutra en comparación con la Condición Positiva, 

mientras que en la tarea ToL se observó una mayor cantidad de ensayos 

Administrados en la Condición Positiva que en la Neutra. Por su parte, en el Estudio 2 

no se encontraron diferencias en las variables de desempeño de las tareas cognitivas 

entre las condiciones emocionales. En conjunto, estos resultados no sustentan la hipótesis 

planteada, basada en la teoría de la ampliación y construcción (Fredrickson, 2004). Por un 

lado, el menor desempeño encontrado en el Estudio 1 en la tarea tipo Stroop podría 

explicarse a partir de una sobrecarga de recursos, que implica que la capacidad de 

procesamiento limitada se agotaría en el procesamiento emocional de estímulos irrelevantes 

para la tarea, dejando escasos recursos para el procesamiento cognitivo (Berger & Grosse 

Wiesmann, 2021; Maranges et al., 2017; Pandey & Gupta, 2023; Quan et al., 2020; Raschle 

et al., 2017; Straub et al., 2020). Si bien se encontraron estudios en los cuales se planteaba 

un mayor desempeño en tareas con estímulos emocionales positivos en comparación con 

neutros o negativos, estos hallazgos se realizaron principalmente en poblaciones adultas 

(Liu et al., 2018; Y. Wang et al., 2017; Zhu et al., 2019), por lo que estos resultados 

aportarían evidencia a lo que ocurre en población infantil. En este sentido, y considerando 

que los procesos de control cognitivo se encuentran en desarrollo entre los 4 y los 8 años, es 

comprensible que los resultados no hayan seguido el mismo sentido que en estas 

investigaciones. Incluso en el Estudio 2, en el cual participaron niñas y niños de 5 años, no 
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se hallaron diferencias en el desempeño de ninguna de las tareas entre las condiciones 

emocionales. Específicamente, los TR más largos en la Condición Positiva podrían deberse 

al efecto de interferencia de la información emocional en el procesamiento cognitivo, el 

cual impactaría en el desempeño (Dennis et al., 2009; Schmeichel & Tang, 2015; Song et 

al., 2017; Zamora, Introzzi, et al., 2020). 

Por otro lado, es posible que los resultados aquí encontrados también se deban a que 

la valencia incorporada a las tareas no fue tan positiva y/o activante como en aquellos 

estudios en los cuales se hallaron diferencias. En esta investigación, la efectividad del 

procedimiento de incorporación de la valencia positiva fue confirmada a partir de observar 

un mayor rango de FC durante la realización de las tareas bajo la Condición Positiva, en 

comparación con el observado durante la realización de tareas en la Condición Neutra 

(Steiger et al., 2019). Sin embargo, este rango no fue mayor en todos los grupos de edad y 

género, por lo que este factor podría haber incidido en la variación de los resultados. 

Para finalizar con este punto, es notable mencionar las diferencias en la cantidad de 

ensayos Administrados en la tarea ToL en el Estudio 1 según la condición emocional. Si 

bien se encontraron pocos estudios que analicen el efecto de la valencia emocional en tareas 

de planificación, estudios realizados con adultas/os encontraron un menor desempeño luego 

de la visualización de videos cortos con valencia positiva, en comparación con aquellas/os 

que visualizaron videos neutros (Oaksford et al., 1996; Phillips et al., 2002). Sin embargo, 

en esta investigación no se encontraron diferencias en variables de desempeño, pero sí se 

encontró que las niñas y los niños evaluadas/os bajo la Condición Positiva presentaron una 

mayor cantidad de ensayos Administrados, en comparación con la Condición Neutra. Este 

resultado podría deberse a que la incorporación de la valencia emocional implicaba la 

inclusión de componentes interactivos y de significado, los cuales podrían generar una 

mayor motivación a partir de aumentar el valor intrínseco de la tarea (Ryan & Deci, 2020; 

Wigfield & Eccles, 2000). 

El segundo objetivo específico pretendía identificar los indicadores conductuales 

(i.e., variaciones en las expresiones faciales y corporales) y autonómicos (i.e., variaciones 

en FC) asociados al desempeño en tareas con diferente valencia emocional. Para este 

objetivo, se plantearon diferentes hipótesis para cada nivel de organización. 
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En relación al nivel conductual, se planteó la hipótesis 2, que afirmaba que las niñas 

y los niños evaluadas/os bajo la Condición Positiva presentarían mayor cantidad de 

expresiones emocionales que quienes fueron evaluadas/os bajo la Condición Neutra. Los 

resultados encontrados van en línea con esta hipótesis, ya que se encontró una mayor 

cantidad de expresiones emocionales durante la realización de ambas tareas 

cognitivas bajo la Condición Positiva en ambos estudios. El sistema de codificación no 

inferencial utilizado permitiría interpretar estos resultados a la luz de las teorías que 

aseguran que no hay correspondencia entre configuraciones de movimientos faciales y 

emociones específicas (Barrett et al., 2019; Keltner, 2019). En este sentido, por un lado, 

podría pensarse que la mayor cantidad de expresiones emocionales en la Condición Positiva 

reflejaría los cambios en el comportamiento asociados a la experiencia emocional (Frijda, 

2009; Scherer & Fontaine, 2019; Scherer & Moors, 2019). Además, esta diferencia se 

encontró en ambas tareas y a lo largo de los diferentes bloques y niveles, más allá de su 

dificultad, lo que descartaría la opción de que la mayor expresividad sea consecuencia del 

estrés de la demanda cognitiva. Por último, un punto que resulta llamativo es que en la 

mayoría de los casos se encontraron diferencias en las expresiones de la categoría Cuerpo, 

la cual no suele incluirse en estudios de evaluación de las expresiones emocionales. Si bien 

las definiciones clásicas de expresiones emocionales incluyen movimientos corporales 

(Coan & Gottman, 2007; Holodynski & Seeger, 2019; Tremblay et al., 1987), su estudio 

estuvo mayormente focalizado en las expresiones faciales, en detrimento de las expresiones 

corporales (Bijlstra et al., 2019; Witkower et al., 2021). Los resultados de este estudio 

enfatizarían la importancia de incluir movimientos corporales en el estudio de las 

expresiones emocionales, ya que esta categoría presentó diferencias significativas entre las 

condiciones emocionales en la mayoría de los casos. 

Respecto del nivel autonómico, la hipótesis 2 postulaba que las niñas y los niños 

evaluadas/os bajo la Condición Positiva presentarían una mayor FC, en comparación con 

las/os evaluadas/os bajo la Condición Neutra. En este caso, los resultados fueron variados, 

por lo que se podría considerar que la hipótesis se cumplió sólo parcialmente. 

Específicamente, en el Estudio 1 se encontró una mayor FC en la Condición Positiva, 

en comparación con la Neutra, en la tarea tipo Stroop. En la tarea ToL, esta mayor 

FC se encontró únicamente en el grupo de varones, y en el de niñas y niños de 7 años. 
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Además, en el Estudio 2 no se encontraron diferencias significativas en la FC entre las 

condiciones emocionales en ninguna de las tareas cognitivas. Es preciso resaltar que en 

ningún caso se encontró una disminución de la FC en la Condición Positiva, como plantean 

algunos estudios (Madan et al., 2017; Wu et al., 2019). Considerando la heterogeneidad de 

los patrones encontrados en las diversas investigaciones, y los escasos estudios con 

poblaciones infantiles, los resultados de la presente investigación aportarían evidencias 

provenientes de diseños experimentales en torno a una aceleración de la FC producto de la 

valencia positiva, en comparación con la neutra, pero mediada por diferencias individuales 

(Parvathy et al., 2015; Steiger et al., 2019). Por otra parte, puede verse que las diferencias 

en la FC según la condición emocional se observaron en niñas y niños de mayor edad. Esto 

podría relacionarse con la menor demanda cognitiva que la tarea representaría para las 

niñas y los niños de esta edad, lo cual permitiría que se expresen las diferencias 

relacionadas con la valencia emocional de la tarea. En tal sentido, se han reportado 

aumentos de la FC ante tareas demandantes que evalúan procesos de control cognitivo 

(Barbosa et al., 2010; Boutcher & Boutcher, 2006; van ‘t Ent et al., 2014), por lo cual es 

posible que niñas y niños más pequeñas/os no presenten diferencias en su FC en función de 

la valencia emocional. En niñas y niños más grandes, al resultar las tareas más sencillas, lo 

que se evidencia en el mejor desempeño, las diferencias en la FC producto de la valencia 

emocional habrían podido expresarse, en este caso, a través de un incremento. 

 

6.4.2 Diferencias en el procesamiento cognitivo y emocional en función de factores 

individuales y socioambientales 

El tercer objetivo específico buscaba identificar factores individuales (i.e., edad, 

género) y socioambientales (i.e., desarrollo socioemocional y condiciones de vida del 

hogar) vinculados al procesamiento cognitivo y emocional. Para esto, se plantearon 

diversas hipótesis y exploraciones. 

 

6.4.2.1 Diferencias en el procesamiento cognitivo y emocional en función de la edad 

Debido a que todas/os las/os participantes del Estudio 2 tenían 5 años, las hipótesis 

planteadas en relación a la edad se pusieron a prueba en el Estudio 1. En primer lugar, la 

hipótesis 3a proponía que el desempeño en las tareas cognitivas aumentaría en función 
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de la edad de las/os participantes. En líneas generales, esto se evidenció en ambas 

tareas y condiciones emocionales. Respecto de la tarea tipo Stroop, resulta interesante 

resaltar dos resultados. Por un lado, las diferencias encontradas aparecen entre grupos de 

edad con, por lo menos, dos años de diferencia. Además, las variaciones encontradas 

destacarían la interacción entre el desarrollo de los procesos de control cognitivo y la 

condición emocional. Específicamente, si bien en ambas condiciones emocionales se sigue 

el patrón de desarrollo planteado por Wright y Diamond (2014), en la Condición Positiva 

los desempeños son menores. Por otro lado, tanto en la Condición Neutra como en la 

Positiva se encontraron TR más cortos en los grupos de niñas y niños más pequeñas/os en 

comparación con las/os más grandes. Este efecto de la edad por el cual los niños más 

grandes presentan respuestas más veloces puede pensarse como un indicador del desarrollo 

de los procesos de control cognitivo, ya que representa una habilidad creciente para poder 

ajustarse a la consigna de responder lo más rápido posible (Best & Miller, 2010; Garon et 

al., 2008; Munakata et al., 2012), atendiendo a las demandas de la tarea (i.e., respetar las 

consignas específicas para cada estímulo), y sin incrementar la cantidad de errores 

(Davidson et al., 2006; Müller & Kerns, 2015). Considerando estos efectos de la edad, 

puede pensarse que la influencia del desarrollo primaría por sobre la modulación de la 

valencia emocional de la tarea, ya que se observan patrones similares en ambas condiciones 

emocionales. 

Respecto del desempeño en la tarea ToL en la Condición Neutra, los grupos de 4 

y 5 años presentaron menor cantidad de ensayos Administrados, menor Desempeño y 

mayor TP que los grupos de 6, 7 y 8 años, mientras que, en la Condición Positiva, se 

encontró una menor cantidad de ensayos Administrados y un mayor TP a los 4 años 

que a los 7 años. Esto iría en línea con lo hallado en trabajos previos (Gilhooly et al., 1999; 

Injoque-Ricle et al., 2014; Kaller et al., 2012; Lipina et al., 2004; Luciana & Nelson, 1998; 

Malloy-Diniz et al., 2008). Estos resultados confirmarían que, independientemente de la 

condición emocional, a medida que aumenta la edad, se observa un incremento en la 

cantidad de movimientos con los cuales se puede operar mentalmente en tareas de 

planificación y una disminución en el TP (Unterrainer et al., 2015). 

En relación con el desarrollo socioemocional, la hipótesis 3e planteaba que las 

habilidades sociales aumentarían en función de la edad, mientras que disminuirían los 
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problemas de conducta. Sin embargo, no se encontraron diferencias en el desarrollo 

socioemocional en función de la edad de las/os participantes, lo cual contradice la 

hipótesis planteada y lo hallado en la literatura sobre el tema (Barrett et al., 2019; Malti & 

Noam, 2016; Win & Nwe, 2020). Si bien otro estudio tampoco halló relaciones entre las 

habilidades sociales y la edad (Bárrig Jó & Alarcón Parco, 2017), este trabajo abarcó sólo 

la etapa preescolar y trabajó con una muestra de menor tamaño. Una posible explicación 

para la falta de diferencias podría relacionarse con el registro de las variables a partir del 

reporte parental, el cual ha mostrado una baja sensibilidad en algunos contextos (Miner & 

Clarke-Stewart, 2008). Si bien las medidas reportadas por familiares aportan validez 

ecológica a la medición, a veces presentan sesgos de deseabilidad o respuesta por 

agradabilidad, que podrían afectar las respuestas y el sentido de los resultados. 

Además de las hipótesis previas, el presente trabajo buscó explorar las variaciones 

en las expresiones emocionales y en la FC durante la realización de tareas con demanda de 

control cognitivo en función de la edad de las/os participantes. Respecto del nivel 

conductual, en términos generales, se encontró que las niñas y los niños de 4 y 5 años 

presentaron mayor cantidad de expresiones emocionales que las/os de 7 y 8 años, 

especialmente en la categoría Interacciones. Esto se observó en ambas tareas y 

condiciones emocionales. Como se mencionó, la mayoría de las investigaciones se 

centraron en la identificación de expresiones emocionales, en lugar de en su producción, y 

en cuán parecidas son las expresiones de las niñas y los niños a las de personas adultas 

(Grossard et al., 2018). A pesar de esto, una posible interpretación para estos resultados 

sería que las niñas y los niños más grandes podrían permanecer más concentradas/os en las 

tareas, por lo cual mantuvieron menor cantidad de Interacciones que las/os más 

pequeñas/os. Esto se ajusta a las teorías del desarrollo socioemocional, que indican que la 

capacidad de regular las emociones y conductas aumenta progresivamente con la edad 

(Malti & Noam, 2016). 

Respecto del nivel autonómico, no se encontraron diferencias relacionadas con la 

edad en la FC durante la realización de la tarea tipo Stroop bajo ninguna de las 

condiciones emocionales. En la tarea ToL, los grupos de 4 y 5 años presentaron mayor 

FC en casi todos los niveles en comparación con las niñas y los niños de 7 y 8 años en 

ambas condiciones emocionales. Varias investigaciones han evidenciado que la FC 
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disminuye gradualmente entre los 4 y los 8 años (Fleming et al., 2011). Sin embargo, las 

diferencias encontradas en este estudio en función de la edad deben considerarse en 

conjunto con las variaciones introducidas en la FC producto de la demanda cognitiva y del 

procesamiento emocional, los cuales aún no presentan consenso acerca del sentido de las 

variaciones (Boutcher & Boutcher, 2006; Inzlicht et al., 2021; Levenson, 2014; Mathewson 

et al., 2010; Michelini et al., 2016). En este sentido, podría pensarse que la mayor FC de las 

niñas y los niños más pequeños podría deberse a la mayor demanda cognitiva que la tarea 

requiere para estas edades (van ‘t Ent et al., 2014). Esta explicación cobra mayor robustez 

ya que este resultado se repite en ambas condiciones emocionales. Por otro lado, el 

incremento en la FC también podría deberse a la mayor cantidad de expresiones 

emocionales de la categoría Interacciones presente en estas niñas y niños. 

 

6.4.2.2 Diferencias en el procesamiento cognitivo y emocional en función del género 

La hipótesis 3b estipulaba que el desempeño en tareas con demanda de control 

cognitivo sería diferente en nenas y varones, pero, debido a la falta de consenso de la 

literatura sobre el tema, no se pudo anticipar el sentido de dicha diferencia. En el Estudio 

1, esto se evidenció en la tarea tipo Stroop en ambas condiciones emocionales, donde 

las nenas presentaron mayor Desempeño que los varones, aunque sólo en el Bloque 

Incongruente, y en la tarea ToL bajo la Condición Neutra, donde las nenas 

presentaron mayor cantidad de ensayos Administrados que los varones. Sin embargo, 

en la tarea ToL bajo la Condición Positiva de este estudio, así como en ambas tareas 

bajo las dos condiciones emocionales del Estudio 2, no se encontraron diferencias en 

función del género de las/os participantes. Las diferencias encontradas en la tarea tipo 

Stroop se condicen con lo hallado en algunos estudios previos, los cuales encontraron un 

mayor desempeño en tareas que miden control inhibitorio en nenas, en comparación con los 

varones (Carlson & Moses, 2001; Kochanska et al., 1997). Al respecto, se ha encontrado 

que las nenas también puntúan más alto que los varones en control inhibitorio en 

cuestionarios comportamentales de reporte parental (Romero-López et al., 2016), por lo que 

el mayor desempeño en el Bloque Incongruente, el cual requiere la supresión de una 

respuesta dominante, podría pensarse como resultado de una mayor habilidad para resistir a 

los impulsos y para detener conductas según los requerimientos de la situación. Si bien 



ANÁLISIS MULTINIVEL DEL PROCESAMIENTO EMOCIONAL Y COGNITIVO EN NIÑAS Y NIÑOS PROVENIENTES DE 

HOGARES CON DIFERENTES CONDICIONES SOCIOAMBIENTALES 

150 

 

actualmente no se observa un acuerdo acerca de los mecanismos por los cuales podrían 

producirse estas diferencias (Chaku & Hoyt, 2019; Riva, 2023), en la etapa de los 4 a los 8 

años se desarrollan diversos procesos de socialización acerca de los comportamientos 

esperados en niñas y niños, los cuales podrían llevar a un comportamiento más regulado en 

nenas (Etxebarria et al., 2003). Esto también explicaría la falta de diferencias en el Estudio 

2, en el cual todas/os las/os participantes tenían 5 años, por lo que es posible que no se 

hayan afianzado estos procesos de socialización. 

Respecto de la tarea ToL, como se mencionó, sólo se encontró un mejor desempeño 

en las nenas, en comparación con los varones, en la Condición Neutra del Estudio 1. Si bien 

diversas investigaciones no han encontraron diferencias significativas en función del género 

en tareas de planificación derivadas de la tarea ToL (Culbertson, 1998; Elbistan & Stubbe, 

2021; Raizner et al., 2002), cabe destacar que las investigaciones aún son escasas, que 

suelen incluir tamaños muestrales bajos (n < 100), y que trabajan con niñas y niños 

mayores (7 años en adelante). Por este motivo, los resultados del presente trabajo aportarían 

información a un tema que aún precisa de mayores estudios. A pesar de esto, la mayor 

cantidad de ensayos Administrados en las nenas también podría pensarse como producto de 

un mayor desarrollo de procesos más básicos, tales como el foco atencional (Etxebarria et 

al., 2003). 

Para continuar, la hipótesis 3d indicaba que las nenas presentarían mayor cantidad 

de expresiones emocionales y habilidades sociales, así como menores problemas de 

conducta, en comparación con los varones. Respecto del nivel conductual, en general, los 

varones presentaron mayor cantidad de expresiones emocionales de las categorías 

Risas/Sonrisas e Interacciones que las nenas en ambas tareas y condiciones 

emocionales del Estudio 1, mientras que, en el Estudio 2, no se encontraron 

diferencias significativas. Desde hace varias décadas las investigaciones que analizan las 

diferencias en el desarrollo de las expresiones emocionales según el género han encontrado 

que las nenas tienden a expresar mayor cantidad emociones internalizantes (e.g., alegría, 

tristeza), mientras que los varones expresan en mayor medida expresiones externalizantes 

(e.g., enojo, rabia) (Brody, 1985; Grossard et al., 2018). Sin embargo, otras investigaciones 

encontraron que el tamaño del efecto de esas diferencias era muy bajo en estudios 

realizados con niñas y niños pequeños (Chaplin & Aldao, 2013; Malti & Noam, 2016), o no 
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hallaron diferencias en la producción de expresiones emocionales (LoBue & Thrasher, 

2015). Incluso, investigaciones realizadas en personas adultas encontraron que los hombres 

presentarían más sonrisas que las mujeres (Ansfield, 2007), por lo cual las diferencias en la 

expresividad emocional según género no serían tan robustas. Desde un punto de vista 

cultural, se ha planteado que las diferencias producto de la socialización de género 

incrementan con el avance de la edad (Bian et al., 2017; Suberviola Ovejas, 2020; 

Veijalainen et al., 2021). Así, es posible que entre los 4 y los 8 años aún no se hayan 

expresado las diferencias a nivel conductual, producto de la socialización de las emociones, 

pero puedan presentarse en niñas y niños mayores. 

Lo previo se relaciona con lo hallado a nivel del desarrollo socioemocional, donde 

en el Estudio 1, las nenas presentaron mayores habilidades sociales que los varones, 

mientras que los varones presentaron mayores problemas de conducta, especialmente 

problemas externalizantes, en comparación con las nenas. Sin embargo, en el Estudio 

2, los varones presentaron mayores niveles de habilidades sociales, en comparación 

con las nenas. Algunas investigaciones encontraron mayores habilidades sociales en las 

nenas en comparación con los varones (Olino et al., 2013; Reyna & Brussino, 2015; 

Suárez-García et al., 2018; Tersi & Matsouka, 2020), lo que podrían pensarse a partir de 

que las nenas presentarían una mayor maduración de habilidades cognitivas relacionadas 

con la autorregulación, llevando a un mejor establecimiento de relaciones interpersonales y 

habilidades sociales en general (Olson et al., 2005). En este sentido, y en relación a los 

problemas de conducta, las nenas tienden a utilizar estrategias de resolución de conflictos 

más adecuadas a lo socialmente establecido, sin recurrir a la agresión física o verbal (Silva 

Gomes & Sousa Pereira, 2014). Sin embargo, otros estudios no hallaron diferencias en 

habilidades sociales entre nenas y varones (Bárrig Jó & Alarcón Parco, 2017; Lacunza & 

Contini de González, 2009). Es importante resaltar que estos estudios sólo analizaron 

comportamientos de preescolares, lo cual podría explicar que no coincidan con los 

resultados del presente trabajo, el cual incluye a niñas y niños tanto de edades preescolares 

como escolares. Es posible que durante los años preescolares no se expresen las diferencias 

en las conductas relacionadas con estos aspectos del desarrollo socioemocional. 

Finalmente, como se mencionó en el punto previo, las diferencias encontradas en las 

habilidades sociales y en los problemas de conducta podrían interpretarse de acuerdo a la 
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asignación social de roles, comportamientos, normas y valores diferenciales según el 

género (Bian et al., 2017; Suberviola Ovejas, 2020). Esto también permitiría comprender 

los resultados hallados en el Estudio 2, ya que las condiciones socioambientales del hogar 

impactan en el desarrollo socioemocional de las niñas y los niños (Michalska & Davis, 

2019). Así, las diferencias encontradas en este estudio podrían conceptualizarse desde esta 

perspectiva, entendiéndose como diferentes expresiones de la adaptación a las normas 

sociales establecidas para cada género. Incluso la ausencia de diferencias observadas en 

algunos estudios (Bárrig Jó & Alarcón Parco, 2017; Lacunza & Contini de González, 2009) 

podría explicarse desde esta perspectiva, ya que algunas investigaciones postulan que las 

diferencias socioemocionales resultantes de la socialización de género se acentuarían con el 

avance de la edad (González-Moreno & Molero Jurado, 2022; Peñalva-Vélez et al., 2020). 

En relación al nivel autonómico, se propuso explorar las variaciones en la FC 

durante la realización de tareas con demanda de control cognitivo según género, pero ante 

la falta de antecedentes, no se pudo anticipar ninguna hipótesis. En líneas generales, no se 

encontraron diferencias significativas en la FC en las tareas cognitivas, condiciones 

emocionales ni en ambos estudios entre nenas y varones. Si bien algunas investigaciones 

han encontrado que las mujeres presentan valores de FC más elevados que los hombres 

(Avram et al., 2019; Rodríguez Pena et al., 2018), estas diferencias podrían no presentarse 

en niñas y niños, ya que el sistema autonómico aún se encuentra en desarrollo. 

 

6.4.2.3 Diferencias en el procesamiento cognitivo y emocional en función de las 

condiciones socioambientales del hogar 

La hipótesis 3c planteaba que el desempeño en tareas con demanda de control 

cognitivo sería mayor en las niñas y los niños provenientes de hogares con condiciones 

socioambientales favorables, en comparación con aquellas/os provenientes de hogares con 

condiciones desfavorables. Respecto de la tarea tipo Stroop, en líneas generales, se 

encontró un mayor Desempeño en el Estudio 1 en comparación con el Estudio 2, en 

ambas condiciones emocionales. Sin embargo, en la Condición Neutra también se 

encontró un mayor TR en el Estudio 1 que en el Estudio 2 en el Bloque Mixto. Al 

respecto, diversos estudios encontraron que las experiencias tempranas desfavorables se 

asocian con menores desempeños en diversas tareas cognitivas (Arán Filippetti, 2012; 



TESIS DE DOCTORADO  VERÓNICA ADRIANA RAMÍREZ 

153 

 

Farah, 2018; Giovannetti et al., 2020; Lacunza, 2013; Lipina et al., 2013; Pietto et al., 

2022). Resulta interesante destacar que, en los últimos años, las investigaciones acerca de 

este tema no utilizan únicamente criterios basados en el ingreso económico para 

caracterizar las condiciones socioambientales, sino que incluyen otros indicadores basados 

en constructos complejos y multidimensionales, como la vulnerabilidad social, la cual se 

compone del nivel educativo y ocupación actual de las madres y los padres, así como el 

nivel de estimulación presente en el hogar (Lacunza, 2013). Estos factores se relacionarían 

con los estilos de interacción entre madres, padres e hijas/os, así como con las prácticas de 

crianza y la estimulación cognitiva, por lo que tendrían un impacto en el desarrollo 

cognitivo y emocional de las niñas y los niños (Mazzoni et al., 2014; Musso, 2010). No 

obstante, el mayor TR en el Estudio 1 en comparación con el Estudio 2 no se condice con la 

hipótesis planteada. Este resultado podría interpretarse desde los estudios que plantean la 

presencia de una mayor impulsividad en niñas y niños en condición de vulnerabilidad 

social por pobreza (Arán Filippetti & Richaud de Minzi, 2010; Vales et al., 2018). En 

función de la mayor demanda cognitiva del Bloque Mixto, podría pensarse que la mayor 

impulsividad de este grupo se haya expresado en este bloque de la tarea tipo Stroop. 

Respecto del desempeño en la tarea ToL, en este estudio no se encontraron 

diferencias significativas en ninguna de las condiciones emocionales en función de las 

condiciones socioambientales de los hogares. En este sentido, si bien algunas 

investigaciones realizadas en nuestro país hallaron un peor desempeño en tareas de 

planificación en niñas y niños provenientes de hogares con condiciones socioambientales 

desfavorables (Arán Filippetti & Richaud de Minzi, 2010; Lipina et al., 2004; Musso, 

2010), aún son pocos los estudios que indagan estos aspectos. En primer lugar, el 

desempeño similar en la tarea ToL entre las niñas y los niños provenientes de hogares con 

diferentes condiciones socioambientales podría relacionarse con las diferencias en el 

contexto de evaluación entre los estudios. Teniendo en cuenta que el estrés se postula como 

un mediador destacado en la asociación entre las condiciones socioambientales y el 

desempeño en tareas cognitivas (Segretin et al., 2014), las diferencias entre los contextos de 

evaluación (e.g., entorno cotidiano, mayor familiaridad con operadoras) podrían modular 

las variaciones en la tarea de planificación producto de las condiciones socioambientales. 

Por otro lado, la mayoría de las investigaciones previas incluyen en su muestra a niñas y 
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niños con indicadores de pobreza más marcados, como desnutrición o niveles mínimos de 

escolaridad de madres y padres (Musso, 2010), lo cual no se corresponde con las 

características sociodemográficas de la muestra del presente trabajo. Así, es posible que las 

condiciones socioambientales de las/os participantes de las investigaciones en las que se 

encontraron diferencias fueran bastante más desfavorables que en el presente caso. 

Además, el presente trabajo exploró las variaciones en las expresiones emocionales 

y en la FC durante la realización de tareas con demanda de control cognitivo en función de 

las condiciones socioambientales del hogar de las/os participantes, pero no se plantearon 

hipótesis al respecto por la falta de antecedentes. En cuanto al nivel conductual, en 

general, se encontró una mayor cantidad de expresiones emocionales en el Estudio 2 

en comparación con el Estudio 1, en ambas tareas y condiciones emocionales. En la 

tarea tipo Stroop, las diferencias se presentaron en la categoría Risas/Sonrisas, 

mientras que, en la tarea ToL, las variaciones fueron en las categorías Boca y Cuerpo. 

Estos resultados podrían pensarse desde dos perspectivas. Por un lado, diversas 

investigaciones plantean la existencia de diferencias en la producción de expresiones 

emocionales según el contexto de desarrollo (Barrett et al., 2019; Holodynski, 2013). 

Específicamente, diversas investigaciones plantearon que las niñas y los niños provenientes 

de hogares con condiciones socioambientales desfavorables presentarían diferencias en la 

interpretación y producción de expresiones emocionales (Barrett et al., 2019; Pollak, 2015). 

Sin embargo, las variaciones en las expresiones emocionales de las niñas y los niños 

durante las tareas cognitivas no se explicarían completamente desde esta perspectiva, ya 

que se presentaron en ambas condiciones emocionales. Por otro lado, una posible 

explicación para la mayor cantidad de expresiones emocionales en el Estudio 2 en 

comparación con el Estudio 1 podría ser el contexto de evaluación, ya que el Estudio 2 se 

realizó en el establecimiento educativo al cual asistían diariamente las niñas y los niños, 

mientras que el Estudio 1 se llevó adelante en un centro cultural al cual las niñas y los niños 

no concurrían regularmente. Así, las variaciones en las expresiones emocionales pueden 

pensarse como diferencias en el uso de estrategias de regulación que se ponen en juego en 

forma diferencial según el contexto de evaluación (Holodynski & Friedlmeier, 2005). En 

línea con lo anterior, la mayor expresividad en las niñas y niños del Estudio 2 también 

podría explicarse por la mayor familiaridad con las operadoras y el contexto, ya que las 
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niñas y los niños del Estudio 2 podrían haber visto a las operadoras en diversas 

oportunidades (e.g., mientras evaluaban a otras/os compañeras/os o en las reuniones 

informativas con directoras o familias). En este sentido, algunos estudios encontraron una 

mayor producción de expresiones emocionales al estar en presencia de personas cercanas 

en comparación con extrañas/os (Barrett et al., 1998; Smoski & Bachorowski, 2003; 

Yamamoto & Suzuki, 2006). 

Respecto de las diferencias a nivel autonómico, no se encontraron diferencias 

en la FC en ninguna de las tareas y condiciones emocionales según las condiciones 

socioambientales de los hogares. Varias investigaciones hallaron diferencias a nivel 

psicofisiológico en el procesamiento cognitivo y emocional producto de la influencia de los 

contextos de desarrollo (Michalska & Davis, 2019; Obradović et al., 2010; Oshri et al., 

2019; Tyra et al., 2021). En particular, las investigaciones reportan dificultades en la 

regulación emocional, producto de las situaciones de estrés relacionadas con las 

condiciones socioambientales desfavorables. Sin embargo, esto no se encontró en el 

presente estudio, ya que no se encontraron diferencias en la FC entre las niñas y los niños 

provenientes de hogares con diferentes condiciones socioambientales en ninguna de las 

condiciones emocionales. Como se mencionó al discutir la falta de diferencias en la tarea 

de planificación, la mayoría de estos estudios trabaja con participantes que cuentan con 

mayores indicadores de vulnerabilidad social por pobreza que los de la presente 

investigación. De este modo, es posible que las condiciones socioambientales desfavorables 

de la muestra del Estudio 2 no hayan sido tan estructurales, y no hayan generado 

diferencias a nivel autonómico. 

 

6.4.3 Asociaciones entre los diferentes niveles de organización 

El último objetivo específico del presente trabajo pretendía analizar las asociaciones 

entre los distintos niveles de organización (conductual, autonómico y socioambiental) y el 

desempeño en las tareas con demanda de control cognitivo. Para responder a este objetivo, 

se formularon tres hipótesis, las cuales se discuten a continuación. 

En primer lugar, se formuló la hipótesis 4a, la cual postulaba que el desempeño en 

tareas con demanda de control cognitivo correlacionaría de manera positiva con la FC 

durante la realización de las tareas, con las habilidades sociales, y con las expresiones 
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emocionales. Acerca del nivel autonómico, en líneas generales, el TR de la tarea tipo 

Stroop correlacionó en forma positiva con la FC durante las tareas cognitivas en 

ambas condiciones emocionales y ambos estudios. Este resultado podría implicar que el 

esfuerzo cognitivo elevaría la FC, más allá de la valencia emocional de la tarea, lo que va 

en consonancia con otras investigaciones, donde se postula que diversas medidas 

autonómicas podrían usarse como indicadores de la demanda cognitiva (Almirall et al., 

1995; Michelini et al., 2016; van ‘t Ent et al., 2014). 

Por otro lado, respecto de las asociaciones con las habilidades sociales, únicamente 

se encontraron correlaciones significativas en la Condición Neutra del Estudio 1, donde 

la cantidad de ensayos Administrados correlacionó en forma positiva con las 

habilidades sociales. Además de este resultado, en líneas generales no se encontraron 

correlaciones significativas entre el desempeño en tareas con demanda de control 

cognitivo y las habilidades sociales de las niñas y los niños. Algunas investigaciones 

plantearon asociaciones entre las habilidades sociales y el procesamiento cognitivo de niñas 

y niños, ya que, como fue mencionado en los puntos previos, los procesos de socialización 

se producen a raíz de la interrelación de factores biológicos, cognitivos y emocionales 

(Lacunza & Contini de González, 2009; Muchiut et al., 2020; Pickens, 2009). En relación 

con esto, la hipótesis 4b planteaba que el desempeño en tareas con demanda de control 

cognitivo correlacionará inversamente con los problemas de conducta, lo cual tampoco fue 

corroborado en el presente estudio, ya que no se presentaron correlaciones significativas 

entre el desempeño cognitivo y los problemas de conducta. En este sentido, es esperable 

que las variaciones en los patrones de habilidades sociales y problemas de conducta 

evidenciados previamente (e.g., ausencia de diferencias por edad, varones con mayores 

niveles de habilidades sociales) se trasladen a las correlaciones aquí realizadas. 

Continuando con la hipótesis 4b, en el Estudio 1, se encontraron diversas 

correlaciones positivas entre algunas variables de desempeño y la cantidad de 

expresiones emocionales durante la realización de las tareas. Sin embargo, en el 

Estudio 2, no se encontraron correlaciones en la Condición Neutra, y se encontraron 

correlaciones inversas en la Condición Positiva. Es posible que estas diferencias en los 

resultados se deban a variaciones en el desarrollo socioemocional, mencionadas en los 

puntos previos, las cuales modulan el procesamiento cognitivo, la expresividad de las niñas 



TESIS DE DOCTORADO  VERÓNICA ADRIANA RAMÍREZ 

157 

 

y los niños, y la interrelación de estos aspectos durante el desarrollo (Lee & Zhang, 2022; 

Michalska & Davis, 2019; Pickens, 2009; Raver et al., 2015; Reyna & Brussino, 2015). 

Por último, la hipótesis 4c afirmaba que las condiciones socioambientales del hogar 

correlacionarían de manera positiva con las habilidades sociales, y en forma negativa con 

los problemas de conducta. En el Estudio 1, las habilidades sociales correlacionaron en 

forma positiva con la escolaridad de las madres, mientras que los problemas de 

conducta correlacionaron de manera inversa con la escolaridad de los padres. Esto se 

encontraría en consonancia con lo reportado en la literatura, dado que algunos estudios 

plantean que un bajo nivel educativo de las madres y los padres se asociaría con 

dificultades en el desarrollo socioemocional de las niñas y los niños (Win & Nwe, 2020). 

En contrapartida, se encontró que mejores condiciones socioeconómicas, culturales y 

educativas facilitarían un desarrollo adecuado de las habilidades sociales de las niñas y los 

niños (Tersi & Matsouka, 2020). Sin embargo, en el Estudio 2, no se encontraron 

correlaciones significativas entre las condiciones socioambientales y el desarrollo 

socioemocional. Algunos trabajos tampoco encontraron diferencias en las habilidades 

sociales y los problemas de conducta en función de las condiciones socioambientales de los 

hogares de las niñas y los niños (Lacunza & Contini de González, 2009), por lo que aún se 

necesitan mayores investigaciones al respecto. 
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Principales aportes 

El objetivo general de esta tesis fue analizar la integración del procesamiento 

emocional y cognitivo a través de diferentes niveles de organización en niñas y niños de 

entre 4 y 8 años, provenientes de hogares con diferentes condiciones socioambientales. Para 

responder a esto, se llevó adelante una primera fase de tipo exploratoria, en la cual se 

desarrollaron dos tareas con demanda de control cognitivo y valencia positiva incorporada, 

y se elaboraron procedimientos para medir e integrar diferentes niveles de organización 

durante las evaluaciones (cognitivo, conductual y autonómico). Luego, se diseñaron dos 

estudios para analizar la integración de los procesos emocionales y cognitivos en los 

diferentes niveles de organización, en asociación con las diferentes condiciones 

socioambientales de los hogares de las niñas y los niños. 

Esta tesis aporta evidencia experimental acerca de la modulación de los procesos 

cognitivos a partir de estímulos de valencia positiva, lo cual es escaso en la literatura por la 

predominancia de investigaciones que analizan estímulos negativos (Leventon et al., 2014). 

Además, genera evidencias acerca de la importancia de incluir diferentes niveles de 

organización, para alcanzar conclusiones más integrales sobre los procesos cognitivos y 

emocionales, así como sobre su integración (Rogers et al., 2014). En este sentido, se 

remarca la importancia de incorporar expresiones emocionales corporales, ya que aportan 

información valiosa acerca de la expresividad (de Gelder et al., 2015). Esta tesis también 

genera evidencias acerca de las variaciones autonómicas según la valencia emocional de 

tareas cognitivas. En particular, se propone el uso de una metodología de baja complejidad 

y portátil para el registro de la FC. Esto permite la evaluación en contextos por fuera del 

laboratorio, los cuales resultan más ecológicos (Steiger et al., 2019). Por último, el presente 

trabajo contribuye al análisis de las asociaciones del procesamiento emocional y cognitivo 

con diferentes indicadores socioambientales de los entornos de desarrollo de las niñas y los 

niños (i.e., escolaridad y ocupación de las madres y de los padres, estimulación presente en 

el hogar) (Cicchetti, 2016). 

En conjunto, los aportes de este trabajo de investigación se adecúan al interés que en 

la actualidad plantean las agendas de primera infancia. Así, las metodologías desarrolladas 

y los resultados encontrados podrían representar aportes prácticos y teóricos que 

contribuyan a identificar potenciales blancos para el diseño de futuras intervenciones, 
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orientadas a optimizar el desarrollo de los procesos emocionales y cognitivos en 

poblaciones infantiles con diferentes condiciones de vida.  

 

Limitaciones y líneas futuras 

A pesar de los aportes que realiza, la presente tesis presenta algunas limitaciones. 

En primer lugar, si bien a lo largo de la tesis se habla del desarrollo de los procesos 

cognitivos y emocionales por motivos de practicidad de redacción, resulta preciso recordar 

que los diseños sincrónicos aportan evidencias en un único punto del desarrollo. En este 

sentido, futuras investigaciones podrían incorporar diseños longitudinales, los cuales 

permitirían la expresión de variaciones a lo largo del desarrollo de las niñas y los niños. 

Otra limitación surge del proceso de incorporación de la valencia emocional a las 

tareas cognitivas. Como se mencionó, es posible que la tarea no haya resultado tan positiva 

y/o activante como se esperaba, lo que podría llevar a que no se expresen variaciones en el 

procesamiento cognitivo y emocional de estos estímulos. La elección del procedimiento de 

incorporación de la valencia se basó en las recomendaciones para desarrollar procesos 

situacionales de modulación del estado emocional (Harmon-Jones et al., 2007; Siedlecka & 

Denson, 2019), así como en las sugerencias específicas para el trabajo con niñas y niños 

(Smith et al., 2015). Futuras investigaciones podrían desarrollar procedimientos de 

incorporación de valencia emocional con estímulos más positivos y/o activantes para 

analizar su efecto sobre el procesamiento cognitivo y emocional, y sus indicadores en 

diferentes niveles de organización. 

Por otro lado, a pesar de los aportes en relación con la expresividad emocional facial 

y corporal, es preciso resaltar que la categoría Cuerpo fue una de las que presentó menor 

acuerdo entre evaluadoras/es. Debido a la mayor cantidad de investigaciones que indagan 

acerca del reconocimiento y producción de expresiones emocionales faciales, resulta 

necesario continuar investigando en este sentido. Además, futuras investigaciones podrían 

incorporar expresiones emocionales verbales (Atias et al., 2019; Cowen et al., 2019; Lange 

et al., 2022), las cuales no pudieron analizarse en esta tesis. 

Para finalizar, si bien se encontraron resultados interesantes respecto de las 

variaciones en el procesamiento emocional y cognitivo a nivel autonómico, los análisis 

llevados a cabo en este nivel implicaron la utilización de promedios, los cuales disminuyen 
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la variabilidad. Por esto, próximas investigaciones podrían utilizar metodologías de análisis 

continuas, como los análisis de series temporales, para indagar estas variaciones (Capdevila 

& Cruz, 1992; X. Chen et al., 2018; Liu et al., 2019). 
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ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A Ciencia Abierta (CEMIC-CONICET) 

La Unidad de Neurobiología Aplicada del CEMIC está desarrollando distintos 

estudios con el fin de profundizar el conocimiento del desarrollo cognitivo, 

emocional y del lenguaje durante todo el ciclo de la vida. Con tal fin diseñamos un 

cuestionario y algunos experimentos que nos serán útiles para avanzar con nuestros 

objetivos. 

Antes de cada experimento te pediremos que completes un cuestionario breve con 

preguntas sobre algunos aspectos personales y características de tu hogar. Tus 

respuestas serán anónimas porque no te pediremos datos de identificación, de 

manera que nadie podrá asociar tus respuestas con tu nombre. Tu participación es 

absolutamente voluntaria y te podés retirar del cuestionario y de los experimentos en 

cualquier momento que quieras. La información la utilizaremos solo los 

investigadores que trabajamos en estos proyectos y nos servirán para construir 

conocimiento que comunicaremos en foros y trabajos científicos. 

LAS RESPUESTAS DEBEN ESTAR REFERIDAS A LAS PERSONAS QUE 

COMPLETAN LOS EXPERIMENTOS. SI FUERA UNA NIÑA O NIÑO, EL 

ADULTO RESPONSABLE QUE COMPLETA EL FORMULARIO DEBE 

HACERLO PENSANDO EN ELLOS. 

Agradecemos tu participación, que sin dudas nos ayudará a avanzar en nuestras 

investigaciones. 

Si tenés cualquier tipo de duda, podés escribirnos un email a la dirección 

lipina@gmail.com. 

También podés contactarte con el Comité de Ética en Investigación del Centro de 

Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” (CEMIC), que está 

ubicado en la Avenida Galván 4102 del barrio de Saavedra (C1425DQK, Ciudad de 

Buenos Aires, Argentina, Teléfono: 5299-0100, interno 2879). 

 

 

Por favor, confirmá que estás de acuerdo con participar en este estudio. 

Estoy de acuerdo 
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ANEXO 2. CONDICIÓN NEUTRA 

 
Tarea tipo Stroop 

1) Presentación 

“Hoy vamos a jugar al juego del corazón y 

la flor.” 

 
 

2) Bloque congruente 

- Demostración 

“En este juego tenés que tocar el botón del 

mismo lado que aparece el corazón. Ahora 

aparece de este lado, entonces toco el botón 

de este lado.” 

- Resuelve el/la operador/a. 

 
- Práctica 

“Ahora probá vos. El globo te va a decir 

cómo te fue.” 

  
- Se refuerza la consigna, se da feedback y 

se ayuda en caso de errores. 

- Evaluación 

“Ahora que ya sabés jugar no va a aparecer 

más el globito que te dice cómo te fue. 

Intentá hacerlo lo más rápido que puedas.” 

- Resuelve la niña o el niño sin feedback ni 

ayuda. 

 

3) Bloque incongruente 

- Demostración 

“Ahora vas a ver que en lugar de un corazón 

aparece una flor. Cuando aparece la flor 

tenemos que tocar el botón del otro lado. 

¿Ves que la flor está de este lado? Entonces 

tocamos el botón de aquel lado.” 

- Resuelve el/la operador/a. 

 
- Práctica 

“Ahora probá vos. El globo te va a decir 

cómo te fue.” 

- Se refuerza la consigna, se da feedback y se 

ayuda en caso de errores. 

- Evaluación 

“Ahora que ya sabés jugar no va a aparecer 

más el globito que te dice cómo te fue. 

Intentá hacerlo lo más rápido que puedas.” 

- Resuelve la niña o el niño sin feedback ni 

ayuda. 

 

4) Bloque mixto 

-  Demostración 

“Ahora que ya sabés jugar re bien con los 

corazones y las flores, van a aparecer los dos. 

A veces van a aparecer corazones, entonces 

tengo que tocar el botón del mismo lado, y a 

veces van a aparecer flores, y entonces tengo 

que tocar el botón del otro lado.” 

  
- Resuelve el/la operador/a. 

- Práctica 

“Ahora probá vos. El globo te va a decir 

cómo te fue.” 

- Se refuerza la consigna, se da feedback y se 

ayuda en caso de errores. 

- Evaluación 

 “Ahora que ya sabés jugar no va a aparecer 

más el globito que te dice cómo te fue. 

Intentá hacerlo lo más rápido que puedas.” 

- Resuelve la niña o el niño sin feedback ni 

ayuda. 
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Tarea ToL 

1) Demostración 

“Lo que tenés que hacer en este juego es que 

estos bloques de acá queden iguales a los de 

acá arriba. Para lograr eso, los podemos ir 

moviendo de a uno solo por vez y sólo el 

que está arriba de todo, no podemos mover 

un bloque que tenga otro arriba. Además, 

acá podés poner uno solo, acá dos y acá 

tres.” 

 
- Operador/a resuelve el primer ensayo. 

“Éste se resuelve moviendo un sólo 

bloquecito.” 

 
 

2) Práctica con feedback 

“Ahora probá vos y la torta te va diciendo si 

quedaron iguales o no.” 

  
- Se refuerza la consigna y se ayuda en caso 

de errores. Se considera incorrecto tanto si la 

disposición final es diferente como si se 

alcanzó la disposición correcta, pero en más 

movimientos. 

 

3) Evaluación sin feedback 

“Ahora que ya sabés jugar no va a aparecer 

más la torta que te dice cómo te fue.” 

- La prueba se interrumpe a los cinco errores 

consecutivos. 
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ANEXO 3. CONDICIÓN POSITIVA 

 
Presentación juego del cumpleaños

“Hoy vamos a jugar al juego del cumpleaños. 

En esta casa vamos a armar un cumple.” 

 
¿A quién le querés armar el cumple? Andá 

poniéndolos donde quieras para armar el 

cumple.” 

 
“Ahora vamos a elegir una mascota para que 

lo acompañe al cumple. ¿Qué mascota 

querés? Ponela donde quieras en el 

cumpleaños.” 

 
 

Tarea tipo Stroop 

1) Presentación 

“Primero vamos a jugar al juego de los 

globos para ver qué globos ponemos en el 

cumpleaños.” 

 
“¿Qué fondo querés para el juego de los 

globos?” 

 
“¿Querés jugar con estos globos o con estos 

globos?” 

 

 

2) Bloque congruente 

- Demostración 

“Mirá, ¿ves que aparece el globo alargado 

(depende de los estímulos seleccionados)? 

Vos tenés que tocar el botón del mismo lado 

que aparece el globo alargado Ahora aparece 

de este lado, entonces toco el botón de este 

lado.” 

- Resuelve el/la operador/a. 

 
- Práctica 

“Ahora probá vos. El globo te va a decir 

cómo te fue.” 

   
- Se refuerza la consigna, se da feedback y 

se ayuda en caso de errores. 

- Evaluación 

“Ahora que ya sabés jugar no va a aparecer 

más el globito que te dice cómo te fue. 

Intentá hacerlo lo más rápido que puedas.” 

- Resuelve la niña o el niño sin feedback ni 

ayuda. 

 

3) Bloque incongruente 

- Demostración 

“Ahora va a aparecer el globo triángulo y 

cuando aparece el globo triángulo tenemos 

que tocar el botón del otro lado. ¿Ves que el 

globo triángulo está de este lado? Entonces 

tocamos el botón de aquel lado.” 

- Resuelve el/la operador/a. 
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- Práctica 

“Ahora probá vos. El globo te va a decir 

cómo te fue.” 

- Se refuerza la consigna, se da feedback y se 

ayuda en caso de errores. 

- Evaluación 

“Ahora que ya sabés jugar no va a aparecer 

más el globito que te dice cómo te fue. 

Intentá hacerlo lo más rápido que puedas.” 

- Resuelve la niña o el niño sin feedback ni 

ayuda. 

 

4) Bloque mixto 

-  Demostración 

“Ahora que ya sabés jugar re bien con los 

globos, van a aparecer los dos. A veces va a 

aparecer el globo alargado, entonces tengo 

que tocar el botón del mismo lado, y a veces 

va a aparecer el globo triángulo, y entonces 

tengo que tocar el botón del otro lado.” 

  
- Resuelve el/la operador/a. 

- Práctica 

“Ahora probá vos. El globo te va a decir 

cómo te fue.” 

- Se refuerza la consigna, se da feedback y se 

ayuda en caso de errores. 

- Evaluación 

 “Ahora que ya sabés jugar no va a aparecer 

más el globito que te dice cómo te fue. 

Intentá hacerlo lo más rápido que puedas.” 

- Resuelve la niña o el niño sin feedback ni 

ayuda. 

 

5) Organización cumpleaños 

-  Elección globos 

“Ahora que terminamos con el juego de los 

globos, vamos a elegir los globos para el 

cumpleaños. Elegí uno y ponelo en la casa.” 

 
 

Tarea ToL 

1) Presentación 

“Ahora vamos a jugar al juego de las tortas. 

¿Viste que en los cumpleaños hay tortas? 

Bueno, acá vamos a armar las tortas para el 

cumpleaños. ¿Qué fondo querés para el 

juego de las tortas?” 

 
“¿Querés jugar con estas tortas o con éstas?” 

 
 

2) Demostración 
“En este juego tenés que hacer que estas 

tortas de acá abajo queden iguales a las de 

acá arriba. Para lograr eso, las podemos ir 

moviendo de a una sola por vez y sólo la que 

está arriba de todo, no podemos mover una 

torta que tenga otra arriba. Además, acá 

podés poner una sola, acá dos y acá tres.” 

 
- Operador/a resuelve el primer ensayo. 

“Éste se resuelve moviendo un sólo 

bloquecito.” 

 
 

1) Práctica con feedback 

“Ahora probá vos y la torta te va diciendo si 

quedaron iguales o no.” 

  
- Se refuerza la consigna y se ayuda en caso 

de errores. Se considera incorrecto tanto si la 

disposición final es diferente como si se 



TESIS DE DOCTORADO  VERÓNICA ADRIANA RAMÍREZ 

213 

 

alcanzó la disposición correcta, pero en más 

movimientos. 

 

2) Evaluación sin feedback 

“Ahora que ya sabés jugar no va a aparecer 

más la torta que te dice cómo te fue.” 

- La prueba se interrumpe a los cinco errores 

consecutivos. 

 

3) Organización cumpleaños 

-  Elección torta 

“Ahora que terminamos con el juego de las 

tortas, vamos a elegir la torta para el 

cumpleaños. Elegí una y ponela en la casa.” 
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ANEXO 4. SET DE EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN POSITIVA 

 

 
Jardín de infantes 

 

 
Centro Cultural de la Ciencia 
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