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Efectos de emocionalidad de la música como clave 
contextual en la memoria bilingüe 

Emotionality Effects of Music as Contextual Cue in Bilingual Memory

Leticia SarLi y Nadia JuSteL

Resumen

La memoria permite almacenar y recuperar experiencias 
para adaptarse mejor al futuro. La memoria de la fuente 
asocia ítems con su contexto, integrando aspectos espacio-
temporales y emocionales. Factores como la emocionalidad 
del ítem y el contexto influyen en su recuperación. Diversos 
estudios demuestran que la música y las emociones afectan 
el aprendizaje y la recuperación, especialmente en bilingües, 
donde las diferencias entre idiomas revelan interacciones 
complejas. Este estudio indagó cómo la emocionalidad de los 
ítems y las claves contextuales influyen en la memoria declarativa 
de bilingües español-inglés. Para esto se diseñó un protocolo 
de aprendizaje y recuperación. Durante el aprendizaje, se 
presentaron en pantalla palabras positivas, neutras y negativas 
en español (L1) e inglés (L2), acompañadas por fragmentos 
musicales categorizados como positivos, neutros o negativos. 
Durante la recuperación, los participantes completaron tareas 
de recuerdo libre y reconocimiento en dos sesiones: tras la 
codificación (inmediatas) y otra, siete días después (diferidas). 
En el Estudio 1, 13 voluntarias/os bilingües español-inglés 
observaron las palabras (modalidad visual), mientras que para 
el Estudio 2, nueve voluntarias/os bilingües escucharon las 
palabras, grabadas en una voz femenina (modalidad auditiva). 
Los resultados revelaron un mejor desempeño en L2 que en 
L1, particularmente en las evaluaciones diferidas, sugiriendo 
que la música como clave contextual favorece la consolidación 
a largo plazo en L2. En el recuerdo libre, se recordaron mejor 
las palabras emocionales que las neutras, mientras que, en 
el reconocimiento, las palabras negativas lograron mayores 
tasas de aciertos. Además, las claves contextuales neutras 
se recuperaron con más éxito que las emocionales. En la 
modalidad visual, las claves musicales beneficiaron la memoria 
en L2, mientras que, la modalidad auditiva, los efectos fueron 
más limitados. Estos hallazgos sugieren que la música puede 
utilizarse estratégicamente para mejorar la consolidación de 
la memoria en L2, especialmente en el aprendizaje a largo 
plazo, lo que tiene implicaciones para el diseño de métodos 
pedagógicos en bilingüismo y adquisición de segundas lenguas.
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Abstract 

Memory stores and retrieves experiences in order to better 
adapt to the future. Source memory associates items with 
their context, integrating spatial-temporal and emotional 
aspects. Factors such as the emotionality of the item and 
the context influence its retrieval. Several studies show that 
music and emotions affect learning and retrieval, especially in 
bilinguals, where differences between languages reveal complex 
interactions. This study investigated how item emotionality and 
contextual cues influence declarative memory in Spanish-English 
bilinguals. A learning and retrieval protocol was designed for 
this purpose. During learning, positive, neutral, and negative 
words in Spanish (L1) and English (L2) were presented on 
screen, accompanied by musical fragments categorized as 
positive, neutral or negative. During retrieval, participants 
completed free recall and recognition tasks in two sessions: 
after encoding (immediate) and seven days later (delayed). 
In Study 1, 13 Spanish-English bilingual volunteers observed 
the words (visual modality), while for Study 2, nine bilingual 
volunteers listened to the words, recorded in a female voice 
(auditory modality). Results revealed better performance in L2 
than in L1, particularly in delayed evaluations, suggesting that 
music as a contextual cue favors long-term consolidation in L2. 
In free recall, emotional words were better remembered than 
neutral words, while in recognition, negative words achieved 
higher hit rates. In addition, neutral contextual cues were 
retrieved more successfully than emotional ones. In the visual 
modality, musical cues benefited L2 memory, whereas, in the 
auditory modality, the effects were more limited. These findings 
suggest that music could be used strategically to improve L2 
long-term memory consolidation, which has wider implications in 
the design of pedagogical methods in bilingualism and second 
language acquisition.

Keywords: declarative memory; bilingualism; emotion; learning; 
music.
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1. INTRODUCCIÓN

La memoria es la habilidad que permite a los indi-
viduos almacenar eventos experimentados a lo lar-
go de la vida para luego recuperarlos y adaptarse 
mejor a situaciones futuras [1]. Cuando una per-
sona es expuesta a una serie de ítems que luego 
deberá recuperar, los procesos de adquisición y al-
macenamiento se activan tanto para el ítem, como 
para la información circundante que acompaña 
al estímulo central [2]. La asociación entre ítem 
y contexto se conoce como memoria de la fuen-
te [3-5]. Esta incluye los aspectos cualitativos del 
episodio codificado, incluyendo particularidades 
espacio-temporales, procesos de elaboración o 
estados emocionales provocados por la tarea [6]. 

Para evaluar la memoria de la fuente, los ítems 
son presentados bajo distintas condiciones con-
textuales. Algunas corresponden a características 
intrínsecas del ítem (como la voz en un estímulo 
auditivo [7]) y otras que corresponden a factores 
externos (como utilizar un dispensador de olores 
durante el experimento [8]). De esta forma, mien-
tras que en los primeros la condición contextual 
es concurrente, para los segundos la información 
contextual puede preceder, acompañar o suceder 
al ítem blanco [6, 9, 10]. Estas diferencias en el 
momento de la aparición afectan tanto el recuerdo 
del ítem como del contexto [4]. 

Cuando el contexto es presentado antes o en 
conjunto con el ítem blanco, se producen efectos 
proactivos de mejora de la memoria. Por ejemplo, 
Sun et al. [4] emparejaron palabras neutras con 
imágenes positivas, neutras y negativas, que ac-
tuaron como contexto. Además, los investigadores 
evaluaron el reconocimiento tanto del ítem como 
del contexto en tres tiempos: inmediatamente, uno 
y siete días luego de la codificación. Los resultados 
indicaron que la precisión del recuerdo del ítem 
decayó en las tres medidas temporales, pero este 
efecto fue modulado por el contexto emocional. 
Inmediatamente después de la codificación, el 
reconocimiento del ítem en el contexto positivo y 
negativo fue mejor que en el contexto neutro; al 
día siguiente, el contexto positivo fue mejor que 
el negativo, sin mostrar diferencias con el neutro. 
Siete días después, en cambio, este efecto se 
invirtió, con el contexto negativo mostrando una 
mejora respecto al positivo. Además, el recuerdo 
del ítem dentro del contexto negativo disminuyó 
entre la medida inmediata y un día después, pero 
se mantuvo estable entre este y los siete días pos-
teriores. Para el contexto positivo, el desempeño 

disminuyó de forma escalonada. Crucialmente, la 
memoria del contexto nunca estuvo por encima del 
azar, indicando que las claves contextuales mejo-
ran la memoria del ítem, incluso en ausencia de 
recuerdo contextual. También se ha observado que 
los contextos emocionales facilitan la recuperación 
de objetos [11] y rostros [10]. 

Ahora bien, la emocionalidad en este tipo de 
estudios se presenta a través de dos manipula-
ciones experimentales diferentes: los primeros, 
manipulando la emocionalidad del contexto (e.g., 
[4, 5, 10, 11]) o la emocionalidad de los ítems 
[12]. La forma en la que estos dos factores inte-
ractúan está poco desarrollada. La emocionalidad 
del ítem y la emocionalidad del contexto podrían 
interactuar generando efectos de congruencia, 
en los cuales el reconocimiento se ve favorecido 
cuando el ítem y su contexto comparten el mismo 
contenido emocional. Este tipo de efectos ya se 
han reportado en la literatura, particularmente en 
lo concerniente al estado de ánimo (e.g., [13]). En 
contraposición, la emocionalidad del ítem también 
podría inhibir el procesamiento de los detalles cir-
cundantes, interfiriendo con el procesamiento más 
elaborado de los detalles contextuales [14]. Si los 
detalles externos presentan un alto grado de com-
plejidad, podrían competir por los recursos aten-
cionales al momento de la codificación alterando 
la traza mnémica del ítem o del contexto [6, 4, 15]. 

La modalidad de presentación del contexto 
podría ser otro factor para tener en cuenta, princi-
palmente, porque no todos los ingresos sensoriales 
se procesan de la misma forma y, por lo tanto, 
podrían tener efectos disímiles a nivel conductual. 
Por ejemplo, estudios que implementaron estímulos 
verbales auditivos encontraron que la voz es un 
marcador contextual relevante para el reconoci-
miento, en tanto las personas son más eficaces 
reconociendo palabras cuando estas se presentan 
en la misma voz en la que fueron codificadas [16, 
17]. Los factores externos de modalidad auditiva 
también producen efectos en el reconocimiento. 
Pufahl y Samuel [18] emparejaron sonidos (e.g., el 
ladrido de un perro) con palabras y evaluaron el reco-
nocimiento de estas en contextos congruentes (i.e., 
sonidos-palabras apareados de forma idéntica que 
en la codificación) e incongruentes. Encontraron que 
la precisión en el reconocimiento se veía reducida 
cuando las palabras aprendidas se presentaban en 
contextos incongruentes. Esto indicaría que las re-
presentaciones mnémicas de las palabras habladas 
incluyen tanto información intrínseca (relacionada 
al hablante) como extralingüística.
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Durante la codificación, la música involucra 
recursos cognitivos que interfieren con el enlace 
entre los ítems y su contexto. Sin embargo, estos 
efectos están lejos de ser unánimes. Palumbo et 
al. [19] encontraron que la música placentera me-
jora el recuerdo de la fuente en adultos jóvenes 
y mayores, incluso cuando los ítems a recordar 
tenían contenido emocional. De forma similar, se 
encontró que la codificación de palabras neutras 
acompañadas de música presentó menores ni-
veles de falsas alarmas en el recuerdo del ítem 
y mejor reconocimiento de la fuente en adultos 
mayores [20]. Por estos motivos, la música podría 
ser una intervención efectiva para mejorar el re-
cuerdo. Sin embargo, López et al. [21], por ejem-
plo, expusieron a adultos jóvenes a la escucha 
de una pieza musical previa a la adquisición de 
imágenes. Posteriormente, evaluaron el recuerdo 
de forma inmediata y siete días después. En este 
caso, las autoras encontraron que la exposición 
a la música previo al aprendizaje no moduló el 
recuerdo en las dos medidas de tiempo, compa-
rados con el grupo control. Dado que la memoria 
es una función particularmente sensible de ser 
modificada, una de las principales fuentes de va-
riación podría ser el momento en el que la música 
es incorporada: para [19, 20], la música se pre-
senta simultáneamente con los ítems a aprender, 
mientras que en [21] fue presentada antes. La 
modalidad del ítem a aprender también puede 
ser una fuente de variabilidad, especialmente en 
relación con la música. Echaide et al. [22] encon-
traron la música de fondo durante el aprendizaje 
de ítems afecta diferencialmente a ítems verbales 
y visuoespaciales. Los resultados indicaron que 
la música interfería con el recuerdo de ítems vi-
suales, pero no verbales. En un sistema con ca-
pacidad limitada, los ítems visuales podrían indu-
cir una competencia por los recursos avocados, 
también, al procesamiento musical. En síntesis, 
la diversidad en estos hallazgos resalta la com-
pleja interacción entre la música y la memoria, 
sugiriendo que sus efectos dependen de múltiples 
factores, como el momento de presentación y la 
naturaleza del material a recordar

Finalmente, Ferré et al. [12] sostienen que el 
idioma funciona como una condición contextual 
intrínseca al ser una característica específica de 
cada palabra. Los autores proponen que, si el con-
texto ejerce un efecto en el recuerdo del ítem de-
berían observarse diferencias en la recuperación 
de información entre los dos idiomas de una per-
sona bilingüe. Además, factores relacionados con 

la experiencia bilingüe, como la competencia lin-
güística en su idioma materno (L1) y su segunda 
lengua (L2), deberían también afectar el recuerdo 
del contexto. Para esto, diseñaron una tarea de 
reconocimiento en la cual preguntaron a bilingües 
español-catalán en qué idioma había sido presen-
tada cada palabra durante la fase de codificación. 
A lo largo de tres experimentos, compararon el re-
conocimiento sobre ítems de contenido emocional 
en L1 y L2, y su fuente. Los autores encontraron 
que la memoria de la fuente fue mejor para ítems 
neutros que negativos o desagradables y positivos 
o agradables. Además, al menos para los ítems 
negativos, se halló un efecto de dominancia, en 
tanto las/os participantes pudieron recuperar el 
idioma de presentación más efectivamente cuan-
do este era su L1. 

El estudio de los factores contextuales exter-
nos en los procesos de memoria de la población 
bilingüe no ha sido ampliamente explorado [23]. 
Particularmente, el objetivo de este trabajo fue 
indagar cómo se relacionan la emocionalidad de 
los ítems (en L1 y L2) y la emocionalidad de un 
contexto auditivo externo, la música. Para esto, 
participantes bilingües español-inglés observa-
ron (Estudio 1) o escucharon (Estudio 2) palabras 
positivas, neutras y negativas acompañadas de 
fragmentos musicales. Inmediatamente después, 
se evaluó la recuperación a través de una tarea 
de recuerdo libre y de reconocimiento (medidas 
inmediatas). Siete días más tarde, se evaluó nue-
vamente la recuperación para indagar la fuerza 
del recuerdo a lo largo del tiempo (medidas dife-
ridas). Se esperaba que la emocionalidad afecte 
diferencialmente a los ítems en L1 y L2, de forma 
tal que L1 presente una ventaja (mejor recuerdo y 
reconocimiento de ítems) respecto a L2. A su vez, 
se esperaba que la implementación de contextos 
emocionales beneficie preferencialmente la ad-
quisición de ítems en L2, en tanto los contextos 
emocionales presentarían una ventaja respecto a 
los neutros en este idioma. En este sentido, si hay 
una diferencia en la emocionalidad percibida en 
los ítems en L1 y L2, y si los procesos de memoria 
son diferentes en estos idiomas, la inclusión de 
contextos que acompañen el proceso de codifica-
ción podría elucidar la forma en la que se estruc-
tura la memoria declarativa bilingüe y promover 
la implementación de estrategias de intervención 
para mejorar el aprendizaje de L2.
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2. ESTUDIO 1

En este estudio, las/os participantes observaron 
palabras presentadas en pantalla, acompañadas 
por fragmentos musicales que sirvieron de clave 
contextual para la adquisición. 

2.1. Participantes

Trece voluntarias/os bilingües español-inglés con-
formaron la muestra (M = 24.0, DE = 7.65, rango: 
20 a 49 años; 30.8% varones), quienes adquirieron 
inglés como L2 entre los 3 y 10 años (M = 5.85, DE = 
2.08). Las características de la muestra se encuen-
tran resumidas en la Tabla 1. Las/os participantes 
adquirieron su L1 antes que su L2. Las habilidades 
lingüísticas en L1 superaron a las habilidades en L2 
para Lectura, Escritura, Conversación y Escucha. 
Además, al evaluar la fluencia verbal, se encontró que 
las/os participantes produjeron una mayor cantidad 
de palabras en su L1 que en su L2. La experiencia 
con ambos idiomas fue cuantificada en tres contextos 
de adquisición y uso: un contexto socio-comunitario, 
que incluye las instancias en las que se utiliza cada 

idioma al hablar con amigas/os y familiares; un 
contexto educativo, que incluye instancias de uso 
de cada idioma en contextos de instrucción formal, 
como el colegio, institutos particulares y clases de 
idiomas; y un contexto receptivo, que incluye instan-
cias de uso pasivo de cada idioma, como escuchar 
podcasts, ver películas o series, leer, etc. Las/os 
participantes reportaron estar más expuestas/os al 
español en contextos socio-comunitarios tanto en 
su adquisición como actualmente. No se hallaron 
diferencias en el uso de los idiomas para ningún otro 
contexto. Todas/os las/os participantes presentaron 
visión y audición normal o corregida, y ninguna/o 
reportó antecedentes psiquiátricos o psicológicos, 
incluyendo amusia, trastorno específico del lenguaje 
u oído absoluto. Sólo un participante reportó ser 
músico como profesión principal.

Previo a la recolección de datos, las/os par-
ticipantes leyeron y firmaron un consentimiento 
informado donde se detalló el objetivo general 
del estudio. Los protocolos de evaluación fueron 
aprobados por el Comité de Ética del Instituto de 
Investigaciones Médicas “Dr. Alfredo Lanari”, depen-
diente de la Universidad de Buenos Aires (protocolo 
# 283), Argentina. 

 Estudio 1 Estudio 2

 L1 L2 t p L1 L2 t p
Edad de  
adquisición 0.23 (0.60) 5.85 (2.08) 10.22 < .001* 0.0 (0.0) 6.33 (3.57) 5.32 < .001*

Lectura 9.45 (1.13) 8.08 (1.38) -2.91 .013* 9.56 (1.01) 8.33 (1.12) -3.05 .016*

Escritura 9.31 (0.95) 7.69 (1.44) -3.23 .007* 9.33 (1.12) 7.56 (1.13) -4.44 .002*

Conversación 9.54 (0.66) 7.08 (1.93) -4.47 < .001* 9.78 (0.44) 8.44 (1.13) -3.02 .016*

Escucha 9.69 (0.48) 7.85 (2.12) -2.94 .012* 9.89 (0.33) 8.56 (1.01) -4.62 .002*

FA: Socio-Com. 7.97 (1.42) 5.10 (1.60) 8.64 < .001* 7.93 (1.30) 4.67 (1.47) 4.84 .001*

FA: Educativo 4.31 (0.99) 4.72 (1.22) -0.93 .372 4.81 (2.14) 6.19 (1.68) -2.37 .045*

FA: Receptivo 7.94 (2.38) 7.94 (1.83) 0.00 1.00 7.39 (2.12) 8.14 (1.21) -0.84 .426

EA: Socio-Com 7.56 (1.44) 3.97 (2.51) 5.09 < .001* 7.37 (1.63) 3.78 (2.02) 4.23 .003*

EA: Educativo 3.00 (1.48) 2.31 (1.24) 1.69 .116 3.74 (1.99) 3.07 (2.33) 1.08 .313

EA: Receptivo 8.33 (1.41) 7.75 (1.51) 1.27 .229 7.94 (1.42) 7.25 (1.78) 1.22 .259

Fluencia verbal 15.73 (3.04) 7.55 (2.98) 8.68 < .001* 14.56 (3.50) 9.33 (5.63) 3.60 .007*

Nota. L1: español. L2: inglés. FA: Factores de adquisición. EA: Exposición actual. Socio-Com.: Socio-comunitario. Se expresan M (DE). *: Diferen-

cias estadísticamente significativas

Fuente: elaboración propia

Tabla 1. Perfil de habilidades lingüísticas para los Estudios 1 y 2
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2.2. Metodología

2.2.1. Instrumentos

Cuestionario de experiencia y competencia lingüís-
tica (LEAP-Q [24, 25]). Este cuestionario evaluó la 
eficacia autopercibida en el manejo de idiomas, 
tanto maternos como adquiridos. Se obtuvo in-
formación cuantitativa y cualitativa respecto a la 
historia y contexto de adquisición de cada idioma, 
preferencia de uso y dominio en la lectura, escri-
tura y comprensión oral.

Fluencia Verbal Fonológica (FVF [26, 27]). Se 
implementaron dos tareas de fluencia verbal, en 
castellano e inglés, para complementar los auto-
rreportes de competencia verbal [28]. En estas 
tareas, se solicita producir la mayor cantidad de 
palabras posibles que comiencen con una letra 
(/p/ para castellano y /f/ para inglés) en el lapso 
de un minuto.

Tarea de memoria. Para asegurarnos que las/
os participantes prestaran atención a la adquisi-
ción de estímulos realizaron una tarea de juicio de 
animacidad en cada idioma. En esta tarea, las per-
sonas debieron juzgar si la palabra presentada co-
rrespondía a un objeto animado o inanimado. Para 
la adquisición de estímulos, las/os participantes 
observaron palabras en cada idioma. Ambas listas 
estaban compuestas por 42 sustantivos positivos, 
42 neutros, 42 negativos. Los estímulos se pre-
sentaron pseudoaleatorizados, evitando la presen-
tación consecutiva de dos palabras de la misma 
categoría emocional y palabras que induzcan pri-
ming fonológico (rima, paronomasia, identidad de 
primer fonema) o priming semántico (sinónimos, 
antónimos, hiperónimos, hipónimos, merónimos, 
relaciones temáticas fuertes). Ambas listas fue-
ron igualadas en valencia y activación [29, 30], 
concretud [29, 31], frecuencia léxica [32, 33], la 
distancia de Levenshtein (OLD20) [34] y el largo 
de las palabras. Las 126 palabras se sometieron 
a ANOVAs con los factores Categoría Emocional 
(positiva, neutra, negativa) e Idioma (Español vs 
Inglés). Para asegurar la homogeneidad de las lis-
tas, se analizó cada dimensión a través de una 
serie de ANOVAs con los factores Categoría Emo-
cional (positiva, neutra, negativa) e Idioma (Espa-
ñol vs Inglés). Para valencia, el efecto de Categoría 
Emocional fue significativo, F(2, 156) = 1640.26, 
p < .001, η²p = .955. Los análisis post-hoc indi-
caron que las palabras negativas tuvieron menor 
valencia que las neutras y, estas, menos que las 
positivas. Para la activación, el efecto de Catego-

ría Emocional fue significativo, F(2, 156) = 44.28, 
p < .001, η²p = .362. En este caso, las palabras 
negativas y positivas presentaron mayor activación 
que las neutras. Para las dimensiones concretud, 
frecuencia léxica, OLD20 y largo ninguna compa-
ración resultó significativa (todos los p > .05).

Para evaluar la recuperación se diseñaron dos 
tareas de reconocimiento (inmediato y diferido). 
Aquí, los 126 sustantivos fueron mezclados con 
126 palabras novedosas y se les solicitó que in-
diquen si la palabra presentada ya ha sido vista 
previamente o no. Las 126 palabras novedosas 
en la tarea de reconocimiento inmediato fueron 
diferentes que las palabras para el reconocimiento 
diferido. Para asegurar la homogeneidad de las 
tareas, cada dimensión fue analizada con un ANO-
VA con los factores Categoría Emocional, Idioma 
y Tarea (Codificación, Reconocimiento Inmediato, 
Reconocimiento Diferido). Para valencia, el efecto 
de Categoría Emocional fue significativo, F(2, 468) 
= 1492.47, p < .001, η²p = .951. Los análisis post-
hoc indicaron que las palabras negativas tuvieron 
menor valencia que las neutras y, estas, menos 
que las positivas. Para la activación, el efecto de 
Categoría Emocional también fue significativo, F(2, 
468) = 120.90, p < .001, η²p = .341. En este caso, 
las palabras negativas y positivas presentaron ma-
yor activación que las neutras.

Clave contextual musical. Durante la fase de 
adquisición, se incorporaron 126 fragmentos mu-
sicales separados en tres categorías emocionales 
(positivos, neutros y negativos, [35]). Para evitar 
efectos de familiaridad, se crearon dos listas para 
acompañar a los ítems en español e inglés. La se-
lección de piezas se realizó a través de un estudio 
piloto, basándose en los trabajos de Eerola y Vuos-
koski [35]. Ochenta y dos voluntarias/os evaluaron 
la emocionalidad (valencia y activación) de 337 
fragmentos musicales de 4 segundos. Se selec-
cionaron 84 fragmentos de alta valencia y arousal 
(Mvalencia = 7.86, DE = 0.63; Mactivación = 5.77, DE 
= 1.83), 84 de valencia moderada (M = 5.63, DE 
= 0.52) y baja activación (M = 4.96, DE = 1.96), 
y 84 fragmentos de baja valencia (M = 3.01, DE 
= 1.06) y alta activación (M = 6.75, DE = 1.50), 
clasificados como positivos, neutros y negativos 
respectivamente. Para valencia, se halló un efec-
to principal de Categoría Emocional, F(2, 246) = 
827.16, p < .001, η²p = .871. Los análisis post 
hoc indicaron que los fragmentos positivos fueron 
clasificados como más agradables que los neutros 
(p < .001) y, estos, más agradables que los nega-
tivos (p < .001). No se hallaron diferencias entre 
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las listas. Para activación, se halló un efecto de 
Categoría Emocional, F(2, 246) = 21.21, p < .001, 
η²p = .147. Los análisis post hoc indicaron que los 
fragmentos negativos fueron más activantes que 
los positivos (p = .001) y, estos, más activantes 
que los neutros (p < .001). Nuevamente, las dife-
rencias entre listas no fueron significativas.

2.2.2. Procedimiento

El estudio se realizó en dos sesiones. La tarea 
se programó a través del software Psychopy 
(v2022.1.3, [36]). En el primer encuentro, las/os 
participantes completaron la planilla de consen-
timiento informado y los cuestionarios de datos 
sociodemográficos y de competencia lingüística. 
Se empleó un diseño intrasujeto. El orden de pre-
sentación de los idiomas fue contrabalanceado.

Durante la fase de adquisición, las palabras 
fueron emparejadas con fragmentos musicales que 
sirvieron como claves contextuales. En cada ensayo, 
las/os participantes observaron una cruz de fijación 
por un período de 700 a 1000ms, seguido de una 
pantalla en blanco por 500ms. A continuación, se 
presentó la clave contextual aislada por 1000ms, 
y, luego, la palabra blanco por 2000ms. Durante la 
exposición se le solicitó al participante que indique, 
a través del teclado, si el estímulo observado era un 
objeto animado o no, lo más rápido posible. Inmedia-
tamente después, se solicitó que la/el participante 
diga en voz alta todas las palabras que recuerde de 
la fase de adquisición (tarea de recuerdo libre) por 
tres minutos. A continuación, realizaron una tarea 
de reconocimiento. Aquí, las 126 palabras fueron 
mezcladas con 126 palabras novedosas y se solicitó 
que indicasen si la palabra presentada era nueva o 
no. Durante las tareas de reconocimiento (inmediato 
y diferido), las palabras se presentaron de forma 
aislada. Para evaluar la memoria de la fuente, si 
la/el participante indicaba que la palabra ya había 
sido observada, se preguntó si recordaba con qué 
tipo de clave contextual estuvo emparejada (positiva, 
neutra o negativa). En caso de indicar que la palabra 
nunca había sido presentada, se continuó al ensayo 
siguiente. Una vez finalizada, las/os participantes 
realizaron una tarea distractora no verbal por siete 
minutos. Luego, las fases de adquisición y recupe-
ración comenzaron en el idioma opuesto.

Siete días después, las/os participantes reali-
zaron las tareas de fluencia verbal, en castellano e 
inglés. En este encuentro, las/os participantes rea-
lizaron las evaluaciones de recuerdo libre y recono-

cimiento diferido. En este caso, las 126 palabras 
observadas durante el primer encuentro fueron 
mezcladas con 126 palabras novedosas, diferen-
tes a las seleccionadas para el primer encuentro. 

2.2.3. Análisis de datos

Los datos fueron analizados a través del paque-
te estadístico SPSS (versión 21) [37]. Previo a las 
comparaciones entre grupos, se evaluaron los 
supuestos de normalidad y homogeneidad de va-
rianzas con las pruebas de Shapiro-Wilk y Levene, 
respectivamente. Para las tareas de recuerdo libre, 
se calculó la cantidad de palabras correctamente 
recordadas para cada Categoría Emocional. Dado 
que no se cumplieron los supuestos de normali-
dad, se utilizó la prueba U de Mann-Whitney para 
comparar Idioma (L1 vs L2) y la prueba de Fried-
man para la Categoría Emocional (positivas vs neu-
tras vs negativas). Las comparaciones por pares 
se realizaron con la prueba de rangos de Wilcoxon.

Para evaluar precisión en el reconocimiento, se 
calcularon las tasas de aciertos y falsa alarma, y los 
índices de discriminabilidad (d’) y sesgo (C) para 
cada categoría emocional [38]. El índice d’ se esta-
bleció como criterio de precisión para discriminar 
estímulos blancos (“palabras aprendidas”) de estí-
mulos distractores (“palabras novedosas”). Para C, 
los valores superiores a 0 indican una preferencia a 
responder “palabra novedosa” (sesgo conservador) 
mientras que los valores inferiores, una preferencia 
a responder “palabra aprendida” (sesgo liberal).

Dado que, en este caso, se cumplieron los 
supuestos de normalidad y homogeneidad de va-
rianzas, para el análisis estadístico se realizó un 
ANOVA de Medidas Repetidas (MR) con Idioma (L1 
vs L2) como factor intersujeto y Categoría Emocio-
nal (positivas vs neutras vs negativas) como MR. 
Para el tiempo de respuesta (RT), se eliminaron 
previamente aquellos ensayos que se encontraran 
a +/- 1.5 desvíos estándar de la media de cada 
sujeto. Los RT para palabras aprendidas y nove-
dosas se analizaron a través de un ANOVA MR con 
Idioma como factor intersujeto, Tipo (aprendida vs 
novedosa) y Categoría Emocional como MR.

Para evaluar los efectos de las claves contex-
tuales en la memoria, se incorporó el factor Con-
texto (positivo vs neutro vs negativo). La memoria 
de la fuente se definió como la diferencia entre 
la proporción de claves contextuales correcta e 
incorrectamente reconocidas por cada categoría 
emocional [6]. También se empleó un ANOVA MR 



con Idioma como factor intersujeto y Categoría 
Emocional como MR. En todos los casos, se uti-
lizaron análisis post hoc (LSD) para analizar las 
diferencias e interacciones significativas. El valor 
de alfa se estableció en .05.

2.3. Resultados

2.3.1. Medidas inmediatas

Para evaluar el recuerdo libre, se calcularon la can-
tidad de palabras correctamente recordadas por 
idioma, por categoría emocional y por clave con-
textual. Los valores se observan en la Tabla 2. A fin 

de explorar las posibles diferencias entre L1 y L2, 
para las comparaciones por Categoría Emocional 
y Clave Contextual se realizaron contrastes sepa-
rados. Para L2, la diferencia por Categoría Emo-
cional fue significativa, χ²(2) = 12.933, p = .002, 
se recordaron más palabras positivas (Z = -2.956, 
p = .003) y negativas (Z = -2.620, p = .009) que 
neutras. No se hallaron diferencias entre positi-
vas y negativas (p = .558). Además, se encontró 
una diferencia significativa por Clave Contextual, 
χ²(2) = 8.222, p = .016, donde se recordaron más 
palabras acompañadas de claves negativas que 
positivas (Z = -2.388, p = .017) y más palabras 
acompañadas de claves neutras que positivas  
(Z = -2.360, p = .018). 

Tabla 2. Desempeño en las tareas de recuerdo libre (inmediato y diferido) para los Estudios 1 y 2

Estudio Medida Idioma
Categoría Emocional Clave Contextual

Total
Positiva Neutra Negativa Positiva Neutra Negativa

1

Inmediata
L1 2 2 2 2 2 2 6

L2 2 1 2 1 2 2 6

Diferida
L1 1 0 0 0 0 0 0

L2 1 0 0 0 1 0 1

2

Inmediata
L1 3 3 2 2 3 3 8

L2 4 2 4 2 4 4 11

Diferida
L1 2 0 0 0 0 0 0

L2 2 0 0 0 1 0 2

Nota. Los valores expresan la mediana

Fuente: elaboración propia

Para la tarea de reconocimiento, se halló un efecto 
principal de Idioma para el índice d’, F(1, 12) = 
6.466, p = .026, η²p = .350. Los análisis post hoc 
indicaron que la discriminación fue mejor para las 
palabras en L2 que en L1. Ninguna otra compara-
ción fue significativa. Para indagar este efecto, se 
compararon las tasas de aciertos y falsa alarma. Los 
resultados se sintetizan en la Tabla 3. Para la tasa 
de aciertos, sólo el efecto principal de Categoría 
Emocional fue significativo, F(2, 24) = 6.064, p = 

.007, η²p = .336. Los análisis posteriores indicaron 
que las/os participantes tuvieron una mayor tasa de 
aciertos para palabras negativas que neutras (p = 
.003) y positivas (p = .027), sin hallarse diferencias 
entre estas últimas (p = .493). Para la tasa de falsa 
alarma, en cambio, se halló un efecto significativo 
de Categoría Emocional, F(2, 24) = 7.119, p = .004, 
η²p = .372, y de Idioma, F(1, 12) = 5.575, p = .036, 
η²p = .317, la tasa de falsa alarma fue mayor para 
palabras emocionales que neutras (positivas: p = 
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Tabla 3. Desempeño en las tareas de reconocimiento (inmediato y diferido) para el Estudio 1

Medida Categoría 
Emocional

Tasa de 
Aciertos

Tasa de Falsa 
Alarma d' C

L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2

Inmediata

Positivas .52 (.21) .61 (.19) .34 (.15) .22 (.13) 0.52 
(0.53)

1.20 
(0.62)

0.19 
(0.45)

0.30 
(0.44)

Neutras .51 (.18) .57 (.23) .23 (.13) .16 (.1) 0.85 
(0.56)

1.39 
(1.05)

0.39 
(0.39)

0.38 
(0.46)

Negativas .62 (.17) .66 (.17) .3 (.17) .22 (.1) 0.93 
(0.69)

1.34 
(0.76)

0.12 
(0.36)

0.15 
(0.39)

Diferida

Positivas .42 (.18) .44 (.14) .34 (.18) .32 (.11) 0.23 
(0.23)

0.34 
(0.26)

0.34 
(0.51)

0.32 
(0.35)

Neutras .33 (.17) .37 (.15) .26 (.14) .23 (.13) 0.22 
(0.24)

0.49 
(0.39)

0.60 
(0.51)

0.60 
(0.43)

Negativas .39 (.18) .46 (.13) .31 (.16) .33 (.12) 0.23 
(0.23)

0.38 
(0.22)

0.46 
(0.57)

0.29 
(0.36)

Nota. Los valores expresan M (DE)

Fuente: elaboración propia

Finalmente, se calculó el porcentaje de palabras 
correctamente reconocidas por cada una de las 
claves contextuales (ver Figura 1, panel A). La triple 
interacción Categoría Emocional x Clave Contextual 
x Idioma fue significativa, F(4, 48) = 19.338, p < 
.001, η²p = .617. Los análisis posteriores indicaron 
que, frente a claves negativas, las/os participantes 
reconocieron más palabras negativas que positivas 
en L1 (p = .005); mientras que, en L2, se reco-
nocieron más palabras positivas y negativas que 
neutras (ambos ps < .001), sin diferencias entre las 
palabras emocionales (p > .05). Frente al resto de 
las claves emocionales, no se hallaron diferencias 
para L1. En cambio, frente a claves neutras en L2, 
las/os participantes reconocieron más palabras 
negativas y neutras que positivas (p < .001 y p = 

.005, respectivamente). Y, frente a claves positivas, 
reconocieron más palabras positivas y neutras que 
negativas (ambos ps < .01), sin hallarse diferen-
cias entre los primeros (p > .05). Además, las/os 
participantes reconocieron más palabras negativas 
en L1 que en L2 cuando fueron acompañadas de 
claves positivas (p < .001), más palabras neutras 
en L1 que en L2 cuando fueron acompañadas de 
claves negativas (p < .001) y más palabras positivas 
en L1 que en L2 cuando fueron acompañadas de 
claves neutras (p = .006).

.002; negativas: p = .021), sin hallarse diferencias 
entre las primeras (p = .417). Además, la tasa fue 
superior para L1 que para L2. El análisis de sesgo 
también arrojó un efecto principal de Categoría 
Emocional, F(2, 24) = 12.588, p < .001, η²p = 
.512, que indicó que, si bien todas las categorías 

presentaron un sesgo conservador (C > 0), este fue 
mayor para las palabras neutras que positivas (p 
= .041) y mayor para estas que para las negativas 
(p = .050). Crucialmente, ni el efecto principal de 
Idioma ni la interacción Idioma x Categoría Emo-
cional fueron significativas. 
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Figura 1. Ítems correctamente reconocidos en función de las claves contextuales

Nota. Panel A: Estudio 1, medidas inmediatas; Panel B: Estudio 2, medidas diferidas. Panel C: Estudio 2, medidas inmediatas. Panel D: Estudio 2, 

medidas diferidas. Las barras representan +/- 1 error estándar. 

Fuente: elaboración propia
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Se evaluó el desempeño en RT. El ANOVA arrojó 
una interacción Idioma x Categoría Emocional sig-
nificativa, F(2, 24) = 3.535, p = .045, η²p = .228, 
las/os participantes respondieron más rápido a 
palabras neutras que negativas en L1 (p = .005). 
No se hallaron diferencias en L2.

Al evaluar el recuerdo de la fuente (ver Figura 

2, panel A), el ANOVA arrojó un efecto principal de 
Contexto, F(2, 24) = 5.226, p = .013, η²p = .303, 
donde las/os participantes reconocieron mejor las 
claves neutras que las positivas (p = .010) y nega-
tivas (p = .032). No se hallaron diferencias entre 
las claves emocionales (p = .217). Ninguna otra 
comparación fue significativa.

Figura 2. Recuerdo de la fuente

Nota. Panel A: Estudio 1, medidas inmediatas; Panel B: Estudio 2, medidas diferidas. Panel C: Estudio 3, medidas inmediatas. Panel D: Estudio 2, 

medidas diferidas. Las barras representan +/- 1 error estándar.

Fuente: elaboración propia
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2.3.2. Medidas diferidas

Siete días después se encontró una diferencia por 
Idioma, Z = -3.343, p = .001, indicando que las/
os participantes recordaron más palabras en L2 
que en L1 (ver Tabla 2). Para explorar las posibles 
diferencias entre L1 y L2, para las comparacio-
nes por Categoría Emocional y Clave Contextual 
se realizaron contrastes separados para ambos 
idiomas. Para L1, se halló una diferencia por Ca-
tegoría Emocional, χ²(2) = 14.00, p = .001, la cual 
indicó que se recordaron más palabras positivas 
que neutras (Z = -2.456, p = .014) y negativas  
(Z = -2.456, p = .014), sin hallarse diferencias entre 
estas últimas (p > .05). Para L2, la diferencia por 
Categoría Emocional también fue significativa, χ²(2) 
= 17.688, p < .001, se recordaron más palabras 
positivas que negativas (Z = -2.848, p = .004) 
y neutras (Z = -2.714, p = .007). No se hallaron 
diferencias en el recuerdo de palabras negativas 
y neutras (p = .102). Además, se encontró una 
diferencia significativa por Clave Contextual, χ²(2) 
= 12.500, p = .002, indicando que se recordaron 
más palabras acompañadas de claves neutras 
que negativas (Z = -2.565, p = .01) y positivas  
(Z = -2.360, p = .018). 

Para el índice de discriminación d’ (ver Tabla 
3), se halló un efecto principal de Idioma, F(1, 10) 
= 17.792, p = .002, η²p = .640, indicando que 
las/os participantes fueron más precisos al dis-
criminar en L2 que en L1. Ninguna otra compara-
ción fue significativa. Para indagar este efecto, se 
compararon las tasas de aciertos y falsa alarma. 
Para la tasa de aciertos, se halló un efecto prin-
cipal de Categoría Emocional, F(2, 20) = 7.919, 
p = .003, η²p = .442. Los análisis posteriores in-
dicaron que la tasa de aciertos fue mayor para 
palabras emocionales que neutras (positivas: p < 
.001; negativas: p = .009), sin hallar diferencias 
entre positivas y negativas (p = .867). De forma 
similar, el ANOVA para la tasa de falsa alarma 
también arrojó un efecto principal de Categoría 
Emocional, F(2, 20) = 7.629, p = .003, η²p = .433, 
indicando que las palabras emocionales presenta-
ron mayores falsas alarmas, comparadas con las 
neutras (positivas: p < .001; negativas: p = .027), 
sin diferencias entre las primeras (p = .658). 

El análisis de sesgo también arrojó un efec-
to principal de Categoría Emocional, F(2, 20) = 
14.040, p < .001, η²p = .584. Si bien todas las 
categorías presentaron un sesgo conservador, 
este fue mayor para palabras neutras que emo-

cionales (ambos ps < .004). Ningún otro efecto o 
interacción fue significativo.

Al calcular el porcentaje de palabras correc-
tamente reconocidas por cada una de las claves 
contextuales (ver Figura 1, panel B), el ANOVA 
arrojó una triple interacción Categoría Emocio-
nal x Clave Contextual x Idioma significativa, F(4, 
40) = 4.342, p = .005, η²p = .303. Los análisis 
post hoc indicaron que, frente a claves positivas, 
las/os participantes reconocieron más palabras 
positivas y negativas que neutras (p = .005 y  
p = .002, respectivamente) en L1; mientras que 
en L2 reconocieron más palabras positivas que 
negativas (p = .001) y neutras (p = .004), sin ha-
llarse diferencias entre las últimas. Frente a claves 
negativas y neutras, no se hallaron diferencias 
por categoría emocional en L1. En L2, en cambio, 
las/os participantes reconocieron más palabras 
positivas que negativas y neutras (p = .027 y p = 
.008, respectivamente) acompañadas de claves 
negativas, y más palabras negativas que positivas 
y neutras (p = .027 y p = .012, respectivamente) 
acompañadas de claves neutras. Para RT, ninguna 
comparación resultó significativa.

Para la memoria de la fuente (ver Figura 2, 
panel B), el ANOVA arrojó un efecto principal de 
Idioma, F(1, 10) = 7.271, p = .022, η²p = .421, 
indicando que las/os participantes reconocieron 
mejor las claves en los ensayos L2, comparados 
con los ensayos en L1. Además, arrojó un efecto 
principal de Contexto, F(2, 20) = 8.349, p = .002, 
η²p = .455. Los análisis posteriores indicaron que 
las/os participantes reconocieron mejor las claves 
neutras que emocionales (ambos ps = .01), sin 
hallar diferencias entre claves positivas y negati-
vas (p = .86). 
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3. ESTUDIO 2

En este estudio, las/os participantes escucharon 
palabras presentadas en pantalla, acompañadas 
por fragmentos musicales que sirvieron de clave 
contextual para la adquisición. 

3.1. Metodología

3.1.1. Participantes

Un total de nueve voluntarias/os bilingües es-
pañol-inglés conformaron la muestra (M = 24.7, 
DE = 4.53, rango: 21 - 33 años; 33.3% varones). 
Las/os voluntarias/os adquirieron inglés como 
L2 entre el primer año y los 13 años (M = 6.33, 
DE = 3.57). Las características de la muestra se 
encuentran resumidas en la Tabla 1. Las/os par-
ticipantes adquirieron su L1 antes que su L2. Al 
comparar las habilidades autoreportadas, se en-
contraron diferencias en la habilidad de Lectura, 
Escritura, Conversación y Escucha. En todos los 
casos, las habilidades en L1 superaron a las habi-
lidades en L2. Nuevamente, se encontró que las/
os participantes produjeron una mayor cantidad 
de palabras en su L1 que en su L2 durante la ta-
rea de fluencia verbal. Respecto a los contextos de 
adquisición y uso, reportaron estar más expuestos 
al español en contextos socio-comunitarios tan-
to durante su adquisición como al momento de 
la evaluación. Además, reportaron haber estado 
más expuestos a inglés como L2 en contextos 
educativos que a L1 durante su adquisición. No se 
hallaron diferencias en el uso de los idiomas para 
ningún otro contexto. Las/os participantes presen-
taron visión y audición normal o corregida, y no 
reportaron antecedentes psiquiátricos o psicoló-
gicos, incluyendo amusia, trastorno específico del 
lenguaje u oído absoluto. Un participante reportó 
ser productor musical como profesión principal.

Al igual que en el Estudio 1, las/os partici-
pantes leyeron y firmaron un consentimiento in-
formado donde se detalló el objetivo general. Los 
protocolos de evaluación fueron aprobados por el 
Comité de Ética del Instituto de Investigaciones 
Médicas “Dr. Alfredo Lanari”, dependiente de la 
Universidad de Buenos Aires (protocolo # 283), 
Argentina. 

3.1.2. Instrumentos

Se emplearon los mismos instrumentos que en el 
Estudio 1. A diferencia del anterior, las palabras de 
las listas de adquisición y reconocimiento fueron 
grabadas en formato .ogg por una voz femenina. 

3.1.3. Análisis de datos

Se empleó el mismo plan de análisis que en el 
Estudio 1.

3.2. Resultados

3.2.1. Medidas inmediatas  

Para el recuerdo libre (ver Tabla 2), no se encon-
traron diferencias por Idioma (p = .062). Con el ob-
jetivo de explorar las posibles diferencias entre L1 
y L2, para las comparaciones por Categoría Emo-
cional y Clave Contextual se realizaron contrastes 
separados para ambos idiomas. Sin embargo, no 
se hallaron diferencias significativas.

Para el índice de discriminación d’ o falsa alar-
ma, no se hallaron efectos principales o interaccio-
nes significativas. Para la tasa de aciertos (ver Tabla 
4), en cambio, el ANOVA arrojó un efecto principal 
de Idioma, F(1, 8) = 7.301, p = .027, η²p = .477, 
indicando mayores aciertos para L2 comparado 
con L1. El efecto principal de Categoría Emocional 
también fue significativo, F(2, 16) = 4.215, p = 
.034, η²p = .345. Los análisis post hoc indicaron 
que la tasa de aciertos fue mayor para palabras 
negativas que neutras (p = .040). No se hallaron 
diferencias entre palabras positivas y neutras o 
positivas y negativas (todos los p > .05). 

EFECTOS DE EMOCIONALIDAD DE LA MÚSICA COMO CLAVE CONTEXTUAL EN LA MEMORIA BILINGÜE 83

Revista de Discapacidad, Clínica y Neurociencias, vol. 11 núm. 2, 2025, pp. xx-xx



Tabla 4. Desempeño en las tareas de reconocimiento (inmediato y diferido) para el Estudio 2

Medida Categoría 
Emocional

Tasa de  
Aciertos

Tasa de Falsa 
Alarma d' C

L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2

Inmediata

Positivas .52 (.26) .66 (.25) .46 (.27) .45 (.34) 0.05 
(1.02)

0.55 
(1.74)

0.02 
(0.71)

-0.18 
(0.55)

Neutras .45 (.24) .56 (.23) .37 (.28) .41 (.34) 0.16 
(1.19)

0.31 
(1.66)

0.21 
(0.6)

0.03 
(0.63)

Negativas .59 (.26) .68 (.28) .45 (.28) .46 (.3) 0.29 
(1.27)

0.60 
(1.80)

-0.06 
(0.65)

-0.23 
(0.46)

Diferida

Positivas .47 (.28) .53 (.24) .43 (.24) .47 (.25) 0.07 
(0.9)

0.17 
(0.98)

0.17 
(0.65)

0.01 
(0.53)

Neutras .31 (.17) .44 (.24) .3 (.25) .37 (.27) 0.07 
(0.82)

0.19 
(1.18)

0.60 
(0.52)

0.27 
(0.52)

Negativas .46 (.23) .52 (.26) .36 (.33) .42 (.29) 0.39 
(1.09)

0.37 
(1.26)

0.30 
(0.71)

0.13 
(0.65)

Nota. Los valores expresan M (DE)

Fuente: elaboración propia
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Al igual que en los estudios anteriores, se 
calculó el porcentaje de palabras correctamente 
reconocidas por cada una de las claves contex-
tuales (ver Figura 1, panel C). La triple interacción 
Categoría Emocional x Clave Contextual x Idioma 
fue significativa, F(4, 32) = 19.761, p < .001, η²p 
= .712. Los análisis posteriores indicaron que, 
frente a claves negativas, las/os participantes re-
conocieron más palabras negativas que positivas  
(p = .035) en L1, sin hallarse diferencias entre las 
demás categorías emocionales (p > .05). Mientras 
que, en L2, reconocieron más palabras positivas y 
negativas que neutras (ambos ps < .001). Frente a 
claves neutras, las/os participantes reconocieron 
más palabras neutras que negativas (p = .037) en 
L1 y, el L2, más palabras negativas que neutras  
(p = .032) y más palabras neutras que positivas  
(p = .017). Finalmente, frente a claves positivas, re-
conocieron más palabras emocionales que neutras 
en L1 (positivas: p = .041; negativas: p = .010), sin 
hallar diferencias entre positivas y negativas. En 
L2, en cambio, reconocieron más palabras positi-
vas que neutras (p = .014) y más palabras neutras 
que negativas (p = .027). Además, para las pala-
bras negativas, se hallaron diferencias por Idioma, 

indicando que las/os participantes reconocieron 
más palabras en L2 que en L1 frente a claves 
neutras (p = .013); mientras que, para claves po-
sitivas, se reconocieron más palabras en L1 que 
en L2 (p = .001). Para las claves negativas no se 
hallaron diferencias. Para palabras neutras, las/
os participantes reconocieron más palabras en L1 
acompañadas de claves negativas que en L2 (p = 
.004), mientras que reconocieron más palabras 
acompañadas de claves positivas en L2 que en L1 
(p = .047). No se hallaron diferencias por Idioma 
para palabras acompañadas de claves neutras o 
para palabras positivas, independientemente del 
tipo de clave (todos los ps > .05). 

Para el RT, no se hallaron efectos principales 
o interacciones significativas. Al analizar el reco-
nocimiento de la fuente (ver Figura 2, panel C), 
el ANOVA arrojó un efecto principal de Categoría 
Emocional, F(2, 16) = 9.068, p = .002, η²p = .531. 
Los análisis posteriores mostraron que las/os par-
ticipantes presentaron un mejor reconocimiento 
de claves neutras que positivas (p = .020) y negati-
vas (p = .013), sin diferencias entre las categorías 
emocionales (p = .101). 
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3.2.2. Medidas diferidas

Siete días después (ver Tabla 2), la diferencia por 
Idioma en el recuerdo libre fue significativa, Z = 
-2.617, p = .009, indicando que las/os participan-
tes recordaron más palabras en L2 que en L1. 
Con el objetivo de explorar las posibles diferencias 
entre L1 y L2, para las comparaciones por Cate-
goría Emocional y Clave Contextual se realizaron 
contrastes separados para ambos idiomas. Para 
L1, se halló una diferencia significativa para la Ca-
tegoría Emocional, χ²(2) = 14.000, p = .001. Los 
análisis post hoc indicaron que las/os participan-
tes recordaron más palabras positivas que nega-
tivas (Z = -2.414, p = .016) y neutras (Z = -2.414, 
p = .016), sin hallarse diferencia entre estas últi-
mas (p > .05). No se hallaron diferencias por Clave 
Contextual (p = .135). Para L2, las diferencias por 
Categoría Emocional fueron significativas, χ²(2) = 
8.696, p = .013, las/os participantes recordaron 
más palabras positivas que negativas (Z = -2.271, 
p = .023). Ninguna otra comparación fue signifi-
cativa (ps > .06). Además, se halló una diferencia 
significativa por Clave Contextual, χ²(2) = 8.273, 
p = .016, las personas recordaron más palabras 
acompañadas de claves neutras que negativas  
(Z = -2.232, p = .026). Ninguna otra comparación 
fue significativa (ps > .07).

Para el índice de discriminación d’ (ver Tabla 
4), el ANOVA arrojó un efecto principal de Idioma, 
F(1, 8) = 7.728, p = .024, η²p = .491, indicando 
mayores aciertos para L2 comparado con L1 (ver 
Tabla E6). El efecto principal de Categoría Emocio-
nal también fue significativo, F(2, 16) = 19.200,  
p < .001, η²p = .706. Los análisis post hoc in-
dicaron que la tasa de aciertos fue mayor para 
palabras emocionales que neutras (ambos ps = 
.001). No se hallaron diferencias entre palabras 
positivas y negativas (p = .679). Para la tasa de 
falsa alarma, sólo el efecto de Categoría Emocio-
nal fue significativo, F(2, 16) = 6.576, p = .008, 
η²p = .451, las falsas alarmas fueron mayores 
para palabras positivas que neutras (p = .007). 
No se hallaron diferencias entre otras categorías 
(ps > .05). 

El análisis de sesgo arrojó un efecto principal 
de Idioma, F(1, 8) = 5.511, p = .047, η²p = .408, 
indicando un mayor sesgo conservador para L1 
comparado con L2. El efecto principal de Catego-
ría Emocional también fue significativo, F(2, 16) 
= 10.069, p = .001, η²p = .557, indicando que el 
sesgo fue conservador para las tres categorías 

emocionales. Sin embargo, este fue mayor para 
las palabras neutras que para las positivas (p = 
.002) y las negativas (p = .016), sin hallar diferen-
cias entre estas (p = .191). 

Al calcular el porcentaje de palabras correc-
tamente reconocidas por cada una de las claves 
contextuales (ver Figura 1, panel D), el ANOVA 
arrojó una triple interacción Categoría Emocional 
x Clave Contextual x Idioma significativa, F(4, 32) 
= 3.379, p = .020, η²p = .297. Los análisis post 
hoc indicaron que, frente a claves negativas, las/
os participantes reconocieron más palabras po-
sitivas que neutras en L2 (p = .015). No se ha-
llaron diferencias entre otras categorías o en L1. 
Frente a claves neutras, en cambio, las/os parti-
cipantes reconocieron más palabras positivas y 
negativas que neutras, independientemente del 
idioma de presentación (todos los ps < .03). Fi-
nalmente, frente a claves positivas, las/os parti-
cipantes reconocieron más palabras emocionales 
que neutras en L1 (ambos ps < .005), pero no se 
hallaron diferencias en L2. Además, para palabras 
neutras, se reconocieron una mayor cantidad de 
palabras en L2 acompañadas de claves neutras 
que en L1 (p = .004). Lo mismo ocurrió para las 
palabras acompañadas de claves positivas (p = 
.021). Finalmente, para palabras positivas, se re-
conocieron más palabras en L2 acompañadas de 
claves neutras que en L1 (p = .028). Ninguna otra 
comparación fue significativa. 

Respecto al RT, El ANOVA arrojó un efecto prin-
cipal de Idioma, F(1, 8) = 8.162, p = .021, η²p = 
.505, indicando una respuesta más rápida para 
L1 comparado con L2. La interacción Idioma x 
Tipo también fue significativa, F(1, 8) = 9.340,  
p = .016, η²p = .539. Los análisis post hoc indi-
caron que las/os participantes respondieron más 
rápidamente a palabras novedosas en L1 que en 
L2 (p = .015). No se hallaron diferencias para las 
palabras aprendidas. 

Al analizar el reconocimiento de la fuente 
(ver Figura 2, panel D), el ANOVA arrojó un efecto 
principal de Idioma, F(1, 8) = 8.147, p = .021, 
η²p = .505, indicando que las/os participantes 
reconocieron mejor las claves en los ensayos L2, 
comparados con los ensayos en L1. Además, el 
efecto de Categoría Emocional también fue sig-
nificativo, F(2, 16) = 5.809, p = .013, η²p = .421, 
las/os participantes presentaron un mejor reco-
nocimiento de claves neutras que positivas (p = 
.035) y negativas (p = .046), sin diferencias entre 
las categorías emocionales (p = .437).



4. DISCUSIÓN

El objetivo de estos estudios fue evaluar tanto la 
memoria del ítem como la memoria de la fuente 
para estímulos emocionales en L1 y L2, utilizando 
una estimulación musical como clave contextual. 
Para esto, palabras positivas, neutras y negativas 
se emparejaron con claves contextuales emocio-
nales (fragmentos musicales positivos, neutros y 
negativos). También se manipuló la modalidad de 
presentación de las palabras: en el Estudio 1, las/
os participantes leyeron palabras presentadas en 
una pantalla (modalidad visual); mientras que en 
el Estudio 2, las/os participantes escucharon pis-
tas de audio para cada una de las palabras blanco 
(modalidad oral).

Se halló que las/os participantes tuvieron un 
mejor desempeño en L2 que en L1. En el caso 
del recuerdo libre, esta diferencia sólo fue signifi-
cativa siete días después de haber adquirido las 
palabras, indicando que la música como clave con-
textual podría haber beneficiado la codificación de 
los ítems en L2 a largo plazo. Este beneficio sería 
independiente de la modalidad en la que se pre-
senten las palabras (visual u oral). En el caso de 
las tareas de reconocimiento, esto sólo se observó 
para el Estudio 1, en ambas medidas de tiempo. 
El recuerdo libre y el reconocimiento ejercen de-
mandas cognitivas específicas: mientras que el 
recuerdo libre implica recuperar la información 
sin facilitadores, el reconocimiento provee de una 
clave para la recuperación. Estas diferencias en 
los mecanismos involucrados podrían tener como 
consecuencia diferentes respuestas conductuales. 
El recuerdo libre proveería de una mejor disponi-
bilidad léxica para la producción, mientras que la 
tarea de reconocimiento sería más sensible a la in-
terferencia entre la emocionalidad de los ítems y la 
emocionalidad de las claves circundantes. Por otro 
lado, el mejor reconocimiento de ítems en L2 en 
el Estudio 1 podría indicar que las claves contex-
tuales musicales interfirieron en el reconocimiento 
cuando las palabras se presentaron en la misma 
modalidad (auditiva). Esto nos lleva a pensar que, 
al incorporar una mayor carga cognitiva en la ad-
quisición, los efectos por idioma en la tarea de 
reconocimiento se reducen, comparado con lo que 
se observa utilizando un paradigma similar con 
palabras aisladas [12, 26].

Los efectos esperados de congruencia entre 
clave contextual y emocionalidad de las palabras 
no se hallaron. Sin embargo, la música, como cla-
ve contextual, parece tener mayor injerencia sobre 

L2 que sobre L1, evidenciado por patrones más 
sistemáticos y efectos más marcados (Figura 1A, 
C). Los efectos de la música como clave tendrían 
mayor injerencia en las medidas inmediatas, y el 
recuerdo se estabilizaría al evaluar siete días des-
pués (Figura 1B, D). De forma similar, el desempe-
ño en la memoria de la fuente tampoco presentó 
diferencias por idioma. A diferencia de estudios 
previos [19], en los que la música placentera fue 
acompañada por una mejor memoria del ítem y de 
la fuente, la breve exposición al estímulo musical 
(4 segundos) en este trabajo podría dar cuenta 
de las diferencias encontradas, ya que tiempo de 
exposición muy breve podría ser insuficiente para 
suscitar una respuesta emocional fuerte frente a 
la música [39]. Un diseño experimental con blo-
ques puros, donde la exposición a la música sea 
mayor podría dilucidar estas diferencias. Además, 
las/os participantes fueron mejores en la recupe-
ración de claves contextuales neutras que emocio-
nales en todas las medidas, independientemente 
del idioma en el que la palabra fuera presentada. 
Esto indicaría que hay una locación de recursos 
atencionales que compite entre la palabra a apren-
der y el contexto de aprendizaje [14]. Dado que 
las/os participantes debían responder en función 
de la palabra, y no de la imagen circundante, se 
podría haber priorizado esta información en lugar 
de incorporar la imagen dentro de la traza mnémi-
ca. Utilizando palabras neutras, Sun et al. [4] ha-
llaron que los contextos emocionales favorecieron 
el reconocimiento en medidas inmediatas y una 
semana después. Los autores argumentan que 
la memoria para palabras neutras podría bene-
ficiarse de la información contextual circundante, 
derivando en un mejor reconocimiento. En nues-
tros estudios, la emocionalidad del contexto debía 
interactuar con la emocionalidad de los ítems y, 
a pesar de que las negativas y positivas son más 
activantes, las instrucciones de la tarea llevaron 
a priorizar la emocionalidad del ítem. Las claves 
contextuales neutras, con menor nivel de compleji-
dad emocional, podrían haberse incorporado más 
fácilmente y, por ende, ser recuperadas con un 
relativo éxito. 

Estos estudios presentan una serie de limita-
ciones. Por un lado, el carácter preliminar de estos 
resultados, particularmente por el reducido tama-
ño muestral, impide realizar mayores generaliza-
ciones. Una muestra mayor permitiría constatar 
si estos efectos observados son verdaderamente 
consistentes y robustos, además nos permitirían 
realizar comparaciones más exhaustivas sobre las 
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características individuales de la muestra como 
el género, compromiso con la música, entre otros, 
debido a que en la presente investigación eso no 
fue posible de realizar. Por otro lado, es posible 
que el recuerdo de la fuente se haya visto empa-
ñado por la modalidad de respuesta: los partici-
pantes debieron escuchar la pieza una única vez y 
más tarde responder por su característica emocio-
nal. Además, no se reportaron datos como estado 
de ánimo, horas de sueño, estrés, variables que 
podrían haber afectado los resultados. Próximos 
estudios podrían emplear diseños experimenta-
les que igualen las demandas de adquisición y 
recuperación para los contextos emocionales; por 
ejemplo, presentando nuevamente el fragmento 
musical en una tarea de reconocimiento. En este 
sentido, ampliar estos estudios con muestras más 
grandes y con mayor control sobre variables como 
el estado emocional y la motivación permitiría es-
clarecer el alcance real de la música como clave 
contextual en la memoria declarativa bilingüe y su 
aplicabilidad en entornos educativos

Los hallazgos de estos estudios refuerzan 
la idea de que la memoria de los bilingües está 
influenciada no sólo por la emocionalidad de los 
ítems, sino también el contexto paralingüístico en 
el que se encuentran inmersos [12]. En línea con 
estudios previos sobre memoria de la fuente [4, 
5, 10], se confirma que los contextos emocionales 
pueden mejorar la recuperación del ítem sin ne-
cesariamente beneficiar la memoria del contexto 
en sí. Un hallazgo clave es que la música como 
clave contextual tiene un impacto diferencial de-
pendiendo del idioma: en L2, la consolidación de 
la memoria parece ser más robusta. Esto sugiere 
que el procesamiento de una segunda lengua pue-
de ser particularmente sensible a la modulación 
emocional, lo que abre la puerta a intervenciones 
pedagógicas que incorporen música para optimi-
zar la adquisición del lenguaje.

En un ambiente natural, las personas no se en-
cuentran con palabras en aislamiento; en las ins-
tancias de aprendizaje, tampoco. Estos estudios 
suman evidencia a los procesos de memoria en bi-
lingües aumentando la complejidad de los elemen-
tos a codificar y de los parámetros de recuperación 
(i.e., preguntar sobre la fuente, además del ítem). 
La evidencia recolectada indica que las diferencias 
entre la emocionalidad percibida en L1 y L2 no 
son tan marcadas como indican estudios previos 
[12, 26]. La percepción de palabras emocionales 
en L2 presenta particularidades que parecieran 
estar más relacionadas con la experiencia subje-

tiva con los idiomas o con los contextos de exposi-
ción a cada uno. Mientras que la música sería una 
intervención sólida para complementar procesos 
de aprendizaje verbal [19], particularmente en 
el aprendizaje de L2. En ambientes educativos, 
el uso de música ha demostrado ser beneficioso 
para facilitar la adquisición de vocabulario [40] y 
pronunciación [41]. Además, la música puede ser 
particularmente útil cuando la exposición a L2 es 
limitada, dado que la conexión emocional con la 
música podría promover y potenciar una experien-
cia más natural y placentera de aprendizaje de L2. 
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