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UN ESTUDIO CLASIFICATORIO SOBRE LA NOMINACION DE LAS

EMOCIONES ( UN ANALISIS FACTORIAL) 

ROSARIO BARRERA M. 

Ik E S u a E M. 

El prop6síto de este estudio fue conocer por medio del

informe verbal, c6mo nombran y agrupan las emociones un gru

po de adolescentes. Se emple6 para esto la técnica del aná

lisis factorial a partir de una matriz de proporciones. 

Los resultados del estudio muestran, en general, que - 

para referirse a la emoci6n existen 105 palabras en el re- 

pertorio verbal de este grupo y que a parti de la manera

en c6mo las agrupan, dependiendo del parecido o igualdad - 

entre ellas, se pueden reducir a 9 factores. 

La informaci6n que proporciona este trabajo, permite - 

conocer el repertorio verbal del adolescente, en su aspec- 

to emocional y de considerarse este dato importante, es - 

factible que en futuras investigaciones, con base en él, - 

se intente incidir en factores que pudieran causar interfe

rencia en el aprendizaje, ya sea social o académico. 
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I N T R 0 D U C C 1 0 N

La Definici6n. 

En algunos aspectos la Psicología de la Emoci6n, está en un

estado aún más insatisfactorio que el de la motivaci6n. Una

de las dificultades con la que ha tropezado la elaboraci6n

de una teoría aceptable de las emociones, ha sido el desa - 

cuerdo acerca de la definici6n de los procesos emocionales

Chaplin y Krawiec, 1974). 

En 1914, Watson se refiere a la emoci6n en términos de res- 

puestas hereditarias explícitas, considerándolas como reac- 

ciones instintivas observables en el hombre; años mSs tarde

1919) considera que estas respuestas se consolidan y combi

nan en emociones más complejas, a través de procesos de - 

aprendizaje. En relaci6n a esta última posici6n hay quie - 

nes la definen más específicamente como mecanismos de refor

zamiento involucrados en el aprendizaje ( Mowrer, 1947; - 

Miller, 1974; Skinner, 1953; Scholosberg, 1952; Mischel, - 

1979). 

Woodworth ( 19,54), señala que en todas las literaturas, anti

guas y modernas, se halla un ambiente completamente satura- 

do de la descripci6n de estados emocionales, en las que en- 

contramos tres aspectos diferentes de la emoci6n, a saber

conducta abierta, manifestaci6n de alteraciones fisiol6gi

cas visibles y experiencias introspectivas, generalmente re

lacionadas con cambios fisiol6gicos. 

Hay quienes consideran que la emoci6n está formada por un - 

sentimiento consciente más una sensaci6n orgánica ( Wundt-, - 

1896; Garret, 1951); por otro lado, es descrita como formada

por una parte objetiva, expresada en un sentimiento personal
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además de un conjunto de cambios fisiol6gícos y patrones de

conducta que expresan estados de excitaci6n ( Cobbe, 1948, - 

Sosa, 1971). 

En un intento por clarificar los estados emocionales, se le

asigna todo el control de la conducta emocional al sistema

nervioso, añadiendo que la manifestaci6n de la emoci6n se - 

reduce a cambios puramente fisiol6gicos ( Cannon y col). 1927, 

Nava Segura, 1979). 

La aproximaci6n más conocida en el ámbito de la psicología, 

es aquella que se refiere a ' que la percepci6n consciente de

cambios en los procesos orgánicos y fisiol6gicos constituye

la emoci6n, esta proposici6n es el núcleo de la teoría de - 

James Lange, qu e a su vez es retomada por Schachter ( 1964), 

en términos de una apreciaci6n cognoscitiva* de la situaci6n. 

Millenson ( 1967), cLefine a la emoci6n como operantes inter- 

rumpidas, explicándola en funci6n de cambios en las activi7,¿ 

dades de los individuos ante la ocurrencia de un evento par

ticular. 

También existe una tendencia a tratar a la emoci6n como una

parte de la motivaci6n ( wolff, 1956; Wenger, 1956), una de

las posturas más radicales a este' respecto, es la adoptada

por Duffy ( 1941) quien argumenta que si toda la conducta es

motivada, sin motivaci6n no hay actividad, entonces, las - 

condiciones a las que damos el nombre de " Emoci6n" represen

tan meramente altos o bajos grados de motivaci6n y consecuen

temente altos o bajos niveles de energía, por lo que el . tér

mino " emoci6n" debe eliminarse de estudio de la conducta. 

Asimismo, la emoci6n entra en el plano de la afectividad, - 
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donde, el sentimiento afectivo más la conducta abierta y la

conciencia de ambos provocan en el individuo un estado emo- 

cional ( Nava Segura, 1979). 

La emoci6n también se ha considerado como poseedora de un - 

carácter dualista, ya sea de buena o mala, positiva o nega- 

tiva o bien expresada en términos de contrarios, por ejem - 

plo: tensi6n- relajaci6n, placer -displacer, etc. ( Wundt, - 

1889; Titchener, 1910; Wolff, 1956; Skinner, 1953; Wenger, 

1956; Sosa, 1971), además de ser un medio para apreciar una

modificaci6n imprevista de la realidad, ... con la tenden - 

cia a evaluar nuevamente la propia conducta ( Sosa, 1971). 

En relací¿Sn a la aproximaci6n social de la emoci6n, tenemos

que el significado emocional atribuido a los estímulos exci

tatorios y a los modos de respuesta, deriva Ael aprendizaje

social y a la cognici6n. En el seno de cada cultura la gen

te llega a un acuerdo satisfactorio respecto al significado

de los estímulos emocionales ( Mischel, 1979). 

El desacuerdo al que hacen referencia Chaplin y Krawiec - 

1974) confirmado en esta revisi6n, enfatiza la complejidad

que implica el querer proporcionar un concepto que defina a

la emoci6n de manera general, o bien que haga alusi6n a es- 

tados emocionales típicos. 

El concepto de emoci6n está pobremente definido y la inves- 

tigaci6n es fragmentada y desintegrada ( Hebb, 1949; Plutchik

1962; Young, 1967; Izard, 1971). 

No obstante la controversia que ha suscitado en la psicolo- 

gía antigua y contemporánea, el estudio de la emoci6n, las

aproximaciones a su estudio han sido constantes y aunque se, 
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les ha dado un enfoque diferente no ha cesado el interés por
incrementar el poco conocimiento que se tiene sobre ella. 

Con el objeto de presentar un panorama más concreto de las
aproximaciones a la comprensi6n del fen6meno emocional, se

sugiere su estudio a partir de tres dimensiones o clases de

respuesta: fisiol6gicas ( los cambios que el sujeto experi - 

menta a nivel orgánico), conductuales ( lo que el sujeto ha- 

ce o manifiesta en conducta abierta) e informe verbal ( lo - 

que el sujeto dice sentir). Cada una de estas categorías - 

de respuesta presenta diversas variantes. 

La revisi6n se organiz6 con base en la proposici6n anterior, 

considerando tres subdivisiones en lo que se refiere a alte

raciones fisiol6gicas. teorías centrales, experimentos y ex

perimentos con informe verbal. Asimismo se agruparon la - 

conducta abierta y el informe verbal por mezclarse ambas ca
tegorlas de respuesta, Esta agrupaci6n. se subdividi6 en: - 

aproximaciones te6ricas, utilizaci6n de fotografías y pala- 

bras como estímulos evocadores y observaci6n. 
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A N T H C E D E N T E S - 

1. ALTERACIONES FISIOLOGICAS

a) Teorías Centrales. 

Las dos aproximaciones mts conocidas al estudio del - 

fen6meno emocional, son las propuestas por James -Lange y - 

Cannon Berd. En relaci6n a William James ( 1890) la litera- 

tura no menciona qué clase de experimentos realiz6, o bien, 

qué procedimientos de laboratorio us6 para demostrar sus hi
p6tesis, de lo que se desprende que procedía de sus propias

y agudas observaciones de la vida que le rodeaba (
Miller, - 

1974). 

La hip6tesis central dé trabajo de James y Lange, se- 

ñala que los cambios corporales siguen directamente a la - 
percepci6n del hecho excitante y nuestro sentimiento de es- 

tos mismos cambios conforme se producen, es la emoci6n. 

Cannon y Bard por su parte señalan que la emoci6n de- 
pende de los cambios oourridos en el hipotIlamo y que las - 
sensaciones corporales no son necesarias para que se produz

ca un estado emocional; así la llegada de los impulsos tal& 

micos a la corteza hace que surja la experiencia consciente

de una emoci6n. 

b) Evidencias experimentales. 

Sherrington ( 1906), en su estudio sobre la acci6n in- 

tegradora del sistema nervioso, cort6 transversalmente las

médulas espinales de varios perros a la altura del cuello, 

con lo que destruy6 toda conexi6n entre el cerebro y los - 
6rganos del tronco. Todas las sensaciones de las vísceras

y de la piel quedaron completamente destruídas, s6lo queda- 

ron intactas las sensaciones provenientes de la estimulaci6n
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del rostro, la cabeza y la regi6n del cuello. A pesar de - 

esto las emociones persistieron con poca o ninguna reduc - 

ci6n de su intensidad, por ejemplo un perro operado mostr6

claramente antipatla y rabia contra uno de los ayudantes, - 

di6 todas las señales de c6lera que se ven en animales nor- 

males, aunque no se puede afirmar que el perro experimenta- 

ra realmente una emoci6n. En conclusi6n, el experimento - 

prueba que la expresi6n emocional puede tener lugar sin que

se presenten los cambios viscerales comunes. Una observa - 

ci6n adicional al estudio es que en los perros espinales - 

permanece el comportamiento de disgusto, ya que se negaron

a comer carne de perro, siltuaci6n que ocurre con todos los

perros. normales. 

Dana ( 1921), report6 que una paciente con fractura de

cuello y lesi6n en médula espinal, sufri6 una parálisis com

pleta de los músculos del tronco, los brazos' y las piernas# 

además de una pérdida completa de la sensibilidad. Sin - 

embargo, durante el año que permaneci6 en este estado ( ya - 

que muri6), no present6 alteraciones o cambios notables en

su personalidad. Este estudio de alguna manera viene a re - 

forzar lo encontrado por Sherrington ( 1906). 

El sistema simpático actúa en las emociones intensas

o desagradables, como la c6lera y el miedo. Su funci6n ge- 

neral consiste en incrementar ciertas clases de actividad. 

La rama sacrocraneana actúa como freno y contrapeso del sim

pático. Durante un estado emocional agradable - alegrfa, - 

contento, etc.-, la rama sacrocraneana predomina sobre el - 

simpático ( Cannon, 1929). 

Con el objeto de descubrir si era encesario que el - 

simpático estuviera intacto para que se produjeran experien
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cias emocionales, Cannon extirp6 toda la rama simpática a - 

cierto nGmero de gatos para asegurarse de que no tendrían - 

sensaciones de miedo o de c6lera y encontr6 que los gatos - 

mostraban todas las señales de c6lera; esto lo llev6 a con- 

cluir que las sensaciones corporales no son necesarias para

que se produzca un estado emocional. 

En general el efecto principal de la teoría de Cannon

na consistido en desplazar el hincapié que se hacía en los
cambios corporales hacia los cambios cerebrales, al estu

diar las emociones ( Garrett, 1951). 

En 1934, Bard demostr6 que al extirpar corteza y va - 

rias partes del tallo cerebral, el centro de despliegae emo- 

cional de c6lera se halla situado en el tlklamo inferior. - 

Con este descubrimiento ( sin ser el Gnico) y' los hallazgos - 

de Cannoni formulan la IlTeoría Talámicall que establece - 

que los impulsos nerviosos que llegan al tálamo, provenien- 

tes de los receptores, estimulan este centro para que man - 

de impulsos a la corteza y vísceras simultáneamente. 
La - 

llegada de los impulsos talámicos a la corteza hace que sur

ja la experiencia consciente de una emoci6n. 

Es bien conocido que la teoría de Cannon -Bard se opo- 

ne a la de James - Lange. Ante estas dos posturas ocurre una

tercera propuesta por Wenger, Jones y Jones ( 1956). Aquí - 

s6lo se señalarán los puntos centrales de las tres proposi- 
ciones sin ahondar en detalles. 

James - Lange: La emoci6n es un disturbio vasomotor y

un evento mental. Esto es, el sentimiento de los cambios - 

que ocurren en las vísceras y en el sistema mCsculo- esquelé

tico, los cuales han sido iniciados directamente por la - 
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percepci6n de un estímulo apropiado. 

Cannon - Bard: La emoci6n es un evento mental. Este - 

depende de los cambios en el hipotálamo, que han sido ini- 

ciados por un estímulo apropiado. 

wenger, Jones y Jones: La emoci6n es actividad y - 

reactividad de los tejidos y 6rganos innervados por el sis- 

tema nervioso ant6nomo. Esta puede involucrar, pero no nece- 

sariamente, respuestas mesculo- esqueláticas o actividad men

tal. El cambio en la conducta emocional es la alteraci6n - 

de la actividad y reactividad de una parte o más de estos - 

6rganos y tejidos. 

De acuerdo con la teoría talámica de Cannon, al mismo

tiempo que el hipotálamo descarga hacia arriba, deja en li- 

bertad impulsos motores que producen cambios internos com - 

plejos de carácter reflejo. A su vez, los informes se ' nso - 

riales de estos cambios en el cuerpo, se devuelven por la - 

vía del tálamo y así refuerzan o intensifican la conciencia
emocional. Esto significa que la experiencia emocional con

sciente y la conducta emocional son interdependientes, 
pues

ambas son provocadas por descargas nerviosas del hipotálamo. 
La diferencia entre una emoci6n y otra se explica en fun - 
ci6n de factores centrales ( corticales), es decir, se atri- 

buye al significado que tiene para el individuo el estímulo

que despierta la emoci6n ( Garret, 1951). 

Wolf y wolfe( 1942, 1943), tuvieron oportunidad de rea

lizar un estudio sobre excitaci6n a nivel de est6mago, ob - 

servando, a través de un fístula gástrica, los movimientos

y tonalidades de la mucosa del est6mago ante situaciones ca
paces de producir temor y ansiedad; ante el primer estímulo
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la mucosa se ponla pálida y cesaba la motilidad gástrica, y

ante el segundo estímulo ocurría un enrojecimiento en la mu

cosa, con aumento de motilidad y de secreci6n ácida. Con - 

esto es posible obtener un indicio de que existe diferencia

a nivel gástrico) entre las emociones de temor y ansiedad. 

La emoci6n organiza al mismo tiempo que desorganiza. 

La emoci6n " suave" organiza al mismo tiempo que dá energía

a la conducta coordinada, de modo que deja de lado toda con

ducta no relacionada con la emoci6n; pero a medida que el - 

nivel de activaci6n aumenta, la conducta deviene más enérgi

ca. En la emoci6n " intensa" , la conducta está organizada en

términos de modelos nerviosos inherentes a los centros infe

riores y no a las medidas aprendidas correspondientes a la
corteza cerebral ( Hebb, 1946; Leerer, 1948; Young, 1949). 

Retomando los puntos de vista sobre activaci6n, en - 

1951 Lindsley propone la teoría de la activaci6n, que tiene

como base los trabajos sobre la actividad eléctrica del ce- 
rebro, y sostiene que la corteza cerebral es activada por
descargas del hipotálamo, centro de nivel inferior; tal pos

tura es completamente igual a la teoría de Cannon, sin - 

embargo, lo relevante de su teoría fue que explicaba a la

emoci6n en términos del extremo de un continuo de activa - 

ci¿Sn, y señalaba que la emoc. 6n ya no debla ser considerada
como un estado especial que toma posesi6n del organismo. - 

El modelo para una emoci6n intensa sería como sigue: 

Actividad Oevento X > irritaci6n (> energía W c6le

ra obviolencia. 
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c) Evidencias experimentales con informe verbal. 

Si el 3istema simpático es fundamental para la emo - 
cí6n o para la activaci6n, la conductividad de la piel es - 

una valiosa medida de la activaci6n ( woodworth, 1964). 

Wells y Forbes ( 1911), Viechsler ( 1925) y Syz ( 1926), 

partían del supuesto de que la amplitud de la repuesta gal- 

vánica de la piel ( RGP) debe corresponder a la intensidad - 

de la emoci6n. Para probarlo, presentaron palabras estímulo# 

a unos sujetos; les pidieron que indicaran qué estínulos pro
vocaban mayor emoci6n; compararon el informe verbal y la me

dida en ahmios yconcluyeron que la magnitud de la RGP no p2
día servir como índice de emotividad, manifestable en cada

una de las experiencias, dada la disparidad de los regis- - 

tros y la falta de correlaci6n. No obstante, la conclusi6n

de Syz, fue que no es confiable la manifestaci6n verbal y

defiende a la RGP como el mejor índice de esdoci6n. 

Si consideramos a la respuesta galvánica de la piel, 
como una medida de la activaci6n, es evidente que las pala- 

bras que emocionan al sujeto tienen que producir una
reac- 

ci6n, de aquí que Smith ( 1922) en su estudio sobre asocia - 

ci6n libre, tomando un registro dela RGP, encontr6 que de - 

las 100 palabras estímulo que present6, diez de ellas obtu- 

vieron los puntajes más altos de variaci6n y diez los más - 

bajos. El cuadro siguiente señala estas palabras: 

Puntajes altos. 
Puntajes bajos. 

beso mujer
zanahoria dar

amor herida baya flor

casarse baile hambre charco

divorcio temor blanco lápiz

hombre orgullo vidrio nada
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Blatz ( 1925), realiz6 un estudio para descubrir si

existía una perturbací6n fisiol6gica conocida como " miedo" - 

emple6 20 sujetos en total ( hombres y mujeres), informándo - 

les que se trataba de medir diferencias en el ritmo cardlaco, 

durante largos períodos de tiempo. En principio cada sujeto

permanecía atado a una silla con los ojos vendados durante - 

li minutos, en este tiempo se registraron cambios respírato- 

rios, cardíacos y galvánicos, además de filmar la escena. - 

Despuds de tres períodos iguales se encontraron registros - 

normales. La siguiente fase del experimento consisti6 en ti

rar de la silla hacia atrás ( esto ocurría en forma mecánica) 

hasta una inclinaci6n aproximada de 600, donde mediante un - 

mecanismo de freno, lasilla 'se levantaba lentamente hasta su

posici6n original. En la Gltima fase la silla cay6 hacia - 

atrás, con el objeto de despertar en los sujetos una respues

ta de miedo, a algunos sujetos se les infornT6 de la calda y

a otros no; los primeros tuvieron respuestas menos intensas

que los segundos. Los efectos producidos por la calda sin - 

aviso fueron: 

El coeficiente de respiraci6n aument6 de 0. 70 a 4. 00. 
Incremento del ritmo cardíaco de 84 a 104 latidos en prome

dio. 

Amplias desviaciones del reflejo psicogalvánico. 

Movimientos muaculares toscos, movimientos reflejos y gri

tos. 

Este experimento marca un cuadro de perturbaci6n fisi.0

16gica sin. apoyar la teoría de James - Lange, por no existir ~ 

una pauta regular en la respuesta de una persona a otra y de
la misma persona a otra situaci6n. 

Landis en 1926, investig6 los efectos que puede tener
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un grave trastorno emocional en la respiraci6n, la presi6n - 

sanguínea, la actividad gastrointestínal y el metabolismo ba

sal. Emple6 tres sujetos, a los que les tom6 registros du- 

rante tres semanas, sin que hubiera alguna condici6n experi- 

mental. Después cada sujeto se qued6 sin comer durante 48

horas y sin dormir durante 36 horas, al término de este perí

odo se les administr6 un choque eléctrico; después de admi - 

nistrar un estimulante, se continu6 5 días más con los regis

tros durante 5 horas cada día, administrando el choque eléc- 

trico cada hora. Los resultados fueron los siguientes: 

1. El metabolismo basal aument6 poco antes de apli- 

car el choque, llegando a normalizarse 8 horas - 

más tarde en promedio. 

2. La presí6n sanguínea tuvo un incremento en el mo

mento de presentarse el choque y. a medida que se

prolongaba el estímulo disminuía el ritmo cardía

co y la presi6n. 

3. La respiraci6n durante el choque fue más rápida

y menos profunda. 

4. En cuanto a las contracciones gástricas y recta- 

les no hubo generalidad en la respuesta, por lo

que no se consider6. 

Al sexto día, cada sujeto escribi6 sus experiencias, - 

actitudes y sentimientos; los tres dijeron haber sentido fa- 

tiga, náuseas, c6lera, irritabilidad y falta de coordinaci6n. 

Asimismo, tuvieron poca o ninguna conciencia de cambios fi - 

siol6gicos y no mostraron acuerdo en relaci6n a las emocio - 

nes que hubieran sentido. 

Al igual que en el experimento de Blatz ( 1925), n o - 

aparecieron pruebas de que una pauta regular de cambios - 
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fisiol6gicos acompaña invariablemente a un estado emocional

reportado. 

Las inyecciones de epinefrina producen efectos fisio - 

16gicos generalmente similares a aquellos de excitaci6n natil

ral del sistema nervioso simpático. Cannon arguye que la - 

teoría de James - Lange implica que la emoci6n deberá experi - 

mentarse cuando la epinefrina se inyecta. 

Marañon ( 1924; citado en Schachter, 1964), estudi6 los

efectos de inyecciones de epinefrina en 210 pacientes. Cuan~ 

do se - les pregunt6 lo que habían experimentado, cerca del - 

71% reportaron s6lo síntomas físicos, tales como palpitacio- 

nes, temblores, tirones en la garganta y el t6rax. El resto

report6 emoci6n, pero destacaron la cualidad " como si". Di- 

jeron: " Siento como si temiera", " siento como si esperara - 

una gran sorpresa", o, " como si ( me) movíera". Pocos suje - 

tos parecieron mostrar emoci6n auténtica, usualmente pena. - 

Esto ocurri6 cuando los pacientes discutieron eventos emocio

nales recientes, tales como la muerte de uno de sus padres o

la enfermedad de un pequeño. 

Cannon diría que los resultados de Marañon resultan

contradictorios con la teoría de James - Lange. Su argumento

no es del todo convincente, por dos razones: la epinefrina

tiene poco efecto sobre el funcionamiento somático o para - 

simpático y porque algunos de los pacientes de Maranon apa - 
rentemente experimentaron emoci6n ( Buck, 1976). 

Dysinger en 1931, realiz6 un estudio para medir la. co- 

rrelaci6n entre un reporte verbal de tres dimensiones, agra- 

dable, desagradable o indiferente y la RGP, empleando 150 pl

labras. Encontr6 que las palabras reportadas como agradables
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y como desagradables obtuvieron una RPG alta, en tanto que

las reportadas como indiferentes reportaron un registro ba- 
jo en la RGP. 

En otro estudio sobre respuesta galvánica, Landis y - 

Hunt ( 1935) presentaron a sus sujetos varios estímulos des- 

tinados a provocar diversi6n, miedo, emoci6n sexual, males- 

tar y otros estados emocionales; 
pidiéndoles que reportaran

verbalmente sus sentimientos subjetivos de cada presentaciCn

Los resultados, en general reflejaron que la RGP estaba más

estrechamente relacionada con las tensiones. 

La principal objeci6n que se hace al uso del galvan6- 

metro como indicador de emociones, es el ' hecho de que la - 

RGP no está invariablemente correlacionada con la actividad

del sistema nervioso simpático. La resistencia de la piel, 

de la que depende la RGP, cambia en el curso del día, en - 

tanto que la fatiga, la respiraci6n profunda y el esfuerzo

muscular provocan desviaciones sin que medie alguna emoci6n

reportada. 

En cuanto a la discriminaci6n de las emociones Schach

ter ( 1964), afirma se fundan más bien en estímulos situacio

nales que en alteraciones viscerales bien definidas, sobre

la base de tales indicios el individuo clasifica cognosciti

vamente su estado asignándole un nombre.. 

Ante la administraci6n de mariguana ocurre que aumen- 

ta la frecuencia del pulso, la presi6n sanguínea, la gluco- 

sa y la tasa metab6lica, pero al tratar de decidir si las

sensaciones son agradables o no, se emite necesariamente un

juicio cognoscitivo derivado del aorendizaje social. 
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Schachter y Singer ( 1962), sometieron a estudiantes de - 

enseñanza media a la excitaci6n aut6noma causada por drogas

adrenalina). Algunos sujetos fueron informados de los - 

efectos colaterales de la droga, a los sujetos del grupo - 

control se les aplic6 una soluci6n salina. Después todos - 

fueron expuestos a un ayudante, que aparentaba ser un suje- 

to más, quien mostraba agresi6n verbal hacia el experimento. 

Los sujetos a quienes se aplic6 la droga, sin informarles - 

de sus efectos, eran más suceptibles al modelo iracundo; - 

por otro lado los sujetos, también sin inforniaci6n, que fue

ron expuestos a un ayudante alegre se comportaron con ale - 

grIa. En conclusi6n, si una persona se encuentra en un es- 

tado de excitaci6n fisíol6gica que no puede explicar, lo - 

clasiÉica conforme a los estímulos ambientales que determi- 

nan sus cogniciones. 

Erdmann y Janke ( 1978), trataron de inducir reacciones - 

de ira y jGbilo inyectando una soluci6n de efedrina y un - 
placebo. Emplearon dos grupos, uno control, al que se le - 

inyect6 placebo y el experimental inyectado con la droga. - 
Encontraron que en relaci6n a la proposici6n de Schachter y

Singer ( 1962) y Schachter ( 1964), no es esencial la estimu- 

laci6n para producir estados emocionales, ya que a los suil

tos a quienes se aplic6 el placebo también reportaron sen - 

tir emoci6n. 

En otros estudios sobre alteraciones fisiol6gicas, hay - 

quienes consideran como índices de emotividad a la tempera- 
tura de la piel ( Ax, 1951), la temperatura de la boca ( Ineit

man y Ramsaroop, 1948; Kleitman, 1950), la respuesta pupi - 

lar ( Bender, 1933), la secreci6n salival ( Wenger y Elling - 

ton, 1943)', el temblor y la estabilidad ( Travis y Hunter, - 

1931; Berrien, 1939; Tufts College, 1949), el parpadeo ( DeTE

sey, 1951; Lindsley, 1951) el registro electroencefalográfi

co ( Darrow, 1946; Lindsley, 1950- 51). 
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2. INFORME VERBAL Y CONDUCTA ABIERTA. 

a) Aproximaciones Teóricas. 

Plat6n conceptualiz6 la emoción en términos de placer

y dolor, y dado el escepticismo de la época, para él no pue

de haber placer sin dolor previo. Arist6teles nos di6 nues- 

tra primer clasificación de emoción y empleó términos que

seguimos usando hoy en día, su énfasis primordial residía

en el esfuerzo por el placer y la aversión al dolor, ( ... 

El, Plat6n y muchos de los escritores de la época, enfatiza

ron que la emoción primariamente es un acontecimiento del - 

corazón, los intestinos o el. vientre ( Wenger, 1956). 

Semejantes a ellas fueron las descripciones de emoción - 

o pasión como la llamaban entonces), hasta ^ el siglo XVIII. 

Tenemos por ejemplo a San AgustIn, quien hace alusi6n a c6 - 

mo surgen las bajas pasiones ( engaño, perversi6n,, aborreci- 

miento, ambición, etc.) y de cómo el amor, la bondad, la - 

amistad humana, etc., hacen que se transformen los males en

bienes. Por este tiempo el hombre ha convenido en conven - 

cerse de la importancia del cerebro; pronto éste vendría a

ser considerado como el centro de las pasiones y se subordi

narla al olvido el cuerpo ( Wenger, 1956). 

También los filósofos se han ocupado del tema de la emo- 

ci6n, retomando en tanto el punto de vista freudiano sobre

la ansiedad como fuerza motivante de los desórdenes conduc- 

tuales. Es ast como Kíerkegard, Nietzche, Heidegger, Sar - 

tre, Camus y otros, señalan como punto central del pensa- - 

miento existencial al concepto de ansiedad, que es fundamen

talmente un temor a la nada .... A no ser en un universo - 

aislado, indiferente. Es el reconocimiento de que el hom - 

bre tiene que elegir la libertad y que el precio de la li - 
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bertad es el miedo o el temor. La elecci6n, la libertad y

la ansiedad son inseparables. El finico medio de enfrentar

la ansiedad es el compromiso ( Chaplin, 1974). 

Freud ( 1926), centr6 su estudio sobre las emociones en - 

la ansiedad, partiendo de los principios de placer y de rea

lidad, considerando tres tipos de ella: ansiedad objetiva

primaria, ansiedad neur6tica y ansiedad moral. 

La ansiedad primaria es la consecuencia de la debilidad

hacia el mundo externo por medio del reflejo instintivo - 

traumA del nacimiento) que se relaciona con toda clase de

estímulos a través de un proceso de condicionamiento. De - 

esta manera podemos ver que Freud compartía el punto devis- 
ta fisiol6gico conductista de la emoci6n, en particular los

dados por Watson, en donde las repuestas emocionales hered.i

tarias se relacionan a través del condicionamiento con una

variedad de estímulos neutrales. 

La ansiedad primaria representa la base de la ansiedad - 
neur6tica y de la ansiedad moral. La ansiedad neur6tica - 

surge de la debilidad hacia el ello, y la ansiedad moral - 

surge de la debilidad hacia el superyo. 
Asimismo, Freud - 

atribuye una funci6n motivacional a la ansiedad neur6tica, 

como a la ansiedad moral, en el sentido de que cualquiera - 

de las dos puede conducir a la represí6n. A medida que el

yo se vuelve consciente, toma providencias para reducir la

ansiedad de espera, reprimiendo el impulso que di6 inicial- 

mente lugar a la emoci6n. Desde este punto de vista la re- 

presi6n se convierte en un mecanismo para enfrentar la an - 

siedad. 
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b) Empleo de fotografías como estímulos evocadores. 

Píderit ( 1859) estudi6 la expresi6n facial, asignándole - 

un valor emocional a las diferentes posiciones adoptadas por

los ojos, nariz, boca y cejas, ilustrando su análisis por me

dio del dibujo. Sus dibujos eran simples líneas que repre - 

sentaban perfiles y vistas de frente de cada 6rgano de mane- 
ra aislada; por ejemplo, 61 decía que los ojos ampliamente

abiertos expresaban atenci6n, lo mismo la boca abierta; las

cejas levantadas bruscamente muestran sorpresa, etc. 

Darwin ( 1872) obtuvo algunas fotografías que suponía re - 

presentaban varias emociones. Las mostr6 a 20 sujetos sin - 

dar mayores detalles, pidiéndoles que emiteran un juicio de

qué emoci6n expresaban. Hubo acuerdo entre los 20 sujetos - 

en algunas fotografías y en las que no hubo, Darwin concluy6

que no expresaban realmente una emoci6n. 

Schulze ( 1912) tom6 fotografías a niños q«ue estaban vien- 

do láminas que intentaban provocar diferentes emociones y - 

se las present6 a adultos junto con las láminas evocadoras. 

Los sujetos tenían que elegir la lámina que estaba viendo el

niño segfin su expresi6n. Los resultados indicaron que era - 

posible discriminar los rasgos faciales de los niños con ayjj

da de estímulo evocador. 

Feleky ( 1914), emple6 100 sujetos, a quienes proporcion6

86 fotografías de él mismo, que representaban una amplia ga- 

ma de estados emocionales, junto con una lista de nombres co- 
munes de las emociones. se indic6 a los sujetos que escri - 

bieran en una hoja aparte el nombre de la emoci6n que mejor

correspondiera a cada fotografía. Las emociones representa- 

das iban desde el miedo, la c6lera y la sospecha, hasta la - 

sorpresa, la simpatía y el sentimiento religioso. 
El cua - 

dro siguiente muestra el porcentaje en que un grupo de - 
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fotografías fue juzgado correcta o casi correctamente. 

P 0 S E Reconocida como Porcentaje de jui

cios. 

Felicidad Felicidad, Júbilo 90

Sorpresa Sorpresa, felicidad 82

Miedo Miedo, sufrimiento, c6lera 91

C61era C61era, miedo, sufrimiento 73

Desagrado Desagrado, desprecio 75

Desprecio Desprecio, desagrado 93

Estos resultados pueden indicar que a menudo inferimos - 

el estado emocional de un individuo con bastante exactitud

a partir de una fotografía. Cabe señalar que este estudio, 

en cuanto a sus hallazgos, es el primer antecedente más cer

cano a la investigaci6n reportada en este trabajo. 

Langfeld ( 1918), emple6 105 fotografías delestudío real¡ 

zado por Rudolph ( 1903), presentándolas a 11 sujetos en 2 - 

ocasiones. En la primera s6lo preguntaba qué clase de expre

si6n evocaba la fotografía, y en la segunda presentaci6n

les sugería una interpretaci6n incorrecta de la expresi6n. 

En la primera condici6n el sujeto que más acert6 di6 58% de

respuestas correctas ' mientras que en la segunda presenta - 

ci6n, el sujeto que más acept6 las sugerencias incorrectas

fue en un 47%. 

Boring y Titchener ( 1923), basándose en los dibujos de - 

Piderit ( 1859) prepararon facciones intercambiales que po - 

dlan insertarse en el perfil de una cara humana, logrando, 

de esta manera, 360 combinaciones. Encontraron que aunque
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las diferentes facciones ( ojo, nariz, boca y cejas) fueran

contradictorias, los sujetos siempre las reportaban como - 

una expresi6n genuina. Después de haberle explicado y mos- 

trado que se trataba de expresiones aisladas sobrepuestas, 

los sujetos pudieron discriminar cuando se trataba de una - 

expresi6n inteligible. 

Gates ( 1923) empleando seis fotografías de la colecci6n

de Ruckmick ( 1921) con niños de 3 a 14 años, demostr6 que - 

los niños reconocen más fácilmente las expresiones agrada - 

bles y sencillas, que las desagradables o complicadas. Por

ejemplo, la risa tuvo 70% de juicios correctos, inclusive - 

a la edad de 3 a 4 años; por' e1 contrario, la pose de des - 

precio tuvo un puntaje de cero a la edad de 3 a 5 años. 

Al1port ( 1924) retomando 14 fotografías de Rudolph ( 1903), 

las expuso a 12 estudiantes, quienes debían reportarle el - 

tipo de emoci6n que les evocaba la expresi6n. obtuvo 47% de

respuestas correctas. Después proporcion6 informaci6n a los

estudiantes sobre la anatomía de los mdsculos faciales y - 

del papel que cada porci6n de la cara tomaba en cada tipo - 
principal de emoci6n.Después de esta instrucci6n, se presen- 

taron de nuevo las mismas poses y el resultado se elev6 a - 

55% por lo que Al1port dedujo que la capacidad para inter - 

pretar la expresi6n facial se adquiere por aprendizaje. 

Buzby ( 1924) emple6 los dibujos de Piderit ( 1859) reali- 

zando con ellos combinaciones que expresaban una emoci6n - 

auténtica,. además de proporcionar a los sujetos una lista - 

de nombres de emociones, de la que tenían que elegir aque - 

lla que representara mejor el dibujo. Los resultados indi- 

can que las cinco caras mostradas que representaban te6rica

mente: desmayo, horror, desdén, disgusto y asombro, s6lo - 
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la expresi6n de horror obtuvo un 57% de aciertos, mientras

que la expresi6n de desmayo s6lo fue elegida correctamente

un 5%; de lo que se concluy6 que existe cierta vaguedad en

el uso de los nombres de las emociones. 

Landis ( 1924) realiz6 un experimento empleando 25 suje - 

tos en total: 12 hombres, 12 mujeres y un niño, a quienes - 

fotograf i6 en 17 situaciones diferentes que provocaban emo - 

ci6n, además de registrar sus verbalizaciones ante cada si- 

tuaci6n. Al malizar las comparaciones entre las respuestas

de los sujetos, ante la misma situaci6n, Landis encontr6 - 

que aninguna de las comunicaciones verbales de una determi- 

nada emoci6n le acompañ6 el movimiento de algún músculo 0 - 

una expresi6n que se presentara con la suficiente frecuen - 

cia como para poder ser considerada característica de la emo
ci6n. Concluy6 que no existe una expresi6n típicamente asq

ciada a alguna comunicaci6n verbal. 

Dunlap ( 1927), en su estudio sobre el rol de los múscu ~ 

los de los ojos y de la boca en la expresi6n de las emocio- 
nes, obtuvo expresiones faciales reales aplicando a sus su- 

jetos etímulos capaces de provocar risa, susto, dolor, dis- 

gusto, esfuerzo y relajaci6n, tom6 fotografías a cada suje- 

to en dos situaciones diferentes ( extremas), las cort6 por

la mitad, a la altura de la nariz, y las combin6. Mostrán- 

dolas a otros sujetos, encontr6 que la boca era un rasgo do

minante en la elecci6n de la expresi6n, adn cuando ambas - 

partes ( de la fotografía) representaban expresiones extre - 

mas. 

Sherman ( 1927, 1928), partiendo de la premisa de que el

actor que es fotografiado simulando un estado emocional no

puede representar objetivamente lo que se le indica, consi- 
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der6 que sería más adecuado tomar las fotografías en el mo- 
mento de ocurrir la emoci6n, por lo que fotografi6 a bebés

de pocos días de nacidos en cuatro situaciones diferentes: 

Deteniendo la cabeza del niño ( c6lera) 

Dejarlo sObitamente sin apoyo ( miedo) 

Pinchándolo con una aguja ( dolor) 

Retardo en la comida ( hambre) 

Los sujetos a quienes se les presentaron las fotografías
fueron incapaces de discriminar los diferentes estados. Es- 

to fue atribuido a que en esa edad s6lo existe una sola ex- 

presi6n para estas situaciones desagradables. La conclu- - 

si6n a la que lleg6 fue que lo que ocurría era que los be - 
bés no han tenido tiempo de aprender las expresiones de los
adultos - 

Fernberger ( 1928), utilizando las mismas caras del exper.i

mento de Buzby ( 1924). introdujo una nueva variable que con- 

sisti6 en sugerir a los sujetos un nombre falso a la expre- 
si6n presentada; las respuestas deberían darse en términos

de buena, regular o mala. En los resultados encontr6 que - 

la expresi6n de desmayo, sugerida como burla, cbtuvo un 75% 

de respuestas señalando que expresaba bien el estado sugeri

do; para la expresi6n de disgusto sugerida como desprecio, 

se dieron un total de 95% de respuestas aceptando la suge - 

rencia, por lo que Fernberger concluy6 que se puede determi

nar muy poco del estado emocional de otro individuo a par - 
tir de la percepci6n de una expresi6n facial abstracta com- 
pletamente divorciada de la situaci6n general de estimula ~ 

ci6n total. si se encuentra indicada una situaci6n de estí

mulo, el estado emocional se juzga de acuerdo con esa situa

ci6n más bien que por la expresi6n facial. 
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Frois- wittmann ( 1930) emple6 47 fotografías que expresa- 

ban distintos estados emocionales. Present6 las láminas a

sus sujetos sin sugerir qué representaban, 
tomando como - 

aciertos aquellas respuestas que tuvieran mayor frecuencia

de ocurrencia, con lo que pudo encontrar la relaci6n que - 

guardaban varias verbalizaciones de los sujetos, como por - 

ejemplo, la c6lera estaba relacionada con el horror y el -- 

enojo con el odio. 

Este estudio puede representar un antecedente más direc- 
to del presente trabajo, ya que trata de encontrar relaci6n

entre las verbalizaciones ( nombres) que pudieran denotar - 

una expresi6n parecida. 

Kanner ( 1931), con las fotografías de Feleky ( 1914), rea

liz6 una prueba que present6 a 409 sujetos. Las tareas a - 

realizar fueron: 

1. Qué término definía mejor la emoci6n. 

2. En qué situaci6n se encontraba el actor, y

3. Qué diría el actor junto con la expresi6n facial. 

Los resultados indicaron que entre las expresiones más - 
reconocidas correctamente estaban: la sorpresa, el terror, 

y el horror; las menos reconocidas fueron sospecha y lásti- 

ma. La conclusi6n de Kanner fue que las tres respuestas - 
proporcionarían mayor contexto para responder acertadamente. 

Ilulin y Katz ( 1935), basándose en las fotografías de - 

Frois- wittmann ( 1930) procedieron a presentarlas a sus suj 

tos para que las organizaran de acuerdo con su parecido, - 
sin que se les informara sobre el nombre de la expresi6n. - 
Los resultados del estudio parecen un tanto limitados

en el
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sentido de que los experimentadores tenían series de fotogra

fías agrupadas con un criterio de" parecido" entre ellas, y - 

en consecuencia, tuvieron que decidir qué nombre genérico - 

asignar a los conjuntos o series de fotografías. 

Este estudio también puede considerarse como antecedente

del trabajo presente. 

Woodworth ( 1938) emple6 las fotografías de Feleky ( 1914) 

con el objeto de establecer una escala que representara ca- 

tegorias de emoci6n. Para llegar a conformar su escala, se

bas6 en los juicios de 100 sujetos, cuyas respuestas iban - 

de: " significa", " parecido a", " semejante a" y " aproximado

a". La escala final estuvo constituida por seis categorlas

diferentes: 

I. Amor- felicidad-Alegr1a. 

II. Sorpresa. 

III. Miedo -sufrimiento. 

IV. Ira- determinaci6n. 

V. Disgusto. 

VI. Desprecio. 

La correlaci6n entre la pose y el juicio fue de . 92, lo

cual indica un progreso en el estudio de la expresi6n facial

en relaci6n con los estudios precedentes. 

Cabe destacar que lo novedoso del estudio fue que inten- 

t6 establecer un continuo en el orden de presentaci6n, esto

es, que la categoría número I ( amor - felicidad -alegría), era

seguida de la sorpresa ( categoría número II), que a su vez

pasaba a ser miedo, sufrimiento y así sucesivamente, hasta

llegar al desprecio, es decir, la última categoría del con- 

tinuo. 
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Munn ( 1940) coleccion6 14 láminas de revistas. En una - 

primera fase de su estudio present6 a sus sujetos Gnicamen- 

te la cara de los personajes centrales, obteniendo buenos - 

resultados, que fueron mejorados en la segunda fase en don- 

de les present6 las láminas completas; de lo que dedujo que

el contexto, además de la expresi6n facial es determinante

en el reconocimiento de un estado emocional. 

Thomson ( 1941) realiz6 un estudio comparando a niños cie

gos con normales. A ambos grupos les tom6 películas, mis - 

mas que expuso a observadores, quienes reconocieron que ha- 

bla semejanza entre las expresiones de los dos grupos, tan

to en risa, como en sonrisa _Vllanto, esto sobre todo en - 

los movimientos de los mfisculos faciales. 

Schlosberg ( 1941), retomando las fotografías de Frois- Wit

mann ( 1930) y partiendo de la escala lineal propuesta por - 

Woodworth ( 1938), elabor6 una nueva escala circular con los

juicios de 45 sujetos. Para decidir si la escala era o no

lineal, se ordenaron las fotografías en una serie lineal de

cubos, nivelados en términos de las categorías de Woodworth. 

El resultado fue que las fotografías, cuya expresi6n era de

crueldad ( considerada como en el grupo VI de la escala ori- 

ginal de desprecio) se diseminaban hacia el grupo I ( amor - 

alegría -felicidad) y hacia el grupo V ( disgusto). Esto, - 

concluy6, puede significar Cnicamente que la escala es recu

rrente, más bien que lineal. 

El trabajo de Schlosberg es otro antecedente de la inves- 

tigaci6n aqut reportada, lo mismo que el estudio de Wood - 

worth ( 1938). 

Ekman ( 1971), trabajando con fotografías y videotapes, - 
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realiz6 pruebas con sujetos de Estados Unidos, Brasil, Chi- 

le, Argentina, Jap6n y de tribus de Nueva Guinea. A cada - 

sujeto se le presentaron las fotografías y el
videotape, és

te tenía que señalar qué tipo de emoci6n representaban con
base en seis categorías: 

felicidad, miedo, enojo, tristeza, 

disgusto y sorpresa. 

Los resultados confirmaronque sujetos de diferentes cul- 
turas eran capaces de juzgar adecuadamente la expresi6n - 

emocional. El hecho de que los sujetos de Nueva Guinea, - 

con una civilizaci6n aislada, tuvieran igual éxito en la - 

discriminaci6n de los diferentes estados emocionales de - 

hombres occidentales, demostr6 que la habilidad no es resul

tado de la contaminaci6n cultural a través del contacto so- 
cial. 

c) Observaci6n de la conducta. 

según wundt ( 1896) la única forma en la que podemos estu

diar un sistema viviente, es mediante la auto- observaci6n o

introspecci6n. De esta manera, y con base en sus propias - 

introspecciones, da forma a su teoría triaitnensional en las
emociones. Informaba que al finaldeuna serie rítmica de - 

pendulaciones tenía la impresí6n de un todo agradable; 
que

si ocurría una sucesi6n de golpecitos, esto provocaba un - 

sentimiento subjetivo de placer y displacer, un sentimiento

que puede localizarse en algún punto de un continuo que va
de lo agradable a lo desagradable. 

Mientras aguardaba la - 

ocurrencia de cada golpe, experimentaba una ligera tensi6n

y en el momento de ocurrir el golpe
sentía alivio; de aquí

que el aentimiento parecía tener una dimensi6n más: 
ten- - 

si6n- relajaci¿Sn. Y por último, cuando aumentaba el ritmo - 

de los golpes se sentía suavemente excitado y
cuando el
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ritmo disminuía, tenla un sentimiento de depresi6n; con lo

que agrega la tercera dimensi6n de excitaci6n- depresi6n. 

William. McDougall ( 1908) 

nes primarias y las llama: 

orgullo y ternura. 

propone la existencia de emocio

asco, asombro, ira, sumisi6n, - 

Titchener ( 1910) consider6 al afecto como el proceso men

tal característico del sentimiento y de emociones tales co- 

mo: amor, odio, alegría y pena, cuyas dimensiones Cnicas - 

son placer y displacer. De esta manera, se opone a la teo- 

ría tridimensional de Wundt, agregando que cualquiera otra

dimensi6n se refiere linicamente a sensaciones. 

James, Wundt, Titchener, consideraban la experiencia emo

cional como el hecho más importante para la Psicología, que

en esa época se definía como la ciencia descriptiva de la - 
conciencia. Es Titchener quien trata de especificar las - 

dos técnicas básicas para el estudio de los procesos afecti

vos que son: el método de la impresi6n ( introspecci6n) y - 

el método de la expresi6n que implica un mayor esfuerzo e - 

ingenio , ya que se requiere de la construcci6n de aparatos

para el registro de la respiraci6n, el latido cardíaco y - 

cambios vasomotores ( woodworth, 1954). 

Watson ( 1914, 1919, 1920), como se señal6 anteriormente, 

considera a la emoci6n como un " patr6n de reacci6n" heredi- 

tario, que implica profundos cambios delmecanismo corporal

como un todo, pero particularmente de los sistemas viscera- 

les y glandulares. En relaci6n con la conducta de los adul

tos, menciona que toda la conducta compleja organizada de - 

los adultos humanos es resultado de la influencia del entre
namiento sobre los principios basicos, no aprendidos, de - 



28. 

respuestas reflejas, ... las emociones mismas constituyen - 

reacciones modelo, pronto condicionadas de muchas maneras - 

que obscurecen su primitiva naturaleza no aprendida. 
Las - 

respuestas emocionales ( ira, miedo y amor) son producidas - 

en su primera aparici6n por un restringido nfimero de estímu
los; asimismo, estas emociones fundamentales se combinan y

consolidan en emociones más complejas, a través del aprendi

zaje. El amor, a través de tal proceso evolutivo, hace sur

gir la ternura, la simpatía y emociones relacionadas; 
el - 

miedo da origen a la vergCenza, angustia, ansiedad y deriva

dos similares; y finalmente la ira al odio, los celos y se- 

mejantes. 

Bridges ( 1932), en su estudio sobre el desarrollo emocio

nal en la infancia temprana, encontr6 que los recién naci - 

dos s6lo presentan una vaga e indíferenciadS emoci6n de - 
excitaci6n y no tres patrones de reacci6n, tal como habla - 

sido mencionado por los conductistas ( miedo, ira y amor). - 

Su argumentaci6n fue que, si bien no le había sido posible

observar a los niños inmediatamente después de nacidos, es- 

te hecho no podía invalidar las observaciones realizadas en

niños de 2 6 3 semanas de edad. Además, si las respuestas

emocionales son realmente de 3 emociones primarias de las - 

cuales todas nuestras emociones adultas se derivan, segura- 

mente pueden observarse en un imes, o después del naci- ~ 

miento. De la misma manera, si el proceso de condiciona- - 

miento comienza antes, o inmediatamente después del naci - 

miento, uno puede esperar la emoci6n original produciendo - 

estímulos que elicitan su respuesta natural en menos de dos

o tres semanas después de nacido. 
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Los resultados obtenidos pueden observarse en el siguien

44
te - g— U. 

afecto

or los

niños
to por

los adultos

júbilo

alegría

agrado

I / / 
Exaitaci6n

neses de edad

angustia

enojo

envidia

disgusto

miedo

3 t . 2 la 24

Bridges señala que, si bien sus resultados no son conclu

yentes debido a que trat6 con niños de casa hogar ( cuya con

ducta emocional y desarrollo están determinados por eventos y

experiencias particulares y su rutina de vida) es de espe - 

rarse que sirva como base para inferir la conducta de otros

niños bajo otras circunstancias. 

Goodenough ( 1932) estudi6 la expresi6n de una niña ciega

y sorda de 10 años. Observ6 a la niña en su ambiente natu- 

ral y tom6 una película desus expresiones ante diversas si- 
tuaciones, encontrando que respondía ( a nivel de mCsculos - 
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de la cara y manos) con expresiones típicas de felicidad, - 

alegría, c6lera y sorpresa, a estímulos evocadores particu- 

lares. De su trabajo concluy6 que las expresiones faciales

que denotaiemoci6n no necesariamente deben ser aprendidas, 

ya que la niña no partía de un patr6n de respuestas adquiri

do. 

Fulcher ( 1942), en su estudio sobre las expresiones fa - 

ciales voluntarias de niños ciegos y videntes, demostr6 que

la maduraci6n juega un papel importante en la expresi6n de

las emociones, que en los niños normales a mayor edad se me

jora su capacidad para expresar un estado emocional, dado - 

que han aprendido los matices de la expresi6n en su vida - 

cotidiana; mientras que los nífiosciegos, si bien son capa - 

ces de expresar una emoci6n, no cuentan con un repertorio - 

de imitaci6n que les permita mayor movimientb facial y, en

consecuencia, diferenciar más sultilmente los diversos esta

dos emocionales. 

Jones ( 195d), señala que las reacciones emocionales ante

la conducta, dependen asimismo de las inferencias en las in

tenciones que la motivan, o sea lapercepci6n de sus causas. 

Por ejemplo, nuestra reacci6n ante un golpe físico que nos

propine alguien será distinta seg0n la percibamos como acci

dental o deliberada. De manera análoga, reaccionamos al - 

elogio y a la atenci6n. En resumen, la percepci6n de las - 

causas de la conducta influye en el significado que le da - 

MOS. 

Leventhal ( 1970, 1974 , 1979, 1980), propone un modelo - 

para explicar la emoci6n, al que llama " motor perceptual", - 

basándose en la teoría delprocesamiento de informaci6n. Re

fiere que la experiencia emocional es en principio un esta- 
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do perceptual activado que sirve como una fuente de informa

ci6n para la decisi6n y la acci6n, y que sin embargo la de- 

cisi6n, la planeaci6n y la acci6n pueden alterar la experien

cia emocional. Ante esto, el modelo está constituido por - 

mecanismos: procesamiento expresivo, procesamiento esquemá

tico y procesamiento conceptual. Estos tres sistemas media

cionales act0an e interactÜan simultáneamente en contribu - 

ci6n a la experiencia emocional. 

El mecanismo expresivo es generador primario de emoci¿Sn, 

puede generar sentimientos subjetivos en el recién nacido, 

en respuesta a estímulos elementales. Los sistemas esquemá

tico y conceptual atacan diferentes tipos de procescscogni
tivos en la emoci6n. El esquemático es en algfin sentido el

más primario e importante, 61 integra episodios conceptuales

específicos con respuestas aut6nomas subjetivas, expresivas

e instrumentales, en un patr6n de imágenes del sistema de - 

memoria. El sistema conceptual es el más secuencial y vol¡ 

cional y corresponde más cercanamente a los procesos de cla
sificaci6n social. 

d) Empleo de palabras como estímulos evocadores. 

Carl Jung ( 1910, 1919) emplea el método de asociaci6n co

mo un medio para diagnosticar problemas emocionales o com - 

plejos. Lo que hace es presentar una serie de palabras - 

cien aproximadamente) a las que el sujeto tiene que respon

der con la primera palabra o asociaci6n que se le ocurra. - 

Estas palabras se escogieron de manera que abarcaran una - 

amplia gama de situaciones, dividiéndose en dos tipos: pa- 

labras críticas y no críticas. Se suponía que las palabras

críticas tenderían a evocar una asociaci6n emocional que se

reflejaría en las respuestas del sujeto; si el sujeto tarda
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ba en contestar, repetía la palabra estímulo o bien no emi- 

tía respuesta, se interpretaba como un indicador de proble- 

mas. La siguiente lista es una selecci6n de venticinco pa- 

labras críticas, tomada de Garrett ( 1951): 

muerte morir viejo ansiedad

bailar rogar pegar besar

enfermo dinero lavar novia

encolerizado desprecio tener puro

nadar injusto hermano contento

piedad casarse falso mujer

ridículo

Kent y Rosanoff ( 1910- 1911) también emplearon el método

de asociaci6n, s6lo que comparando las respuestas de perso- 

nas normales con las de individuos perturbados mentalmente. 

Elaboraron una lista de cien palabras9 algunas que tenían - 

un probable valor emocional y otras indiferentes, como por

ejemplo: mesa, silla, estufa, etc. La lista de palabras - 

fue presentada a 1000 sujetos normales y a 247 sujetos atl- 

picos; el análisis de las respuestas se realiz6 en términos

de respuestas individuales ( respuestas dadas un sola vez) y

respuestas comunes ( las dadas por más de un sujeto), obte - 

niéndose como resultado que el grupo normal di6 7% de res - 

puestas individuales, mientras que el grupo atípico un 27%, 

de lo que dedujeron que a mayor nfimero de respuestas indivi

duales, existe más pensamiento excéntrico o fantasioso y a

mayor número de respuestas comunes existe más normalidad, - 

dado que manifiestan mayor conformidad con los estándares - 

de grupo. 

En 1946 Rapaport y colaboradores emplearon una lista de
60 palabras que involucraban situaciones relacionadas con - 
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el hogar y la familia, otras con connotaciones agresivas y

sexuales, 20 de éstas eran consideradas como « traumáticas" 

capaces de provocar perturbaciones emocionales. La lista - 

se administr6 a tres grupos, uno constituido por individuos

esquizofrénicos, otro por neur6ticos y el tercero por suje- 

tos normales. En principio se les aplic6 la lista como una

prueba de asociaci6n libre y después, en una segunda presen

taci6n) se repiti6 la lista con el objeto de que el sujeto

reprodujera sus respuestas originales. El resultado fue - 

que el grupo de esquizofrénicos presentaba más perturbacio- 

nes de asociaci6n que el grupo de neur6ticos y estos a su - 

vez más perturbaciones que el grupo de normales. 

como podrá observarse, a través de esta revisi6n, se con

firma la aseveraci6n de que la investigaci6n sobre emoci6n

es fragmentada y desintegrada. La mayoría de los descubri - 

mientos o aseveraciones acerca de la conducta emocional, - 

además de ser aislados, son echados por tierra en las inves

tigaciones subsiguientes. Este estado de cosas, hace que - 

en el ámbito de la psicología, la emoci6n carezca de un - 

cuerpo te6rico consistente. Se emplean clasificaciones o ~ 

mediciones de manera arbitraria ( con base en el juicio de - 

una persona o varias) para que a partir de ahí se establez- 

can deducciones, afirmaciones, conclusiones, etc.; si bien

ésta no es la mejor manera de proceder, si es la más viable

dada esa carencia de marco te6rico. 

La manera en como se abord6 en este trabajo la conducta
emocional, representa una variante del reporte verbal, ya

que quizá resulta la más id6nea para cubrir el objetivo ' de
la investigaci8n, que fue el conocer si existe alguna con-r- 
sístencia significativa en la manera en c6mo un grupo de - 
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adolescentes nombran y agrupan las emociones. Para este - 

prop6sito se procedi6 a.emplear la técnica de análisis facto
rial con los datos de una matriz de proporciones obtenida a
partir de las respuestas dadas a la encuesta. 

La variable independiente estuvo
representada por la es

colaridad y la edad de los sujetos; la variable dependiente

por las respuestas a la encuesta. 
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Sui etos. 

35. 

La muestra estuvo integrada por 370 estudiantes del tur- 

no vespertino de la Escuela Secundaria Diurna No. 100, de - 

pendiente de la Secretaría de Educaci6n Pública, ubicada en

el Distrito Fedéra,l; hombres y mujeres cuyas edades fluctua

ban entre 12 Y15 años. El número de mujeres fue aproximada

mente igual al de varones. 

El procedimiento de muestreo no fue al azar, debido a - 

que los estudiantes se encon raban en clase y las autorida- 

des s6lo permitieron el acceso a los grupos que tenían una

hora libre. Esto de alguna manera facilit6 la aplicaci6n - 

del instrumento en el mismo día, con lo que - se control6 que

los estudiantes no se comunicaran. Como es obvio, en un es

tudio de exploraci6n no es indispensable que los sujetos - 
constituyan una muestra representativa. 

Los grupos a los que se tuvo acceso fueron: 

3 de primer año. 

2 de segundo año, y

2 de tercer año.. 

Escenario. 

Se utilizaron los salones de clase de la propia escuela

secundaria diurna No. 100, del tipo " estándar", aireados, - 

con luz artificial. Cada sal6n de clases aport6, aproxima- 

damente, 55 sujetos. El aplicador, del sexo femenino, fue
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siempre el mismo. El horario fue el de la tarde. El tiem- 

po aproximado de aplicaci6n fue de 40 minutos con cada gru- 

Po. 

Material. 

Se utiliz6 una encuesta, donde se indic6 a cada sujeto - 

qué y c6mo tenla que contestar, proporcionándole un ejemplo

con palabras que no eran emociones con el objeto de aclarar

la tarea a realizar ( ver apéndice No. l). 

Además de la encuesta, se. anex6 una hoja en blanco, don- 

de los sujetos deblan anotar sus respuestas, esto es: es - 

cribir y agrupar las emociones que recordaran. 

Procedimiento. 

La informaci6n que se proporcion6 a cada sujeto fue que

se le iba a aplicar una encuesta, donde no tenía que anotar

el grupo ni el nombre; que se trataba de un trabajo que na- 

da tenla que ver con sus clases ni con sus calificaciones. 

Les voy a pasar dos hojas, una dice lo que van

a hacer, misma que les voy a leer en voz alta, 

y otra en blanco donde van a anotar lo que se - 
les pide. Ahora que se las pase mantengan la - 

hoja en blanco sobre la otra hoja, que es la en

cuesta." 

No hay límite de tiempo para contestar, cuando

terminen levanten la mano y yo iré a su lugar a

recoger las dos hojas." 
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Ya distribuídas las hojas, se les pidi6 que dejaran en- 

cima la encuesta para leerla. Se ley6 en voz alta y no se

proporcion6 informaci6n edicional en ningCn caso. Cuando

se presentaban dudas, se les pedía que volvieran a leer la

encuesta despacio. 

Disefio Experimental. 

Como es fácil deducir, en un estudio exploratorio, en - 

humanos de respuesta libre donde s6lo se pretenda extraer - 

guías para investigaciones futuras, o describir poblaciones, 

no se necesita control de variables. 

Calificaci6n de la encuesta. 

Al recibirse la hoja con las respuestas del sujeto se - 

examina y cuenta el ntimero de contestaciones. 
Cuántas de - 

las palabras que escribi6 son verdaderas emociones y no - 

asociaciones libres" o " situaciones provocadores de emo - 

ci6n"; cuántas de las palabras que verdaderamente señalan

emoci6n fueron agrupadas o quedaron aisladas, etc. etc. 

Así, se formaron tres grupos: el grupo tres ( III) que

s6lo escribi6 estímulos o asociaciones y ninguna palabra - 

que denotara emoci6n. A este grupo lo componen los " desat.i

nos" ( ver apéndice 2- A); el grupo dos ( 11) 0 mixto, cuYOs - 

sujetos escribieron, tanto " desatinos", como verdaderas emo

ciones ( ver apéndice 2~ B); el grupo I , o s6lo " emociones", 

de sujetos que respondieron con palabras que son emociones

verdaderas", o fueron consideradas así por el experimentador

Como después del examen de los protocolos de respuesta el

grupo III, de 65 sujetos, hubo de ser eliminado por razones

evidentes la muestra se redujo a 305 sujetos. De los proto
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colos de respuesta de los sujetos del grupo II se eliminaron

todos los " desatinos" y se trabaj6 exclusivamente, con las

respuestas restantes, las cuales, por supuesto, eran todas

palabras-*emoci6n. 

Codificaci6n de los datos. 

Dado que el prop6sito de la investigaci6n fue conocer

c6mo nombran y agrupan las emociones un grupo de adolescen

tes, se procedi6 a elaborar una lista de palabras que re - 

presentaban emoci6n, a partir de las respuestas dadas por

los sujetos. 

Se obtuvo una lista de 105 palabras que, o significa - 

ban " verdaderas'" emociones o por lo menos no correspondían

a " desatinos", puesto que todos ellos habían -sido depurados

en los protocolos del grupo II. 

Se orden6 alfabéticamente la liSta de 105 palabras y - 

se comput6 el número de veces que la emoci6n apareci6 ais- 

lada ( es decir, no agrupada) y el número de ocasiones en - 

que result6 asociada con otras palabras- emoci6n. 

B= ando el número de veces que ocurri6 aislada la emo - 

ci6n al número de veces que se present6 agrupada, se obtu~ 

vo la frecuencia total de esa emoci6n. El rango vari6 en- 

tre las emociones que s6lo fueron mencionadas una vez, has

ta alguna que fue nombrada 244 veces sobreel total de 305

posibles. 

Con objeto de ilustrar esto en la forma de una matriz

de 105 X 105, véase el apéndice 3 que contiene las 105 emo

ciones, ahora representadas por un número progresivo y en
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la cual la diagonal principal contiene el número de veces - 

que la emoci6n ocurri6 sola, y en el resto de las celdillas

de la hilera o rengl6n, el número de veces que fue asociada

con otra emoci6n. Por ejemplo, la emoci6n # 20 ( compren- - 

si6n), ocurri6 aislada 11 veces; fue asociada con la emociái

cariño) # 17, 2 veces y 3 veces con la emoci6n # 9 ( amor), 

etc. 

Como es 16gico,,pretender que una palabra escrita s6lo - 

una vez represente una verdadera emoci6n, no es sabio . Pa

ra depurar la lista de las 105 emociones y eliminar algunas

diosincracias", se decidi6 que s6lo se considerarlan emo- 

ciones " verdaderas", aquellas que hubiera ocurrido un signi

ficativo número de veces, esto es, las que estuvieran más - 

lejos de 1 y más cerca de 244. Para ello, y dada la forma

ojival de toda la distribuci6n ordinal arreglada de menor a

mayor, la soluci6n más adecuada es la mediana. 

El percentil 50 result6 ser 8 menciones; por lo tanto, 

todas las palabras mencionadas menos de 9 veces quedaron - 

eliminadas, a riesgo ( y a sabiendas) de que quedaran fuera

de estudio algunas emociones indiscutibles. Pero, obviamen

te se consigui6 la mejor representatividad posible para la
muestra utilizada. 

Esta lista " depurada", redujo a 51 el número de emocio- 

nes. Con ellas se form6 la nueva matriz de 51 X 51 que ap l

rece en el apéndice 4- A. 

Sobre esta matriz de 51 emociones con sus menciones ais

ladas en la diagonal principal y sus asociaciones en el res

to de las celdillas de hileras, se trabaj6 el primer análi- 

sis de los datos: la transformaci6n a proporciones. 
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Transformaci6n de los datos. 

Toda matriz es un arreglo ( cuadrado en nuestro caso) de

números. Sobre matrices de interrelaciones trabaja una de

las más poderosas, herramientas estadísticas con que cuenta

la Psicología: al análisis factorial. Para hacer la matriz

aceptable" al procedimiento factorial, las celdillaise lle

nan con las correlaciones entre las variables ( en nuestro - 

caso las emociones). En la diagonal principal se suele - 

asentar la correlaci6n de la variable consigo misma, o en - 

ciertas ocasiones el coeficiente de confiabilidad de dicha

variable. 

El coeficiente de correlaci6n es un número que fluctúa

entre - 1. 0 y 1. 0 y que expresa el grado de relaci6n entre - 
dos variables, o, en otras palabras: qué proporci6n de sus

respectivas variabilidades comparten, cuánto tienen en común. 

En este estudio se opt6 por transformar la matriz de - 

51 X 51 conforme al criterio proporcional ( Fernández, 1979). 

Sin pretender que los índices " g" y " f", que se explican a

continuaci6n, sean verdaderas confiabilidades o correlacio- 

nes. Rs claro que uno de ellos sí es una medida ( proporcio- 

nal) de la relaci6n entre dos variables. El otro podría ~ 

considerarse una grosera estimaci6n de la varianza especIfi

ca. Como proporciones que son, ninguno de los índices pue- 

de resultar negativo, así que su fluctuaci6n es entre . 00 y

1. 0. 

El índice " g" transforma lo5; valores contenidos en la - 

diagonal principal. Su f6rmula es: 

ex
gx

NxNx
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donde g, es el índice para estimar especificidad de la va
riable x. 

e, es la cantidad de veces que la variable( la emo- 
ci6n) fue mencionada aisladamente; es el nGmero

que ocupa en la diagonal principal, aquel donde

se cruzan la hilera y las columnas correspondien

tes a x. 

N, es el total de menciones obtenido por la varia - 

ble x, esto es, lasuma de e más el total de ve - 

ces que apareci6 agrupada. 

Por ejemplo: en la matriz 51 X 51 ( ver apéndice

4 A y 4 B) el índice g de la emoci6n 19 ( Emoci6n) 

se obtiene así: 

gx
k1 ex gx = V2 8 gx . 48

Nx ; 
gx

42

El índice " f" se utiliza para transforraar en proposiciones

las cantidades que ocupan las celdillas fuera de la diago- 
nal principal. Su f6rmula es: 

cccx yx

f [_
N_Xx YY7

xy

donde f
xy ' 

es el índice que muestra, 
proporcionalmente, las

asociaciones o agrupamientos que los sujetos hi- 

cieron de las emociones x, y. 

cx, es el nemero de veces que la emoci6n x fue men

cionada en asociaci6n con otras emociones; 
equi- 

vale a Nx - ex. 

cy, es el nCunero de veces que la emoci6n y fue men - 
cionada junto con otras emociones agrupadas con

ella; equivale a Ny - ey. 
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N, como ya se advirti6, es el número total de men - 

ciones, la frecuencia observada de la emoci6n. 

La raz6n por la que se extrae la raíz cuadrada es muy - 

simple: como es muy difícil trabajar con, o ilustrar datos

de, cantidades cuyo primer dIgito significativo aparece en

el tercero o cuarto decimal, al elevarlas con la misma cons

tante es posible observarlas en el primero o el se- 

gundo. 
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El primer resultado importante del estudio es la distri- 

buci6n de los 370 sujetos en los grupos I, II y III. La ta

bla siguiente ilustra esa distribuci6n en frecuencia y por- 

centaje. 

GRUPO I II III

Sujetos 26 279 65

7. 02 75. 40 17. 56

El grupo I formado por . 26 sujetos que reportaron Gnica- 
mente emociones. 

El grupo II formado por 279 sujetos que xeportaron, tan

to emociones, como " desatinos". 

El grupo III con 65 sujetos, quienes s6lo reportaron

desatinos" y representaron la mortalidad de la muestra. 

Al fin de obtener más informaci6n sobre la hip6tesis - 

del mini -proceso de desarrollo emocíonal- cognoscitivo- ver - 

bal, se postul6 que solamente dentro del grupo II, los 279

sujetos " mixtos" que respondieron, tanto emociones como de- 

satinos, que quienes estuvieran más avanzados en el proceso

de desarrollo pondrían más emociones y menos desatinos en - 

su protocolo de respuesta, y viceversa. En otras palabras, 

que las cantidades de emociones y desatinos no se equilibra

rían en ese grupo II. 

Esta hipotética relaci6n se puso a prueba con la r de - 

Pearson y en efecto: 
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r = -. 25, p < . 05 con 268 gl- 

lo que indica que a mayor nfimero de emociona4 escritas en

las respuestas, menor nUero de desatinoa y viceversa, den

tro del mismo sujeto. 

El hecho de haber encontrado que las 105 palabras consi

deradas como emociones, cuatro de ellas tuvieran una fre- - 

cuencia mayor a 140 ( Alegría 224, Amor 144, Miedo 180, Tris

teza 170) hace suponer, a partir del dato crudo de frecuen- 

cia, que estas cuatro palabras son las más comunes en el re

pertorio verbal del adolescente y que, por lo tanto, son de

las que se vale para referirse en general a sus diversos es

tados emocionales. Ahora bien, de la observaci6n del dato

contrario, esto es, aquellas palabras que se presentaron - 

una sola vez: 

Adiniraci6n Gratitud

Agonía impaciencia

Confusi6n Intranquilidad

Congoja Irritabilidad

Depresi6n Melancolía

Desconfianza Nerviosismo

Desolaci6n Pesar

Dicha Resentimiento

Enfado Seguridad

Euforia

Se puede inferir que el repertorio verbal de un adoles- 

cente de clase media es muy restringido, o bien, que para - 

305 sujetos del estudio las experiencias emocionales a las
que se refieren la mayoría de esas palabras no han podido - 
ocurrirles más que a unos pocos sujetos. 
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El resultado fundamental de esta tesis son los datos pro
1) . - 

ducidos por los análisis factoriales . El primero se eje

cut6 sobre la matriz de 51 variables. Como en todo procedi- 

miento de este tipo, la varianza comfin a una serie de varia- 

bles resulta " explicada" por un námero menor de factores que

dan cuenta de esa variabilidad comfin. 
L6gicamente, mientras

mayor sea la variabilidad " Gnica" o específica de cada varia

ble, menor será la com5n, la que comparte con las demás. 

En su laltimo paso, el análisis factorial (
2) 

arroja la - 

correlaci6n entre las variables y los factores que responden

de su' varianza com5n. 
Normalmente, la variable se " carga" 

más hacia un factor que hacia otros, y de ahí proviene el - 

nombre de la correlaci6n variable -factor: " carga". 

AsT, el primer análisis factorial arroja 9 factores que
subsumen ( no en su totalidad, claro) la varianza comnn de - 

las 51 variables. La tabla siguiente muestra a los factores, 

las variables que los conforman y las cargas: 

1) Para camprender mejor la tAcnica, se recamienda la lectura de Hart - 
man, H. " modern Factor Analysis". 

2) Agradecemos al Dr. Laroyne por su valiosa ayuda para conputarizar - 
los análisis factoriales. 
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FACTOR. VARIABLES. CARGA. 

I Amor 60

Cariño 58

Desprecio 46

Odio 69

Rencor 58

III Dolor 48

Tristeza 61

IV Miedo 68

Terror 60

V Pena 64

Vergüenza 78

vi Alegría 67

Felicidad 52

vil Contento 56

Esperanza 48

Satisfacci6n 52

VIII Coraje 40

Enojo 73

Ira 41

IX Bondad 50

Comprensi6n 43

Compasi6n 51

Del examen de la Tabla salta a la vista una gran coheren

cia, esto es: no quedan integradas dentro de un factor erao- 

ciones que podamos considerar " contradictorias". 
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Siguiendo a los especialistas en la materia, se citan to

das las variables cuyas cargas fueron mayores de . 39, pero

es obvio que podríamos fijar un criterio más estricto, por

ejemplo . 55, para definir a una variable como " pertenecien

te" a un factor. Si lo hacemos así, la coherencia interna

de los factores sería mayor. 

La funci6n principal de este análisis es la de servir de
base a la interpretaci6n psicol6gica, más que cuantitativa, 

de los factores. Por ejemplo, es fácil agrupar los factores

en dos grupos; las " positivas": i, vi, viI y IX y las " nega

tivas". II, III, IV, V Y VIII - 

si se quiere ser más específico, se puede intentar la - 

explicaci6n" de cada factor, encerrándolo en su « contexto". 

Por ejemplo, el factor 1 representaría la emoci6n o afecto

solídarios, tomando en cuenta al pr6jimo. El factor IX esta

ría en el mismo caso. En cambio, los factores VI y VII, - 

aunque también representan el aspecto positivo de la emo- - 

ci6n, lo hacen desde una perspectiva menos " social" y más - 

personal o individual". Hasta podría decirse que el« ac-- 

tor VII es una versi6n " pálida" o disminuída del VI. 

Por otro lado, de todos los factores emocionalmente pos¡ 

tivos, el 1 sería el decontenido más sensual, mientras que

el IX sería el de mayor grado de altruismo y de solidaridad. 

Los factores negativos también admiten clasificaciones. - 

Por ejemplo, si comparamos el II y el VIII podemos hipoteti

zar que el segundo es más " físico", " grueso", mientras que

el primero es más " ideacionaP o " sutil". El II constitui- 

rla una especie de agresi6n " socializada». El VIII estaría

más ligado a la conducta motora, explosiva. Es más probable
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que el desprecio se manifieste con palabras que con golpes, 

y lo contrario sucederla con el coraje. 

Intuitivamente, uno siente que los factores III y V tie- 

nen algo en comfin, quizás la inhibici6n, el retraimiento, - 

el volcar la emoci6n sobre sí mismo y no dejarla salir. Se

entiende que el " dolor" del factor III es el dolor del due- 

lo, el " doliente", no el que produce el daño a los tejidos, 

aunque también éste podría incluirse como " hacia adentro". 

Por riltimo, el factor IV es el clásico de la emoci6n bá- 

sica para la supervivencia: el antecedente de la hulda. - 

Miedo y terror, cuando no llegan a paralizar, preparan al - 

organismo para escapar de las situaciones peligrosas o ame- 

nazadoras. 

Hasta aquí, podríamos proponer una subdivisi6n de los 9

factores en: 

POSITIVOS
NEGATIVOS

Interacci6n Preparaci6n Inhibici6n. Preparaci6n ataque
Verbal

Social Personales Huída Físico Ideacion, 

I vi IV VIII II

IX VII V

Por Gltimo, si examinamos las cargas para estimar la in- 

tensidad ( o en Iltima instancia, la " viabilidad") del fac

tor y empleamos el criterio estricto de . 60, vemos que: 

los factores VII y IX serían de " poca intensidad"; el II
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acaso se reduciría a odio y rencor; el III a tristeza, con

lo que se eliminarla la confusi6n entre dolor físico y mo- 

ral; el IV permanecería intacto, lo mismo que el V; del VI

se eliminarla felicidad y el VIII se limitarla a enojo. 

Como un resultado adicional al prop6sito de la investi- 

gaci6n, y con el objeto de contar con una posible compara- 

ci6n, se repiti6 la operaci6n del análisis factorial, pero

ahora solamente con los datos del grupo I, obteniéndose - 

una matriz de 25 X 25 ( ver apéndice 5- A). 

Después de transformar la. matriz a proporciones ( ver - 

apéndice S - B), se realiz6 el análisis factorial quedando - 

las 25 emociones agrupadas en 6 factores. 

Los resultados de este segundo análisis dê comprobaci6n

de resultados deben considerarse con reservas. * En primer - 

lugar, los 26 sujetos del grupo I son muy pocos; en segun- 

do, estos sujetos ya estaban incluídos en el análisis ante

rior; en tercero, no constituyen la respuesta típica a la

encuesta, sino la mejor, puesto que s6lo escribieron emo - 

ciones. 

Cuando s6lo se consideran los resultados del grupo más - 

evolucionado" en el mini -proceso de que se habl6 antes, - 

la estructura factorial cambia. He aquí la tabla con los 6

factores. 
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FACTOR VARIABLE CARGA

I Desprecio 77

Rencor 89

II Alegría 72

Felicidad 40

Gusto 61

Miedo 89

Temor 48

Terror 69

IV Coraj e 48

Dolor 74

Enoj o 77

V Desesperaci6n 73

Llanto 76

Pena 37) 

vi Sentimiento 70

Tristeza 72

Los cambios más notables parecen ser: la ausencia de un

factor para Amor y Cariño; de otro formado por Contento, Es

peranza y Satisfacci6n; Vergüenza ha desaparecido y Pena ni

siquiera alcanz¿5 el criterio de . 40; Bondad, Comprensi6n y

Compasi6n tampoco aparecen ahora. Por el lado opuesto, en- 

contramos un factor para Desesperaci6n y Llanto, que no ocu

rri6 en el análisis de la matriz de 51 variables. 

Pormenorizando las cargas, se observa que, de nuevo, Fe- 

licidad no alcanza el criterio de . 55; Temor, que en este
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análisis se suma con toda propiedad al factor que le corres

ponde, tiene una carga insignificante; Coraje, tanto en és- 

te de 25 variables, como en la factorializaci6n anterior de

51, que antes era significativa con Vergüenza, ahora desap l

rece. 

Interpretando estos resultados del grupo " evolucionado" 

con el mismo criterio que usamos para los' anteriores, obser

vamos que la vertiente " positiva" de la emoci6n, que antes

tenía 4 factores de 9 posibles, ahora tiene 1 de 6, y ese - 

uno es " personal" o " individual". Este factor, el II en es

ta tabla ( y el VI en la anterior) se ve aumentado por la - 

emoci6n Gusto con carga " significativa". El factor I ( más

o menos equivalente al II del análisis anterior) ha perdido

la variable Odio, pero las cargas de Desprecio y Rencor - 

aumentaron considerablemente. El IV ( paralelo al VIII del

análisis previo) contiene una alteraci6n sustancial: Dolor, 

que antes no cargaba significativamente con Tristeza, ahora

st lo hace con Enojo y Coraje. En términos de nuestra in - 

terpretaci6n anterior, Dolor pas6 de las emociones " negati- 

vas de ínhibici6n", a las " negativas depreparaci6n para el

ataque". Esto podría, tal vez entenderse como que el grupo

más " evolucionado" en el desarrollo emocional -cognoscitivo

entiende el dolor más como un asociado o predisponente al - 

ataque que al retraimiento; quizás más un dolor físico que

un abatimiento moral. 

De cualquier modo, parece que en esta segunda factoriza- 

ci6n, la vertiente " negativa", en su aspecto de " preparaci6n

para. el ataque", vuelve a subdividirse en una rama verbal— 

ideacional ( factor 1) y otra motora -física ( factor IV). 

Los componentes de la parte " negativa- inhibici¿Sn" pare - 
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cen también estar presentes en este segundo análisis. El - 

factor VI, que tiene como ndcleo a Tristeza, ahora se acom- 

paña de una emoci6n más aftn: sentimiento, seguramente en- 

tendida en la acepci6n " mexicana" de " sentirse" o " dolerse

por algo que nos hacen"; quizás tenga alguna relaci6n con - 

sentirse defraudado" o " dolido". El otro posible factor - 

de " inhibici6n emocional" sería el V, que contiene las mani

festaciones más " visibles" de lo enunciado en el factor VI. 

Ya que Pena no califica, parece justo afirmar que Desespera

ci6n y Llanto parecen expresiones de Tristeza y Sentimiento. 
Llanto, por supuesto, es una acci6n y no una emoci6n, pero

quizás nuestros sujetos no hacen claramente la diferencia - 

entre el estado emocional que acompaña al llanto y el derra

mamiento de lágrimas. 

Finalmente, el factor III parece una copia, aumentada - 

del IV del análisis de 51 variables. 

Para terminar con la secci6n de resultados, vale la pena

comparar los dos análisis factoriales desde la perspectiva

estructural que hemos adoptado en esta tesis. 

La tabla siguiente ilustra la comparaci6n y no requiere

mayores comentarios. 
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COMPARACION ESTRUCTURAL DEL RESULTADO DEL ANALISIS FACTORIAL DE LAS 51 VARIABLES ( GRUPOS I Y II) CON EL

RESULTADO DEL ANALIsIS FACTORIAL DEL GRUPO 1 DE 25 VARIABLES. 

Lri

w

EMOCIONES

POSITIVAS NEGATIVAS

SOCIALES PERSONALES PREPARACION PREP~ ION

Interacci6n) Individual) PARA HUIR L,&íIBICION PARA AT31CAR

Pri:mer análisis Aimor Alegría
Miedo III Dolor

Coraje

Cari b vi FeLicidad IV Tristeza VIIII Enojo
Matriz de 51 Terror Ira

Bondad Contento V Pena
variables

IX Ccmpasi6n VII Esperanza Verg8enza Desprecio

N = 305 Comprensi6n Satisfacci6n II odio

Rencor

Coraje

Segundo análisis Alegría Miedo
Sentimiento

vi IV Dolor

Matriz de 25 11 FeLicidad III Terror
Tristeza

1171ojo

variables

Gusto Temor
Desperaci6n

Desprecio
V Llanto I

N = 26
pena) 

Rencor

Lri

w
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D I S C U 0 1 0 9 - 

El presente estudio representa un intento por conocer - 

c6mo nombran y agrupan las emociones un grupo de adolescen- 

tes, por medio del informe verbal utilizando la técnica de - 

análisis factorial. En la codificaci6n de los datos se re- 

gistraron 105 nombres diferentes que podían representar emo

ci6n. Después de realizar el análisis factorial se observ6

un agrupamiento en 9 factores, donde cada uno estaba forma- 

do por 2 6 3 emociones. 

Los resultados señalan que este grupo de adolescentes - 

posee un repertorio verbal que les permite expresar sus di- 

versas emociones en 105 palabras diferentes, sin embargo, - 

es importante mencionar que se present6 un resultado global

de la poblaci6n, sin hacer referencia a una comparaci6n en- 

tre los tres diferentes grados, lo cual hubiese sido un in- 

dicador más fino del repertorio verbal o bien de la madura- 

ci6n de los sujetos, en funci6n de su escolaridad. 

En relaci6n a la variable sexo, es importante señalar - 

que se eligi6 para realizar el estudio, una escuela secunda

ria oficial, que contara con poblaci6n mixta ( hombres y mu- 

jeres), ya que lo importante era obtener un resultado que - 

involucrara a los dos sexos, para no correr el riesgo de - 

dar un resultado parcial que no cubriese el objetivo de la
investigaci6n. 

Los aspectos de más relevancia para el estudio, fueron

el controlar que la aplicaci6n del instr= ento se realizara

en un mismo día a toda la muestra, ya que con esto se evita

ría obtener un resultado derivado del efecto que produce el
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mero paso del tiempo, y que el aplicador fuera la misma per

sona para evitar el que se dieran instrucciones diferentes

o bien informaci6n adicional que produjera efectos reacti - 

vos en los resultados. 

En lo que se refiere al comportamiento de la muestra, - 

esto es, a su dis ' tribuci6n en tres grupos cuyos porcentajes

fueron, para el grupo 1 = 7. 02%, grupo 2 75. 40% y gr'upo 3

l7'. 56%, se puede inferir que: 

Los sujetos del grupo 3 ( que s6lo reportaron desatinos) - 

no fueron capaces de seguir instrucciones, o bien no tie- 

nenel concepto de emoci¿Sn, y se refieren a ella haciendo

alusi6n a situaciones antecedentes o consecuentes, - o que

las instrucciones no fueron tan claras como para no equivo

carse. 

Los sujetos del grupo 2 ( que aportaron emociones y desati

nos) no tienen claro el concepto de emoci6n, o también - 

las instrucciones no resultaron lo suficientemente claras. 

En cuanto al grupo 1 ( que s6lo escribieron emociones) es

factible. que está formado por los adolescentes de mayor - 

edad ( 15 aflos) de la muestra y que por esta condíci6n se

hayan seguido totalmente las instrucciones. 

De las posibles causas de la distribuci6n de los tres - 

grupos, se puede pensar que a mayor edad ( donde interviene

también la madurari6n), mejoran su actuaci6n los sujetos. 

Ahora bien, considerando la posibilidad de comparar los

resultados de esta ínvestigaci8n con otras aproximaciones, 

cabe enfatizar que el trabajo aquí presentado no constituye
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una replicaci6n directa ni sistemática de alg5n trabajo re - 

portado por otros autores. El paradigma experimental y la

metodología de análisis son originales ( Fernández, 1979), 

por lo que se realizará ésta a la luz de los hallazgos que

pudieran tener alguna relaci6n. 

Si bien aquí se intent6 conocer c6mo agrupan las emocio

neá un grupo de adolescentes, Frois- Wittman ( 1930), y Hulin

y Katz ( 1935), obtuvieron en sus resultados la relaci6n que

guardaban ciertas palabras- erLioci6n entre sí, por ejemplo, - 

la C61era y el Horror irían juntas, lo mismo que el Enojo y

el Odio, esto lo realizaron con la presentaci6n de fotogra- 

fías. 

Los hallazgos más aproximados a este trabajo son' los de

Woodworth ( 1938) y Sclilosberg ( 1941), el prirtiero establece

una escala constituída por seis categorías de emoci6n dife- 

rentes, y el segundo retoma la escala y le dá un carácter - 
circular, ambos realizan su trabajo con las fotografías de

Peleky ( 1941). 

C a t e q o r I a s

I Amor- felicidad- alegria

II sorpresa

III Miedo -sufrimiento

IV Ira- determinaci6n

V Disgusto

Factores. 

1 Amor -cariño

VI Alegría- felícidad

IV Miedo -terror

VIII Enojo -coraje -ira

VI Desprecio II odio -rencor -desprecio
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Consideraciones Finales. 

Si en este trabajo se hubiera considerado el registrar

la edad de cada sujeto, tal vez se tendría un panorama más

claro acerca del porqué se distribuy6 la muestra en tres - 
grupos. También de haberse controlado la variable sexo, en

funci6n de establecer comparaciones entre ellos, 
quizá se - 

tendría algún grado de emoci6n característico o predominan- 

te en hombres o en mujeres. 

otra posibilidad de comparaci6n a futuro estaría dada - 
por el' control del grado escólar que cursen los sujetos, pl

ra de esta manera poder concluir algo más concreto referido
a la maduraci6n. AsimiSMO se podría variar el instrumento, 

ya sea eliminando el ejemplo para una mitad j1e la muestra y
dejándolo igual para el resto, con el fin de conocer si el

ejemplo facilita o entorpece las respuestas. 

En general la informaci6n aquí presentada, 
tal vez per- 

mite conocer la parte emocional del repertorio verbal del - 
adolescente de clase media de la ciudad de México, dato que

puede ser de utilidad para quienes se dedican a la educa- - 
ci6n, en funci6n de conocer y no descuidar los aspectos emo
cionales de los estudiantes, ya que si se invierten todos - 

los esfuerzos en medir y/ o evaluar el rendimiento académico, 
se olvida el papel del profesor y el alumno como agentes de
cambio y como seres sociales. 



58. 

CONCLUSIONES. 

Quizá el detalle más sobresaliente de esta exploraci6n

radique en el hecho de que casi el 18% de los muchachos de

esta escuela secundaria no fueron capaces de escribir una - 

sola palabra que denotara o nombrara una emoci6n. A este - 

tipo de respuestas, que fluctúan entre la asociaci6n libre

por ejemplo " oscuridad") y la situaci6n estimuladora que

provoc6 la emoci6n (" bailar con mi novia"), le hemos llama

do " desatino" a falta de mejor nombre. Como además el 75% 

de los sujetos combin6 estos- desatinos con nombres de « ver

daderas" emociones, result6 que s6lo 7 de cada 100 adoles - 

centes son capaces de responder escribiendo s6lo palabras - 

que nombran emociones cuando se les pide que hagan precisa- 

mente eso. 

Varios factores podrían explicar esa carencia. En pri- 

me lugar la ignorancia: los sujetos ignoraban la palabra - 

alegría", o la palabra " miedo", etc. Esta ignorancia será

francamente ins6lita en quien ha vivido más de 10 años en - 

una de las ciudades más grandes del mundo. Por el contra - 

rio,. lo más probable es que hayan utilizado muchas veces - 

las palabras que nombran emociones " frecuentes" ( enojo, mie

do, felicidad, etc.) y que s6lo desconozcan las menos emplea

das ( zozobra o melancolía). 

En segundo lugar, la falta de experiencia: los sujetos

nunca han' sentido o experimentado ira, coraje, pánico, amor, 

etc. Este segundo factor es tan improbable como el anterior. 

En tercer lugar, y esto sí es decididamente posible, los
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sujetos no recordaron esas palabras al momento de responder

a la encuesta. 

En cuarto lugar, quizá ocurri6 una combinaci6n de los - 

dos primeros factores: los sujetos sí han experimentado el

miedo" y sí conocen la palabra miedo, pero s6lo la usan den

tro de los contextos específicos de miedo, esto es, cuando

tienen miedo; pero fuera de esas situaciones específicas no

son capaces de generalizar la relaci6n estímulo -respuesta. 

Como durante la aplicaci6n de la encuesta no tienen miedo, 

les es difícil recuperar de la menoria la palabra miedo. 

Una variante de lo anterior sería, tal vez, el hecho de

que la situaci6n estimuladora es predominante en quienes no

tienen una estructura cosgnoscitivo- verbal bien diferencia- 

da, y así, les importa más la situací6n a 19 que fueron ex- 

puestos ( y esto es lo que escriben) que la emoci6n que di - 

cha situaci6n les produjo, la cual ( por falta de capacidad

introspectiva explicable en la adolescencia) queda vaga y - 

difusamente " prendida" en la experiencia, y por lo tanto, - 

la palabra que la define es derrotada en la memoria por la

palabra que ( seg1n el sujeto) mejor describe a la situaci6n

estimuladora. 

Desde luego cabe un Cltimo factor: el 18% de los suje- 

tos es tonto. 

A lo mejor existe un miniproceso de desarrollo emocio - 

nal cognoscitivo, a cuyas etapas llegan los diferentes suje

tos en distintos tiempos. 

Este proceso estarla dado por la etapa más primitiva, - 
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que no apareci6 en la muestra pero que acaso sería factible

encontrar en niños pequeños, la cual consistiría en no poder

responder a la cuesti6n " escribe tus emociones". El si- - 

guiente paso, en ascenso , sería el de contestar la situa

cion física o psicol6gica provocadora de la emoci6n. Des- 

pués vendrían los primeros ' Iesbozos" de correcta asociaci6n

entre la experiencia emocional y la conducta verbal y, por

Cltimo el sujeto se desentendería de la situaci6n estimula - 

dora y establecería la adecuada correlaci6n entre la expe - 
riencia emocional ( la emoci6n per se) y el nombre que la de

signa y, por lo tanto, responderla solamente con esos nom - 

bres. 

como sería muy difícil saber si " deseo" o " dolor» son - 

emociones o no, el sujeto en la Utima etapa de este -mini - 

proceso de desarrollo cognoscitivo- verbal- experiencial, in- 

cluirla todas las palabras que, a su leal saber y entender

considerara emociones. Pero podríamos estar razonablemente

seguros que todas las palabras escritas designarían respues

tas ( como llanto y risa, v. g.) y no estímulos o situaciones

de estímulo. 
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APENDICE I E N C U E S T A 68. 

la tarea consiste en escribir en la hoja que acompd5a a

6sta los nombres de todas las emociones que conozcas o s, l

cuerdes

No importa si escribes poca., o muchas, s6lo las que tu - 

creas que son emociones. No escribas verbos ni frases com

pletas. 

Una vez que las hayas escrito p6nie el mismo número a - 

todas las emociones que tu creas que pertenecen a la mis

ma clase, o que tu pienses que significan lo mismo o que - 

tu sientes que deben ir juntas. 

Todas las emociones que tengan el mismo núniero forman - 

un grupo. Puedes hacer todos los grupos que quieras. Pue- 

de haber grupos formados' por una sola emoci6n. 

Vamos a ci.arte un ejemplo. En lugar de escribir palabras

que sean emociones, vamos a suponer que debes hacer lo - 

mismo con estas palabras: 

Volkswagen Brasilia

chihuahueño manzana

pelota lin,6n

C i rue 1 a pastor alemán

Estas palabraa se podrfan agrupar asf: 

1 Volks%.jagen 1 Brasil¡,¡ 

2 chihu, ihueAo 4 manzancí

3 pelota 4 lim6n

4 ciruela 2 pastor alemán

porque las 1 pertenecen a la misma clase, son autom6viles; 

los 2 deben ir juntos porque son perros; el 3 va solo por- 

que es el único juguete y los 4 van juntos porque sen fru~ 

tas. 

Recuerda, escribe solamente nombres de emociones y des— 

pu6s agrilipalas. 
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APgNiDICE 2- A PROTOCOLO

Palabras reportadas por un sujeto del grupo I

69. 
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APENDICE 2- B

PROTOCOLO

Respuestas dadas por un sujeto del

grupo III

70. 



APENDICE 3

Matríz obtenida con los datos de los grupos 1 y II, con un t

palabras emoción. ( se anexa lista) 
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ANEXO INPENDICE 3

1. Aborrecer
28. Desconfianza

2. Aburrimiento 29. Desconsuelo

3. Admiraci6n 30. Deseo

4. Afecto 31. Desesperaci6n

5. Agonía
32. Desiluci6n

6. Alegría
33. Desolaci6n

7. Amarglura
34. Desprecio

8. Amistad
35. DisgUStO

9.- Amor
36. Dolor

10. Angustia
37. Dicha

11. Ansiedad
38. Dulzura

12. Antipatía
39. Emoci6n

13. Ardor
40. Enfado

14. Arrepentimiento 41. Enojo

15. Aceo
42. Entusiasmo

16. Bondad
43. En%idia

17. Cariño
44. Espanto

18. Celos
45. Esperanza

19. compasi6n
46. Euforia

47. Excitaci6n
20. comprensi6n

21. confianza
48. Fantasía

22. Confusi6n
49. Fastidio

23. Congoja
50. Felicidad

24. Contento
51. Furia

25. coraje
52. Gozo

53. Gratitud
26. Decepci6n

27. Depresi6n

LISTA COMPLETA DE PALABRAS EMOCION REPORTADAS POR 305 SUJETOS
CONTINUA) 
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54. Gusto 81. Regocijo

55. Hipocrecía 82. Remordimiento

56. Horror 83. Rencor

57. Humildad 84. Repulsi6n

58. ilusi6n 85. Resentimiento

59. impaciencia 86, Risa

60. Intranquilidad 87. Satisfacci6n

61. Ira
88. Seguridad

62. Irritabilidad 89. sensaci6n

63. Lástima 90. Sentimiento

64. Llanto 91. Simpatía

65. Maldad
92. Sinceridad

66. Melancolía 93. Soledad

67. Miedo
94. Solidaridad

68. Molestia 95. Sorpresa

69. Nerviosismo
96. Suspenso

70. Nostalgia
97. Susto

71. Obsesi6n
98. Temor

72. Odio 99. Ternura

73. Orgullo
100. Terror

74. Pánico
101. Timidéz

75. Pasi6n 102. Tranquilidad

76. Pavor
103. Tristeza

77. Pena
104. Venganza

78. Pesar
105. vergx enza

79. Preocupaci6n

80. Rabia

LISTA COMPLETA DE PALABRAS EMOCION REPORTADAS POR 305 SUJETOS
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45 matríz correspondiente a la relaci6n de 51 emociones ( grupos 1 y 11). 9 6 4
46 La diagonal representa el número de veces que cada emoci6n apareci6 - 3
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8

1 1

49 emoci6n apareci6 relacionada con otra. ( SE ANEXA LISTA) 
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50 13
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ANEXO APENDICE 4- A

VARIABLES DELA MATRIZ UTILIZADA PARA EL ANALISIS FACTORIAL ( PRIMERO) 

GRUPOS 1 y 11 305 SUJETOS

1. Aburrimiento 26. Horror

2. Alegría 27. Ilusi6n

3. Amargura 28. Ira

4. Amistad 29. Llanto

5. Amor 30. Miedo

6. Angustia 31. Nostalgia

7. Bondad 32. Odio

8. Carifio 33. Orgullo

9. Compasi6n 34. Páníco

10. Comprensi6n 35. Pasi6n

11. Contento 36. Pavor

12. Coraje 37. Pena

13. Deseo 38. Rencor

14. Desesperaci5n 39. Risa

15. Desilusi6n 40. Satisfac*cion

16. Desprecio 41. Sensaci6n

17. Disgusto 42. Sentimiento

18. Dolor 43. Soledad

19. Emoci6n 44. Sorpresa

20. Enojo 45. Susto

21. Envidia 46. Temor

22. Espanto 47. Ternura

23. Esperanza 48. Terror

24. Felicidad 49. Tranquilidad

25. Gusto 50. Tristeza

51. Verg íenza
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APENDICE S- A

Matríz correspondiente a la relación de 25 emociones ( grupo 1) 
La diagonal representa el número de veces que apareció sola la
emoción y el resto de los números representan las veces en que
cada emoción apareció asociada con otra. ( SE ANEXA LISTA). 
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ANEXO APENDICE 5- A

VARIABLES DE LA MATRIZ UTILIZADA PARA EL ANALISIS FACTORIAL ( SEGUNDO) 

GRUPO 7 SOLO EMOCIONES 26 SUJETOS

1. AlegrTa

2. Amargura

3. Amistad

4. Amor

5. Angustia

6. Cariño

7. Coraje

8. Desesperací6n

9. Desprecio

10. Dolor

11. Enojo

12. Felicidad

13. Gusto

14. Llanto

15. Miedo

16. Pena

17. Rencor

18. Satisfacci6n

19. Sensaci6n

20. Sentimiento

21. Sorpresa

22. Temor

23. terror

24. Tristeza

25. VergÜenza
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APENDICE 5- B 1 C.# 

Transformaci6n a proporciones de la matríz obtenida con los datos
del grupo i Apéndice 5- A) para realizar el segundo análisis fac- 
torial. 


	Portada
	Índice
	Introducción 
	Antecedentes
	Método
	Resultados
	Discusión
	Conclusiones
	Bibliografía
	Apéndices

