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I

LA EX PRESION EMOCIONAL

Conocida de todos es la divergencia de criterios que los
psicologos postulan en relacion con la naturaleza de la emocion,
por 10 que resulta facil comprender la existencia de numerosas
definiciones que de este fenomeno se han venido formulando.
Mas aun, hay autores como Lhermitte que sostienen que no es
por completo equivalente 10 que el /isi6logo y el psic6logo entien-
den por emocion, pues para el primero la emocion se limitaria
a ser expresion. y conmoci6n somaticas, mientras que para el
segundo la emocion se circunscribiria a la experiencio. aiectiua 1.

En este mismo sentido opina Philip Bard cuando afirma que el
termino emocion implica dos cosas: una forma de obrar y una
experiencia subjetiva, por 10 que en el caso del gato descor·ticado
se prestaria a confusi6n hablar en terminos generales de "su
emocion", siendo mas apropiado decir "la expresion de su
emoci6n" 2.

1 Jean Lhermittc, Les Fondements bioloqiques de la Psycholog'ie. Gauthier
Villars, 1925. Pp. 179 y siguientes.

, ',i ", Philip 'Bard, On emotional expression, after dcccrtication. .with some re-
marks Oil certain, theoretical views. :psychol. Rev. 1934, 41, p. 320.
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El anterior modo de disertar es explicable hasta cierto pun-
to, ya que algunos fisiologos no han podido liberarse por com-
pleto del prejuicio que hace de la conciencia una funci6n del
cortex, aun cuando, merced a las valiosas aportaciones de la
neuropatologia y de la psicocirugia, se ha venido por fortuna
desvaneciendo este error, afirmandose en su lugar la doetrina
mas congruente que hace de la conciencia un darse cuenta sub-
jetivo, una vivencia intima condicionada por estrueturas 0 sis-
temas neurol6gicos de muy diversos niveles 3.

Que las definiciones de la emoci6n son multiples resulta
facil confirmarlo echando un vistazo al Simposio de Wittenberg
(Feelings and Emotions), en donde se cuentan tantas definicio-
nes como colaboradores, lista de definiciones que como es facil
advertir se ha venido aumentando afio con afio, desde 1928, en
que se realiz6 la celebre reuni6n, hasta nuestros dias.

Como no es este el Iugar apropiado para discutir las diver-
sas definiciones y las multiples teorias formuladas sobre la natu-
raleza de la emoci6n, vamos simplemente a limitarnos al analisis
del fen6meno mismo, considerandolo como un tipo especifico de
reacci6n somatico-consciente a estirnulos circundantes, tal como
magistralmente 10 consider6 la psicologia tradicional aristotelico-
tomista.

Como excelentemente 10 afirma Rudolff Allers, el ilustre
psiquiatra vienes, haciendose portavoz de la tradici6n peripate-
tica, la emoci6n es un fen6meno psiquico de peculiar caracter
(especifico) consistente en la respuesta dada por un individuo
(reacci6n) al darse cuenta de una situaci6n agradable 0 des-
agradable, 0 a cualquier otro aspecto de situaci6n que implique
conveniencia 0 inconveniencia, en la circunstancia de que esta
respuesta es consciente y sonuiiica a la vez, es decir, respuesta
del individuo total 4.

En este mismo senti do, el de una reacci6n de la totalidad de
la estructura psicosomatica 0 psique a la estimulaci6n circundan-
te, abundan, con sus matices propios, Solomon y Pierre Janet.
De la emoci6n dice Solomon que "es un tipo particular de reacci6n
del organismo, en tanto que totalidad 0 en tanto que unidad in-
tegrada, afectandolo desde el nivel mas elevado hasta el mas
bajo"; y de este mismo fen6meno afirma a su vez Pierre Janet

~" 'I'h, V. Moore, Cognitive Psychology. Lippincott. Philadelphia, 1939.
Pp. 55 y siguientes.

• Rudolff Allers, The cognitive aspect Of emotions. The ThomilSt, Vol. IV,
N.4. "
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estas lapidarias palabras: "La emoci6n no se encuentra ni en el
alma, ni en el estomago ; es una modificaci6n del comportamiento
en su conjunto" 5.

La emoci6n, en consecuencia, presupone la vivencia del
aspecto valioso, positivo 0 negativo, conveniente 0 inconveniente,
de la situaci6n dada entre el sujeto y su circunstancia, e inten-
eionada por aquel. Esta vivencia puede ser mera aprehensi6n
sensorial, semejante a la que se presenta en los animales, y que,
como es bien sabido, fue referida por la psicologia tradicional a
la vis aestimativa; 0 bien, 10 que es mas propio y habitual en el
hombre, a una aprehensi6n senso-intelectual que engendra a su
vez la vivencia afectiva de agrado 0 desagrado de un particular
valor implicado en una situaci6n presente y con creta, y que esti-
mula el apetito, ya en la direcci6n prosecutiva, ya en la direcci6n
aversativa. En otras palabras, el apetito sensible tiende hacia
toda cosa que es captada por los sentidos como deleitable 0 util,
y retrocede ante aquello que es aprehendido como dafioso, Esta
captaci6n es efeetuada primero por los sentidos externos, poste-
riormente la imaginaci6n suscita un cuadro de los aspectos delei-
tables del objeto, 0 bien de los repulsivos, y por ultimo, la vis co-
gitativa estima 0 vahia el abjeto 0 cosa, presente en el horizonte
noetico como realidad fisica 0 como mera imagen, en la medida
en que es deleitable 0 util, 0 bien en la medida en que es des-
agradable 0 imitil, mas no s610 en relaci6n con uno u otro aspecto
del sujeto psicofisico, sino en referencia con el mismo sujeto
psicofisico en su totalidad. El movimiento del apetito hacia el
objeto es la consecuencia de la apreciaci6n de su deseabilidad;
mas en el caso de la estimaci6n del objeto como dafioso aparece
el movimiento negative de fuga 6.

Desde el punto de vista de la psicologia tradicional aristo-
telico-tomista es evidente que se da un aspecto 0 factor cognitivo
en la emoci6n (sensaci6n, percepci6n, imagen, recuerdo, pensa-
miento) un complejo senso-intelectual que estimula el apetito y
que provoca, cuando el objeto apetecido no es logrado positiva 0
negativamente, la tension emocional, la que se resuelve en una
tempestad 0 conmoci6n somatica que representa una derivaci6n
de la misma tendencia hasta los bajos niveles de la incordinaci6n
motriz y visceral. Por ejemplo, un gesto, una palabra, deben

• Mayer Solomon, The mechanism of the emotions. British Journal of
Medical Psychology. N. 7, 1927, pp. 301-314. Pierre Janet, De l'Angoisse a
I 'extase. Paris, Alcan, 1928.

• Robert E. Brennan, O. P. General Psychology. Macmillan Co., New York,
1942. Pp, 264-277. .. .
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asumir un significado vivido como injurioso, grosero 0 insultante
para qui en 10 ve 0 la escucha, antes de despertar la colera ; la
situacion que surge en la relacion sujeto-objeto es intencionada
y vivida, segun la expresion muy acertada de Alexius von Mei-
nong, como objetividad dignitativa (jerarquia de valores positi-
vos 0 negativos) 7, en este caso de Ia colera como una amenaza
o agresion al sentimiento de si mismo, a la autoafirmacion, a la
propia valuacion. EI apetito tiende a suprimir la amenaza (reac-
ci6n agresiva) , y al no lograrlo, la colera aparece como una agre-
si6n incordinada, fracasada, frustrada y expresada en mecanis-
mos de nivel inferior.

Pero es indiscutible que el factor cognitivo pOl' si solo no es
propiamente la emoci6n. EI aspecto 0 factor cognitive de la
emoci6n, apunta con exactitud el profesor doctor Rudolff Allers,
no pertenece a la ernocion como tal, sino a la capacidad cogita-
tiva; la aprehensi6n solo estimula el apetito, que no encontrando
inmediata liberaci6n hacia su objeto, se deriva en vivencia emo-
cional. En suma, el factor cognitivo se resume en la vivencia de
la situaci6n existencial concreta 0 status 6ntico, a la que sigue
una liberacion frustrada del apetito en la prosecucion 0 en la
aversaci6n del objeto. Asi, en el fen6meno de panico el sujeto
intenciona su percepci6n como amenaza; el apetito aversativo
surge; el sujeto psicofisico pone en juego la kinesia de fuga;
pero al frustrarse la tendencia aversativa, la energia psicofisica

, se deriva en una tempestad de movimientos, apareciendo, en ton-
ces, la hiperkinesia emocionaI. No en vano decia Pierre Janet,
el eminente psicologo frances, que "la emoci6n traduce cierta
conducta de fracaso", pOI' 10 que al no ser resueIto un problema
poria intervenci6n de los altos niveles de la personalidad, la
energia psicofisica del individuo se libera en corto circuito a
traves de los niveles inferiores 0 automaticos 8.

Pero vengamos a detallar el papel que juega en la ernocion
el apetito sensible. No estara pOI' demas precisar bien los con-
ceptos. POl' apetito natural entendia la tradici6n filos6fica la
tendencia 0 inclinacion derivada de la misma estructura entita-
tiva (esencia), comun a los seres ani mad os e inanimados, y en
virtud de la cuaI obran, segun su naturaleza, en condiciones
determinadas.

Este apetito natural no es propiamente, en consecuencia,
una capacidad de acci6n 0 potencia operativa, sino mas bien una

7 Alexius von Meinong, Z~tr Grundlegung der Allgemeinen Wertheorie, 1925.
8 Pierre Janet, Op. cit., loco cit.



direcci6n U ordenacion de la actividad natural de cada cosa. La
tradici6n peripatetico- escolastica postula que todo ser posee una
inclinacion natural hacia otro ser al cual se refiere como a su
complemento y perf'eccion proporcionada 0 conveniente: quam-
libet formam sequitur inclinatio.

Clasifican los autores tradicionales al apetito natural en
innato (innatus) y elicito (elicitus). Se dice innato al que se
desprende de la naturaleza de un ser sin atender a previa cono-
cimiento del objeto que se alcanza 0 rechaza, ni de los medias
proporcionados, ni del fin por realizar, sino como espontanea y
pristina pulsi6n que brota de la estructura entitativa de ese
mismo ser. La afinidad quimica 0 fuerza que reline ados 0 mas
atomos en una molecula y los mantiene reunidos en ella, la gra-
vitacion 0 pulsion por la cual los cuerpos pesados tienden hacia
su centro de gravedad y los cuerpos ligeros hacia la atmosfera,
los tactismos y tropismos celulares, etc., son ejemplos del apetito
innato 0 tendencia natural. A su vez, se dice elicito, cuando es
pulsion que despierta y se pone en movimiento por el conocimien-
to que en cierto modo excita la inclinacion positiva 0 negativa
de un ser hacia las cosas presentadas como convenientes 0 incon-
venientes, como agradables 0 desagradables.

Ahora bien, como el alma humana, segtin explicacion de
Santo Tomas, es al mismo tiempo intelectual y sensitiva, posee
dos clases de inclinaciones 0 apetitos: tiene de cormin con los
espiritus (formas inmateriales subsistentes) el apetito inielec-
tivo, por el cual con poder para 10 infinito inteligible y amable,
aspira invenciblemente a la posesion de la verdad infinita, del
bien infinito 0 Dios, en quien solamente se encuentra todo bien
y toda verdad capaces de satisfacer el espiritu; y al mismo
tiempo tiene el apetito sensitivo cormin al bruto, por el cual tien-
de tambien naturalmente al goce de 10 que puede conservar y
perfeccionar el cuerpo 9.

ResuIta para nosotros manifiesto, de acuerdo con esta doc-
trina de Santo Tomas, que asi como el apetito intelectual es
factor kinetico, que integra como tal los sentimientos espirituales,
el apetito sensitivo es a su vez factor dinamico que esencialmente
contribuye a la integracion de emociones y pasiones 10. El apetito
sensitivo surge en el sujeto psicofisico 0 somatico-consciente

• Thomae Aquinatis. De Veritate, XV, 3, ad. Resp.
10 "Dnde patet quod ratio passionis magis invenitur in actu sensitivae

virtutis appetitivae, quam in actu sensitivae virtutis apprehensivae, Iicet utra-
que sit actus organi corporalis". Thomae Aquinatis, Bumma Theologica, I·II,
q. 22. a 3.
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como consecuencia de una percepci6n 0 imagen que involucra la
perspeetiva de conveniente 0 inconveniente 0 que afecta como
agradable 0 desagradable. Es evidente que los cuerpos minerales
y los organismos vegetales, por la misma concentraci6n 0 limi-
taci6n de su entidad, permanecen siempre cerrados a los objetos
exteriores; no acontece asi con el sujeto psicofisico, el cual, por
el conocimiento, puede adentrarse 0 concentrar en si mismo el
mundo circundante y vivirlo en la forma accidental de 10 in-
intencional. Cada una de estas nuevas formas (formas acciden-
tales) cognoscitivas provoca la aparicion de apetitos positivos
o negatives, de deseos 0 repulsiones. No cabe duda alguna de
que el conocimiento, por vago 0 confuso que sea, produce en el
sujeto psicofisico el nacimiento de las pulsiones que se ponen en
relacion con los seres circundantes presentados como objetos,
por 10 que no seria inexacto afirmar categoricamente, como 10
hacen los autores de la psicologia tradicional, que el conocimien-
to es el principio y la medida de toda la vida de relaci6n. Es
indudable que para poder apetecer y gozar, hacese necesario que
el objeto fisico sea conocido, pues no se puede apetecer 10 que
no se conoce: "Ignoti nulla cupido"; "nihil appetitum quin. prae-
coqnitum", Pero es tambien indudable que no basta que el objeto
sea simplemente conocido, mero objectum cognitum, para hacer
pasar el apetito de la potencia al acto; para despertar el deseo
requierese que el objeto sea algo apetecido formalmente, diria-
mos constitutivamente: objecium. appetituan, apetici6n derivada
de la natural inclinacion u objetiva ordenaci6n de las pulsiones
vitales primarias. En otras palabras, el apetito sensitivo se
ordena al objeto : 19, por la natural y constitutiva ordenacion de
la pulsion vital primaria (ob[ectum. appetitum) ; 29, por el cono-
cimiento del objeto (objectum cognitum). Es preciso que la vis
cogitativa 0 aprehensiva presente el objeto al sujeto psicof'isico
para que sea deseado; pero es tambien preciso que la natural
ordenaci6n del apetito al objeto sea formal y constitutivamente
adecuada, 10 que de hecho produce el agrado, 0 bien el desagrado
cuando la relaci6n formal entre apetito y objeto es inadecuada.
Por esta estrecha relaci6n entre 10 desiderativo, 10 cogitative y
10 afectivo, algunos psicologos y filosofos contemporaneos han
podido hablar de afectividad intencional 0 intuici6n emotiva. Se
ha venido insistiendo en pos de Scheler que la captacion de los
valores es propiamente afectiva; pero el cuidadoso analisis de
esta captacion nos hace ver que el caracter subjeiiuo de la afecti-
vidad es incompatible con la intencionalidad primaria del cono-
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cimiento. No cabe duda que la funcion desiderativa se determina
por los valores aprehendidos en la esfera objetiva; es tambien
evidente, como acertadamente explica Allers 11, que estos valores,
en tanto aprehendidos, solo poseen una escasa fuerza dinamica
que dificilmente alcanza a desatar la pulsion; esto hace necesario
el intercalamiento de la fase de agrado 0 desagrado, del afecio,
en el sentido preciso de iono afectiuo elemental. Es estafase
intercalar del afecto la que ha dado origen a la ficcion sostenida
por los psicologos y los filosofos que se manifiestan incapaces
de explicar por vias no emotivas la aprehension de los valores.

De las consideraciones arriba anotadas podemos desprender
algunas conclusiones:

1~ Las facultades 0 potencias sensoapetitivas tienen como
caracter esencial seguir al conocimiento y no tender sino a un
objeto conocido: "nam appetibile non movet appetitum nisi in
quantum est apprehensum" 12.

2~ EI apetito 0 potencia sensitiva para ejercitarse (pasar
al acto) requiere 0 presupone no solo el conocimiento del objeto,
sino la disposicion natural de adecuacion 0 de no adecuaci6n
formal y constitutiva del apetito con su objeto, manifestada 0

vivida por el sujeto psicofisico, segtin el caso, en la vivencia del
agrado que produce la perspectiva de posesion del objeto, "ad
consequendum. conuenientia", 0 en la vivencia del desagrado que
determina su inconveniencia y dificulta, "ad resistendum cor-
rumpentibus et contrariis";

3~ EI aspecto cognitive 0 factor captativo intencional, re-
ferido a la vis cogitativa, que provoca y condiciona el transite
del apetito desde la mera potencialidad hasta su ejercicio actual,
es radicalmente irreductible al apetito mismo, el que procede, 0

enraiza en la vis appetitiva, ya que, en efecto, 10 conocido esta
presente en el cognoscente solo "in intentione", bajo la razon
de ser, "sub ratione entis", mientras que 10 apetecido esta pre-
sente en el apetente en su misma realidad concreta, poseido bajo
su aspecto de bien, "sub ratione boni";

4~ ~n toda emocion se da y se distingue una fase apetitiva
que se presenta bajo la forma de una pulsion 0 tendencia que
proyecta la conciencia, segun dice justamente Robert Brennan,
hacia una direccion exterior, que se adhiere por actitud positiva
o negativa a alguna situaci6n u objeto externo.

11 Rudolff Allers, Op, cit.
" Thomae Aquinatis, Summa Theol. I. q. 80. a 2, ad 1.



De acuerdo con 10 anteriormente expuesto, son fases, 0 por
rnejor decir, factores integrantes de la emocion, 10 cognitivo y
10 apetitivo, entre los cuales se intercala la fase del af ecto 0 tono
del agrado y del desagrado; 10 cognitive como vivencia infer-
mati va del mundo exterior, 10 apetitivo como reaccion pulsiva
ante la presentacion objetivante que realiza la aprehension
intencional, y por ultimo, el tono afectivo como modo vivencial
de la conveniencia e inconveniencia del apetito con su objeto.

Pero seria erroneo pensar que la psicologia tradicional sola-
mente atendio a estos factores. Nadie como Alberto Magno y
Tomas de Aquino han insistido acerca del papel que en las emo-
ciones juegan los cambios organicos 0 factores somaticos, la
descarga de las energias nerviosas y las resonancias de los siste-
mas fisiologicos. Tomas de Aquino, y en esto concuerda con los
psicofisiologos contemporaneos, insiste en que los cambios orga-
nicos 0 resonancias somaticas constituyen un factor esencial de
la vivencia emocional. Exponiendo la doctrina tomista de las
pasiones dice el ilustre Padre Janvier, O. P.: "Hayen la emocion
un elemento formal y un elemento material que son inseparables
y que se encuentran unidos como el alma y el cuerpo: el elemento
formal pertenece al alma (es consciente), el elemento material
al cuerpo" 13. Las resonancias organicas son, consecuentemente,
para la psicologia tradicional, elemento material, si bien esen-
cial, en la definicion de la emocion, no dandose la emocion sin el
derrumbe somatico, "non est nisi secundum transmutationem
corporalem", como expresa la letra de Santo Tomas.

La emocion solo puede ser considerada y descrita como una
modif'icacion somatico-consciente que afecta a la personalidad
humana total. Es notable la insistencia puesta en juego por Santo
Tomas para hacer vel' que las resonancias corporeas, 0 como
ahora se dice, las descargas de los sistemas f'isiologicos, sefiala-
damente el neurohumoral, juegan como parte esencial en la
emocion. Ref'iriendose a las pasiones expresa el Doctor Angelico
precisa y magistralmente, 10 que es por completo aplicable a la
emocion : "Cum nulla in appetitu intellectivo requiratur corpo-
ralis transmutatio, magis proprie in appetitu sensitivo quam.
intellectivo pasiones ratio invenitur. Respondeo dicendum quod,
sicut jam dictum est, passio proprie invenitur ubi est transmu-
tatio corporalis, quae quid em invenitur in actibus appetitus sen-
sitivi; et non solum spiritualis, sicut est in apprehensione sensi-

13 E.. Janvier, O. P., Borposition. de la "Mowle Catholique. Vol. III. Les
passions, p. 29. Paris, Letlliellellx, 1905.
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tiva, sed etiam naturalis" 14. Como en la tendencia racional 0

apetito inteleetual no se manifiesta propiamente la exigencia de
la modificacion corporal, corresponde mas bien, afirma el Aqui-
natense, al apetito 0 tendencia sensitiva ser la fuente de donde
brota la pasion, puesto que la pasion se encuentra alli en donde
existe la modif'icacion corporea, siendo manifiesto queestos
cambios 0 mutaciones somaticas acompafian la actividad del
apetito sensitivo, en la inteligencia de que estos cambios, detalla
Santo Tomas, no se encuentran solamente pOl' modo inmaterial
o intencional, como en el caso de la percepcion sensitiva, sino
que se modifica el mismo estado natural del organo.

Recapitulando las reflexiones precedentes podriamos decir
que la doctrina tomista de la emocion se desprende como una
consecuencia necesaria del analisis de los hechos. Este analisis,
enefecto, nos permite concluir dos especies de emocion, la emo-
cion sint6nica 15 y la emocion choque, y atribuirle a esta ultima,
segtin los casas, dos posibles origenes 0 puntos de partida: uno
mental y otro somatico.

En el caso de la emocion sint6nica el apetito sensitivo se
pone en movimiento por el conocimiento de la conveniencia 0

inconveniencia del objeto, al que, como vimos, se asocia un tono
afectivo elemental de agrado 0 desagrado, placet 0 bien non
placet. EI apetito se dirige hacia su termino objetivo, positiva
o negativamente, sin f'rustracion ; la tendencia, de hecho, no se
deriva 0 canaliza en derrumbe somatico, la expresion y conmo-
cion somaticas son moderadas. Tratase de una onda emocional
liaera que, como diria el profesor Lapicque, consiste organica-
mente en "una irradiacion generalizada del influjo nervioso que
no desborda las vias homocronas ordinarias"; verdadero sistema
de reactividad defensiva, ofens iva y uti} en la adaptacion 0 ajuste
con el medio 0 situacion. Tal es el caso de la alegria discreta 0

de la "suave melancolia", de esa melancolia alada e intelectuali-
zada que el Padre Lacordaire llamaba "el placer de las grandes
almas".

En la emocion choque, por el contrario, el apetito se frustra
en el esfuerzo 0 consecucion positiva 0 negativa de su objeto,
frustracion que deriva del modo de intencionarlo, sobreviene una
derivacion 0 canalizacion de la tendencia que se manifiesta en
derrumbe somatico, en expresion y conmoci6n organicas, En el

14 S. Th. Aquinatis, S1t1nma Theal. I-II, q. 22, a 2 ad 3.
15 C. Pascal et Jean Davesne, Traitemeni des rnalad'ies mentales par les

chocs. Paris, Masson, 1926.
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pam co, la tendencia de fuga sefrustra, el sujeto quiere huir y
no puede, quiere gritar y enmudece, etc., la kinesia aversativa
se deriva en un complejo funcional vasomotor, secretorio, etc.
Es precisamente la vivencia de este derrumbe 10 que tipifica en
el dominio de la experiencia subjetiva a la emoci6n choque. Re-
sulta evidente que la anterior vivencia puede ser producida 0

determinada, ya por factor mental 0 cognitive, que es el caso
normal, ya pOl' factor organico 0 somatico, que es el caso expe-
rimental, 0 bien el caso patologico. Como veremos mas adelante,
es posible producir vivencias emocionales por inyecci6n de de-
terminadas substancias como la adrenalina y el mecolyl v"; es
bien sabido que Foerster y Gagel, durante el curso de intervencio-
nes quirurgicas en la base del cerebro, han desencadenado subi-
tamente sobre la misma mesa de operaciones la euforia maniaca
con su cortejo de agitacion, versatilidad expansiva, etc.: la
simple ventriculografia gaseosa, como ha hecho notal' Delay 17,

que repercute sobre la region hipotalamica, desencadena crisis
emocionales conscientes, etc. En todos estos .casos el punto de
partida es organico : la excitaci6n diencefalica provoca el derrum-
be somatico : la vivencia de este derrumbe suscita una imagen,
evoca un objeto conectado 0 "vecino", como dice Davesne, de la
impresi6n recibida, sobreviviendo entonces la experiencia afec-
tiva, ya en el tono de la mania, ya en el tono de la melancolia.
En suma, cuando Santo Tomas de Aquino formulaba en frase
lapidaria la esencial participaci6n de los sistemas funcionales
somaticos en la integraci6n de la emoci6n choque, se fundaba
en el analisis de los hechos mismos, y es pOl' est a raz6n que sus
puntos de vista los confirma y robustece en un amplio campo
experimental, la psicofisiologia contemporanea. En cambio, es
precise hacer notal' que la doctrina del ilustre pensador medie-
val se encuentra en completa oposici6n con la tesis conductista
de Watson que, como la de los partidarios de la Hamada "psico-
Iogia objetiva", pretende eliminar la experiencia subjetiva, del
fen6meno emocional. Los hechos claman 10 contrario: no hay
emoci6n sin derrumbe somatico : perc tam poco hay emoci6n sin
ezperiencia subjetiva, sin vivencia intima. Y de paso recordemos
que para Santo Tomas de Aquino, "qui sensum negligit in naiu-
ralibus, incidit in errorem", La experiencia en cuestiones cien-

io Erich Lindeman and Jacob E. Finesinger, The emotional and somatic
reponses of psychosomatic patients to adrenalin and mecholyi. Psychosomatic
Medicine .. 1940, II, p. 231. ,

.17 Jean Delay, Methodes Biologiques en Cliniq1te Psychiatriq1te. Paris, Masson,
1950. Ch. II.
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tifico-naturales expresa la ultima palabra y relativamente a la
emoci6n nos dice que esta se constituye 0 integra por un factor
somatico y un factor consciente, este alcanzado en la introspec-
cion, aquel logrado mediante la externoinspecci6n, por 10 que
continua en psicologia cientifica la vigencia de esta profunda
sentencia formulada magistralmente por Te6dulo Ribot, uno de
los ilustres fundadores de la psicopatologia francesa: "Sans in-
trospection rien ne commence; avec elle seule rien ne s'acheve" 18.

No podriamos abarcar la importancia que el derrumbe so-
matico tiene en la integracion de la emocion choque, si no nos
detuvieramos previamente a puntualizar los principales meca-
nismos que juegan relevante papel en su producci6n. Como en
otro lugar hemos indicado 19, la emoci6n choque se caracteriza,
desde el punto de vista somatico, por dos mecanismos reaccio-
nales: la ezpresion, conjunto de reacciones motrices circunscri-
tas, y la conmoei/m, conjunto de reacciones motrices difusas.

Procederemos desde luego a efectuar el analisis de los fen6-
menos expresivos, es decir, de aquellos que entran bajo la deno-
minaci6n de mimico. gesticulatoria y de eecenijicaciones 0 acti-
tudes, que como es bien sabido, se presentan en el decurso de
las reacciones emocionales.

El estudio de la expresi6n facial de los procesos mentales,
propiamente de los fen6menos psiquicos, y en particular de los
emotivos, se ha venido sucediendo desde la antiguedad mas
remota. Puede decirse que la llamada fieiosmomica, como la qui-
romamcia, su herman a gemela, se mantuvieron en cali dad de
pseudociencias, hasta que desprendidas del empirismo vulgar
vinieron a ser integradas en el dominio de los conocimientos
cientifico-naturales como un capitulo de la psicofisiologia, aquel
precisamente que se ocupa de las expresiones voluntarias y auto-
maticas, Hoy dia son comunes en los laboratorios psicologicos
los experimentos demostrativos de expresi6n emocional mediante
el uso de los modelos articulados de Boring y de Guilford, a los
que se agregan aqueIIos llevados a cabo en los laboratorios de
psicofisiologia y de neurofisiologia, de naturaleza mas delicada
y propiamente investigatoria, que consisten en la estimulacion
electrica 0 en la destrucci6n de las diversas piezas maestras de
los sistemas neurologicos que se supone condicionan la expresion
emotiva y que de hecho han venido a ser precisados mediante los

18 Ribot y otros. De la Methode dans les sciences, Vol. I, p .. 283. Paris, Alcan,
1915. .

1•.. Oswaldo Robles, Psique y. Compuesto -Humanu ..-Beoista. deF.iloso!,ia. N9·5:
Universidad Nacional de la Plata. Republica Argentina. 1952.
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metodos fisiocHnicos. No estara por demas indicar que sontres
nombres ilustres los vinculados a la iniciacion cientifica de las
investigaciones concernientes a la expresion emotiva: Duchenne
du Boulogne, quien redacta en 1862 las hoy clasicas paginas del
libra Mecanisme de la Physionomie Humaine; Charles Darwin,
quien en 1873 escribe la import ante contribucion intitulada The
expression of the emotions in man and animals, y P. Mantegazza,
quien en 1885 nos lega una acabada monografia con la denomi-
nacion de La Physionomie de l'expression des sentiments.

Si ahora intentaramos hacer referencia a los esquemas
expresivos fundamentales, comenzariamos por afirmar que si
bien es indudable que es posible reconocer una emocion pOl' el
analisis de su expresion, resulta tarea muy dificil clasificar los
conjuntos expresivos y denominarlos con precision. Stanley Cobb,
autoridad en estas cuestiones, nos recuerda en su magistral obra
Emotions and Clinical Medicine, que la dificultad del diagnostico
expresivo debese, probablemente, al hecho de la precoz expe-
riencia que adquirimos en la interpretacion de la expresion emo-
cional: "Apenas abrimos nuestros ojos infantiles, dice el psi-
quiatra de la Universidad de Harvard, los fijamos en el rostro
de nuestra madre y empezamos a leer sus expresiones con gran
interes, porque en esa edad nuestra vida entera depende de
ellas", POI' experiencia, es 10 probable, se crean los mecanismos
perceptivos de la expresion emocional; sin que esto signifique
que se pueda describir con exactitud 10 que se ve y se oye.

No obstante, para los fines inmediatos que aqui perseguimos
nos bastara indicar en forma esquematica los principales mo-
delos de expresion emotiva, tanto aquellos que entran en la cate-
goria de las reacciones homocronas de la onda nerviosa, como
aquellos que se presentan en el derrumbe heterocrono de la misma
onda que tiene lugar en las emociones violentas.

a) La tristeza se expresa porIa contraccion del musculo
superciliar. POl' ella es explicable que la ceja, que esta sometida
a la accion de este musculo, tome una caracteristica direccion
oblicua: el angulo interno se eleva y el externo se abate.

b) La agresividad se expresa por la contraccion del musculo
piramidal de la nariz, y es sabido que en la colera, forma vio-
lenta de la agresividad, intervienen ademas el orbicular, el
palpebral superior, el masetero, el bucinador, el cuadrado del
labio inferior y el cutaneo, La contraccion del piramidal da al
rostro una peculiar expresion ya observada por Aristoteles. Se
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abate el angulo interno del arco superciliar, y la ceja toma una
inclinaci6n opuesta a la de la tristeza.

c) En la alegria se presenta la contracci6n combinada de
los rmisculos gran zigomatico y orbicular palpebral inferior. La
contracci6n del zigomatico produce el ensanchamiento bilateral
de la boca e influye en la formaci6n de una serie de pliegues cerca
del angulo externo del ojo.

d) En la sorpresa, la contracci6n del musculo frontal y de
los abatidores del maxilar inferior condicionan una expresi6n
peculiar de semielevaci6n de la frente y sernicaida de la man-
dibula.

e) En el miedo, a la reacci6n de encogimiento somatico se
aiiade una dilataci6n pupilar y un ensanchamiento de la abertura
palpebral; el reflejo de horripilaci6n es muy notable, y al con-
traerse los musculos ereciori pili se levantan los cabellos.

f) En el curso de la desesperaci6n se presenta la contrac-
cion combinada del superciliar y del musculo triangular de los
labios.

Ahora bien, si de la descripci6n esquematica de los modelos
de expresi6n afectiva pasamos ahora a investigar los mecanismos
neuro16gicos que la condicionan, nos encontraremos con una
serie complicada de investigaciones que no obstante su comple-
jidad es posible resumir en sus aspectos culminantes. Nos ceiii-
remos, sin embargo, solamente a la exposici6n integrativa de
cuatro opiniones 0 puntos de vista que consideramos fund amen-
tales, a saber: el del eminente neuropatologo Kinnier Wilson, el
de los neurofisiologos Graham Brown y G. Spencer, el del neuro-
logo experimentador O. Foerster y el del neuroclinico norte-
americano Morris Bender.

Numerosos hechos parecen demostrar que el aparato regu-
lador de la mimica voluntaria tiene su sede en la region cortical,
en los grupos de neuronas del operculo rolandico, de donde
emergen las neurofibrillas que constituyen el haz geniculado, que,
como es sabido, innerva los nucleos bulbo-protuberanciales, de
donde parte, a su vez, la innervaci6n de los rmisculos facio-
respiratorios. Cuando se lesionan 0 destruyen bilateralmente
estos grupos de neuronas sobreviene una paralisis de los movi-
mientos voluntarios de la cara, de la lengua, de los labios, de la
faringe y de la laringe, que se designa con la denominacion de
paralisis pseudobulbar.

Mas 10 notable del caso es que, cumpliendose el principio
jacksoniano de que a la inhibici6n de sistemas neurologicos onto-
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geneticamente mas recientes sucede la liberacion de los sistemas
mas antiguos, a la perdida de la mimica voluntaria sigue una
exaltaci6n de la mimica automatica. Pero ;,cuales son los siste-
mas neurologicos que se liberan pOl' inhibici6n cortical?

La experimentaci6n pone en claro que la descerebraci6n
supratalamica permite la liberacion de las expresiones automa-
ticas de naturaleza emocional. Pero los hechos demuestran que
el talamo, organa esencialmente receptor, sensitivo, no puede
estar fisiologicamente aislado del ganglio motor con el cual se
encuentra intimamente ligado, ya que pOl' otra parte, y de acuer-
do con un principio de neurofisiologia fundado en la experiencia,
no podria concebirse la escisi6n de la porci6n sensitiva y de la
porci6n motora, de la porci6n talamica y del cuerpo estriado. No
cabe duda, en el estado actual de las investigaciones, que en el
aparato estriado se encuentran niveles neurol6gicos cuya inte-
gridad es indispensable para la realizaci6n de la mimica espon-
tanea 0 emocional.

Sabido es que, fisiol6gicamente considerado, el aparato es-
triado se diversifica en paleostriatum 0 globus pallidus y en
neostriatum. Anatomicamente se describe como nucteo lenticular
una formaci6n gris constituida por dos porciones de distinta
derivacion embriol6gica: el putamen y el pallidum: Mientras
el putamen es de origen telencefalico, el pallidum. es de origen
diencefalico, Ahora bien, separado del nucleo lenticular porIa
capsula interna, se encuentra otra importante formaci6n gris,
el micleo caudado. Desde el punto de vista funcional guardan
relaci6n muy estrecha el micleo caudado y el putamen, y ambas
porciones constituyen el aparato estriado.

La fisiologia del aparato estriado, no obstante los asombrosos
progresos de la neurofisiologia, permanece aun deficientemente
conocida, no obstante 10 cual puede afirmarse provisoriamente:
1Q que el pollidum. tiene bajo su controlla adaptacion t6nica de
los rmisculos en relaci6n con las diversas actitudes somaticas de
la personalidad frente al mundo exterior, y la regulacion de los
movimientos automaticos emocionales; 2Q que el striatum ejerce
una acci6n inhibidora sobre el pollidum. y los niveles motrices
subyacentes, ademas de una acci6n coordinadora sobre ciertos
automatismos motores. La destrucci6n bilateral del pallidum.
engendra la rigidez muscular 0 hipertonia, la perdida de los
automatismos primarios y de la mimica 0 expresi6n gesticulate-
ria emocional. Clinicamente se realizan las lesiones palidales en
el sindrome de Parkinson, que, como es sabido, se caracteriza
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pOl' hipertonia con akinesia y temblores. A su vez, la destruccion
bilateral del striatum produce la hipotonia y engendra la apari-
cion de movimientos espontaneos e incoordinados que alcanzan,
como dice el profesor doctor Delay, la apariencia de verdaderas
"Iocuras musculares", movimientos anormales de tipo atetosico
o coreico. Lo anterior explica que las lesiones simultaneas del
pallidum y del striatum produzcan un cuadro de rigidez, tem-
blores, disartria y movimientos coreoatet6sicos cuya denomina-
cion clinica es la de enfermedad de Wilson. .

En suma: la fisiologia experimental del aparato estriado y la
observacion de la sindromatologia clinica producida por lesiones
del mismo, nos Bevan a la conclusion de que tanto el pallidum
como el striatum representan niveles neurologicos que condi-
cionan la expresion automatica emocional.

, Lo anteriormente expuesto constituye el punto de vista
clasico ; pero a ello nos parece conveniente agregar el resultado
de las indagaciones llevadas a cabo pOl' E. Weinstein y Morris
Bender sobre 22 ejemplares de Macaca Mulatta que fueron estu-
diados mediante el empleo del aparato eetereouixico de Horsley
Clarke. La experimentacion consistio en estimulaciones del dien-
cefalo y del tallo cerebral, puente y medula, mediante electrodos
bipolares usados en pIanos vertical, diagonal y horizontal del
aparato estereotaxico.

Segtin Weinstein-Bender 20, la estimulaci6n del hipotalamo
no produjo expresiones faciales coordinadas como habia venido
afirmando Ranson desde 1943. Tampoco, aseguran los auto res
mencionados, existe razon para suponer que las respuestas con-
secutivas a la excitaci6n del tallo cerebral puedan desprenderse
y ser conducidas a traves de las vias hipotalamicas. Como con-
clusion de los experimentos de Weinstein-Bender encontramos
Ia afirrnacion de que el tallo cerebral debe ser considerado como
un aparato integrador, a distinto nivel del cuerpo estriado, de
las funciones somaticas de los rmisculos craneanos. Este punto
de vista se sostiene si tomamos en cuenta los complicadose
Integrados actos bulbares observados en los gatos descerebrados.
Consecutivamente al corte transversal hecho por debajo del hipo-
talamo, las expresiones faciales asociadas a la deglucion, a la
extrafieza y al enojo pueden ser completamente observadas. En

Of} E. Weinstein and Morris B. Bender, Integrated facial patterns elicited
by stimulation of the brain stem. Archives of Neurology and Psychiatry. Vol. 50,
:pp. 34-42.
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Burna: puede considerarse que el tallo cerebral representa el
ultimo nivel integrativo de la expresi6n facial (cierre de los
parpados y torsi6n; succi6n y deglucion ; gestos, sonrisa y risa) ,
permaneciendo el cuerpo estriado como un nivel mas elevado
del mecanismo neuro16gico que condiciona la expresi6n facial
emotiva.

Mas a las investigaciones anteriores se han venido a afiadir
los puntos de vista de los neurologos Paul C. Bucy y D. Deny-
Brown, quienes fund ados en la experimentaci6n, en la clinica,
anatomoclinica y neurocirugia, han afirmado que el pallidiom. y
el striatum no deben ser considerados como niveles aislados en
la jerarquia motriz, sino como nucleos integrantes de sistemas
Inhibidores c6rtico-subc6rtico-corticales. Esto explica que las le-
siones de los diversos peldafios 0 micleos integrados en los siste-
mas aludidos con antelacion, puedan producir una sintornatologia
semejante a la que resultaria por lesion aislada de los niveles
estrio-palidales 21.

Pero al estudio de la mirnica facial y del gesto emocionales 22

debemos agregar otra forma mas compleja de expresi6n emo-
tiva: queremos referirnos a las actitudes posturales 0 pautas
posturales emotivas que han venido cobrando cada vez mas
importancia en las actuales investigaciones psicologicas, hasta
el punto de que han inspirado una nueva teoria fisiol6gica de la
emoci6n propugnada por el psicologo frances Henri Wallen. De
acuerdo con el autor de Les origines du caraciere chez l'enfant,
la emocion es, esencialmente, funci6n de expresion, funci6n
plastica, cuya textura, por asi decir, esta representada por el
lana muscular. La tarea del psicologo se limitaria, en cuesti6n
de emociones, a reconstruirlas geneticamente a partir de las
diversas reacciones posturales y viscerales, condicionandolas pOl'
estimulos fisicos y ligandolas a las actividades t6nicas del orga-
nismo. La consolidaci6n y fijaci6n de las reacciones tonicas y
posturales en el decurso de la evoluci6n humana provendria de
[a funci6n social que les es inherente. POI' su fuerza de contagio,
af'irma el profesor Wallon, la emoci6n favorece los estados colec-
tivos de excitaci6n y de transporte, y cultivada su expresi6n en
forma ritual juega un importante papel entre los primitives,
haciendo posible el esfuerzo colectivo y la acci6n en cormin.

21 Paul C. Bucy, editor. The precentral motor cortex. 2nd eel. The Univer-
sity of Illinois Press. 1949. Chap. XV. Relation to abnormal involuntary move-
ments.

22 D. Deny-Brown, Journal of Nervous and mental Deseases. 112, 1, 1950.
Desintegration of motor function resulting from cerebral lesions.
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Creanse asi manifestaciones especificas de la emoci6n distintas
de las automaticas, las que frecuentemente son inhibidas y aun
eliminadas.

No obstante el interes de estos estudios, nos parece que la
tesis del profesor Wallon tiende a confundir el orden vital de la
emoci6n con el significativo que posteriormente se le superpone.
La emoci6n tiene primordialmente un sentido no deliberado de
seguridad existencial; su plastica 0 expresion, espontanea y
automatica, escapa a la voluntad; s610 posteriormente cae en la
esfera de las funciones de comunicaci6n y se le superpone una
intencionalidad significativa 0 de interrelaci6n, convirtiendose
en un autentico lenguaje sentimental: la mimica y el gesto rigu-
rosamente emocionales se transforman en gesto y mimica signi-
f'icativos. A la esfera rigurosamente emocional s610 se refieren
los gestos, actitudes y escenificaciones automaticas.

Bien poco se sabe de los mecanismos neurologicos que con-
dicionan las pautas posturales emotivas; pero es evidente que se
trata de mecanismos muy complejos que dicen referencia a muy
diversos niveles de la funci6n nerviosa. Ateniendonos exclusiva-
mente a las escenificaciones emocionales primarias, haremos
referencia a la muy autorizada opinion de W. R. Hess, para quien
estas actuaciones plasticas representarian respuestas a estimulos
perifericos 0 centrales, que se integrarian, en sus aspectos efec-
tores, a nivel del hipotalamo, plasmandose, por as! decir, en dos
actitudes 0 pautas posturales basicas : la actitud de defensa y la
actitud de refugio. Estas dos actitudes estarian estrechamente
ligadas a las funciones ergotropicas y trofotr6picas de los micleos
hipotalamicos.

En relaci6n con 10 que acabamos de indicar advierte el pro-
fesor doctor Rof Carballo en una obra excelente, tal vez la mejor
en su genera publicada en lengua espanola, que la fison6mica,
la plastica emotiva, no se limita a las facciones, es decir, al gesto
y expresi6n faciales, "todo el cuerpo, afirma el clinico espafiol,
interviene en la expresi6n". POI' otra parte, todo movimiento
muscular se acompafia de un tono plastico, Este tono plastico,
como 10 explica el profesor doctor Wall on, convierte al simple
movimiento muscular en expresion. y actitud. Ahora bien, la
amimia a inexpresividad de las f'acciones, y la hipertonui e los
movimientos clinicamente se presentan, como 10 hemos indicado
con antelaci6n, en los parkinsonianos, ya can lesiones del pCLlli-
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dum, ya con lesiones en las zonas supresoras de la cortez a a las
que hacen referencia Bucy y Deny-Brown (areas 48 y 88). Esto
nos hace pensar en el papel esencial que juegan en la determina-
ci6n del tono postural, de los movimientos asociados, de las sin-
cinesias, etc., los micleos grises del aparato estriado y las zonas
supresoras a ellos ligadas. Si tenemos en cuenta que las reaccio-
nes 0 actitudes basicas de defensa (agresividad y reto) y de re-
fugio (fuga y evasi6n) son determinadas por los mecanismos
efectores ergotropos y trofotropos del hipotalamo, de acuerdo
con los experimentos de W. R. Hess, resulta evidente la estrecha
conexi6n, relativamente a la plastica 0 expresi6n emocional, entre
hipotalamo y cerebro interno, por un lado, y entre hipotalamo,
neocortex y aparato estriado pOl' el otro.

Pero es muy interesante hacer vel' que ciertas actitudes °
expresiones secundarias, si bien involuntarias, que se presentan
en el hombre civilizado, no hacen sino reproducir amplificada-
mente el microesbozo arcaico de la actitud de alarma del hombre
primitive. Una lecci6n de metaf'isica, ponemos por caso, puede
despertar en los oyentes la mimica 0 plastica de la atenci6n,
actitud tensa de correetos auditores, que implica masas muscula-
res rigidas, musculos en reacci6n tonica, todo ella comprobable
por la aplicaci6n de electrodos y por registro de la onda de
contracci6n (electromiograma).

Pero es indudable que esta mimica constituye una plasma-
ci6n civilizada de una primaria y arcaica reacci6n de alarma 0 de
defensa, equivalente, por extrafio que ella parezca, a la que nues-
tros antepasados y contemporaneos selvaticos presentaban y
presentan ante 10 desconocido, y tambien ante 10 enigrnatico,
equivalente, en suma, a la actitud que adopta cualquier fiera
acorralada y en acecho. La cornun a estas situaciones de alarma,
de defensa, de expectacion, es 10 inesperado, 10 sorpresivo, pues
tanto la atenci6n intelectual como la atenci6n animal reposan
sobre una plastica emotiva cormin : la plastica de alarma 0 reto
ante las situaciones imprevistas. En la reacci6n plastica que
acabamos de considerar, es indudable que se revela todo el hom-
bre; se manifiesta, como esplendidamente explica Rof Carballo,
su radical unidad: "su cerebro, su neocortex, puede seguir las
mas alambicadas especulaciones; pero no sin que su cuerpo
refleje la tensi6n de su mente". En este principio esta, de hecho,
fundada toda la llamada medicina peicoeonuitica.
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Pero la expresion emocional no s6lo es restrictivamente
somatica ; se manifiesta, igualmente, en los dominios viscerales.
Las visceras, los aparatos secretores, los mecanismos cardio-
vasculares, etc., responden tambien "plasticamente" a los estimu-
los que conmueven la unidad psicofisica. Para estas reacciones
de "motricidad difusa", como dice Delay, preferimos emplear el
termino de conmoci6n som/itica.

S610 de una manera muy breve apuntaremos los fen6menos
mas salientes de la conmoci6n emotiva en un "proximo articulo.
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