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Resumen

Introducción: el estudio de las emociones intergrupales ha sido foco de atención en las últimas déca-
das para explicar su incidencia en los fenómenos de participación política, decisión electoral, protesta 
social y acciones colectivas, entre otros. No obstante, aún existe evidencia contradictoria sobre el pa-
pel de las emociones en las actitudes y los comportamientos políticos, por lo que se requieren medidas 
fiables para su investigación. En la actualidad se cuenta con múltiples herramientas de medición que 
se vinculan a las innovadoras estrategias digitales de comunicación política, entre las que están los 
diccionarios especializados para la detección del lenguaje emocional y sus diferentes valencias (Gar-
zón et al., 2020). No obstante, se requiere ampliar la evidencia de validez de nuevos corpus lingüísti-
cos que amplíen los diccionarios existentes en español para clasificar las narrativas de los discursos 
políticos. Este estudio se propone validar una herramienta que permita hacer análisis lingüísticos en 
contextos políticos. Método: se realizó un estudio instrumental y se analizaron narrativas de gober-
nantes de 14 países latinoamericanos, los cuales se escogieron por el idioma español del diccionario 
para establecer medidas de validez de constructo y convergencia. Resultados: existencia de cuatro 
componentes factoriales (dos positivos y dos negativos) que agrupan las emociones intergrupales, au-
mentando el número de las existentes y delimitándolas en el contexto político. Conclusiones: si bien 
se aportan elementos para hacer estudios a partir de emociones intergrupales relacionadas específi-
camente con un contexto político, es importante señalar que pueden abordarse en diferentes dimen-
siones para una visión más holística, en el entendido de que las variables socioculturales y de coyun-
tura política pueden determinar errores, de ser abordadas desde una sola perspectiva metodológica.

Palabras clave: Psicología social, comunicación de masas, persuasión, psicolingüística,  
polarización, moralización, emociones intergrupales

© 2024 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-
NC-ND (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Suma Psicológica 31(1) (2024), 28-36 https://doi.org/10.14349/sumapsi.2024.v31.n1.4

https://sumapsicologica.konradlorenz.edu.co

Suma Psicológica

ORIGINAL

mailto:c.ariasorjuela@gmail.com
https://doi.org/10.14349/sumapsi.2024.v31.n1.4
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://orcid.org/0000-0001-8928-6604
https://orcid.org/0000-0003-3677-852X
https://orcid.org/0000-0002-3002-851X
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://doi.org/10.14349/sumapsi.2024.v31.n1.4
https://sumapsicologica.konradlorenz.edu.co


29Validación psicométrica de un diccionario para medir emociones intergrupales en un contexto político

Psychometric validation of a dictionary to measure intergroup emotions in a  
political context

Abstract

Introduction: The study of intergroup emotions has been the focus of attention in recent decades to 
explain their incidence in the phenomena of political participation, electoral decision, social protest 
and collective actions, among others. However, there is still contradictory evidence on the role of emo-
tions in political attitudes and behaviors, so reliable measures are required for their investigation. 
Currently, there are multiple measurement tools that are linked to innovative digital strategies for 
political communication, including specialized dictionaries for the detection of emotional language 
and its different valences (Garzón et al., 2020). However, it is required to expand the evidence of validi-
ty of new linguistic corpora that expand the existing dictionaries in Spanish to classify the narratives 
of political discourses. This study aims to validate a tool that allows linguistic analysis in political 
contexts. Method: An instrumental study was carried out and narratives of governors from 14 Latin 
American countries were analyzed, which were chosen by the Spanish language of the dictionary to 
establish measures of construct validity and convergence. Results: Existence of four factorial com-
ponents (two positive and two negative) that group intergroup emotions, increasing the number of 
existing ones and delimiting them in the political context. Conclusions: Although the study provides 
elements to carry out studies based on intergroup emotions related specifically in political context, 
it is important to point out that it can be approached from different dimensions for a more holistic 
vision and in the understanding that socio-cultural and political juncture variables can determine 
errors, if they are approached only from a single methodological perspective.

Keywords: Social psychology, mass communication, persuasion, psycholinguistics, polarization, 
moralization, intergroup emotions
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Las emociones intergrupales son manifestaciones ex-
presadas por los individuos a partir de los sentidos, se 
experimentan con relación a los miembros de un grupo 
(Devos et al., 2003) y “son consecuentes [con] la activa-
ción y aceptación de una identidad social” (Garzón et al., 
2020, p. 159) que puede llevar a la acción (Martínez et al., 
2023). Por ejemplo, el odio como emoción negativa puede 
incidir en la ejecución de una acción en contra o a favor 
de quien suscita la emoción y aumentar así la identifica-
ción y afiliación al grupo social concerniente, es decir, al 
endogrupo (Mackie et al., 2009). 

Entre los tipos de emociones intergrupales se en-
cuentran las positivas, las negativas y las neutras. En un 
contexto político las emociones positivas se relacionan 
con entornos en los que se favorecen la participación, 
el compromiso, la colaboración ciudadana y la optimi-
zación del bienestar (Barragán & Morales, 2014; Fredric-
kson, 2000). Las emociones negativas son expresiones 
que se relacionan con situaciones políticas amenazan-
tes o injustas, que generan rechazo, desconfianza o in-
cluso agresiones físicas (Garzón et al., 2020). Las neutras 
son emociones imparciales en las cuales radica el paso 
intermedio, que terminan generando procesos de elec-
ción y decisión (Barragán & Morales, 2014).

En los contextos de comunicación política los indica-
dores de medición de las emociones intergrupales van 
más allá de las interfaces de programación más conoci-
das, como API (Application Programming Interfaces), pues 
aunque se compila información para establecer gustos 
y preferencias que pueden llegar a incidir en actitudes o 
comportamientos políticos, no se precisa si el contenido 

lingüístico de la comunicación está compuesto de una 
narrativa que busca motivar a la acción con argumentos 
emocionales o racionales. Por ello, desarrollar estudios 
para la medición de las emociones intergrupales aporta 
herramientas para evaluar de manera fiable el papel de 
los discursos emocionales en los comportamientos po-
líticos o las posiciones frente a los ciudadanos (Clifford, 
2019).

En los mensajes del discurso político las emociones 
tienen implicaciones comportamentales y conforman 
estadios actitudinales que van desde la moralización 
hasta la polarización de cogniciones sociales sobre di-
ferentes temas o situaciones (Baró, 1990; Rodríguez & 
Ureña, 2011). En algunas redes o plataformas sociales 
digitales, en especial Twitter (ahora X), el discurso es 
la fuente del análisis de los actores políticos pues sub-
yacen dinámicas que inciden en el comportamiento 
político de los usuarios que se conectan entre sí. Por lo 
anterior, la observación y el estudio de las redes sociales 
digitales es cada vez más importante, no solo por el uso 
masivo de dispositivos móviles para diferentes proce-
sos y dinámicas de interrelación e interacción sociopo-
lítica, sino porque en los contenidos que hoy hacen par-
te de la conversación en esas redes —mensajes de texto, 
videos, audios y fotografías— se observan los intereses 
de los ciudadanos (Thamasebi, 2023).

Desde una perspectiva psicológica es posible ir más 
allá de la información semipública analizada por in-
termedio de API. Si bien estas permiten identificar se-
guidores, interacciones entre usuarios e importancia 
relativa de un personaje o tendencia de conversación, 
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son insuficientes al momento de analizar emociones in-
tergrupales, que en un contexto político pueden contri-
buir al desarrollo de modelos explicativos y predictivos 
de actitudes y comportamientos. La visión psicológica 
que se expresa en redes sociales digitales, al amparo 
del estudio de los estilos-contenidos lingüísticos y los 
diferentes diccionarios que han clasificado emociones, 
permite conocer fenómenos que evidencian la permea-
bilidad de audiencias y agendas (Clifford, 2012).

Medición de emociones intergrupales 
en un contexto político

Durante décadas se asumió que las emociones eran 
propiedad de las orientaciones políticas asociadas a 
partidos de izquierda o derecha (liberalismo o conser-
vadurismo). Sin embargo, las palabras que expresan 
emociones positivas o negativas son usadas por todos 
los partidos y actores políticos (Barreto-Galeano et al., 
2022).

Las emociones intergrupales también son analiza-
das por el campo de la psicología política, dada la pre-
sencia de dimensiones que involucran creencias, com-
portamientos e incluso las conductas de las personas 
expuestas a la comunicación (Potter, 2003). Con este 
propósito, los diccionarios se convierten en una herra-
mienta fundamental para medir las emociones inter-
grupales expresadas en mensajes que tienen lugar en la 
retórica del discurso político. En este sentido, estudios 
sobre ese tipo de discurso (Barreto & Medina-Arbole-
da, 2021) como análisis de la información emocional en 
perfiles de redes sociales (Arana et al., 2015), de psicolo-
gía y lenguaje en política (Carrera-Fernández et al., 2013) 
y del uso de palabras en psicología (Ramírez-Esparza, 
2007), entre otros, son referentes para comprender las 
emociones en redes sociales digitales y su relación con 
la psicología política. Ahora bien, todos esos análisis 
tienen en común la aplicación de la herramienta LIWC 
(Linguistic Inquiry and Word Count).

El software LIWC ha sido utilizado para el estudio 
de procesos psicológicos como las emociones inter-
grupales (Pennebaker, 2015). Para ello, se han elabora-
do diferentes diccionarios de análisis lingüístico que 
permiten la clasificación automática de grandes volú-
menes de datos. En psicología esta tradición ha tenido 
desarrollos consistentes en los estudios de Pennebaker 
et al. (2001) en la Universidad de Texas, en inglés, y en 
español mediante el diccionario validado en México por 
Ramírez-Esparza et al. (2007).

Los desarrollos planteados en análisis lingüísticos 
que han surgido a partir del diccionario en español de 
Ramírez-Esparza et al. (2007), si bien ofrecen informa-
ción sobre diferentes procesos psicológicos, son limita-
dos en cuanto a una evaluación específica de las emocio-
nes debido a que solo consideran una categoría general 
de emociones positivas y desagregan solo tres emocio-
nes negativas (ira, ansiedad y tristeza). Lo anterior se-
ñala la necesidad de un análisis detallado y amplio de 
las emociones implícitas en un contexto político y de 
difusión de mensajes suscritos a dinámicas persuasi-
vas o disuasivas en contextos de comunicación política. 
Esta limitante del diccionario de Ramírez-Esparza et 
al. (2007), ha propiciado investigaciones para encontrar 

conceptualizaciones y ampliarlas a emociones que den 
mayor detalle de los contenidos lingüísticos que distin-
guen el discurso o el mensaje político. En este escenario, 
surge la propuesta de Garzón et al. (2020), quienes pre-
sentan un diccionario con 38 emociones intergrupales 
positivas y negativas, e incluyen una nueva categoría, 
denominada emociones neutras.

Es importante anotar que el diccionario para el estu-
dio de las emociones intergrupales restringe el análisis 
a las publicaciones textuales y, por tanto, se limita a la 
información lingüística disponible, la cual no incorpo-
ra la gestionada en medios como el video, las ilustracio-
nes y las fotografías, la cual requiere de otro tipo de ins-
trumentos de medición para tener una perspectiva más 
amplia del fenómeno. Asimismo, el diccionario no tiene 
la posibilidad de detectar géneros o figuras como las ale-
gorías y las sátiras que se pueden desprender del discur-
so político (Gutiérrez-Rubi, 2023). Se requiere, por tanto, 
profundizar y aumentar el número de estudios que es-
tablezcan cuáles son las narrativas que configuran las 
emociones intergrupales en un contexto político y su 
incidencia en los procesos de transformación o fortale-
cimiento de identidades sociales (Rojo & Crespo, 2023).

Método

Diseño

Este estudio, según Ato et al. (2013), se define como una 
investigación de corte cuantitativo de tipo instrumen-
tal dado que pretende establecer evidencia para validez 
concurrente, divergente y de constructo del dicciona-
rio de emociones intergrupales (emociones positivas, 
negativas y neutras) propuesto por Garzón et al. (2020), 
procesadas con el software LIWC2015, utilizando como 
estándar el diccionario propuesto por Ramírez-Esparza 
et al. (2007).

Muestra

La muestra incluyó los tuits publicados en las cuentas 
de redes sociales digitales de 14 presidentes de América 
Latina del 25 febrero del 2020 al 26 de marzo del mis-
mo año. Las unidades de análisis fueron las palabras de 
cada trino publicado. La ventana de observación para la 
captura de sus mensajes corresponde a 15 días antes y 15 
días después de que se conoció a nivel mundial la pan-
demia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2, más 
conocido como Covid-19.

La muestra total estuvo conformada por 7506 tuits. 
El número de tuits de los 15 días anteriores fue de 3379 y 
el de los 15 posteriores, de 4127. En la tabla 1 se muestran 
las cuentas de los gobernantes, el país de procedencia y 
el número de tuits antes y después.

Instrumento

El presente estudio se realizó utilizando el software 
LIWC2015 (Pennebaker et al., 2015), que permite la cla-
sificación de palabras en categorías lingüísticas. El soft- 
ware calcula el porcentaje de uso de palabras presentes 
en un texto y las clasifica en categorías de forma no ex-
cluyente. La versión del diccionario en español clasifica 
las palabras en categorías como procesos psicológicos 



31Validación psicométrica de un diccionario para medir emociones intergrupales en un contexto político

entre los que están las emociones, los procesos cogniti-
vos y los procesos sociales, entre otros (Jaráiz et al, 2020). 
También clasifica el uso de pronombres, artículos, pre-
posiciones y adverbios. Estas palabras de función per-
miten identificar el estilo lingüístico (Pennebaker et al., 
2003; Tausczik & Pennebaker, 2010). 

El LIWC tiene dos componentes. El primero es el pro-
cesamiento, el cual está relacionado con la clasificación 
automatizada de palabras en categorías. El segundo 
componente son los diccionarios que corresponden a 
las bolsas de palabras que clasifican categorías lingüís-
ticas y de contenido (Tauczick & Pennebaker, 2010). De 
manera específica, y para el propósito de este estudio, se 
utilizó el diccionario de emociones intergrupales pro-
puesto por Garzón et al. (2020) y el diccionario creado 
por Ramírez-Esparza et al. (2007).

El diccionario propuesto por Garzón et al. (2020) está 
conformado por 17 emociones positivas (alegría, alivio, 
amor, compasión, confianza, empatía, esperanza, eu-
foria, fascinación, felicidad, gratitud, orgullo, pasión, 
placer, satisfacción, simpatía y tranquilidad), 18 emo-
ciones negativas (ansiedad, antipatía, asco, celos, culpa, 
decepción, desconfianza, desesperación, enojo, envidia, 
ira, lástima, miedo, odio, rencor, sufrimiento, tristeza y 
vergüenza) y tres emociones neutras (apatía, confusión 
y sorpresa) definidas conceptualmente por Garzón- 
Velandia (2017).

Entre las categorías que evalúa el diccionario pro-
puesto por Ramírez-Esparza et al. (2007), se incluyen los 
procesos afectivos o emocionales conformados por una 
categoría general denominada proceso afectivo, com-
puesta por las subcategorías de emociones positivas y 
negativas. Las emociones negativas están desagregadas 
en tres emociones: ansiedad, ira y tristeza.

Procedimiento

El estudio se estructuró en tres fases: búsqueda y se-
lección de la muestra, recuperación de información y 
análisis de las emociones intergrupales. En la primera 

fase se identificaron los mandatarios y sus cuentas de 
redes sociales digitales en Twitter para hacer la captura 
de sus mensajes durante el mes en que se conoció a nivel 
mundial la pandemia de Covid-19.

En la segunda fase se descargó la información dispo-
nible de las cuentas en Twitter mediante la aplicación 
Ncapture del software NVivo versión 11. Los mensajes de 
las cuentas públicas de los gobernantes de América La-
tina se organizaron en archivos de texto para proceder 
al análisis de las emociones intergrupales por medio del 
software LIWC2015. La base inicial se gestionó median-
te un archivo de Microsoft Excel.

En la tercera fase se procedió a analizar los mensa-
jes recolectados a partir de los diccionarios de Garzón et 
al. (2020) y Ramírez-Esparza et al. (2007). Los resultados 
derivados de este análisis se descargaron del software 
LIWC2015 en un archivo de Microsoft Excel para poste-
riormente ejecutar los respectivos análisis estadísticos 
con SPSS versión 25 y JASP 0.14.1.

Plan de análisis de datos

Inicialmente se realizó el análisis descriptivo del conte-
nido lingüístico de los tuits de las cuentas de los gober-
nantes de América Latina, los cuales fueron procesados 
por medio de los dos diccionarios mencionados. Solo se 
tuvo en cuenta la dimensión relacionada con procesos 
emocionales.

Posteriormente se procedió a analizar la validez con-
currente y divergente de las categorías de emociones 
positivas, negativas y neutras del diccionario de Garzón 
et al. (2020) con las categorías de emociones positivas y 
negativas de Ramírez-Esparza et al. (2007). 

Se analizó la consistencia interna del diccionario de 
emociones intergrupales de Garzón et al. (2020) y final-
mente, se realizó un análisis factorial exploratorio y 
confirmatorio con base en la estructura propuesta del 
diccionario de emociones intergrupales para analizar la 

Tabla 1. Cuentas oficiales de gobernantes latinoamericanos 

Nombre y cuenta del gobernante País N.° de tuits quince días  
antes del aislamiento

N.° de tuits quince días después  
de iniciado el aislamiento

Luis Abinader, @luisabinader Dominicana 141 190
Luis Lacalle Pou, @LuisLacallePou Uruguay 112 45
Martín Vizcarra, @MartinVizcarraC Perú 18 17
Miguel Díaz Canel, @DiazCanelB Cuba 454 416
Nito Cortizo, @NitoCortizo Panamá 391 876
Sebastián Piñera, @sebastianpinera Chile 77 105
Lenín Moreno, @Lenin Ecuador 177 271
Juan Orlando H, @JuanOrlandoH Honduras 461 680
Jeanine Añez Chávez, @JeanineAnez Bolivia 169 113
Iván Duque, @IvanDuque Colombia 667 446
Álvaro Quesada, @AlvaroAlvQ Costa Rica 203 270
Andrés López Obrador, @lopezaobrador_ México 157 111
Alejandro Giammatei, @DrGiammattei Guatemala 187 233
Alberto Fernández, @alferdez Argentina 165 354
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validez del constructo y realizar los ajustes que fueran 
necesarios (Zumárraga-Espinosa, 2020).

Resultados

La tabla 2 muestra los resultados del análisis descrip-
tivo de todas las categorías medidas por el diccionario 
de emociones intergrupales de Garzón et al. (2020) y de 
las categorías que miden procesos afectivos en el dic-
cionario en español de Ramírez-Esparza et al. (2007). 
El porcentaje promedio de palabras relacionadas con 
emociones positivas en el diccionario de Garzón et al. 
(2020) fue mayor (9.03 %), en comparación con el por-
centaje de palabras detectadas en esta misma categoría 
por el diccionario de Ramírez-Esparza et al. (2007), que 
fue de 3.04 %. El porcentaje de emociones negativas cap-
turadas por el diccionario de Garzón et al. (2020) fue del 
2.76 %, mayor que el del diccionario de Ramírez-Esparza 
et al. (2007) en esta categoría, que detectó solo el 0.88 % 
de palabras relacionadas con esta emoción.

En la tabla 3 se muestran las correlaciones entre los 
dos diccionarios. Específicamente entre la emoción ne-
gativa y emociones intergrupales negativas se apreció 
una correlación positiva, lo cual muestra la convergen-
cia en cuanto a emociones negativas. También se apre-
ció que la categoría de emociones neutras planteada por 
Garzón et al. (2020) correlacionó positivamente con la 
categoría de emociones negativas del diccionario de Ra-
mírez-Esparza et al. (2007). Además, también se puede 
afirmar que existe correlación positiva entre la catego-
ría de emoción positiva de Garzón et al. (2020) y las ca-
tegorías positivas y negativas de Ramírez-Esparza et al. 
(2007).

Respecto a la consistencia interna del diccionario de 
emociones intergrupales, se obtuvo .73 (Alfa de Cron-
bach) y .80 (Guttman’s). Posteriormente, se realizó un 
análisis factorial exploratorio que evidenció la confor-
mación de cuatro componentes con un KMO = .67, una 
prueba de esfericidad de Barlet = 5312.88 y una signifi-
cancia de .00. Asimismo, los cuatro componentes men-
cionados se constituyeron en 14 emociones que explica-
ron el 55.43 % de la varianza, las cuales se muestran en 
la tabla 4.

Finalmente, se ejecutó un análisis factorial confir-
matorio que contrastó el ajuste del modelo inicial del 
diccionario de emociones intergrupales con el modelo 
ajustado de cuatro componentes, resultado del análisis 
factorial exploratorio reportado previamente (Brussi-
no et al., 2020). Este modelo ajustado mostró una con-
sistencia interna de .57 (Alfa de Cronbach) y .69 (Gutt-
man’s). Los resultados se muestran en la tabla 5.

Discusión

El estudio tuvo como objetivo determinar las propie-
dades psicométricas del diccionario de emociones in-
tergrupales propuesto por Garzón et al. (2020) en con-
textos políticos mediante validación de constructo, 
concurrente y divergente. Los hallazgos mostraron co-
rrelación entre las categorías de emociones positivas y 
negativas del diccionario de emociones intergrupales 
de Garzón et al. (2020) y las categorías respectivas del 
diccionario de Ramírez-Esparza et al. (2007), es decir, 

validez de convergencia. Las emociones neutrales de 
Garzón correlacionaron positivamente con las emo-
ciones negativas de Ramírez-Esparza. Las emociones  
positivas de Garzón correlacionaron con las emo-
ciones tanto positivas como negativas de Ramírez- 
Esparza. Finalmente, las emociones negativas correla-
cionaron entre los dos diccionarios. Lo anterior sugiere 
que existe validez concurrente entre las categorías que 
evalúan las emociones negativas (Pérez-Sánchez et al., 
2020). Las emociones positivas del diccionario de Gar-
zón correlacionaron con emociones negativas y posi-
tivas de Ramírez-Esparza, lo que podría deberse a una 
mayor especificidad en emociones y una mayor canti-
dad de palabras en los diccionarios de Garzón en com-
paración con la categoría general de emociones positi-
vas de Ramírez-Esparza, así como a escasa especificidad 
de emociones negativas en este último. Se aprecia que 
las emociones neutrales correlacionaron con las emo-
ciones negativas, lo que sugieren que no son emociones 
necesariamente diferentes y que su trasfondo podría 
ser percibido como una emoción de carácter negativo.

Al respecto, algunos autores han planteado que las 
emociones neutrales tienen un componente afectivo 
negativo y que, por tanto, estarían más relacionadas 
con las emociones negativas. Por ende, las emociones 
neutras pueden asociarse, dependiendo del contexto, a 
entornos de incertidumbre, los cuales son registrados 
como amenaza y a su vez como una emoción negativa, 
tal y como lo señala Watson (1988). Lo anterior muestra 
que las emociones neutrales no necesariamente son 
manifestaciones diferentes a las emociones positivas 
y negativas, sino que realmente tienen un componente 
negativo.

Por su parte, en la estructura factorial del dicciona-
rio de emociones intergrupales los resultados muestran 
una organización diferente a la clasificación planteada 
por Garzón et al. (2020), debido a que las emociones no 
se distribuyeron en tres grupos correspondientes a las 
dimensiones de emociones positivas, negativas y neu-
tras. Se identificaron cuatro componentes agrupados en 
dos positivos y dos negativos, lo que supone una agru-
pación compuesta por dos niveles de las emociones in-
tergrupales, a saber: el primero, integrado por la valencia 
de las emociones positivas y negativas, y el segundo, por 
la distinción intergrupal endogrupo y exogrupo en un 
contexto político. Lo anterior es consistente con lo ex-
presado previamente frente a las emociones neutrales, 
las cuales no se agruparon en ninguno de los factores 
identificados.

En la tabla 6 se describen las cuatro agrupaciones 
derivadas del análisis factorial en las que se enmarca 
la estrategia de comunicación en un contexto político. 
Los dos primeros componentes identificados están rela-
cionados con emociones positivas. El primero, denomi-
nado (a) enmarcamiento con foco en el endogrupo, incluye 
las emociones de felicidad, pasión, orgullo y esperanza. 
El segundo, denominado (b) enmarcamiento con foco en 
el exogrupo, incluye las emociones de simpatía, gratitud 
y empatía. Las emociones positivas, como la felicidad 
por ejemplo, se asocian con procesos internos, pero a su 
vez se relacionan con niveles de satisfacción y predicen 
relaciones más estables. En cuanto al estilo lingüístico, 
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Tabla 2. Análisis descriptivos de los diccionarios

Emociones intergrupales. Diccionario de Garzón et al. (2020)
Variables Mínimo Máximo Media Desviación estándar Varianza

Apatía 0.00 4.00 0.01 0.20 0.04
Confusión 0.00 8.33 0.03 0.35 0.12
Sorpresa 0.00 16.67 0.03 0.53 0.28
Neutral 0.00 16.67 0.08 0.67 0.45
Amor 0.00 19.05 1.91 2.77 7.72
Simpatía 0.00 16.67 1.07 1.93 3.76
Tranquilidad 0.00 18.18 0.93 1.81 3.30
Alivio 0.00 10.00 0.69 1.48 2.21
Gratitud 0.00 16.67 1.17 2.13 4.57
Alegría 0.00 12.50 0.33 1.13 1.29
Euforia 0.00 9.52 0.15 0.71 0.51
Felicidad 0.00 33.33 2.31 2.98 8.88
Empatía 0.00 17.65 1.16 2.04 4.19
Compasión 0.00 17.65 0.79 1.76 3.12
Esperanza 0.00 20.00 1.10 2.05 4.23
Pasión 0.00 18.18 0.78 1.71 2.94
Orgullo 0.00 42.86 1.23 2.38 5.66
Placer 0.00 11.76 0.43 1.17 1.37
Satisfacción 0.00 42.86 1.29 2.43 5.93
Confianza 0.00 14.29 1.94 2.56 6.58
Fascinación 0.00 42.86 0.66 1.84 3.39
Positiva 0.00 44.44 9.03 6.49 42.18
Antipatía 0.00 9.09 0.16 0.73 0.53
Enojo 0.00 6.82 0.20 0.77 0.59
Odio 0.00 16.33 0.28 1.10 1.21
Ira 0.00 16.33 0.50 1.45 2.12
Rencor 0.00 12.24 0.33 1.07 1.15
Desconfianza 0.00 20.00 0.31 1.12 1.25
Desesperación 0.00 11.11 0.60 1.47 2.17
Envidia 0.00 7.50 0.04 0.41 0.17
Celos 0.00 9.09 0.24 0.88 0.78
Vergüenza 0.00 9.09 0.20 0.81 0.66
Asco 0.00 9.52 0.17 0.79 0.62
Ansiedad 0.00 9.09 0.44 1.26 1.59
Miedo 0.00 9.52 0.45 1.22 1.50
Culpa 0.00 11.11 0.37 1.14 1.32
Decepción 0.00 11.54 0.15 0.73 0.53
Sufrimiento 0.00 11.11 0.47 1.35 1.82
Lástima 0.00 11.11 0.31 1.00 1.01
Tristeza 0.00 11.36 0.54 1.36 1.87
Negativa 0.00 20.00 2.76 3.31 11.00

Procesos afectivos. Diccionario de Ramírez-Esparza et al. (2007)
Variables Mínimo Máximo Media Desviación estándar Varianza

Afecto 0.00 37.50 4.06 4.03 16.26
Emociones positivas 0.00 37.50 3.04 3.60 13.01
Emociones negativas 0.00 16.67 0.88 1.92 3.70
Ansiedad 0.00 9.09 0.15 0.75 0.56
Enfado 0.00 16.33 0.33 1.18 1.39
Tristeza 0.00 9.09 0.17 0.78 0.61
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este tipo de emociones suelen ser expresadas con pro-
nombres en primera persona del singular o el plural, 
tales como yo y nosotros respectivamente (Tausczik & 
Pennebaker, 2010). En el nivel endogrupal estas emocio-
nes positivas se centran más en hacer una evaluación 
del comportamiento interno o del endogrupo y en la 
experiencia personal que en el posible efecto del com-
portamiento del otro en la interpretación de la emoción 
(Bartsch, 2012).

Los otros dos componentes identificados están rela-
cionados con emociones negativas. El primero, denomi-
nado (c) enmarcamiento con foco en el endogrupo, incluye 
las emociones de culpa, sufrimiento, lástima y tristeza. 
El segundo, denominado (d) enmarcamiento con foco en 

el exogrupo, incluye las emociones de odio, ira y rencor. 
Las emociones centradas en el exogrupo, como la ira y 
el odio por ejemplo, están orientadas a hacer una eva-
luación de la conducta del otro, y ello se vincula con el 
estilo lingüístico mediante el uso de pronombres de se-
gunda persona (tú y usted) y tercera persona (él o ella) 
(Pennebaker, 2003). De hecho, los pronombres de segun-
da persona pueden predecir la baja calidad en las rela-
ciones interpersonales (Tausczik & Pennebaker, 2010). 
En el nivel exogrupal el análisis e interpretación de la 
emoción se deriva de la conducta del otro, lo que genera 
una afectación en la experiencia emocional de la perso-
na. Es decir, la emoción que se procesa e interpreta se 
ve claramente influenciada por actitudes y comporta-
mientos de personas de afuera (Marcus et al., 2000).

Tabla 3. Correlaciones entre los diccionarios

Diccionario de Ramírez-Esparza et al. (2007)
Emociones positivas Emociones negativas

Diccionario de Garzón et al. 
(2020)

Neutral R de Spearman .04 .05
p .08 .04

Positiva R de Spearman .51 .06
p .00 .00

Negativa R de Spearman .37 .47
p .10 .00

Tabla 4. Matriz de componentes rotados

Emociones Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4
Culpa .45
Sufrimiento .85
Lástima .78
Tristeza .78
Odio .79
Ira .87
Rencor .75
Simpatía .84
Gratitud .68
Empatía .82
Felicidad .73
Pasión .54
Orgullo .59
Esperanza .56

Nota: análisis de componentes principales, rotación Varimax con cinco interacciones para convergencia.

Tabla 5. Análisis factorial confirmatorio

Modelo 2 Df 2/Df CFI TLI RMSEA
Modelo original (tres componentes) 11686.00 662 17.65 .35 .31 .09
Modelo ajustado (cuatro componentes) 163.17 57 2.86 .98 .97 .03

Nota: 2 = chi cuadrado; Df = Degrees Freedom (grados de libertad); CFI = Comparative Fit Index (índice de ajuste comparativo); TLI = 
Tucker Lewis Index (índice de Tucker Lewis); RMSEA = Root-Mean Square Error of Approximation (promedio del error cuadrático de 
aproximación).
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Tabla 6. Propuesta clasificaciones de emociones intergru-
pales 

Emociones intergrupales 
positivas

Orienta-
ción al  
endogrupo

Enmarcamien-
to con foco en 
el endogrupo

Felicidad
Pasión
Orgullo

Esperanza
(a)

Enmarca-
miento con 

foco en el 
exogrupo
Simpatía
Gratitud
Empatía

(b) Orienta-
ción al  

exogrupoEnmarcamien-
to con foco en 
el endogrupo

Culpa
Sufrimiento

Lástima
Tristeza

(c)

Enmarca-
miento con 

foco en el 
exogrupo

Odio
Ira

Rencor
(d)

Emociones intergrupales 
negativas

Nota: propuesta derivada del análisis factorial.

Conclusiones

Por los resultados anteriores, este trabajo aporta una 
clasificación diferencial para la medición del lenguaje 
utilizado en la comunicación política porque permite 
estudiar la emoción desde una perspectiva intergrupal, 
que se hace más fuerte entre más interacción tenga en 
el colectivo (Marcus et al., 2000). Si bien es cierto que la 
medición de emociones en categorías generales (positi-
vas, negativas y neutras) es relevante, la identificación 
de cada una permite establecer un uso distinto pues, 
como se presentó en el apartado de resultados y discu-
sión, las emociones neutras se relacionaron de manera 
significativa con las emociones negativas.

El estudio aporta a la investigación de emociones in-
tergrupales a partir de una dimensión de análisis psi-
colingüístico y de estudio del lenguaje en perspectiva 
de especificidad en contexto de comunicación política y 
advierte, aunque no fuera el objetivo, que las emociones 
pueden tener interpretaciones diversas dependiendo de 
los contextos, actores y coyunturas políticas en las que 
se presenten. Lo anterior deja ver cómo un mensaje pu-
blicado en Twitter puede expresar más de una emoción o 
ser instrumentalizado por gobernantes con inclinacio-
nes políticas de izquierda o derecha (Sarmiento, 2023).

Entre las limitaciones de este estudio se encuentra la 
imposibilidad de controlar el contexto político en cuan-
to a los periodos presidenciales y el tiempo de manejo de 
las situaciones críticas como la pandemia, que inciden 
en la elaboración de narrativas en redes sociales digita-
les. Asimismo, se sugiere realizar investigaciones simi-
lares que puedan hacer uso de diccionarios diferentes 
que no fueron implementados en esta investigación.

Por otra parte, si bien esta metodología de análisis de 
contenido lingüístico aporta información de relevancia 
para la comprensión de procesos psicológicos, en este 
caso sobre las emociones en un contexto político, se re-

comienda que se realicen estudios que permitan hacer 
valoraciones de fenómenos como la ironía y la sátira que 
surgen en las interacciones de redes sociales digitales, 
ya que resulta determinante en el debate político y en la 
incidencia mediática (Gutiérrez-Rubi, 2023). Asimismo, 
se requiere profundizar y aumentar el número de estu-
dios que establezcan las narrativas configuradoras de 
las emociones intergrupales en un contexto político y 
su incidencia en los procesos de transformación o forta-
lecimiento de identidades sociales (Rojo & Crespo, 2023).

Se sugiere para próximos estudios continuar la va-
lidación del diccionario especialmente en lo que refie-
re a las emociones neutras planteadas por Garzón et al. 
(2020). Asimismo, enfocarse en analizar el lenguaje de 
la comunicación política de fenómenos o situaciones en 
redes sociales digitales que generen impacto emocional 
en contextos de acción colectiva. Igualmente, dadas las 
diferencias culturales de los distintos países analizados 
y sus momentos políticos, es necesario validar median-
te métodos experimentales si la clasificación realizada 
por el diccionario de emociones intergrupales es consis-
tente con el juicio de valor de los ciudadanos.

Finalmente, es importante ampliar el alcance del 
diccionario para analizar mensajes publicados en re-
des sociales digitales, incluyendo Twitter, y otro tipo de 
contenidos audiovisuales más consumidos por las au-
diencias, como las narrativas de memes, videos y foto-
grafías, lo cual podría robustecer el análisis de investi-
gación en psicología política y emociones intergrupales 
(López, 2023).
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