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¿CóMO nO VOY A SABER ESO? 
EFECtOS Y FUnCIOnES dE lA VERgÜEnZA En ClASE
Sánchez Rosas, Javier; Becco, Victoria; Marquez, Florencia  
Laboratorio de Evaluación Psicológica y Educativa, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de 
Córdoba. Argentina

position and its control appraisals to the social and indi-
vidual scrutiny. By implication, it generates an extrinsic 
motivation intended to improve the preparation and 
avoidance of future failure. Shame should have adaptive 
and self-regulatory functions through inhibition, protec-
tion, preparation and repair, to benefit self-appraisals re-
lated to learning control.

Key words
Shame Achievement emotions Effects Functions

INTRODUCCIÓN
Desde la aparición del libro “La expresión de las emo-
ciones en hombres y animales” (Darwin, 1872), ha habi-
do un interés exponencial en las ciencias afectivas por 
conocer las formas en que se expresan las emociones, 
los efectos y sus funciones en la vida de los humanos. 
Inclusive para las emociones displacenteras, como la 
ira y la ansiedad, se han formulado funciones adaptati-
vas, sociales y motivacionales.
La vergüenza se caracteriza por sentimientos parali-
zantes y devastadores de autocrítica, aversión, enojo e 
inferioridad y el deseo pronunciado de retirarse y des-
aparecer (Tangney, Miller, Flicker, & Barlow, 1996).
Ante la pregunta de si una emoción tan perturbadora 
como la vergüenza puede ser beneficiosa, el estudio 
con humanos de la demostración no verbal de la ver-
güenza (en adelante, DNV) ha sido utilizado como vía 
de acceso para responder a esta pregunta. Según Kelt-
ner y Harker (1998), la vergüenza tiene la finalidad de 
apaciguar a los observadores de las transgresiones so-
ciales o morales, restableciendo la armonía social tras 
la infracción de reglas que alteran la interacción social. 
La vergüenza está marcada por una DNV sumisa que 
incluye sonrojamiento, mirada y movimientos de cabeza 
hacia abajo y postura encogida, la cual es identificada 
por los observadores como una señal de vergüenza 
que reduce la agresión e incrementa la afiliación de ma-
nera tal que promueve la reconciliación social. De esta 
manera, aunque la experiencia de vergüenza es doloro-
sa y debilitante, la DNV promovería las relaciones so-
ciales favorables.
No obstante esta finalidad de restaurar un orden moral 
alterado en entornos sociales diversos, surge la pregun-
ta más circunscripta de cuál podría ser la utilidad de ex-
perimentar vergüenza en situaciones de logro donde se 
ponen en juego las competencias de aprendizaje. Para 

RESUMEN
La vergüenza es una emoción negativa activadora y re-
trospectiva que se activa luego de obtener un resultado 
negativo al asistir a clase. Los estudios relacionados a 
los efectos de las emociones no discriminan entre estos 
y las funciones, lo que impide interpretar los eventuales 
beneficios de los efectos negativos de las emociones 
negativas. Se informa un estudio exploratorio que iden-
tifica los efectos de la vergüenza de logro en situacio-
nes de clase en el ámbito universitario y formula hipóte-
sis sobre sus funciones. Mediante un grupo focal los es-
tudiantes describieron aquello que sienten, piensan y 
hacen cuando experimentan vergüenza en clase. Si 
bien es una emoción con efectos ambivalentes que reti-
ra la atención de la tarea y la enfoca en valoraciones ne-
gativas referidas al control sobre el aprendizaje, a la vez 
que produce inhibición, esta misma inhibición y retirada 
evita continuar exponiendo el self y sus valoraciones de 
control al escrutinio social e individual. Como conse-
cuencia, genera una motivación extrínseca con la inten-
ción de mejorar la preparación y evitar el fracaso futuro. 
La vergüenza tendría funciones adaptativas y autorre-
gulatorias mediante la inhibición, protección, prepara-
ción y reparación en beneficio de las valoraciones del 
self relacionadas al control del aprendizaje.

Palabras clave
Vergüenza Emociones de logro Efectos Funciones

ABSTRACT
HOW CAN I DON’T KNOW THAT? ACHIEVEMENT-
RELATED PRIDE EFFECTS AND FUNCTIONS IN 
CLASS
Shame is a negative, retrospective and activating emo-
tion that sparks off after obtaining a negative outcome 
when attending class. The effects- related studies of 
emotions do not differentiates the effects and the func-
tions which prevents the interpretation of the possible 
benefits of the negative effects belonging to negative 
emotions. An exploratory study that identifies achieve-
ment-related shame effects on classroom events in col-
lege environments it is reported, as well as hypothesis 
on its functions. By means of a focus group, students 
described what they feel, think, and do when experienc-
ing shame during the class. Even though it is an ambiv-
alent emotion that removes the attention from the task 
and focuses on negative control over learning related 
appraisals, at the same time it produces inhibition. Once 
the inhibitions are taken away, it prevents the self´s ex-
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esto, es necesario distinguir entre la vergüenza como 
emoción social y emoción de logro. Esta última, a dife-
rencia de la anterior, se refiere a la emoción directa-
mente relacionada con las actividades y resultados de 
logro, como es el caso de las emociones académicas 
de orgullo y vergüenza (Pekrun, 2006). Adicionalmente, 
se ha señalado que el estudio de las emociones acadé-
micas puede nutrirse de la metodología cualitativa 
cuando se busca explorar y describir este fenómeno y 
generar hipótesis a partir de ella (Pekrun, 2006). A con-
tinuación, se informa un estudio exploratorio que inten-
ta identificar los efectos de la vergüenza de logro en si-
tuaciones típicas de clase en el ámbito universitario y 
formular hipótesis sobre sus funciones.

Las emociones pueden afectar profundamente los pen-
samientos, motivación y acciones de los estudiantes al 
preparar y sostener las reacciones a los eventos impor-
tantes, promoviendo la energía motivacional y fisiológi-
ca, focalizando la atención, modulando el pensamiento 
e incitando determinadas conductas. A pesar de la rele-
vancia de las emociones académicas, la investigación 
sobre las emociones en contextos educacionales, más 
allá de notables excepciones (teoría de la atribución 
Weiner, 1985; investigación sobre ansiedad ante los 
exámenes: Zeidner, 1998), recientemente ha comenza-
do a emerger (Pekrun et al., 2002).
En primer lugar y en relación a la investigación experi-
mental se ha demostrado que las emociones influen-
cian un rango amplio de procesos cognitivos, incluyen-
do atención, almacenamiento y recuperación de memo-
ria, juicios sociales, toma de decisión, resolución de 
problemas convergente y pensamiento creativo (Lewis 
& Haviland-Jones, 2000). Gran parte de esta investiga-
ción se ha centrado en los efectos positivos y negativos 
del estado de ánimo sin diferenciar entre emociones 
discretas, lo cual genera dificultades para interpretar los 
resultados contradictorios. El Modelo de Asignación de 
Recursos de Ellis y Ashbrook (1988), establece que las 
emociones consumen recursos cognitivos al focalizar la 
atención sobre el objeto de la emoción. El consumo de 
recursos cognitivos destinado a fines irrelevantes para 
la tarea implica menor disponibilidad de recursos para 
finalizar exitosamente la tarea. Por ejemplo, un estu-
diante que está preparándose para un examen y teme 
desempeñarse mal centrará su atención en torno al fra-
caso, distrayendo la atención de la actividad de estudio. 
En segundo lugar, el estado de ánimo positivo puede fa-
cilitar la recuperación de información positiva relaciona-
da al self y la tarea, mientras que el estado de ánimo ne-
gativo sostiene la recuperación de información negati-
va, reduciendo la motivación y propiciando el fracaso en 
la tarea (Olafson & Ferraro, 2001). Por último, el estado 
de ánimo positivo y negativo también ha demostrado in-
fluenciar la resolución de problemas. Específicamente, 
el estado de ánimo positivo puede ser beneficioso para 
las formas flexibles, creativas y holísticas de resolver 
problemas. En tanto que el estado de ánimo negativo 
propiciaría formas de pensamiento más analíticas, foca-

lizadas y orientadas hacia los detalles. Esto quiere decir 
que si hubiera problemas que amenazan el bienestar y 
el control sería conveniente focalizarse en estos proble-
mas de manera analítica. Además, el estado de ánimo 
negativo puede inducir motivación a los fines de mejorar 
el desempeño (Schaller & Cialdini, 1990), lo que ayuda-
ría a explicar que tenga efectos positivos sobre el rendi-
miento en tareas analíticas que requieren esfuerzo.
A pesar de que esta investigación experimental ha de-
mostrado ser valiosa para esclarecer algunos de los 
mecanismos básicos de las emociones y el estado de 
ánimo humano, permanece abierta la pregunta de si los 
resultados de este tipo de investigaciones son generali-
zables a otros entornos de la vida real más allá del labo-
ratorio y a las emociones discretas que se experimen-
tan frecuentemente en esos entornos, como en el caso 
de la vergüenza en clase. La investigación del laborato-
rio tiene limitaciones metodológicas y éticas, implican-
do que sería útil para generar hipótesis, pero que no 
puede reemplazar un análisis ecológicamente más váli-
do de las emociones en la vida real de los estudiantes.
De manera complementaria a este tipo de investigacio-
nes, los estudios de comparación de grupos, inducción 
emocional, transversal y longitudinal con estudiantes 
universitarios ha informado ampliamente los efectos 
que la ansiedad ante los exámenes (en adelante AE) 
tiene sobre el aprendizaje y el rendimiento. En general, 
la AE tiene efectos negativos en el logro de los estu-
diantes (Zeidner, 1998), aunque también puede inducir 
la motivación extrínseca a estudiar más para evitar el 
fracaso, mejorando el desempeño (Pekrun & Hofmann, 
1996, Pekrun et al., 2004).
Con consecuencias similares, el temor al fracaso (fear 
of failure motive; Heckhausen, 1991) presente en la ver-
güenza, puede determinar mecanismos funcionales 
complejos que impliquen no solo efectos negativos. En 
un estudio con universitarios, Turner y Schallert (2001) 
demostraron que los estudiantes que experimentaron 
vergüenza luego de reprobar un examen y que seguían 
comprometidos con sus metas académicas y mante-
nían expectativas positivas de alcanzarlas, incrementa-
ron su motivación (ver también Thompson, Altmann, & 
Davidson, 2004). No obstante, en un estudio reciente 
con estudiantes universitarios argentinos, Sánchez Ro-
sas y colaboradores (2011) obtuvieron datos sobre el 
efecto negativo de la vergüenza sobre la motivación y 
las estrategias de aprendizaje. Específicamente, la ver-
güenza en clase correlacionó negativamente con la au-
toeficacia social académica y el beneficio percibido de 
la búsqueda de ayuda académica y positivamente con 
el costo emocional percibido de la búsqueda de ayuda 
académica y amenaza percibida de la búsqueda de 
ayuda académica. Sin embargo, la naturaleza correla-
cional de esta evidencia no debe interpretarse de ma-
nera causal.
Como puede observarse, los estudios experimentales y 
de campo no son concluyentes respecto a los efectos 
de los estados de ánimo y las emociones negativas dis-
cretas, como en el caso de la vergüenza. Una limitación 
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adicional de los estudios experimentales reseñados 
que se interesan por los estados de ánimo, es que estos 
son conceptualmente diferentes de las emociones por 
ser menos intensos, extendidos en el tiempo y tener un 
objeto menos claro (Rosenberg, 1998). Una recomen-
dación realizada por Pekrun (2007) sugiere que al estu-
diar las emociones académicas en ámbitos universita-
rios, se evalúen las emociones de logro en función de la 
claridad de su objeto (actividades y resultados de logro), 
la intensidad y la frecuencia con que se experimentan. 
Adicionalmente, los estudios relacionados a los efectos 
de las emociones no suelen discriminar entre estos y 
las funciones, lo cual no permite interpretar los eventua-
les beneficios resultantes de los efectos negativos que 
tienen emociones como el enojo o la desesperanza.
Por esta razón, en este trabajo se explorarán tanto los 
efectos como las funciones de la vergüenza en clase 
apelando a una taxonomía más diferenciada de las 
emociones que trascienda la distinción estado de ánimo 
o afecto positivo vs negativo.
En la taxonomía propuesta por Pekrun (2006) en la Teo-
ría de las emociones de logro, la vergüenza es conside-
rada una emoción negativa activadora y retrospectiva 
que se activa luego de obtener un resultado negativo al 
asistir a clase, estudiar o realizar exámenes. Las valora-
ciones de control y valor activarían la vergüenza, la cual 
afectaría a los recursos cognitivos, la motivación intrín-
seca y extrínseca, el uso de estrategias de aprendizaje, 
la autorregulación y el rendimiento, los que a su vez tie-
nen efectos de retroalimentación sobre las valoraciones 
y las emociones.
A continuación, se informa un estudio exploratorio que 
intenta identificar los efectos de la vergüenza de logro 
en situaciones típicas de clase en el ámbito universita-
rio y formular hipótesis sobre sus funciones.

METODO
Se conformó un grupo focal con una muestra accidental 
de 9 estudiantes de las facultades de Ciencias Quími-
cas y Psicología de la Universidad Nacional de Córdo-
ba, con edades comprendidas entre los 19 y 46 años 
(M=27.3; DS=11.1).
Achievement Emotions Questionnarie (Pekrun, Goetz, 
Frenzel, Barchfeld, & Perry, 2011): Se administró una 
versión adaptada de la escala de vergüenza relaciona-
da con la asistencia a clase (Sánchez Rosas, Belisle, 
Becco, Marquez & Santiago, 2011) a los fines de cono-
cer la variabilidad de las experiencias de vergüenza en 
la muestra, un instrumento multidimensional con 11 
ítems y cinco opciones de respuesta que van de 1= 
“nunca” a 5= “siempre”, (“Me da vergüenza que otros 
hayan entendido la clase mejor que yo”, α = .87).
Grupo Focal: se utilizó esta técnica por su utilidad para 
generar información y permitir formular hipótesis (Krue-
ger & Casey, 2000) y se siguieron los lineamientos relati-
vos a la presentación de la técnica que fue guiada por un 
moderador encargado de desarrollar el guión previsto y 
un observador de la dinámica. El guión incluyó preguntas 
estímulos que permitieron a los estudiantes describir 
aquello que sienten, piensan y hacen cuando experimen-
tan vergüenza antes, durante y después de clase. La in-

formación vertida en la reunión se grabó en audio y cons-
tituyó el principal documento primario que se analizó me-
diante Atlas.ti 6, un software para el análisis de datos 
cualitativos asistidos por ordenador (CAQDAS).

RESULTADOS
El análisis de la distribución de respuestas a la escala 
de vergüenza permitió observar un amplio rango de ex-
periencias emocionales de este tipo, lo que permitió 
contar con diversos relatos autoinformados de recuer-
dos emocionales.
Se categorizaron las respuestas sobre las consecuen-
cias de experimentar vergüenza de logro como efectos 
positivos y negativos. Del análisis de estos se explora-
ron los beneficios y utilidad de la experiencia de ver-
güenza para formular hipótesis sobre su función.
Efectos negativos: Autodiálogo y Atribuciones cau-
sales de falta de control e incapacidad: Cuando es-
toy haciendo una pregunta en clase me pregunto ¿Qué 
estarán pensando de mí ahora que ven que me estoy 
poniendo colorada? ¿Cómo no voy a saber eso? Como 
voy a preguntar esa tontería… Eso ya lo tengo que sa-
ber. Evidentemente, soy una burra. Revisión del error 
cometido. Después de clase me voy analizando en lo 
que me equivoqué. Enojo con uno mismo: Porqué ha-
ble si no estaba segura. Me da vergüenza cuando me 
preguntan y quedo tartamuda, me castigo, eso no me lo 
perdono. Disminución de la autoestima. Si me equi-
voco y me da vergüenza me comparo con mis compa-
ñeros, no debería equivocarme como ellos, más grande 
y más tonta. Lectura de la mente: Todos te miran como 
diciendo: Te equivocaste. Que habrán pensado de lo 
que dije, claro, deben pensar que soy una burra. Cam-
bio postural, disminución corporal: Me hago chiqui-
tita en la silla. Afectación del habla: Nudo en la gar-
ganta, cambia el timbre de voz, la fluidez, hablo con ra-
pidez, no encuentro las palabras para expresarme, repi-
to las cosas. Deseo de desaparecer y escape: Cuan-
do el docente me pregunta y respondo mal quiero des-
aparecer, te dan ganas de hacer un pozo, meterte como 
el avestruz y taparte la cara para desaparecer de la mi-
rada de los otros. Un día me fui de clase por la vergüen-
za que sentía. Evitación de la participación en clase: 
El docente pregunta si alguien quiere pasar al frente y, 
si no estás segura, mejor no hablés, no lo haces por te-
mor a hacer el ridículo en caso de equivocarte. Después 
de equivocarme prefiero no hablar más hasta que aga-
rro confianza de nuevo. No me gusta ponerme colorada, 
así que no me gusta participar. Inhibición y repara-
ción: te dan ganas de no haber ido o estado en esa si-
tuación, de tener una goma para borrar esa situación y 
rehacerla. Me dio vergüenza y hablé demasiado rápido, 
la próxima vez me gustaría hablar mejor. Dependiendo 
de la situación me dan ganas de volver el tiempo atrás y 
no hacer lo mismo o no hago nada, la próxima clase 
pienso dos veces lo que vaya a decir.
Efectos positivos: Indicador de logro: Te inhibís ante 
una situación de incertidumbre para no actuar de mane-
ra riesgosa. El ponerme colorada es como un mecanis-
mo de defensa que surge cuando uno tiene incertidum-
bre sobre lo que pasará cuando uno ejecute una acción. 
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Es una forma de hacer saber que uno está pasando un 
momento desagradable, uno expone esa inseguridad. 
Es como una señal, un aviso de que uno no sabe qué va 
a pasar. Es una respuesta de escape ante una situación 
que nos recuerda que estamos en falta. La gente cree 
que a la universidad va gente inteligente o que si tenes 
determinada edad cómo no vas a saber, hay profesores 
que fomentan eso, hay ciertas cosas que no podes pre-
guntar porque te van a juzgar, te van a hacer sentir mal 
porque no las sabes, no puede ser que hasta altura no 
sepas eso. Te indica que “no cumpliste con el deber de 
aprender”. Me ha pasado de admirar a un profesor y no 
querer participar sabiendo que no estoy a su nivel. Es 
como una señal de alarma, algo no está funcionando 
bien. No alcancé un objetivo. Reparación: Para un po-
co, vamos a tratar de solucionar la situación. Te sirve 
para revertir la situación, podes resurgir. Me alerta de 
que no debo volver a cometer el mismo error, la próxima 
vez en vez de irme, tengo que quedarme y resolver mis 
dudas. Preparación: Si queres preguntar y te da ver-
güenza, pensá varias veces la pregunta y recién ahí ha-
cela. Preparación y Reparación: Me lleva a cuestio-
narme, a afrontar situaciones y volverme responsable. 
Si alguien me pregunta algo y no lo sé, me hago cargo, 
bueno, es mi responsabilidad no haber leído el material, 
entonces lo afronto y me preparo y hago preguntas.

DISCUSION
Como puede observarse, la vergüenza de logro es ge-
neralmente una emoción retrospectiva que se experi-
menta luego de obtener un resultado negativo en clase. 
Tiene efectos negativos en el consumo de recursos 
cognitivos al generar autodiálogos y atribuciones cau-
sales de falta de control e incapacidad, lectura de la 
mente; estados afectivos negativos como enojo con uno 
mismo y disminución de la autoestima; y efectos inhibi-
torios y evitativos de la conducta a través de la disminu-
ción corporal, afectación del habla, deseos de desapa-
recer y escapar, evitación de la participación en clase. 
Además, pueden mencionarse efectos positivos como 
señalar el nivel de logro alcanzado y propiciar la prepa-
ración y reparación.
Si bien la vergüenza se caracteriza por ser una emoción 
displacentera con efectos ambivalentes que retira la 
atención de la tarea y la enfoca en valoraciones negati-
vas referidas al control sobre el aprendizaje, a la vez 
que produce inhibición conductual reduciendo la moti-
vación intrínseca por aprender, esta misma inhibición y 
retirada evita continuar exponiendo el self y sus valora-
ciones de control al escrutinio social e individual. Como 
consecuencia, genera una motivación extrínseca de 
afrontamiento con la intención de mejorar la prepara-
ción y evitar el fracaso futuro (fear of failure; Heckhau-
sen, 1991).
En síntesis e integrando los datos obtenidos, puede for-
mularse la hipótesis de que la vergüenza tiene funcio-
nes adaptativas y autorregulatorias mediante la inhibi-
ción, protección, preparación y reparación en beneficio 
de las valoraciones del self relacionadas al control del 
aprendizaje (Pekrun, 2006).
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