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RESUMEN 

 

Introducción: la palabra emoción proviene del latín emovere, relacionándola con el movimiento; en 

la etimología castellana de Corominas el término mover incluye la entrada emoción, como asociada a 

conmover, motivo (como relativo al movimiento) y motivar, del latín motoris o “que mueve”.  

Objetivo: en nuestro trabajo de larga data con personas con Enfermedad de Parkinson venimos 

desarrollando esta relación emoción-movimiento desde una perspectiva inter(trans)disciplinaria, 

comprendiendo al movimiento corporal como un problema antropológico que requiere de una mirada 

relacional, profunda y situada.  

Método: argumentación y análisis y discusión teórica. El enfoque metodológico se asienta en la 

investigación de método mixto con elementos de autoetnografía y observación participante, indagando 

al problema desde dentro. Apelamos a la evidencia desde la neurociencia comportamental y social, a 

la comprensión ecológica desde las ciencias de la salud, a la perspectiva relacional de la antropología 

cognitiva y a la perspectiva del aprendizaje de la neurociencia educacional.  

Resultados: Un concepto clave es kinesia paradojal, fenómeno comportamental donde se relacionan 

el individuo con su entorno a partir de la sincronización o engagement del sistema perceptivo-motor 

con las cualidades de acción del ambiente o affordances. Lo que nuestra indagación sugiere es que 

entre las affordances que el ambiente puede ofrecer pueden destacarse las affordances sociales, dando 

sentido a la participación de la motivación en el mejoramiento del movimiento de las personas 

afectadas con Parkinson.  

Conclusiones: sugerimos que serían las affordances sociales tan componentes del movimiento como lo 

son los elementos corporales y mecanismos físico-bioquímicos que lo sustentan.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: the word emotion comes from the Latin emovere, relating it to movement; in the Spanish 

etymology of Corominas the term mover includes the entry emoción, as associated to conmover, motivo 

(as related to movement) and motivar, from the Latin motoris or "that moves".  

Objective: in our long-standing work with people with Parkinson's disease, we have been developing 

this emotion-movement relationship from an inter(trans)disciplinary perspective, understanding body 

movement as an anthropological problem that requires a relational, deep and situated view.  

Method: argumentation and theoretical analysis and discussion. The methodological approach is based 

on mixed method research with elements of autoethnography and participant observation, 

investigating the problem from within. We appeal to evidence from behavioral and social neuroscience, 

ecological understanding from health sciences, relational perspective from cognitive anthropology and 

learning perspective from educational neuroscience.  

Results: A key concept is paradoxical kinesia, a behavioral phenomenon where the individual relates 

to his environment through the synchronization or engagement of the perceptual-motor system with 

the action qualities of the environment or affordances. What our research suggests is that among the 

affordances that the environment can offer, social affordances can be highlighted, giving sense to the 

participation of motivation in the improvement of the movement of people affected with Parkinson's 

disease.  

Conclusions: we suggest that social affordances are as much a component of movement as are the 

bodily elements and physical-biochemical mechanisms that sustain it.  

 

Keywords: Emotions; Movement; Behavior; Environment. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La palabra emoción proviene del latín emovere, relacionándola con el movimiento;(1) en la etimología 

castellana de Corominas(2) el término mover incluye la entrada emoción, como asociada a conmover, con 

las subentradas motivo, como relativo al movimiento, y motivar, asociado al latín motoris o “que mueve”.  

En nuestro trabajo de larga data con personas con Enfermedad de Parkinson (EP) venimos 

desarrollando esta relación emoción-movimiento desde una perspectiva inter(trans)disciplinaria, 

comprendiendo al movimiento corporal como un problema antropológico que requiere de una mirada 

relacional, profunda y situada. 

 

MÉTODOS 

Para realizar el trabajo apelamos al análisis y discusión teórica, con elementos de la 

argumentación.(3,4)  

Contexto metodológico y teórico-referencial  

El enfoque metodológico con el cual construimos la perspectiva de trabajo aquí presentada se asienta 

en la investigación de método mixto con elementos de autoetnografía(5,6) y observación participante, 

indagando al problema desde dentro.(7) 

Construimos una aproximación tórico-referencial inter(trans)disciplinaria y ad hoc, incluyendo los 

aportes empíricos desde la neurociencia comportamental y social, la comprensión ecológica desde las 

ciencias de la salud, la perspectiva antropológica-relacional de la antropología cognitiva y la perspectiva 

del aprendizaje de la neurociencia educacional, incluyendo componentes de disciplinas del movimiento 

corporal y escénicas. En este trabajo destacaremos algunos conceptos de este enfoque ad hoc. 
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Resultados y discusión 

La EP es una condición de salud crónica neurodegenerativa de alta prevalencia en la población 

general,(8) cuya probabilidad de ocurrencia aumenta a medida que aumenta la edad del grupo etario 

considerado.  

Si bien es multisistémica, los síntomas más característicos son los motores (rigidez, bradiquinesia, 

dificultades con los reflejos posturales y temblor de reposo), que son los que sirven para su diagnóstico 

clínico. También se reconocen síntomas o motores y premotores vinculados con los sistemas vegetativos, 

emocionales y cognitivos. Cabe mencionar que la presentación de la enfermedad es altamente variable 

entre personas,(9) con lo cual algunas personas pueden presentar unos síntomas y otras, otros síntomas.  

Como enfermedad crónica, no tiene aún cura y su origen es incierto, variando entre las personas y 

sugiriendo una hipótesis eco-genética que incluye factores genéticos y ambientales.(10)  

Desde una perspectiva antropológico-relacional entendemos al comportamiento como la relación de 

co-construcción entre el individuo y su entorno,(11) incluyendo otros individuos, de manera que la salud 

como condición y comportamiento humano puede pensarse desde estas relaciones.(12) 

 

Contexto emocional y movimiento 

El contexto emocional en el que ocurre el movimiento influye sobre la flexibilidad del efecto 

neurofisiológico denominado resonancia motora,(13) un fenómeno vinculado con el sistema de neuronas 

espejo(14) en el cual la observación de la acción ejecutada por otros provoca una descarga motora 

subliminar que refleja el programa motor codificado por la acción observada. En este efecto actúan no 

solamente el nivel de activación cortical y alerta sino también otros elementos contextuales como la 

valencia que el individuo atribuye al objeto/escenario/acción de observación.   

En el estudio de Lagravienese et al.(13) donde probaron la resonancia motora en contexto emocional 

de tristeza y de asco, se observó que el contexto emocional de tristeza influía en la resonancia motora 

en personas con EP del mismo modo que ocurría en personas sin Parkinson (controles).  

Si bien se han descripto ciertos déficits en la percepción emocional en algunas personas con 

Parkinson,(15,16,17) el estudio de Lagravienese et al.(13) sugiere que el hecho de poder empatizar con el 

contexto por haber sufrido un mismo estado emocional (se supone que las personas han experimentado 

tristeza vinculada con su diagnóstico o con los trastornos emocionales que forman parte del cuadro clínico 

de la enfermedad) ayudaría a lograr una flexibilidad en el efecto de resonancia motora en personas con 

EP como si no tuvieran Parkinson. En otros contextos emocionales no se observó el mismo efecto, lo cual, 

para los autores, sugeriría que las personas con Parkinson podrían presentar una dificultad en trasladar 

el estado emocional a la respuesta fisiológica, aunque este déficit en la flexibilidad de la resonancia 

motora no estaría acompañado por diferencias en el estatus afectivo y cognitivo entre sujetos con y sin 

EP.  

Tanto desde el punto de vista comportamental como del neurofisiológico, la emoción sustenta la 

motivación(18) y se han identificado estructuras cerebrales cuya función integra emoción, cognición y 

acción.(19)  

Desde nuestra perspectiva ecológica y relacional de la salud, el hecho de que el contexto emocional 

en el que ocurre el movimiento pueda influir sobre el accionar humano y que la persona con EP pueda 

presentar esa flexibilidad tiene una gran potencialidad para estudiar el movimiento en personas afectadas 

y promover formas de fortalecerlo. En este contexto, concebimos al movimiento como la forma de 

expresarse y ser en el mundo, que implica una identidad y rol social.(20) 

 

Kinesia paradojal y sistema perceptivo-motor 

Las relaciones entre percepción y movimiento son tales que se sugiere la existencia de un sistema 

donde acción y percepción no están disociados.(21) 

https://doi.org/10.56294/sctconf202382


 

https://doi.org/10.56294/sctconf202383              

Salud, Ciencia y Tecnología – Serie de Conferencias. 2023; 2(1):83       4 

En la EP se ha descripto un fenómeno denominado kinesia paradojal o motricidad paradojal. Varios 

autores han desarrollado el concepto a partir de su descripción inicial en 1921 por el neurólogo francés 

Souques.(22) 

La kinesia paradojal constituye un fenómeno comportamental donde se relacionan el individuo con su 

entorno a partir de la sincronización o engagement del sistema perceptivo-motor con las cualidades de 

acción del ambiente o affordances. 

Este fenómeno ha sido descripto en personas con Parkinson tanto en situaciones de urgencia (24,25) 

como en situaciones placenteras(26,27) e, incluso, se ha propuesto como estrategia terapéutica.(28,29) 

Las affrodances o cualidades de acción del entorno son relacionales, en el sentido de que sólo si 

alguien las percibe pueden cumplir su función de incentivar la acción. Un ejemplo de affordance puede 

ser una pelota en el aire que se dirige hacia el actor: si el actor puede percibir por medio de algún sentido 

el acercamiento del objeto y puede moverse, levantará los brazos (o la parte del cuerpo que utilice para 

esto) para atraparla o golpearla en sentido distinto al que venía moviéndose. Se ha aplicado el concepto 

al juego deportivo y de equipo.(30) 

El concepto de affordance pone de relieve la intimidad de la conexión entre sistemas perceptivo y 

motor: un objeto será una affordance si el agente que la percibe tiene una intencionalidad relacionada 

con el objeto (una manzana puede ser comestible si el agente la percibe como para comer, pero puede 

ser una affordance plausible de sostener un papel o pluma para que no se vuele con el vierto si el agente 

la usa como un peso).(31) 

La cuestión aquí es que las personas con EP tienen movimiento, pues si no pudieran moverse no podrían 

actuar frente a una cualidad de acción ambiental. El movimiento está conservado, pero lo que está 

afectada es su modulación. De este modo, pueden percibir y pueden moverse, de manera que la idea de 

que las affordances pueden representar objetos del entorno que estimulen el movimiento es coherente.  

 

Affordances sociales 

En su texto de 1986, Gibson señala que “Behavior affords behavior”,(32) dando cuenta de la 

importancia del comportamiento de otros agentes ambientales sobre la generación de comportamiento 

en el individuo. 

De este modo, las affordances pueden pensarse en términos sociales y no solo objetuales. Por ejemplo, 

un bebé sentado en el piso levantando los brazos y dirigiendo la mirada expectante al observador invita 

a alzar al bebé. Otro claro ejemplo de affordance social es percibir un antebrazo emerger agitadamente 

del medio de una laguna profunda. Claramente la percepción de la escena conlleva (posiblemente con la 

activación del sistema espejo) la comprensión de que hay alguien hundiéndose inintencionalmente en la 

laguna. Nuestra acción (correr a la ayuda, gritar por auxilio u otra) puede ocurrir casi inconscientemente, 

no necesitamos tomar consciencia de lo que hacemos para actuar en estas situaciones. Esta acción no 

necesariamente consciente que ocurre frente a una affordance que invita al movimiento es lo que sería 

una kinesia paradojal en personas que se supone tienen problemas de movimiento, como las personas 

con EP. Las personas pueden encontrarse en situación de no poder caminar, pero ante la affordance 

podrán correr, o no poder hablar en voz alta y sin embargo gritarán.  

El concepto de social affordances tiene larga data y teoría que lo sostiene. Según Valenti et al.(33), 

este concepto da cuenta de cómo el medioambiente sociocultural de las personas modula su 

comportamiento. 

Se ha discutido, entre otras cuestiones, cómo las personas pueden constituirse en affordances.(34) 

Considerando que una de las características centrales del concepto de affordance es su posibilidad de 

percepción, Lo Presti(34) plantea que percibimos un organismo a partir del cual inducimos su condición de 

persona, con lo cual la persona no sería directamente perceptible como la idea de affordance sugiere, 

pero podría constituirse en affordance a partir de procesos mediados por la cognición.  

https://doi.org/10.56294/sctconf202383


 

https://doi.org/10.56294/sctconf202383    

5     Bacigalupe MdlA 

Brancazio(31) sugiere que percibir a la persona como agente y como un yo incorporado (embodied self) 

da lugar a la diferencia entre una affordance ambiental y las affordances sociales. Los medioambientes 

interpersonales permiten una forma de relacionarse con el entorno de modo nuevo y original, percibiendo 

al otro como agente y como yo incorporado, lo cual no es menor ya que el yo está anclado en las 

convenciones sociales y se desarrolla en interacción con los otros. Esto acarrea, inevitablemente, 

consecuencias éticas. 

Lo que nuestra indagación sugiere es que entre las affordances que el ambiente puede ofrecer como 

oportunidades de comportamiento (y por ende de movimiento) para el individuo humano pueden 

destacarse las affordances sociales, dando pleno sentido a la participación de la motivación en el 

mejoramiento del movimiento de las personas afectadas con la enfermedad. 

 

CONCLUSIONES 

Podemos aventurar la hipótesis de trabajo de que serían las affordances sociales tan componentes del 

movimiento como lo son los elementos corporales y mecanismos físico-bioquímicos que lo sustentan.  

Desde nuestra perspectiva las affordances sociales podrían incorporar no sólo las interacciones con 

agentes humanos sino con no humanos como otros animales y vegetales. Nuestro estudio de larga data 

nos da elementos para pensar que las interacciones con el medioambiente biológico no humano pueden 

constituir affordances de tipo social, con algunas características particulares. Recordar experiencias 

recogidas durante el aislamiento social de los primeros tiempos de pandemia por COVID-19 nos ofrece 

elementos para argumentar. Incluso podría repensarse la idea de affordances sociales con los actuales 

desarrollos de inteligencia artificial, incluyendo la discusión sobre el yo y la agencia, cuestiones que 

quedan por fuera de este trabajo. 
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