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Se presenta una revisión del concepto de gratitud desde una perspectiva psicológica. Así, la gratitud, como 
comportamiento afectivo, es una reacción consciente que  conlleva un proceso evaluativo, claramente 
positivo, de un sujeto que recibe un favor de un dador, o de otra persona que lo sustituye, y que se expresa a 
través del agradecimiento. Pero la gratitud no se extingue con el agradecimiento. Tiene en la memoria su 
componente cognitivo el cual, a menudo, le atribuye intemporalidad a las buenas acciones. Se presenta 
también una visión panorámica de la psicología positiva buscando contextualizar el estudio científico de 
la gratitud, brindando además algunas líneas de investigación que se desprenden del tema.

Palabras claves: psicología positiva, gratitud, comportamiento afectivo, memoria.

The investigation presents a review of the gratitude concept from a psychological perspective. In that way, 
as an affective behavior, it is a conscious reaction, which produces an evaluative process, clearly positive, 
of a subject who receives a favor from a giver, or a substitute person, and it is express through 
thankfulness. But gratitude does not extinguished with thankfulness, it has in its memory a cognitive 
component which, usually, attributes timelessness to good actions. Also, it is presented a panoramic vision 
about the positive psychology to contextualize the scientific study of gratitude, additionally; it gives some 
investigation lines that provide the theme.

Key words: positive psychology, gratitude, affective behavior, memory.

A revisão do conceito de gratidão de uma perspectiva psicológica. Assim, gratidão e comportamento 
afetuoso é uma reação consciente, levando a um processo de avaliação claramente positiva, um assunto de 
receber um favor de uma pessoa ou de outros doadores que substitui, e é expressa através da valorização 
(Blumenfeld, 1962). Mas a gratidão não se extingue com gratidão, a memória tem componente cognitivo 
que muitas vezes atribuída a intemporalidade boas ações. Ele também apresenta uma visão geral da 
psicologia positiva buscando contextualizar o estudo científico da gratidão, também fornece algumas 
linhas de pesquisa que emergem do assunto.

Palavras-chave: psicologia positiva, a gratidão, o comportamento emocional, memória.
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     El inicio de un nuevo milenio trae siempre 
consigo importantes cambios psicológicos y 
sociales.  Las disciplinas evolucionan, 
adaptándose a las necesidades sociales y las 
exigencias de la época en que actúan (Ardila, 
1997). Uno de estos maravillosos avances para 
nuestra profesión  es la Psicología Positiva 
(Gonzales, 2004; Gable & Haidt, 2005). A lo largo 
de la  literatura psicológica son frecuentes los 
trabajos orientados al estudio de comportamientos 
emocionales que conllevan malestar psicológico 

de la persona (Gillham & Seligman, 1999).  El 
énfasis que ha recibido la investigación, por 
ejemplo, de la depresión (Beck, 1967, Ugarriza, 
2009), malestar psicológico (Brenlla & 
Aranguren, 2010), ansiedad (Vallés, 2008), 
desesperanza (Beck & Steer, 1988; Aliaga, 
Rodríguez, Ponce, Frisancho & Enriquez, 2006) 
obedece, probablemente, a que constituyen 
desórdenes de la conducta que requieren de 
intervención psicológica o psiquiátrica (Alarcón, 
2000). En virtud de esta orientación, en muchas 
oportunidades, al concentrarse en el análisis de las 
características disfuncionales, los psicólogos 
dejan a un lado la evaluación de las posibilidades o 
factores protectores con los que las personas 
cuentan (Casullo, 2007), como la satisfacción con 
la vida (Diener, 1984; Diener, Suh, Lucas & 
Smith, 1999; Diener, 2000; Diener, Oishi & 
Lucas, 2003), felicidad (Seligman, 2004; Bengt, 
2007; Alarcón, 2009a), capacidad de perdón 
(McCullough, Pargament & Thoresen, 2000; 
Casullo, 2005), sentido del humor (Cassaretto & 
Martinez, 2009; Kuiper & McHale, 2009; Martin, 
2007), afectos positivos (Diener & Emmons, 
1985; Diener, Sadvick & Pavot, 1991; Fredickson 
& Losada, 2005), gratitud (Watkins, Woodward, 
Stone & Kolts, 2003; Bono, Emmons & 
McCullough, 2004; McCullough, Tsang & 
Emmons, 2004; Bartlett & DeSteno, 2006); entre 
otros.

Frente a esta visión tradicional del quehacer 
psicológico, la Psicología Positiva brinda una 
nueva manera de abordar los fenómenos 
psíquicos, relacionados con el logro de la salud y 
la adaptación a diversos contextos sociales y 
culturales. Esto no sugiere abandonar la 

investigación de los comportamientos 
denominados negativos, pues el avance de la 
investigación psicopatológica será siempre 
necesario; más bien, propone un complemento a 
estos estudios, logrando así una mejor 
comprensión de la persona (Seligman, 2004).

En el año 2000, Martin Seligman, de la 
Universidad de Pensilvania, y Mihaly 
Csikszentmihalyi, de la Universidad de Clarenot, 
publicaron en la revista American Psychologist, 
un número monográfico especial que lleva por 
título: “Felicidad, Excelencia y Óptimo 
Funcionamiento Humano”, dedicado a una nueva 
área de la psicología, denominada Psicología 
Positiva, dando el anuncio formal o partida de 
nacimiento del nuevo movimiento psicológico 
(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Según estos autores, la Psicología Positiva es 
una ciencia de la experiencia subjetiva. Propone 
estudiar los procesos que subyacen a las 
cualidades y emociones positivas del ser humano 
en busca de mejorar la calidad de vida de las 
personas (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 
De acuerdo a esto, la psicología positiva, como 
toda orientación psicológica actual, es ciencia y 
profesión. Como ciencia, estudia los procesos que 
contribuyen  al óptimo funcionamiento 
individual, grupal e institucional (Gable & Haidt, 
2005). Como profesión, busca promover el 
óptimo funcionamiento de de las experiencias 
subjetivas (felicidad, esperanza), rasgos positivos 
(perdón, sabiduría) y virtudes cívicas 
(responsabilidad, altruismo) (Linley & Joseph, 
2004) y prevenir la aparición de psicopatologías a 
través del desarrollo de rasgos y cualidades 
positivas.

La psicología positiva, si bien privilegia las 
fuerzas positivas internas, tiene presente también 
la influencia que sobre ellas ejerce el ecosistema 
sociocultural donde el individuo se desarrolla 
(Bronfenbrenner & Ceci, 1994; Bronfenbrenner 
& Morris, 2006). Numerosa evidencia sugiere, 
por ejemplo, la influencia de factores culturales en 
la felicidad de la personas (Lu, Glimour & Kao, 
2001; Diener, Oishi & Lucas, 2003).

En sus investigaciones, la Psicología 
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Positiva usa una rigurosa metodología científica, 
considerada como el mejor medio para entender 
en su complejidad la conducta humana (Alarcón, 
2009b). Utiliza estrategias metodológicas válidas 
y confiables que incluyen diseños experimentales 
(McCullough, Tsang & Emmons, 2004), cuasi-
experimentales (Fordyce, 1983), correlacionales 
(Alarcón, 2000, 2005), estudios longitudinales 
(Mroczek & Kolarz, 1998) y transculturales 
(Francis, Brown, Lester & Philipchalk, 1998; 
Diener, Oshi & Lucas, 2003), empleando, para el 
tratamiento de los datos, modernos análisis 
estadísticos (Alarcón, 2005; McCullough, Tsang 
& Emmons, 2004).

En la actualidad, la psicología positiva es una 
disciplina en pleno desarrollo que se centra en 
temas importantes para una mejor comprensión de 

la persona, ampliando; asimismo, el campo de 
conocimiento psicológico. Uno de estos 
importantes temas que en los últimos años ha 
cobrado mucho interés de parte de la comunidad 
científica, por sus efectos en el comportamiento es 
la gratitud (McCullough, Kilpatrick, Emmons & 
Larson, 2001; McCullough, Emmons & Tsang, 
2002).

Una perspectiva psicológica de la gratitud

Seligman y colaboradores (Seligman, Steen, 
Park & Peterson, 2005), proponen una 
c l a s i f i c a c i ó n  d e  s e i s  v i r t u d e s  ( 1 .  
Sabiduría/conocimiento; 2. Valor/coraje, 3. 
Humanitarismo, 4. Justicia, 5. Templanza y 6. 
Espiritualidad) y 24 fortalezas (Tabla 1), en busca 
de una mejor descripción de la “personalidad 
positiva”. 

Tabla 1
Clasificación de seis virtudes y veinticuatro fortalezas (Adaptado de Seligman et 
al., 2005)

107

EL CONCEPTO DE GRATITUD DESDE UNA PERSPECTIVA PSICOLÓGICA

Rev. Psicol. Trujillo(Perú) 13(1): 105-112, 2011

VIR T U D ES  FO R TA LE ZA S  

S a bidur ía y Con oc imiento F ortal eza s  co gnit iva s  út il es  pa ra  la  
a dquis i ción y el u so de l c onoc im ie nto 

1. C rea t iv ida d 
2. C uriosida d 

3. M ente a biert a 
4. A m or a l apr endiza je  
5. P e rspec ti va  

 

Va lor y C ora je F ortal eza s  em ociona le s pa ra  logra r m etas  ante  

la  oposición externa  o inte rna . 
1. A ute nt i cida d  

2. V a le ntí a 
3. P e rs is t enc ia  
4. E ner gía  

 

H uma ni ta rism o F ortal eza s  in terp ersona les  qu e invo luc ra n 

a fect ivida d, a mist a d, a yuda  a  los  de má s. 
1. B onda d 

2. A m or 
3. Inte li genc ia  S oc ia l 

 

Jus ti cia  F ortal eza s  cívic as  c om o funda m ento de u na  
vida comu nit a ria  saluda ble . 

1. I mpa rc ia lida d 
2. L idera zg o 

3. T ra ba jo  e n gru po 
 

T emp la nza  F ortal eza s  qu e pr oteg en cont ra  los  ex c esos . 

1. P e rdón  
2. M odest ia  
3. P r udenc ia  

4. C ontr ol p ersona l  
 

Espi rit ua li da d/T rasc ende nc ia F ortal eza s  qu e for ja n co nex ion es  c on un gra n 
universo y pro vee n s ig nifi ca dos . 

1. A pr ec ia ción de la  be ll eza  y exc elenc ia  
2. G r at itu d 
3. E sper anz a 

4. H u mor  
5. R eli gios ida d 

 



En la clasificación, virtud hace referencia a 
un bien propio e intransferible (Alarcón, 2009b) 
que caracteriza la manera de ser de una persona, 
que se torna posible si previamente existe una 
capacidad o potencialidad de ser de un modo 
determinado (Ferreter Mora, 1969). Fortaleza, se 
refiere a rasgos mensurables de personalidad. Tras 
una virtud subyacen fortalezas que permiten 
identificarla, es decir, es posible conocer la virtud 
de una persona en función del conocimiento de las 
fortalezas que muestra. Así, es posible conocer el 
humanitarismo de una persona en función de su 
bondad, amor e inteligencia social.

La Tabla 1 muestra la gratitud como una 
fortaleza que configura la virtud  de la 
espiritualidad o trascendencia. Numerosos 
estudios avalan esta relación (McCullough, et al., 
2002; Smith, McCullough & Poll, 2003). El 
diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua define la gratitud en los siguientes 
términos: “Sentimiento que nos obliga a estimar el 
beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido 
hacer, y a corresponder a él de alguna manera” 
(Real Academia Española de la Lengua, 2001). 
Esta definición conceptualiza la gratitud como 
una respuesta positiva, de orden sentimental, 
generada por el beneficio recibido de una persona 
o dador. Así, para que exista gratitud debe haber 
una acción benéfica realizada por una persona en 
favor de otra que la recibe y que considera como 
valiosa la acción o bien recibido. Es importante 
considerar que, de acuerdo a la definición de la 
Real Academia Española de la Lengua, la gratitud, 
como conducta, no exige, necesariamente, la 
culminación de la acción benéfica: basta la 
intención o el servicio trunco de otorgar un bien 
para que se manifiesten acciones gratas de 
recompensa. He aquí un punto de vista muy 
discutible en esta definición debido a la debilidad 
del criterio conceptual en que reposaría la 
gratitud.

Desde el punto de vista  ético, la gratitud es 
definida como una virtud moral que, como tal, 
denota buen comportamiento (McCullogh, 
Kilpatrick, Emmons & Larson, 2001). Sin 
embargo, la definición, como comportamiento 
moral, obliga a agradecer por mandatos 

impersonales los beneficios recibidos 
(Blumenfeld, 1962). Los mandatos son 
prescripciones imperativas fundamentadas en las 
costumbres sociales y tradiciones arraigadas. Por 
ejemplo, los padres están moralmente obligados a 
cuidar y alimentar a sus pequeños hijos. En 
muchas culturales, como la nuestra, la gratitud es 
considerada positiva; en tanto que la ingratitud es 
moralmente negativa. El papel de las costumbres 
sociales en el origen de estos mandatos 
imperativos determina variadas formas de 
expresión de la gratitud en diversas culturas. 
Dificultan así su generalización y se los considera, 
más bien, mandatos relativos, válidos en una 
sociocultura particular, pero no en otra distinta. 
No obstante, esto no significa que pueden existir 
mandatos morales universales.

Reconocer y apreciar a la persona que nos 
brindó ayuda no supone que estemos en deuda con 
ella. Aunque muchos han sugerido que gratitud y 
endeudamiento  son equivalentes ,  son 
esencialmente diferentes (Watkins, Scheer, 
Ovnicek & Kolts, 2006). La deuda obliga al 
deudor efectuar un pago al acreedor. Realizada la 
retribución se extingue la deuda. Al contrario, la 
gratitud está más allá de una transacción bursátil o 
deuda monetaria (Gray, Emmons & Morrison, 
2001; Tsang, 2006). La gratitud parte de la acción 
generosa de un dador y del compromiso moral, 
pero no legal, que adquiere el receptor al recibir un 
bien o un favor, ya sea  de una persona, una 
entidad pública o privada, o un ser sobrenatural. 
Es importante subrayar que la acción del dador 
debe ser necesariamente generosa, y que no se 
trate de dar  un beneficio en busca de 
recompensas, pues el acto generoso no busca 
adquirir acreedores con fines de satisfacciones 
egoístas.

Por otro lado, generosidad y gratitud son dos 
conceptos importantes que denotan excelencia del 
carácter personal (Emmons, & Sheldon, 2002) y, 
en cierto modo, complementarios. En efecto, la 
relación entre estos dos conceptos  se inicia con un 
proceso afectivo de “dar” un bien material, 
consejo o ayuda a otra persona sin esperar 
recompensa; la generosidad es una conducta 
prosocial que apunta a propiciar el bienestar de 
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otra persona (beneficiado). De otro lado, como ya 
lo vimos, la gratitud obliga moralmente agradecer 
a la persona generosa; a contraer con ella, en cierto 
modo, un compromiso por el beneficio recibido, 
experimentando satisfacción y tranquilidad 
emocional cuando retribuyen el beneficio 
recibido. Es posible inferir que es una acción 
cargada de intencionalidad y busca revertir el 
beneficio realizado por su benefactor. Hay, en esta 
experiencia, un intercambio recíproco guiado por 
emociones y afectos morales con tendencia a la 
mutua cooperación (Bartlett & DeSteno, 2006; 
McCullough, Kimeldorf & Cohen, 2008; Nowak 
& Roch, 2006).

Un análisis psicológico de la gratitud permite 
definirla como una reacción consciente de un 
sujeto que recibe un favor de un dador, o de otra 
persona que lo sustituyen, y que se expresa a 
través del agradecimiento (Blumenfeld, 1962). 
Así, la gratitud es un comportamiento afectivo que 
manifiesta la persona motivada  por el beneficio 
recibido, actúa como estímulo que motiva el 
comportamiento prosocial con el benefactor. La 
respuesta elaborada por el receptor del beneficio 
conlleva un proceso evaluativo, claramente 
positivo, del beneficio recibido. Sin esta 
consideración positiva no surgirá un compromiso 
de reciprocidad. No reconocer el valor del bien, 
subvalorarlo o restarle importancia, es un 
indicador de ingratitud, común en personas 
desagradecidas e incapaces de reconocer a 
quienes les prestan ayuda. En el fundamento de la 
gratitud yace un profundo sentimiento de 
agradecimiento consciente de retribuir lo que 
recibimos, no por cortesía ni por presión externa, 
sino por una genuina obligación moral 
(McCullogh, Kilpatrick, Emmons & Larson, 
2001). La persona grata reconoce la generosidad 
de la otra persona.

Pero la gratitud no se extingue con el 
agradecimiento, que actúa como retribución 
moral. Tiene en la memoria su componente 
cognitivo, el cual, a menudo, le atribuye 
intemporalidad a las buenas acciones. Esta 
característica permite recordar a nuestros seres 
queridos fallecidos y llevarles flores a sus tumbas; 
rendir homenaje a nuestros héroes que dieron su 

vida en defensa de la patria; o agradecer, en el caso 
de las personas religiosas, a Dios por los dones 
recibidos. Todas estas acciones son gestos de 
gratitud que subyacen en la memoria colectiva de 
los pueblos.

Comentarios finales

El objetivo del presente artículo es brindar 
algunos criterios importantes para una mejor 
clarificación del concepto de gratitud desde una 
perspectiva psicológica. Hemos observado que la 
gratitud, consciente e intencional, como todo 
comportamiento humano, es sumamente 
complejo (Emmons & McCullough, 2004); 
juegan papeles importantes, variables sociales, de 
normatividad moral, así como variables 
cognitivas importantes, como la memoria 
colectiva. Merecen ser estudiadas para una mejor 
comprensión de la gratitud. 

Hay mucho por investigar en nuestro medio 
acerca de la gratitud, su relación con otras 
variables positivas (McCullough, Kimeldorf & 
Cohen, 2008) como  la esperanza, el perdón 
(Froh, Yurkewich & Kashdan, 2009), la felicidad, 
el optimismo (Watkins, 2004, Froh, Yurkewich & 
Kashdan, 2009) ; asimismo, su desarrollo en 
diferentes etapas evolutivas, como en el caso de 
los niños (De Lucca, Grazziotin & Minghelli, 
2009), para generar un importante cuerpo de 
conocimiento (Emmons & Crumpler, 2000) 
utilizables en programas educativos y 
reeducativos que, mediante el desarrollo de una 
conducta agradecida, busquen la promoción del 
bienestar(Sheldon & Lyubomirsky, 2006; Froh, 
Sefick & Emmons, 2008) y la felicidad (Watkins, 
Woodward, Stone & Kolts, 2003) de las personas. 
Queda a la investigación científica en nuestro país 
aportar datos empíricos  sistemáticos al respecto.

Alarcón, R.  (2000). Variables Psicológicas asociadas 

con la felicidad. Persona, 3, 149-157.

Alarcón, R. (2005). Efectos de los desniveles 
socioeconómicos sobre la felicidad. Teoría e 
Investigación en Psicología, 14, 91-112. 
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