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AUTOADMINISTRACIÓN EN ADOLESCENTES 

Características diferenciales presentadas en cuatro factores de la autorregulación 
emocional entre un grupo masculino de adolescentes con de edades de 15 a 17 
años y otro de adultos — jóvenes con edades de 27 a 30 años, pertenecientes al 

nivel de educación secundaria de la ciudad de Bucaramanga.



RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo primordial, determinar la existencia o no de 

diferencias en la forma de manifestación de cuatro factores de la autoregulación emocional: 

la capacidad de evaluación metacognitiva, la resistencia a la adversidad, la postergación de 

la acción y el nivel de expectativas individuales de comportamiento social en un grupo 

masculino de adolescentes comparativamente con otro con edades entre 27 y 30 años. 

Se presentan los resultados de la exploración que se realizó a través de un instrumento 

diseñado para evaluar dichos factores emocionales de autoregulación. Los hallazgos 

obtenidos dan cuenta de la existencia de un menor grado de flexibilidad en la respuesta 

afectiva del adolescente, frente a la adversidad, y la adaptación a las expectativas sociales 

de su entorno y la capacidad para automonitorear su sistema de creencias así como un 

menor grado de resistencia en propósitos a largo plazo que implica postergación del 

impulso. 

Estos resultados son considerados a la luz de la propuesta teórica sobre el desarrollo 

emocional y la toma de perspectiva social. Se comentan algunas implicaciones de lo 

anterior para la interacción educativa con el adolescente. 

Palabras clave: evaluación metacognitiva, postergación de la acción, resistencia a la 

adversidad, expectativa social, desarrollo emocional, retos de la etapa adolescente.



1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿Qué características diferenciales presentan tos factores de autoregulación 

emocional: capacidad de evaluación metacognitiva, resistencia a la adversidad, 

postergación del impulso y expectativas individuales de comportamiento, en un 

grupo masculino de adolescentes con edades entre 15 y 17 años en comparación 

con un grupo masculino de adultos con edades entre 27 y 30 años, pertenecientes 

al nivel de educación secundaria de la ciudad de Bucaramanga?



2. JUSTIFICACION 

Frecuentemente se discute que el período adolescente trae consigo estados de 

ánimo y fluctuaciones emocionales extremas que obedecen a las características 

más o menos propias de este período de la vida. El ritmo y dinámica emocionales 

del adolescente contrastan con su perspectiva de pensamiento aún no 

suficientemente desarrollada para poder entender estos fenómenos y sus 

implicaciones, así como su capacidad de consideración de las fuerzas expansivas 

de crecimiento que se mezclan con las que interactúan de afuera hacia adentro. 

La reconceptualización de diversas situaciones, valores y experiencias hace que el 

adolescente muestre dificultades para orientar su vida y para guiarse por la 

jerarquía valorativa a la que recién llega. Estos factores afectan su motivación y 

junto al desbordado interés por conocer lo nuevo inciden en su capacidad de 

autocontrol. Es por estas razones que frente al adulto, las manifestaciones 

emocionales del adolescente se captan hiperagitadas, en tanto que el adulto 

pareciera más sosegado y con mayor capacidad auto-administrativa, sin que este 

sea un fenómeno generalizado. 

Adolescentes y adultos parecieran responder de una manera distinta en lo 

relacionado con sus capacidades de auto-administración emocional; sin embargo, 

puede apreciarse que no siempre esta capacidad emocional de respuesta 

pareciera aumentada en estos. Por ello, una exploración hacia la dinámica y la 

respuesta de los adultos y adolescentes frente al manejo de sus emociones 

permite poner de manifiesto lo característico de cada período al respecto, y lo que 

no lo es.



Desde la perspectiva educativa, muchos de los problemas cotidianos de los adolescentes 

suelen enmarcarse en el ámbito de la auto-administración. El manejo de su sexualidad, la 

resistencia al consumo de sustancias psicoactivas, delincuencia, alcoholismo, vandalismo, 

- entre otras,- la capacidad para responder con constancia a los retos escolares, a la 

adaptación a las normas sociales, al respeto de los otros y sus bienes y a las 

implicaciones de sus propios cambios biológicos. 

Es por esto que se hace cada vez más necesario desde la educación, intervenir en el 

desarrollo de estas capacidades, a fin de proveeries de las herramientas básicas para 

afrontar los variados retos que les presenta la vida en sus múltiples facetas y la 

canalización de sus energías en función de propósitos y proyectos de desarrollo integral 

(personal, profesional, familiar, etc.) 

Desde la perspectiva social resulta cada vez más necesario un hombre y un ciudadano 

que pueda adaptarse favorablemente a su comunidad, promoviendo en ella el progreso y 

el desarrollo, lo cual no se hace posible cuando capacidades tales como el favorecimiento 

del bien común son sobrepasadas por el interés y deseo del beneficio particular, sin tener 

en cuenta los medios, cuando la capacidad de generar iniciativas en procura del progreso 

comunitario y el compromiso sostenido sobre el mismo decaen con facilidad, cuando el 

ciudadano no crea mejores opciones de convivencia y manejo del conflicto a partir de las 

propias experiencias interpersonales en su entorno. 

Desde aquí se precisa de una atención primaria básica al tema de la 

autoadministración, pues ésta constituye un eje central del comportamiento 

humano y de la vida comunitaria como soporte para la paz. 

Desde nuestra formación personal y profesional, el problema de investigación 

elegido resulta relevante por cuanto permite la profundización en un dominio 

específico del marco teórico relacionado con la inteligencia emocional y favorece 

reflexiones entorno al mismo desde el estudio de campo, desde el referente 

empírico, desde la vivencia humana concreta. Así mismo, nos ofrece la posibilidad 

de transferir dichos hallazgos, reflexiones y aprendizaje al repertorio personal de 

vivencias y comportamientos propios en nuestra vida individual.



3. OBJETIVOS 

Explorar posibles diferencias en los factores de autorregulación: Postergación 

de la acción, evaluación metacognitiva, resistencia a la adversidad y 

expectativas de ajuste comportamental en un grupo de adolescentes con 

edades entre los 15 y 17 años comparado con un grupo de adultos — jóvenes 

con edades entre los 27 y 30 años pertenecientes al nivel de educación 

secundaria de la ciudad de Bucaramanga. 

Construir y validar un instrumento dirigido a la exploración de los factores de 

autoregulación: Postergación de la acción, evaluación metacognitiva, 

resistencia a la adversidad y expectativa de ajuste comportamental en sujetos 

adolescentes y adultos. 

Confirmar o refutar los planteamientos teóricos y hallazgos experimentales 

existentes acerca de las características presentadas por los adolescentes 

comparativamente con los adultos en cuatro factores de la autorregulación: 

Postergación de la acción, evaluación metacognitiva, resistencia a la 

adversidad y expectativa de ajuste comportamental. 

Ofrecer un referente conceptual que permita a educadores, padres de familia y 

sociedad comprender el comportamiento del adolescente en los aspectos 

relacionados con sus procesos de autorregulación.



4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 RESEÑA DE ESTUDIOS 

Los últimos avances en el campo de la inteligencia, se orientan hacia los aspectos 

emotivo y afectivo de la persona, intentan describir y explicar cómo la razón y la 

emoción se unen y conforman el aspecto distintivo en la inteligencia humana. 

Esta nueva perspectiva valida la experiencia del sujeto al contacto consigo mismo, 

los demás y el mundo privilegiando el contacto sentimental y práctico del 

individuo con la realidad, porque ante todo “las cosas son lo que son para las 

persona”. 

Dentro de las nuevas perspectivas que asumen un paradigma ecológico como un 

soporte fundamental en la noción de inteligencia, encontramos la de Gardner, el 

cual propone el concepto de "inteligencias múltiples”, resaltando el número 

desconocido de capacidades humanas, desde la inteligencia musical hasta la 

inteligencia aplicada al conocimiento, la valoración y administración de uno mismo, a la 

capacidad de formarse un modelo propio ajustado y de ser capaz de utilizar ese modelo 

para desenvolverse eficazmente en la vida (inteligencia intrapersonal) y la inteligencia 

interpersonal aplicada al conocimiento e interacción con los demás, a la capacidad de 

ponerse en su lugar, de comprender las percepciones de estos y los fenómenos sociales.* 

En el marco de esta postura teórica, de la inteligencia emocional, acuñada por 

(Mayer y Salovey, 1990) , inscribimos nuestro estudio abordando una de sus 

modalidades: La inteligencia intrapersonal, y a su interior, las capacidades de 

autocontrol o autorregulación afectiva en adolescentes y adultos.* 

  

! GOLEMAN, Daniel. La Inteligencia Emocional, Santafé de Bogotá, 1996. P. 16 - 18 
? Revista Latinoamericana de Psicología. Vol. 30, N* 1, 1993. P. 23. 

3 Ibid P. 25 
* GOLEMAN, Daniel, , Ed. Javier Vergara, Santa fe de Bogotá, 1995. P. 68



Abordar la inteligencia intrapersonal, nos plantea la necesidad de definirla. 

Encontramos que designa la capacidad de la persona para comprehenderse en 

las tres dimensiones o sistemas que la constituyen desde el punto de vista 

psicológico (De Zubiría, Mayer y Salovey). Por tanto, implica capacidades y 

habilidades en tres dominios básicos:? 

- Conocimiento de las emociones propias (autoconocimiento): implica la 

capacidad para hacer contacto con los propios sentimientos, sus ideas 

subyacentes. Esto da a la persona un mayor control sobre su vida, la 

incapacidad para reconocerias nos deja a su merced. 

- El manejo de las emociones (autoadministración): la inteligencia emocional no 

se fundamenta sólo sobre el conocimiento de nuestras emociones, ya que es 

importante también la capacidad para manejarias de manera apropiada. 

- La autovaloración: La capacidad para hacerse un modelo ajustado de uno 

mismo y dirigir así la conducta personal basada en un sistema de ideas acorde 

a las propias aptitudes, competencias y posibilidades. 

De los anteriores dominios constitutivos de la inteligencia intrapersonal, nos 

convoca en este estudio el relacionado con la autoadministración y dentro de éste 

la capacidad de autocontrol o autoregulación la que a su vez se conforma de 

subcapacidades tales como la demora de la gratificación, el control del impulso, la 

resistencia a la adversidad y la capacidad de evaluación metacognitiva.* Según 

  

7 DE ZUBIRÍA Miguel, Ed. Fundación Alberto Merani Santa fe de Bogotá 1999. P. 66 

S Kazdin Alan, E. Behavior modification in aplplied setting, Ed. The Dorsey press, California 1996 Págs. 
261 —325. * Meichenbaum, D. Stress Inoculatión Training, Ed. Pergamon press, Elmsford, 1935. Págs. 42— 
79. * Spivack, G. $: Shure, M.B. The Cognitión of social adjustment: interpersonal cognitive problem-solving 
Thinking. P. 45. * Botello C, Manual de Técnicas de terapia y modificación de la conducta, Ed Siglo XXI 
Madrid 1991. Págs. 533 a 604.



Marina, Estas capacidades forman parte del repertorio emocional importante para 

el desarrollo y adaptación personal y social del sujeto.” 

En la medida en que las capacidades descritas tiene como eje central a la 

emoción y a los afectos, se hace necesario explorar algunas cuestiones básicas 

relacionadas con su naturaleza, constitución y dinámica. 

Goleman, parte de la definición de emoción compleja así: "Es tanto un sentimiento 

como sus pensamientos distintivos, estados psicológicos y biológicos y el conjunto 

relacionado de propensiones para actuar". Desde su punto de vista, las emociones 

son inteligentes, porque cada una de ellas desempeña un papel único en 

predisponer al cuerpo a un tipo diferente de respuesta para su adaptación y 

supervivencia. Reeve por su parte describe las emociones como un fenómeno 

multidimensional. Las emociones complejas (sentimientos), precisan de sus 

cuatro componentes interactivos para producirse: uno de carácter cognitivo, 

referido a la evaluación de los acontecimientos; Un segundo, fisiológico (arousal) 

que constituye la activación o preparación física para la acción; un tercer 

componente es el funcional, el cual se relaciona con la selección de las respuestas 

apropiadas a la situación que se presenta (respuesta de aproximación, huida, 

ataque y otras diversas, producto de la gran variedad de sentimientos humanos). 

Este componente funcional es el propósito dirigido a una meta. Finalmente, el 

cuarto componente es el denominado expresivo, la comunicación social de la 

emoción: expresiones faciales, corporales, tono de voz, conducta verbal y no 

verbal, etc. 

Así, las emociones son reacciones complejas que implican respuestas 

psicológicas, estados cognitivos, subjetivos y comportamientos expresivos. En 

general, las emociones son vistas como estados más intensos que los estados 

  

7 MARINA, J. A. Teoría de la inteligencia creadora. Ed. Anagrama 1993. Págs. 50 - 85 

$ REEVE, J. Motivación y Emoción, Mc Graw Hill interamericana, Madrid. 1994 Págs. 320 - 322



afectivos, -sentimientos y estados de ánimo- (Forgas, 1994); sin embargo, la línea 

divisoria entre la emoción y el afecto (o estado de ánimo) es incierta. 

Para entender el fenómeno de la emoción se hace necesario, por otra parte, 

comprender la secuencia de su proceso y distinguir entre lo que los autores 

denominan las emociones de carácter básico y las de carácter secundario. Estas 

últimas como creaciones de la mente, son producto de los aprendizajes sociales, 

son adquiridas, producto del emparejamiento de las múltiples evaluaciones o 

interpretaciones de las situaciones percibidas y los estados específicos de 

activación fisiológica que hacen que se formen los sentimientos o emociones 

secundarias y por lo tanto que sean múltiples (Arnold y Lazarus 1982, Fridja 1988) 

Según Fridja, la diversidad de interpretaciones o estructuras de significado a los 

cuales contribuyen los procesos sociales y culturales, los agentes sociales 

primarios como los padres, las palabras de carácter "emocional" y los propios 

procesos cognitivos con su complejidad de estructuras de conocimiento, moldean 

y construyen la amplia gama de emociones complejas o sentimientos, haciéndolas 

diversas y tan variadas, tanto como resulte funcional dentro del sistema social del 

individuo.” Estas emociones operan controladas por la neocorteza, la parte 

pensante del cerebro, que desempeña un papel importante para comprender, 

analizar e interpretar lo que sentimos, por qué lo sentimos y para hacer algo al 

respecto.*” 

De manera alterna, otras reacciones de tipo automático en respuesta a situaciones 

de emergencia pueden darse. La ruta seguida por estas es rápida; de las zonas 

límbicas y especialmente del circuito amigdalino e hipocámpico con intervención 

de los lóbulos prefrontales; éstas son las emociones denominadas por algunos 

autores, como primarias o básicas: miedo, ira, angustia, etc. (Ekman, 1989). 

  

? Ibid. Págs. 325 - 346 
10 SHAPIRO, E. Laurence la inteligencia emocional de los niños. Javier Vergara Editor. Buenos Aires 1997 
P. 31.



Para autores como Magda Arnold (1970) y Richard Lazarus (1982)', el proceso 

de la emoción está determinado fundamentalmente por las evaluaciones que 

hacemos de las situaciones percibidas. En el proceso se da la evaluación primaria 

de carácter cognitivo, en la cual damos un significado personal a los eventos y 

estímulos (Lazarus, 1985). Esto nos permite, según el autor, discriminar el 

carácter hedónico de la situación u objeto, es decir, si es o no relevante para 

nuestro bienestar físico o psicológico. En otras palabras, si es bueno o malo, lo 

cual desata una serie de descargas del sistema nervioso autónomo, 

produciéndose un proceso de activación fisiológica, la cual es una respuesta de 

preparación ante el reto o la amenaza. Esta activación se da como una señal para 

el afrontamiento; producto de estos eventos internos se da la emoción o 

sentimiento. Agrega Lazarus, que posterior a este se da una evaluación 

secundaria en la cual la persona estima lo que puede hacer ante la situación; ella 

hace una búsqueda cognitiva, un análisis de opciones y recursos de afrontamiento 

disponibles para dar una respuesta, para decidir su conducta. 

La secuencia de estos eventos es rápida y permite el discernimiento en la 

respuesta emocional. Esta progresión según Goleman*, es la combinación 

corriente, con la significativa excepción de las emergencias emocionales. Cuando 

una emoción entra en acción, momentos después los lóbulos prefrontales ejecutan 

algo parecido a una relación costo/beneficio de infinitas reacciones posibles y 

apuestan a una de ellas como la mejor. En el caso de los animales, cuándo atacar, 

cuándo huir, y en el caso de los seres humanos, cuándo atacar, cuándo huir... y 

también cuándo buscar comprensión, provocar sentimientos de culpabilidad, 

expresar desorden... y así sucesivamente, recorriendo todo el repertorio 

emocional. Siguiendo a Goleman, la respuesta neocortical es más lenta en tiempo 

cerebral que el mecanismo de asalto, porque supone la participación de más 

circuitos. También puede ser más sensata y considerada, ya que el sentimiento 

está precedido de más pensamiento. 

  

1 REEVE, Op. cit. p. 334-338. 
12 GOLEMAN, Daniel: La inteligencia emocional. Javier Vergara Editor. Santafé de Bogotá, 1996. P. 44-45.
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La amígdala por su parte tiene mucho que ver con la respuesta emocional de 

emergencia ante las situaciones y constituye un vínculo interactivo con la 

respuesta neocortical. Sin embargo, la amígdala prepara reacciones impulsivas 

pero su información es parcial y tiende a actuar sin confirmación. Recordemos que 

la mayor parte de la información sensorial desde el tálamo no va a la amígdala 

sino a la neocorteza y a sus centros principales para recoger información de lo que 

se percibe; esta información y nuestra respuesta a la misma quedan coordinadas 

por los lóbulos prefrontales, los cuales son de asentamiento de la planificación de 

las acciones organizadoras hacia un objetivo, incluidos los emocionales. En la 

neocorteza una serie de circuitos registra y analiza esa información, la comprende 

y por intermedio de los lóbulos prefrontales, organiza una reacción. Si esta es 

emocional, estos la dictan trabajando en conjunto con la amígdala y otros circuitos 

límbicos, también llamados circuitos del cerebro emocional? "Desde el punto de 

vista neuro-fisiológico, lo que define la inteligencia es la relación entre lo que 

podría llamarse el neocórtex y el paleoencéfalo, es decir, la parte "pensante del 

cerebro" (neocorteza) y la parte emocional (el sistema límbico)”*. 

La corteza nos permite tener sentimientos sobre nuestros sentimientos, analizar lo 

que sentimos de determinada manera y luego hacer algo al respecto. La parte 

emocional del cerebro actúa más rápidamente y con más fuerza; la corteza, 

específicamente los lóbulos prefrontales, pueden actuar como un freno dándole 

sentido a la situación emocional antes de que respondamos a ella. 

Como puede apreciarse, los componentes cognitivos (pensamientos, recuerdos, 

imágenes) y de activación fisiológica dan lugar a emociones secundarias 

particulares o sentimientos, los cuales constituyen las actitudes de las personas 

junto con el componente expresivo-conductual. (Ellis, Hamilton et, al, 1990; Jussen 1991). 

  

13 Tbid., p. 46-47. 
14 SHAPIRO, Op. cit. p. 30-34.
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En lo referente a la emoción secundaria o sentimiento, Ellis y Lazarus coinciden en que 

por estar mediados por actos cognitivos éstos son susceptibles de ser educados, 

modificados y  reestructurados cuando proceden de esquemas interpretativos 

inadecuados, distorsionados o irracionales. 

Al facilitar los procesos de identificación de las interpretaciones que sostienen los 

sentimientos, el sujeto puede metacognitivamente (Capacidad de evaluación 

metacognitiva) hacer contacto con su experiencia emocional, tomar perspectiva y saber 

qué piensa sobre lo que siente y qué tan ajustada está su valoración de las situaciones 

con su experiencia afectiva. (Lazarus, 1982, Ellis, 1979). 

De aquí que el terreno de las actitudes emocionales permite un entrenamiento, 

posibilidades de modificación en los contenidos de las mismas y de las 

reacciones, así como la habilidad para hacer contacto con ellas, poder tomar la 

perspectiva suficiente para evaluarilas, monitorearias, sostener diálogos internos 

sobre las mismas y arreglarlas de manera emocionalmente favorable, sin falsear 

las situaciones estímulo originales.(Meichembaum, 1984) 

En conclusión, tenemos que los esquemas cognitivos ejercen una fuerte influencia sobre 

los sentimientos, es decir, los prejuicios, esquemas o estereotipos tienen un componente 

afectivo. Cuando se activan los estereotipos, estos influyen en diversos aspectos de la 

cognición y simultáneamente en las relaciones afectivas, lo cual afecta las evaluaciones y 

juicios que se hacen sobre los demás y su conducta A su vez, los sentimientos y 

estados de ánimo ejercen efectos sobre los aspectos cognitivos. Es una dinámica, una 

relación en doble sentido'*. 

Después de conocer aspectos centrales entomo a la naturaleza, constitución y forma 

como opera el fenómeno emotivo — afectivo abordamos el sistema de autoadministración 

de la persona, el cual se orienta a la regulación de la afectividad y la emocionalidad. 

  

A BYRNE, Báron. Psicología Social. Octava edición. México: Editorial Prentice Hall. P. 246-248. 
Ibid., p. 249.
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La capacidad de autoadministración humana implica tres modalidades básicas, 

una de ellas es el autocontrol. (De Zubiría, 1986), motivo de nuestra exploración. 

Los enfoques de autocontrol reconocen la participación activa del individuo en el 

control de sus emociones, de su conducta y de los pensamientos concominantes: 

"La autoadministración comprende al yo actuando sobre él. Por caso: a) Dominar 

sentimientos contrarios al yo (miedo, temor, angustia), b) Canalizar motivaciones, 

acciones dirigidas a una meta predefinida”. 

La autoadministración resulta posible en cuanto la persona observa de manera 

natural los fenómenos de su vida, desarrolla teorías sobre su mundo, hipotetiza 

relaciones entre variables y lleva a cabo experimentos para validar sus teorías y 

adaptarse a su cultura, a su ambiente'? Mantener un sistema de constructor útil y 

funcional es un asunto definitivo para la adaptación de la persona y para su 

bienestar psicológico. La persona con su capacidad de autocontrol los valida o 

invalida, los revisa o reconstruye 

Las definiciones del autocontrol dan cuenta de éste como un fenómeno subjetivo- 

interactivo en el cual se dan variados y paralelos procesamientos de información: 

La percepción de la situación - estímulo por el sujeto, evaluación personal de su 

significado (cómo lo afecta), generación de un estado de activación fisiológica 

compleja: (el sentimiento) que se constituye en un impulso para la acción, o la 

inhibición, cese o mantenimiento de ésta (Arnold y Lazarus, 1984). Esto implica 

que el autocontrol convoca operaciones cognitivas de dirección de los impulsos 

hacia un fin (pensamiento planificador), de postergación de la gratificación, de la 

resistencia a la adversidad y de reducción de la influencia de las recompensas en 

el ambiente inmediato con el fin de lograr un objetivo en el futuro (largo plazo), 

recompensa y castigo interior ( Mischel, 19568;Spivack, G., Platt, J.J. y Shure,M.B, 

1978;Kanfer, 1997;Rotter,1954); También implica la capacidad de evaluación 

  

7 DE ZUBIRIA, Miguel. Inteligencia Emocional. p. 88. 
17 KELLY. Manual de Técnicas de Terapia y modificación de la conducta. Edit. Siglo XXI Vicente E. 
Caballo, Madrid España, 1991. P. 655. 
1 Tbid P. 655
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metacognitiva del sujeto sobre sus sistemas de creencias, sus experiencias y las 

consecuencias de sus acciones. (Lange, Rim y Loxley, 1978). 

A partir de estos referentes teóricos hemos aislado cuatro factores implicados en 

el constructo del “autocontrol” o autoregulación afectiva: 

La Capacidad de Evaluación Metacognitiva del Sujeto. Es la capacidad de 

automonitoreo de la propia estructura de significados con la cual la persona asume 

la realidad y orienta sus decisiones, la capacidad de autoobservación de sus 

conductas y las consecuencias de ellas. 

La capacidad de Postergación de la acción, referida a los comportamientos 

relacionados con la orientación y canalización del impulso, con el manejo de la 

acción en función de una meta considerada o asumida como de mayor 

importancia, lo cual conlleva al aplazamiento del impulso de gratificación. Esta 

capacidad pone de manifiesto la organización y estructuración en las tareas o 

ejecuciones del sujeto, en su capacidad para actuar, movido más por razones, 

propósitos o metas, que por los impulsos o reacciones del momento. 

La capacidad de resistencia a la adversidad, asociada con la aptitud emocional 

para soportar acontecimientos adversos, molestos o desagradables. Capacidad 

para resistir eventos amenazantes sin amedrentarse. 

Las expectativas personales de ajuste de conducta, describe el grado y tipo 

de expectativa de comportamiento del sujeto, conforme a sí mismo o a las reglas y 

normas sociales impuestas por su medio socio cultural. 

AUTOCONTROL: Una Perspectiva del Desarrollo. 

El desarrollo emocional no es un subproducto del desarrollo cognitivo. Tiene que 

ver con algunos cambios en la maduración del cerebro y del sistema nervioso, con 

el desarrollo motor, del lenguaje y de los procesos de apego. Los cambios que se
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producen en la emoción a lo largo del desarrollo están definidos por el cambio de 

metas u objetivos hacia donde la persona orienta la acción; esto significa que las 

metas expectativas y valores del sujeto cambian según el período vital que 

atraviese, también se hallan definidos por la intensidad que confiere el sujeto a la 

evaluación y ajuste social, lo cual hará que se intensifiquen emociones socio- 

morales tales como la verguenza, la culpa y el orgullo, por ejemplo en la etapa 

adolescente.'” 

Otro aspecto lo constituye la capacidad para tomar conciencia de las propias 

emociones y de las causas en las mismas en el sujeto; así mismo el aumento de 

la propia experiencia emocional (aprendizaje emocional), igualmente las 

competencias cognitivas y de regulación emocional, y finalmente la utilización 

cada vez más eficaz de recursos conductuales, mentales - ejecutivos y de 

pensamiento para modular la intensidad y duración de la emoción. 

Todos estos aspectos parecieran estar más consolidados en el adulto que en el 

adolescente (Lavourie-Vief, Devoe y Schoeberlein, 1989)% 

Los cambios que se producen en la emoción a lo largo del desarrollo pueden 

situarse en seis ejes básicos: 

- Las metas u objetivos a donde se orienta la acción. Esto significa que si bien al 

adolescente se le bloquea la posibilidad de conseguir figuración en su grupo, o 

participación en el mismo, reaccionaría como un adulto podría hacerlo si se le 

bloqueara un importante logro en su trabajo, carrera profesional, etc. Esto 

significa que las metas y expectativas del sujeto cambian los valores que se 

planteen como prioritarios, según el período vital que éste atraviese. 

- El desarrollo de las emociones sociomorales como la vergúenza, la culpa, el 

orgullo y la intensidad diferencial conferida por el sujeto a la evaluación social. 

  

12 Ortiz, M. El desarrollo emocional en desarrollo afectivo y social, Ed. Pirámides, Madrid, 1999. Pág. 97 — 
124. 
2 Ibid P. 128 
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- Capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las causas de 

las mismas en el sujeto. 

- Aumento de la propia experiencia emocional (aprendizaje emocional). 

- Las competencias cognitivas y de regulación emocional. 

- Utilización cada vez más eficaz de recursos conductuales, mentales-ejecutivos 

y de pensamiento formal para modular la intensidad y duración de la expresión 

emocional. 

Lo anterior permite apreciar que los cambios en el sistema emocional que se 

suceden en las personas han de entenderse en estrecha interacción con el resto 

de sus procesos de desarrollo, en un contexto relacional. En cuanto a la 

regulación emocional, si bien los cambios cognitivos marcan cambios importantes, 

estas capacidades se generan y se desarrollan en la relación interpersonal”, en 

este sentido, el contexto social provee: 

Oportunidades para experimentar determinadas emociones. 

Etiquetas verbales a las emociones. 
El contenido de ciertos objetivos. 

Reglas de expresión que dictan cuando expresan o no determinadas 

emociones y su intensidad. 

e Reglas de sentimiento que establecen qué se debe sentir en determinadas 
circunstancias, según criterios morales o situacionales. 

Los procesos de regulación son esenciales para mantener un margen tolerable 

para el funcionamiento adaptativo individual y social, para que el sujeto responda 

adecuadamente a las situaciones, para seguir sus objetivos y para que su 

activación emocional sea suficiente y manejable. Algunas preguntas que podrían 

formularse son: 

¿Son tan fuertes los retos de la adaptación que debe afrontar el adolescente, que 

tales capacidades son desbordadas?, ¿Son potentes pero radicales y poco 

flexibles los recursos mentales, conductuales y de afrontamiento en los 

  

2 Tbid. P. 98.
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adolescentes con respecto de los adultos?, ¿Poseen grandes capacidades, pero 

no las usan? 

Csikszentmihalyi y Larson (1984), estudiaron una muestra de adolescentes entre 

13 y 18 años los cuales referían en su registro de día y noche sus estados 

emocionales. En una hora pasaban de la desesperación a la euforia, del 

enamoramiento a la culpa, del aburrimiento a la excitación, de ver el mundo como 

un lugar perfecto a considerarlo como un absoluto caos. Aunque los adultos en la 

vida cotidiana altemamos estados de ánimo en función de la situación, la 

diferencia con los adolescentes está en la rapidez del cambio y la intensidad 

afectiva 

Sin pretender reproducir aquí el clásico debate sobre lo real o supuesto de la 

emotividad intensificada en la adolescencia, ni pretender resolver la cuestión 

haciendo referencia a las diferencias individuales, en la mayoría de los 

adolescentes el estrés es real, estos deben asumir su nueva imagen corporal, 

desarrollar las diferentes dimensiones de su identidad, aceptarla, regular su 

sexualidad. Lo que hace el cambio en la adolescencia es pues, el tipo de 

estímulos que provocan las emociones y las formas de la respuesta emocional. En 

ello, los factores sociales determinan el hecho al cual el adolescente responderá 

emocionalmente (Hurlock, 1997),% dado que en esta edad el individuo se hace 

más consciente de las presiones sociales; sus valores se dirigen más 

específicamente al reconocimiento social, al logro de su identidad; por tanto, las 

ejecuciones en este ámbito pueden generar mayor ansiedad por las expectativas 

de causar una buena impresión. Hay expectativas sociales de un comportamiento 

más maduro: se espera que al asemejarse al adulto, actúe como él. La presión de 

vivir de conformidad con las expectativas sociales puede ocasionar un estado 

generalizado de ansiedad, al deber adaptarse a nuevas pautas de vida y roles 

sociales. Aprender cómo comportarse en situaciones sociales y cómo ser popular 

con miembros del sexo opuesto, resulta una tarea perturbadora para el 

  

2 HURLOCK, psicología de la adolescencia, Ed. Paidós. Madrid, 1997. P. 87.
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adolescente. Mientras realiza el aprendizaje, experimenta con frecuencia una 

intensa tensión nerviosa y una excitación emocional general. 

Como lo plantea Erickson (1968), el adolescente se halla en proceso de 

estructuración y resolución de aspectos de su identidad, que hacen que su 

autonomía en consolidación al contacto con la realidad sea difícil y que se sienta 

inseguro e inestable.Y% El adolescente debe lograr la autonomía en el marco 

familiar, manteniendo los lazos con las figuras de apego a través de un delicado 

balance para que tal conquista no lo lleve a la soledad, la cólera o la culpa. La 

búsqueda de apoyo social en la adolescencia presenta mas dificultades que en la 

adultes, estos confían menos en sus padres y no disponen de una pareja, que 

como figura de apego, de soporte, protección y seguridad. Para este teórico, la 

principal tarea de la etapa adolescente es resolver el conflicto de la identidad 

versus la confusión de la identidad para convertirse en un adulto adaptado a la 

vida. En la construcción de la identidad, él yo organiza las habilidades 

necesidades y deseos de la persona para adaptarlos a las exigencias de la 

sociedad. (Erickson 1964) 

¿Son potentes pero radicales y poco flexibles los recursos mentales y de 

afrontamiento en los adolescentes respecto de los adultos? 

Los datos sugieren que la capacidad de regulación de los adolescentes se ve 

afectada por la falta de flexibilidad. En el adolescente es radical en su regulación 

en comparación con el adulto; utiliza mecanismos mentales para enmascarar 

internamente sus emociones, ignorando y ocultando el significado del 

acontecimiento que ha causado tal emoción. (Lavouvie-Vief, 1987). 

La madurez se orienta hacia una menor espontaneidad de la experiencia 

emocional, donde esta no es suprimida, sino conscientemente modulada. Los 

estudios sobre afrontamiento y defensa corroboran una importante transición entre 

  

2 CRAIG, G. Ed. Prentice Hall, México 1994. Págs. 416-413.
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la adolescencia y la etapa adulta en esta dirección. Las estrategias de 

afrontamiento y defensa de al adolescencia son la evitación, la intelectualización y 

el distanciamiento, las cuales ceden para dar paso a unas más maduras en el 

adulto: la sublimación, la reevaluación de los acontecimientos, el humor, y el 

altruismo. (Lavouvie-Vief, Hakin- Larson ; Devoe y Ischoebrlein, 1989) 

David Elkind, (1984) ha descrito varias conductas típicas del adolescente como 

indicadoras de un pensamiento egocéntrico: la dificultad para considerar la 

perspectiva de otros, sus sentimientos y las razones de sus comportamientos, los 

pensamientos idealistas respecto al mundo y al comportamiento de las personas, 

la incapacidad para ver muchos matices de un aspecto, la extrema autoconciencia 

sobre su conducta, las creencias de omnipotencia, la ilusión de invulnerabilidad 

según la cual asume sus experiencias como únicas y no sujetas a las reglas 

naturales que rigen a resto del mundo, finalmente, alto grado de indecisión por la 

conciencia de multiplicidad de opciones que existen en casi todos los aspectos de 

la vida. 

En el adolescente aún se ve una necesidad de flexibilidad emocional. A este 

respecto, Robert Sternberg, plantea, que la manera de pensar en la adultez se 

relaciona con la clase de pensamiento contextualizado basado en la experiencia.” 

Stemberg, sostiene que la inteligencia presenta tres elementos que se manifiestan 

en mayor o menor grado en cada etapa del desarrollo humano: Elemento 

componente que se refiere a la eficiencia con la cual la persona analiza y procesa 

la información, a la capacidad de la persona para resolver problemas, monitorear y 

evaluar los resultados. Elemento de experiencia, es el segundo y se relaciona con 

la perspicacia, la capacidad para comparar la información nueva con la que ya se 

posee y de proponer nuevas maneras de integrar los datos (originalidad). El tercer 

elemento contextual, el cual se refiere a la habilidad para sopesar una situación y 

decidir qué hacer frente a ella; para adaptarse, para cambiarla, o encontrar una 

nueva y más cómoda, opera al contacto con la realidad. 

  

24 PAPALTA, D. Desarrollo Humano, Mc Graw Hill, Bogotá 1997. P. 456
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Las dos últimas son de gran importancia para el adulto; puesto que su carácter 

contextual y práctico se evidencia en su conocimiento tácito, en la información 

interna Oo sentido común, el cual influye autoadministración, automanejo, 

disposición para comprehender y conocer como usar y dirigir el tiempo, las 

fuerzas, los recursos, la capacidad de administración de las relaciones, de un 

saber como “sabios. El primer elemento es al parecer mas acentuado en el 

adolescente, puesto que es mas crítico, rígido, dogmático y lineal.” 

El adolescente interpreta su experiencia en términos dualísticos, en tanto busca la 

verdad y el conocimiento, mientras el adulto empieza a respetar la diversidad de 

opiniones, a adoptar la perspectiva de que la gente tiene derecho a tener otras 

posturas, a ver un asunto desde otro punto de vista, dependiendo del contexto 

particular. Esta perspectiva relativista favorece el surgimiento de hacer algún 

compromiso de creencia final, una afirmación personal de su identidad, un 

compromiso (optar) por unos valores, puntos de vista y (proyectar) estilo de vida. 

El Dualismo básico de la adolescencia pasa en el adulto joven a la tolerancia, 

hacia múltiples puntos de vista, relativismo conceptual, compromiso y 

responsabilidad auto escogidos.** 

Klaus Riegel (1984), hace énfasis en la comprensión de las contradicciones como 

el logro importante del desarrollo cognoscitivo del adulto. A esto le llamó 

pensamiento dialéctico en la cual el adulto considera pensamientos opuestos y 

sintetiza, integra tales pensamientos. Un aspecto en particular, importante del 

pensamiento dialéctico es la integración de lo ideal y de lo real. El mundo diario 

práctico (el real) sirve como corrección dialéctica de la artificialidad del 

pensamiento operacional formal abstracto (el ideal), lo cual según Riegel, son los 

fundamentos del adulto. La madurez cognoscitiva del adulto está marcado por el 

desarrollo de las destrezas autónomas de toma de decisiones. ”” 

  

2 ibid. P. 457 
2 ibid P. 460 
27 CRAIG, Op. Cit. Págs. 393 -452
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La madurez del pensamiento se refleja en la capacidad de combinar lo objetivo 

(elementos lógicos -racionales) con lo subjetivo (elementos concretos o basados 

en la experiencia personal). Esto ayuda a que las personas tengan en cuenta sus 

propias experiencias y sentimientos (Labouvie - Vief y Hakim - Larson, 1989). En 

este momento puede aflorar la sabiduría como pensamiento flexible que capacita 

a las personas para aceptar la inconsistencia, la contradicción, la imperfección y el 

compromiso, de manera que puedan resolver problemas de la vida real. Esta 

madurez de pensamiento, más allá de la lógica pura del pensamiento formal, se 

basa en la subjetividad y la intuición más lógica pura, propia del pensamiento 

postformal. Este pensamiento se caracteriza por un desplazamiento en la 

polarización (correcto v/s incorrecto, lógico v/s emoción, mente v/s cuerpo) hacia 

una integración de conceptos. “Vive y aprende" es la síntesis del desarrollo 

emocional del adulto. La experiencia lo conduce a re- evaluar los criterios para 

juzgar lo que es correcto, justo. Las experiencias que producen tal cambio con 

frecuencia están impregnadas de autoconfrontación, dolor, sufrimiento y emoción; 

esto desencadena un volver a pensar, lo cual no logran las conversaciones 

hipotéticas e impersonales del período adolescente. 

Un elemento adicional a favor del adulto está en que su perspectiva y juicio 

emocional han mejorado por su posibilidad de confrontar valores en conflicto fuera 

del hogar y responder por el bienestar de otra persona (paternidad) . La conciencia 

cognoscitiva de los más elevados principios morales se desarrolla en la 

adolescencia, pero la mayoría de las personas solo se compromete a actuar 

según estos principios en la edad adulta, cuando las crisis y los puntos de vista 

cambiantes sobre la identidad giran alrededor de los asuntos morales. No basta 

con alcanzar la etapa de las operaciones formales para lograr el pensamiento 

moral, a menos que la experiencia se conjugue con la cognición.? 

  

2 PAPALIA, Op - Cit. P. 458
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Los pensadores adultos poseen mayor capacidad para personalizar sus 

razonamientos y emplean, por tanto, la experiencia cuando tienen que enfrentarse 

a situaciones ambiguas, saben cuando decidir sin dejarse atar o constreñir por las 

reglas. En consecuencias, la experiencia o aprehendizajes emocionales son una 

herramienta de los adultos para adaptarse a su entorno, resolver problemas 

prácticos y comprender la vida. Los hábitos emocionales son aún muy inestables 

en la adolescencia y se prestan mas al cambio en este periodo que en al adultez. 

Las emociones debe de ser controladas en función de la adaptación al ambiente 

físico social, y al individuo en cuanto a sus ser físico y psicológico (Joulard 1974). 

El control emocional consiste en aprender a encarar una situación con actitud 

racional, responder con ella con la mente tanto como con las emociones y obviar 

la interpretación de las situaciones, de manera que susciten exageradas 

reacciones emocionales. El control de los aspectos mentales de un estado 

emocional, se refiere a enfrentar el deporte o la expresión verbal de las 

emociones; controlarlas es un indicativo de madurez emocional, lo cual parece ser 

un logro de la adultez y una transición en la adolescencia. 

Se espera que el control emocional aumente con la edad. El control sano de las 

emociones solo es posible en un yo vigoroso. Los factores que inciden en ese 

fortalecimiento del yo, según Jourard, son: La autonomía, como la posesión de un 

alto grado de aptitud y competencia de muchas áreas, de manera que la persona 

no esté obligada a depender en demasía de otros. El contacto con la realidad, 

refiere la capacidad de determinar con realismo que valores están en juego en una 

situación emocional y qué peligros se vinculan con la represión y la expresión de 

sus sentimientos.* Los dos elementos anteriores parecen proporcionar a una 

persona la ocasión de elegir cómo ha de reaccionar si es dominada por una 

emoción, en lugar de hacerlo de un modo estereotipado con el curso de 

explosiones de represiones o de supresiones lo cual se considera logros y 

adquisiciones de la etapa adulta. 

  

2 HURLOCK, Op. Cit. Págs. 70 — 95.
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Aproximarse al comportamiento del autocontrol en la etapa adolescente resulta 

relevantes desde el punto de vista social, en cuanto se avanza hacia la 

identificación de patrones o tendencias emocionales características de ésta que 

nos permita comprender la mejor para intervenir sobre ella de una manera efectiva 

desde lo social y lo educativo. 

En la actualidad son variados los síntomas sociales que destaca cada vez más la 

apremiante necesidad de ello. La educación en el manejo de las emociones, en la 

capacidad de zanjar pacíficamente las diferencias y el simple — pero a la vez complejo — 

hecho de llevarse bien. Los educadores, preocupados desde hace tiempo por los bajos 

rendimientos de los escolares en matemáticas y lecturas están comenzando en advertir la 

existencia de una deficiencia diferente y más alarmante: El analfabetismo emocional y en 

tanto se realiza loables esfuerzos para elevar los niveles académicos. Esta nueva y 

conflictiva deficiencia no esta contemplada en los programas escolares corrientes 

El aumento de los trastomos de la adolescencia y de problemas mundiales tales 

como la delincuencia juvenil, los crímenes, los embarazos no deseados paralela a 

la presión para mantener relaciones sexuales, el índice creciente de 

enfermedades venéreas entre adolescentes se ha triplicado en países como los 

Estados Unidos. 

Al enfocar la mirada en la juventud afronorteamericana, todos los índices son mucho más 

elevados, duplicándose o triplicándose. Por ejempio, el uso de la heroína y de la cocaína 

entre jóvenes blancos aumentó en Estados Unidos cerca del 300% con respecto a las dos 

décadas anteriores a la del noventa, para estos jóvenes el índice se multiplicó por 13 

veces. 

Los síntomas de la depresión en mayor o menor medida afectan a un tercio de la 

población adolescente, en el caso de las niñas, la incidencia de la depresión se duplica en 

la pubertad. La frecuencia de trastomos en la alimentación en niñas adolescentes ha 

experimentado un aumento vertiginoso. Dos de cada tres matrimonios de jóvenes termina 

en divorcio.
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Otros problemas asociados con déficit en las aptitudes emocionales se hallan 

relacionados con problemas de atención, actuación sin reflexión previa, nerviosismo 

excesivo que impide la concentración, pobre desempeño en las tareas escolares. Así 

mismo con ansiedad y depresión: conducta solitaria, diferentes miedos y preocupaciones; 

necesidad de ser perfectos, tristeza, nerviosismo. La Utilización de mentiras, tendencia a 

discutir, demanda de atención, destrucción de las propiedades de otros, desobediencia en 

el hogar y en la escuela, obstinación y capricho, exceso de charlatanería, actitud burlona, 

temperamento acalorado. Este malestar emocional parece ser el corto universal que la 

vida modema tiene para los jóvenes (Goleman, 1998). 

4.2CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

EM Evaluación Metacognitiva: 

Capacidad del sujeto para monitorear su propio sistema de creencias, para 

autoobservar sus conductas y las consecuencias de ellas a fin de orientar nuevas 

decisiones u acciones al respecto. 

EM Capacidad de Postergación de la acción. 

Referida a los comportamientos del sujeto relacionados con la organización y 

dirección de la acción en función de una meta o propósito considerada o asumida 

como de mayor importancia, aplazando el impulso de gratificación. 

E Capacidad de Resistencia a la adversidad. 

La aptitud emocional para soportar acontecimientos adversos, molestos y 

desagradables, para afrontar eventos amenazantes sin amedrentarse. 

Expectativas personales de ajuste de conducta. 

Describe el grado y tipo de expectativa de comportamiento del sujeto, conforme a 

sí mismo o a las reglas y normas sociales impuestas por su medio socio cultural.
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4.3 MODELO CONCEPTUAL 

Mentefacto conceptual de Inteligencia Emocional 

    

  

  

P1.INTELIGENCIA P2.Inteligencia 
P7.Comprehender m2. HUMANA lógico verbal 

        

  

  

  |] P3.Int. Lógico 
INTELIGENCIA | | matemática. 
EMOCIONAL 

  

        

  
  

P4. Inteligencia 
inestésica 

PS.Intel.musical 

p.Sntel.espacial 

      
      

        
P8.Comprehenderse 

    
      

    

P.9. Inteligencia P.10.Inteligencia 
intrapersonal interpersonal             

SUPRAORDINADAS: 

P1. La inteligencia emocional participa de la inteligencia humana, por cuanto ésta 

designa las capacidades que posee la persona para aprender y adaptarse al 
medio. 

Ed EXCLUIDAS: 

P2. La inteligencia emocional difiere de la lógica-verbal en cuanto que la primera 
designa las capacidades generales de la persona para aprender y adaptarse al 
medio, en tanto que la lógica verbal se refiere a las capacidades para comprender, 

relacionar y manejar conceptos expresados a través de palabras. 

P3. La inteligencia emocional difiere de la lógica-matemática en cuanto que la 
primera designa las capacidades generales de la persona para aprender y 
adaptarse al medio, en tanto que la lógico-matemática alude a las capacidades 
para comprender o elaborar razonamientos lógicos — matemáticos.
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P4. La inteligencia emocional difiere de la inteligencia cinestésica en cuanto que la 
primera designa las capacidades generales de la persona para aprender y 
adaptarse al medio, en tanto que la cinestésica se asocia a las capacidades para 
emplear el cuerpo en formas muy diferenciadas y hábiles tanto para fines 
expresivos como para realizar acciones orientadas a metas, movimientos finos y 

gruesos. 

P5. La inteligencia emocional difiere de la inteligencia musical en cuanto que la 

primera designa las capacidades generales de la persona para aprender y 
adaptarse al medio, en tanto que la musical evidencia la capacidad para percibir, 
comprender y producir combinaciones de los elementos constitutivos del lenguaje 
musical - tono, ritmo, timbre, la sensibilidad para percibir las relaciones entre ellos 
y captar propiedades de un contorno musical. 

P6. La inteligencia emocional difiere de la inteligencia espacial en cuanto que la 
primera designa las capacidades generales de la persona para aprender y 
adaptarse al medio, en tanto que la espacial define la capacidad para percibir con 
exactitud los objetos en el campo visual, realizar transformaciones y 
modificaciones mentales a los objetos. 

LA ISOORDINADAS: 

P7. La inteligencia emocional designa la capacidad de la persona para 

comprehenderse en sus creencias, afectos y comportamientos. 

P.8. La inteligencia emocional se caracteriza por la capacidad de la persona para 
comprehender al otro en sus creencias, afectos e interacciones. 

LA INFRAORDINADAS: 

P9. Un tipo de inteligencia emocional es la inteligencia intrapersonal, la cual se 
asocia con la capacidad de comprehenderse a sí mismo. 

P.10.. Un tipo de inteligencia emocional es la inteligencia interpersonal, la cual se 

asocia con la capacidad de comprehender al otro.
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MENTEFACTO CONCEPTUAL DE INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

  

P.1.INTELIGENCIA EMOCIONAL 

  
  

  
  

    
  

  

          
  

  

    
  

  

            
    

  

P.3.Comprehenderse INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 7 ] Es 
| ntamarcana 

p.4.Autoconocimiento p.5.Autovaloración P.6.Autoadministración 

LA SUPRAORDINADAS: 

P1. La inteligencia intrapersonal participa de la inteligencia emocional en cuanto 
que ésta designa capacidades de conocimiento, valoración y administración de sí 
mismo y del otro. 

LA EXCLUIDAS: 

P2. La inteligencia intrapersonal difiere de la inteligencia interpersonal en cuanto 
que la primera se asocia con capacidades de conocimiento, valoración y 
administración de sí mismo, en tanto que la segunda designa éstas mismas 
capacidades del sujeto sobre los demás. 

£A ISOORDINADAS: 

P3. La inteligencia intrapersonal designa la capacidad de la persona para 
comprehenderse en sus creencias, afectos y comportamientos. 

LA INFRAORDINADAS: 

P4. Uno de los tres modos de la inteligencia intrapersonal es el autoconocimiento. 

P5.Un segundo modo de la inteligencia intrapersonal es la autovaloración 

P.6. Un tercer modo de la inteligencia intrapersonal es la autoadministración.
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MENTEFACTO CONCEPTUAL DE AUTOADMINISTRACION. 

  

P.1.INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 
    
  

  

P.2.Autoconocimiento 
  

          
  

  

    

    
    
  

P.4.Procesos Motivacionales AUTOADMINISTRACIÓN 

P.3.Autovaloración 

P.S5.AUTOCONTROL P.5.AUTOMOTIVACION P.7. APRENDIZAJE EMOCIONAL           
  

LA SUPRAORDINADA: 

P1. La autoadministración participa de la inteligencia intrapersonal, en tanto que 
esta designa la capacidad de conocerse y comprehenderse. 

LA EXCLUIDAS: 

P2. La autoadministración es afectiva, el autoconocimiento, racional. 

P3. La autoadministración es afectiva; la autovaloración, afectiva. 

LA ISOORDINADAS 

P.4. La autoadministración subordina las fuerzas motivacionales a los propósitos 
del yo, las canaliza o inhibe. 

LA INFRAORDINADAS: 

P5. Como freno inhibitorio de los afectos desbordados, el autocontrol forma parte 

de la autoadministración. 

P.6. como movilización intensa de los recursos motivacionales al servicio del yo, 
la automotivación (esfuerzo) participa de la autoadministración. 

P.7. Entendido como ganar experiencias en dirigirse mejor, el aprendizaje afectivo 
es un mecanismo ligado con la autoadministración.
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MENTEFACTO CONCEPTUAL DE AUTOCONTROL 

  

P.1. AUTOADMINISTRACION 

    
  

  

  

    

    

      
                

    
  

        
  

  

  

P.2AUTOMOTIVACION 

p.4 PROCESO DE AUTOCONTROL 
AUTORREGULACION 

AFECTIVA P.3.APRENDIZAJE 
EMOCIONAL 

p.S. POSTERGACIÓN p.S EVALUACIÓN p.7. RESISTENCIA A LA P.8. EXPEC. DE AJUSTE 
DE LA ACCION METACOGNITIVA ADVERSIDAD COMPORTAMENTAL 

              
  

SUPRAORDINADA: 
P1. El autocontrol participa de la autoadministración, en cuanto que ésta se 
refiere a la capacidad de subordinar las fuerzas motivacionales a los propósitos 
del yo, las analiza o inhibe. 

LA EXCLUIDAS: 
P2. El autocontrol se diferencia de la automotivación en cuanto que este actúa 
como regulador de los procesos afectivos mientras que la segunda moviliza los 
recursos motivacionales (esfuerzo) al servicio del yo. 

P3. El autocontrol se diferencia del aprendizaje emocional en cuanto que este 
actúa regulador de los procesos afectivos mientras el segundo es un mecanismo 
emocional que permite ganar experiencia en dirigirse mejor. 

£2 ISOORDINADA: 
P4. El autocontro! designa la capacidad de autorregulación de los afectos en el 
individuo analizándolas o inhibiéndolas. 

LA INFRAORDINADAS: 
p.5. un modo de autocontrol es la capacidad de postergación de la acción 

p.6. un tipo de autocontrol se refiere a la aptitud de evaluación metacognitiva 

p.7. un modo de autocontrol es la capacidad de resistir a la adversidad. 

p.8. un modo de autocontrol es la capacidad para ajustar el comportamiento a las 

expectativas sociales.
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MENTAFACTO CONCEPTUAL DE EVALUACIÓN METACOGNITIVA 

  

P.1.AUTOCONTROL 
    

      

    

    

  

    

        

  

        
        

P.5.Automonitoreo de P.2.Postergación Acción 
Creencias 

P.6.Observación de CAPACIDAD DE | P.3.Resistencia a la 
Conductas Propias EVALUACION METACOGNITIVA Adversidad 

P.7.Observación de P.4.Expectativas de Ajuste 
Consecuencias Comportamental 

£A SUPRAORDINADAS: 

P1. La evaluación metacognitiva participa del autocontrol por cuanto ésta actúa 
como freno inhibitorio de los afectos desbordados. 

LA EXCLUIDAS: 
P2. La evaluación metacognitiva difiere de la postergación de la acción en cuanto 
que la primera designa la capacidad del sujeto para automonitorear sus creencias 
mientras la segunda alude a la capacidad para aplazar el impulso de gratificación 
en función de una meta o propósito asumido como de mayor importancia. 

P3. La evaluación metacognitiva difiere de la resistencia a la adversidad en tanto 
la primera designa la capacidad del sujeto para automonitorear sus creencias 

mientras la segunda alude a la aptitud emocional para soportar acontecimientos 
adversos, molestos, desagradables o amenazantes sin amedrentarse. 

P4. La evaluación metacognitiva difiere de las expectativas de ajuste comportamental del 
sujeto en tanto la primera designa la capacidad para automonitorear las creencias, 

mientras las segundas describen el grado y tipo de expectativa de comportamiento del 
individuo conforme a sí mismo o a las reglas y normas impuestas por el medio socio- 

LQ ISOORDINADAS: 
P5. La evaluación metacognitiva designa la capacidad del sujeto para 
automonitorear sus creencias a fin de hacer contacto con su forma de dar 

significado a los hechos o situaciones de su vida. 

PG. La evaluación metacognitiva tiene como característica la capacidad para 
observar las propias conductas retroalimentando información a cerca de si son o 
no apropiadas psicosocialmente. 

P7. La evaluación metacognitiva se asocia con la observación de las consecuencias de las 
acciones por el sujeto a fin de efectuar ajustes por su comportamiento psicosocial.
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MENTEFACTO CONCEPTUAL DE POSTERGACIÓN DE LA ACCIÓN 

  

P.1.AUTOCONTROL 
    

    
  

    

    

  

    

        
  

      

P.5. Demora P.2.Evaluación 
gratificación metacogniítiva 

P.6. Metas CAPACIDAD D POSTERGACIÓN || P.3.Resistencia a la 
DE LA ACCIÓN Adversidad 

P.7. Planificación P.4.Expectativas de Ajuste 
Comportamental           

£3 SUPRAORDINADA: 
P1. La postergación de la acción participa del autocontrol por cuanto éste actúa como 
freno inhibitorio de los afectos desbordados. 

¡ISOORDINADAS: 
P5. La postergación de la acción se caracteriza por la capacidad para demorar la 
gratificación del impulso. 

PG. La postergación de la acción tiene como propiedad la orientación de ésta en función 
de metas o propósitos asumidos por el sujeto como importantes frente a la gratificación 
del impulso de forma inmediata. 

P7. La postergación de la acción se caracteriza por la capacidad de actuar siguiendo un 
orden previsto de pasos que conducen al logro de un objetivo. 

LX EXCLUIDAS: 
P2. La postergación de la acción difiere de la evaluación metacognitiva en cuanto que la 
primera se refiere a la capacidad para demorar la gratificación del impulso y la segunda a 
la capacidad del sujeto para automonitorear sus creencias a fin de hacer contacto con su 
forma de dar significado a los hechos o situaciones de su vida. 

P3. La postergación de la acción se diferencia de la resistencia a la adversidad en cuanto 
que la primera se refiere a la capacidad para demorar la gratificación del impulso y la 
segunda a la aptitud del sujeto para soportar acontecimientos adversos, molestos, 
desagradables o amenazantes sin amedrentarse. 

P4. La postergación de la acción se diferencia de la expectativa de ajuste comportamental 

en tanto que el primero se refiere a la capacidad para demorar la gratificación del impulso 
en procura de una meta, mientras la segunda describe el grado y tipo de expectativa de 
comportamiento del individuo conforme a sí mismo o a las reglas y normas impuestas por 
el medio socio-cultural.
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MENTEFACTO CONCEPTUAL DE AJUSTE COMPORTAMENTAL 
  

  

PAAUTOGONEREL P.2.Evaluación Metacognitiva 
  

  

  

  

        
p.5. Estándares M 

EXPECTATIVAS DE AJUSTE 
e COMPORTAMENTAL | | P.3.Postergación de la Acción 

            

P.4.Resistencia a la 
Adversidad     
  

  
  

| ] 

P.6.Expectativas sociales de P.7.Expectativas personales 
Comportamiento de Comportamiento 

    

    
        

SUPRAORDINADAS: 
P1. Las expectativas de ajuste comportamental participan del autocontrol en cuanto éste 
actúa como regulador de los procesos afectivos en las personas. 

£2 EXCLUIDAS: 
P2. Las expectativas de ajuste comportamental difieren de la evaluación metacognitiva, 
en tanto las primeras describen el grado y tipo de expectativa de comportamiento 
conforme a sí mismo y a las regias socio culturales impuestas, mientras la segunda se 
refiere a la capacidad para monitorear las propias creencias. 

P3. Las expectativas de ajuste comportamental difieren de la evaluación metacognitiva, 
en tanto las primeras describen el grado y tipo de expectativa de comportamiento 

conforme a sí mismo y a las reglas socio culturales impuestas, mientras la segunda se 
caracteriza por la capacidad para demorar la gratificación del impulso en función de una 
meta asumida como importante. 

P4. Las expectativas de ajuste comportamental difieren de la evaluación metacognitiva, 
en tanto las primeras describen el grado y tipo de expectativa de comportamiento 
conforme a sí mismo y a las reglas socio culturales impuestas, pero mientras la segunda 
designa la aptitud emocional para soportar acontecimientos adversos, molestos, 

desagradables o amenazantes sin amedrentarse. 

ISOORDINADAS: 
P5. Las expectativas de ajuste comportamental designan los estándares personales del 

sujeto de cara a la adaptación social. 

LA INFRAORDINADAS: 
P.6 Las expectativas personales de comportamiento son un tipo de expectativa de ajuste 

comportamental del sujeto conforme a sí mismo. 

P7. Las expectativas sociales de comportamiento son un tipo de expectativa de ajuste 
comportamental del sujeto conforme a las reglas o normas impuestas por el medio socio- 
cultural.



MENTEFACTO CONCEPTUAL DE RESISTENCIA A LA ADVERSIDAD 

  

P1.AUTOCONTROL 
      

  

  

  

  

    

  

  

P2. Evaluación 
Metacognítiva 

P6. dps iso ii qetoS Resistencia a la 1 P3.Postergación a la 
Adversidad | Acción           

    

    P4.Expectativas ajuste 
Comportamental 

        

LA SUPRAORDINADA: 
P1. La resistencia a la adversidad participa del autocontrol por cuanto éste actúa 
como freno inhibitorio de los afectos desbordados. 

LA EXCLUIDAS: 
P2. La resistencia a la adversidad difiere de la evaluación metacognitiva en 
cuanto que la primera es la aptitud emocional para soportar acontecimientos 
adversos, molestos, desagradables o amenazantes sin amedrentarse mientras la 
segunda se refiere a la capacidad para automonitorear las propias creencias. 

P3. La resistencia a la adversidad difiere de la postergación de la acción en tanto 
que la primera se refiere a la aptitud emocional para soportar acontecimientos 
adversos, molestos, desagradables o amenazantes si amedrentarse mientras la 

segunda se refiere a la capacidad para demorar la gratificación del impulso en 
función de una meta asumida como importante. 

P4. La resistencia a la adversidad difiere de la postergación de la acción en tanto 
que la segunda se refiere al grado y tipo de expectativa de comportamiento del 
individuo conforme a sí mismo o a las reglas y normas impuestas por el medio 
socio-cultural. 

ISOORDINADA: 
P5. La resistencia a la adversidad designa la aptitud emocional para soportar 
acontecimientos adversos, molestos, desagradables o amenazantes sin 
amedrentarse. 

PG. La resistencia a la adversidad tiene como característica la persistencia en la 

acción encaminada a un objetivo a pesar los obstáculos intemos o externos que 
se encuentran en el camino.



MENTEFACTO CONCEPTUAL DE EMOCIÓN 

  

  

    

  

  

  
    

    

        
        

  

  

  

  

        
  

  

  

P.1. PERSONALIDAD 

P.2.Estado de Animo 
P.4.Cognitivo 

E 17 
EMOCION 

|] P.3.Carácter 
P.5.Expresivo | 

P.9. Básicas P.10.Complejas 
P.6.Funcional E 

P.7.Neurofisiológico       
  

LA SUPRAORDINADAS: 
P1. La emoción participa de la personalidad en cuanto ésta designa tendencias 
de comportamiento de tipo innato y adquirido. 

£1 EXCLUIDAS: 
P2. La emoción se diferencia del estado de ánimo en cuanto que es un impulso 
para la acción mientras el segundo se refiere a una tendencia comportamental de 
mayor regularidad en el tiempo. 

P3. La emoción se diferencia del carácter en cuanto que la primera es un impulso 
para la acción mientras el segundo se asocia con los aprendizajes socio-culturales 
derivados del entorno donde el sujeto interactúa. 

L2 ISOORDINADAS: 
P4. La emoción se caracteriza por incluir estructuras de significados o cognitivas 
a través de las cuales las persona evalúa e interpreta la realidad y actúa frente a 
ella. 

P5. La emoción se caracteriza por la expresión verbal o no verbal del impulso. 

P6. La emoción describe propiedades funcionales que permiten la adaptación del 
individuo a su medio o realidad. 

P7. La emoción designa procesos neurofisiológicos que actúan concomitante y 
sistemáticamente con los cognitivos, expresivos y funcionales. 

LA INFRAORDINADAS: 
P.9. las emociones básicas son un tipo de emoción sin mediación cognoscitiva 
p.10. las emociones complejas son un tipo de emoción con mediación cognoscitiva
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MENTEFACTO CONCEPTUAL DE DESARROLLO EMOCIONAL 
    

P.5.Maduración P.1.DESARROLLO HUMANO 
Neurológica pp] 

  

  P.2.Desarrollo Social 
  

  

    P.8.Cambio de Valores     

— DESARROLLO EMOCIONAL |, | P.3.Desarrollo Cognitivo 
  

        
    

  

P.7.Características de 
utilización de recursos || P.4.Desarrollo Motor 
mentales conductuales 

      
  

  

    P.8.Capacidad de po 
Modulación     
  

£A SUPRAORDINADAS: 

P1. El desarrollo emocional participa del desarrollo humano en cuanto que éste 
designa el conjunto de cambios que con el tiempo ocurren en la estructura, 
pensamiento, afectividad o comportamiento de una persona a causa de “los 
factores biológicos y ambientales, dando origen a una complejidad progresiva del 
organismo, a una integración creciente de su organización y función. 

£A EXCLUIDAS: 

P2. El desarrollo emocional difiere del social en cuanto que éste último incide en 
el desarrollo del primero a través de la interacción del sujeto con los demás, en 
tanto que el primero designa aspectos tales como el cambio diferido de valores, 
los cambios neurológicos, las características de uso de los recursos mentales y 

conductuales y la capacidad de modulación de la respuesta emocional. 

P3. El desarrollo emocional difiere del cognitivo en cuanto este último favorece los 
cambios que hace el sujeto a niveles mentales progresivamente superiores para 
entender el mundo, los objetos, etc., en tanto que el primero designa aspectos 
tales como el cambio diferido de valores, los cambios neurológicos, las 
características de uso de los recursos mentales y conductuales y la capacidad de 

modulación de la respuesta emocional. 

P4. El desarrollo emocional difiere del desarrollo motor en cuanto éste último 
designa los cambios relacionados con las aptitudes físico-motoras finas, gruesas, 
en tanto que el primero designa aspectos tales como el cambio diferido de valores, 
los cambios neurológicos, las características de uso de los recursos mentales y 

conductuales y la capacidad de modulación de la respuesta emocional.



£A ISOORDINADAS: 

P5. El desarrollo emocional se caracteriza por la maduración neurológica, la cual 
comporta una serie de cambios previamente programados en el organismo 
respecto de su organización, funciones, complejidad e integración de tipo nervioso 
y biofisiológico. 

P6. El desarrollo emocional está definido por el cambio de valore del sujeto en su 
interacción con el medio y sus circunstancias evolutivas. 

P7. El desarrollo emocional designa las características que adquiere el uso de los 
recursos mentales co conductuales del sujeto, para responder de manera 
adaptativa a su ambiente y a su bienestar psicológico. 

P8. El desarrollo emocional se caracteriza por la capacidad que va adquiriendo el 
individuo progresivamente para modular la intensidad y duración de sus 
reacciones ante los eventos vitales.
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MENTEFACTO CONCEPTUAL DE RETOS DE LA ETAPA ADOLESCENTE 

P1.RETOS DEL DESARROLLO 
  

    
  

  

  
  

  

  
  

      
        

      
  

  

                      
  

  
  

    

HUMANO 

P2.Retos etapa 
infantil 

P4. Expectativas RETOS ETAPA | | 
psicosociales de ADOLESCENTE | | 

adaptación P3.Retos etapa 
— aduita-ioven 

f I 1 ] 

PS.Autonomía P6. Regulación P7. Autovalorativo P8. Social 
sexualidad 

P9. Racional-emotivo P10.Intrapersonal 

        
    

£A SUPRAORDINADA: 

P1. Los retos vitales del adolescente participan de los retos del desarrollo humano 
en cuanto éstos designan las demandas psicosociales de éste ante su medio. 

LA EXCLUIDAS: 

P2. Los retos de adaptación de! adolescente difieren de los retos de la etapa de 

adaptación de la etapa infantil del desarrollo, en tanto que éstos designan las 
expectativas de respuesta psicosocial que le son planteadas al adolescente en su 

proceso de desarrollo y adaptación a su entorno, mientras que los de la etapa 
infantil son entre otros, adquisición de habilidades de interacción, competencia 
psicomotriz, cognitivas. 

P3. Los retos de adaptación del adolescente difieren de las de la etapa adulta- 
joven del desarrollo, en tanto que estos designan las expectativas de respuesta 

psicosocial que le son planteadas al adolescente en su proceso de desarrollo y 
adaptación a su entorno, mientras que los de la etapa adulta - joven se hallan 
sobre la aplicación de competencias y habilidades adquiridas para desenvolverse 
en su entorno laboral, familiar y social. 

£A ISOORDINADAS: 

P4. Los retos de adaptación del adolescente designan las expectativas de 
respuesta psico-sociales que se le plantean a éste en esta etapa.
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LA INFRAORDINADAS: 

P5. Los retos de adaptación del adolescente son de tipo filial, de ganancia de 

autonomía respecto a las figuras de apego. 

P6. Los retos de adaptación del adolescente son del tipo "regulatorio de la 
sexualidad", en tanto esto implica el ejercicio del control sobre el impulso sexual. 

P7. Los retos de adaptación del adolescente son de tipo autovalorativo en cuanto 
que implican la asunción de la propia imagen corporal. 

P8. Los retos de adaptación del adolescente son de tipo social, en tanto éstos 
designan el ajuste de éste a las expectativas sociales propias de su cultura. 

P9. Los retos de adaptación del adolescente son de tipo racional-emotivo en tanto 
se refieren al uso flexible de las capacidades cognitivas adquiridas para 
comprender las realidades reales y las simbólicas. 

P10. Los retos de adaptación del adolescente son de tipo intrapersonal, en tanto 

éste se refiere a la consolidación de la identidad.
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MENTEFACTO CONCEPTUAL DE ASPECTOS EMOCIONALES 
TRANSICIONALES DE LA ADOLESCENCIA 

  

P1.ASPECTOS DEL DESARROLLO 
PERSONALIDAD ADOLESCENTE 

  

  

  
  

  

  

          
      

  

  

      
    

  

            
    

  

P3.Temporales 

ASPECTOS EMOCIONALES |] P2. Aspectos emocionales 
TRANSICIONALES DE LA | constantes de la adolescencia 

ADOLESCENCIA 

P4.Adaptativos 

PS.Capacidad de flexibilidad P6.Capacidad, organización y P7.Capacidad, resistencia a 
emocional orientación de impulsos eventos adversos- amenazantes 

SUPRAORDINADAS: 
P1. Los aspectos emocionales transicionales de la adolescencia participan del 
desarrollo de la personalidad adolescente en tanto estos designan los cambios 
que se producen en los diversos sistemas del joven en avance a una integración y 
organización psicosocial. 

EXCLUIDAS: 
P2. Los aspectos emocionales transicionales de la adolescencia difieren de los 
aspectos emocionales constantes de la adolescencia, en tanto los primeros aluden 
a cambios en los diversos sistemas que forman al joven en función de niveles 
superiores de integración y organización biopsicosocial, mientras los aspectos 
constantes se refieren a los sistemas en sí mismos como principio o fundamento 
sobre los cuales se suceden los cambios anteriores. 

LA ISOORDINADA: 
P3. Los aspectos emocionales transicionales de la adolescencia se caracterizan 
por su carácter adaptativo psicosocial a través del cual el adolescente integra y 
organiza su identidad y capacidad de respuesta a los seguimientos ambientales. 

P4. Los aspectos emocionales transicionales de la adolescencia se caracterizan 
por ser temporales, no definitivos, por servir a un fin adaptativo posterior. 

LA INFRAORDINADAS: 
P5. Los aspectos emocionales transicionales de la adolescencia son de diversos 

tipos: uno de ellos es la capacidad de flexibilidad emocional; otro, la capacidad de 
organización y orientación de los impulsos y la capacidad de resistencia a eventos 
adversos -amenazantes.
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5 PROCESO INVESTIGATIVO 

5.1 MUESTRA 

La unidad de análisis con la cual se llevó a cabo el presente estudio estuvo constituida por 

un grupo masculino de adolescentes con edades entre los 15 y 17 años y un grupo 

masculino de adultos - jóvenes entre los 27 y 30 años. El cien por ciento de los últimos 

son de estado civil casado, cursando estudios entre los grados décimo y undécimo 

(E.M.V.) en jornada noctuma. El cien por ciento de los adolescentes son de estado civil 

soltero y se hallan adelantando estudios de secundaria entre los grados séptimo y noveno 

(E.B.S.). La totalidad de los dos grupos manifiesta intención de realizar carreras 

tecnológicas. 

El 70% de los adolescentes llevan un tiempo igual o superior a los cuatro años de 

permanencia en la institución, mientras el grupo de adultos jóvenes llevan en promedio 

cinco y medio años aproximadamente de permanencia en la misma. 

El 75.5% de los adolescentes alternan sus estudios con el trabajo diurno, en tanto que el 

50% de los adultos-jóvenes llevan a cabo sus actividades laborales en el sector formal de 

la economía como empleados, y el restante 50% se desempeña en el sector informal. 

El 100% de los miembros de los dos grupos manifiestan no haber participado en una 

experiencia de respuesta a un cuestionario como el propuesto para este estudio. 

A toda esta unidad de análisis le fue administrado el instrumento de autocontrol! diseñado, 

dividido en los cuatro factores señalados, junto con un formato en el cual se solicitaba 

información respecto de su edad, grado de escolaridad, estado civil actual y tiempo de 

permanencia en la institución educativa. 

A esta muestra no se incorporaron sujetos que presentaban antecedentes 

delincuenciales, de abuso de drogas u otros eventos que los hicieran participantes con 

características particulares.
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5.2 HIPOTESIS 

En el estudio se plantearon cuatro hipótesis de investigación, así: 

Hi El adolescente manifiesta menor flexibilidad que el adulto joven para 

automonitorear su sistema de creencias con las cuales orienta sus decisiones, 

para autoobservar sus conductas y las consecuencias de ellas. 

Los datos, de los autores citados en la reseña histórica, sugieren que la 

capacidad de regulación de los adolescentes se ve afectada por la falta de 

flexibilidad. El adolescente es radical en su regulación, comparativamente con el 

adulto. Utiliza mecanismos mentales para enmascarar sus emociones, ignorando y 

ocultando el significado del acontecimiento que los ha causado. 

El adolescente interpreta su experiencia en términos dualísticos, autoritarios; está 

buscando la verdad y el conocimiento. El adulto empieza a respetar la diversidad 

de opiniones, a adoptar la perspectiva de que la gente tiene derecho a tener otras 

opiniones, a ver un asunto desde otro punto de vista, dependiendo del contexto 

particular. 

La independencia implica la capacidad de hacer uno mismo sus propios juicios y 

de autorregular la propia conducta. "Pensar por sí mismo". Revisar normas, 

valores y límites, ayuda a desarrollar pensamiento autónomo y flexible y conducta 

autorregulada al constituir la propia identidad. Este proceso presenta inestabilidad 

en el adolescente. 

Esta perspectiva relativista surge la necesidad de hacer algún compromiso de 

creencia final, afirmación personal, identidad, un compromiso (optar) por unos 

valores, puntos de vista y (proyectar) estilo de vida.
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El dualismo básico de la adolescencia pasa a la tolerancia hacia múltiples puntos 

de vista (relativismo conceptual), compromiso y responsabilidad auto escogidos 

(adulto joven). 

Klaus Riegel (1984), hace énfasis en la comprensión de las contradicciones como 

el logro importante del desarrollo cognoscitivo del adulto. A esto le llamó 

pensamiento dialéctico en el cual el adulto considera pensamientos opuestos y 

sintetiza, integra tales pensamientos. Un aspecto en particular, importante del 

pensamiento dialéctico es la integración de lo idea! y de lo real. El mundo diario 

práctico (el real) sirve como corrección dialéctica de la artificialidad del 

pensamiento operacional formal abstracto (el ideal), lo cual según Riegel, son los 

fundamentos del adulto. 

Hi: El adolescente manifiesta menor flexibilidad que el adulto-joven para adaptar 

sus expectativas de comportamiento a sí mismo y a las reglas impuestas por su 

medio socio-cultural. 

La madurez del pensamiento se refleja en la capacidad de combinar lo objetivo 

(elementos lógicos racionales) con lo subjetivo (elementos concretos o basados 

en la experiencia personal). Esto ayuda a que las personas tengan en cuenta sus 

propias experiencias y sentimientos En este momento puede aflorar la sabiduría 

como pensamiento flexible que capacita a las personas para aceptar la 

inconsistencia, la contradicción, la imperfección y el compromiso, de manera que 

puedan resolver problemas de la vida real. Esta madurez de pensamiento, más 

allá de la lógica pura o pensamiento formal, se basa en la subjetividad y la 

intuición más lógica pura, propia del pensamiento post formal. Los pensadores 

adultos poseen mayor capacidad para personalizar sus razonamientos y emplean, 

por tanto, la experiencia cuando tienen que enfrentarse a situaciones ambiguas; 

saben cuándo decidir sin dejarse atar o constreñir por las reglas. En 

consecuencia, la experiencia o aprendizajes emocionales son una herramienta de
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los adultos para adaptarse a su entorno, resolver problemas prácticos y 

comprender la vida. 

El desarrollo del pensamiento post-formal ha encontrado hallazgos experimentales 

confirmatorios como una transición del pensamiento formal del adolescente al post 

formal del adulto. 

El adulto parece ser más capaz de comprender aspectos que tienen que ver con la 

certeza y las conclusiones lógicas y de integrar estos aspectos con la emoción. 

El pensamiento post-formal se caracteriza por un desplazamiento en la 

polarización (correcto vs incorrecto, lógico vs emoción, mente vs cuerpo) hacia 

una integración de conceptos. "Vive y aprende" es la síntesis del desarrollo 

emocional del adulto. La experiencia lo conduce a revaluar los criterios para juzgar 

lo que es correcto, justo. Las experiencias que producen tal cambio con frecuencia 

están impregnadas de emoción; esto desencadena un volver a pensar, lo cual no 

logran las conversaciones hipotéticas e impersonales del período adolescente 

Hi La capacidad del adolescente para soportar acontecimientos adversos, 

molestos o desagradables, o para resistir eventos amenazantes sin amedrentarse 

es inferior a la capacidad del adulto-joven para ello. 

La madurez se orienta hacia una mayor espontaneidad de la experiencia 

emocional, donde ésta no es suprimida sino conscientemente modulada. Los 

estudios sobre afrontamiento y defensa corroboran una importante transición entre 

la adolescencia y la etapa adulta en esta dirección. Las estrategias de 

afrontamiento y defensa de la adolescencia son: La evitación, el distanciamiento, 

la intelectualización frente a los eventos amenazantes. Estas ceden para dar paso 

a unas más maduras en el adulto: la sublimación, la re-evaluación de los 

acontecimientos, el humor frente a la adversidad, al altruismo, a lo molesto, a lo 

difícil o amenazantes.
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Las estrategias centradas en la emoción en la adolescencia son sofisticadas pero 

relativamente rígidas, el contacto con la realidad, la capacidad para determinar 

con realismo qué valores están en juego en una situación emocional y qué 

peligros se vinculan con la represión y la expresión de sus sentimientos, presentar 

ambigúedad, lo cual sugiere disfuncionalidad en el afrontamiento de eventos 

adversos en el adolescente. 

El adolescente ansía controlar sus emociones, para dar ta impresión de que es un 

individuo maduro; sin embargo, cuanto más control ejerce, tanto más perjudiciales 

son sus efectos. Esta reacción frente a la adversidad o al obstáculo no resulta de 

una actitud realista sino de una represión enmarcada en su Autoimagen. Además, 

dado que las emociones más ordinarias y más intensas son las más dañinas 

(miedo, ansiedad de frustración, el pesar, los celos y la envidia), necesitan de los 

efectos purgativos de la catarsis, que no siempre se lleva acabo de manera 

efectiva. 

David Elkind (1984), citado por Pappalia, ha descrito varias conductas típicas del 

adolescente, que indican un pensamiento egocéntrico el cual hace al sujeto más 

probablemente vulnerable a la adversidad: Pensamiento idealistas respecto al 

mundo, el comportamiento de las personas, la capacidad para ver muchos matices 

de un aspecto, extrema autoconciencia sobre su conducta, creencias de 

omnipotencia, egocentrismo: Sus experiencias son únicas y no están sujetas a las 

reglas naturales que rigen el resto del mundo. "Esto sólo le ocurre a los demés y 

no a mí", indecisión por la conciencia de la multiplicidad de opciones que existen 

en casi todos los aspectos de la vida. 

Un elemento adicional a favor del adulto está en que su perspectiva y juicio 

emocional han mejorado por su posibilidad de confrontar valores en conflicto fuera 

del hogar y responder por el bienestar de otra persona (paternidad), lo cual lo hace 

más efectivo y competente frente a la amenaza de ciertos retos vitales, más 

autoconfiable y seguro de sí.
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La conciencia cognoscitiva de los más elevados principios morales se desarrolla 

en la adolescencia, pero la mayoría de las personas solo se comprometen a 

actuar según estos principios en la edad adulta, cuando las crisis y los puntos de 

vista cambiantes sobre la identidad giran alrededor de los asuntos morales; en la 

adversidad no logra mantenerse con firmeza para dar sentido a las vivencias 

desfavorables. 

Hi: La capacidad del adulto para actuar movido por razones, metas o propósitos a 

largo plazo, es superior a la del adolescente. 

Una persona puede elegir cómo ha de reaccionar si es dominada por una 

emoción, en lugar de hacerlo de un modo estereotipado con el concurso de 

explosiones de represiones o de supresiones, lo cual se consideran logros y 

adquisiciones de la etapa adulta. 

Como lo plantea Erickson (1968), el adolescente se halla en proceso de 

estructuración y resolución de aspectos de su identidad, que hacen que sus 

sentimientos de seguridad sea frágil al contacto con la realidad, lo cual hace que 

los adolescentes sean difíciles, inestables en el mantenimiento de su conducta 

dirigida a un propósito. 

Elemento componente (eficiencia con la cual la persona analiza y procesa la 

información), capacidad para resolver problemas, monitorear y evaluar los 

resultados). Elemento de experiencia: Perspicacia de la inteligencia, permite 

comparar la información nueva con la que ya se posee y propone nuevas maneras 

de integrar los datos (originalidad). Elemento contextual: Habilidad para sopesar 

una situación y decidir qué hacer frente a ella; adaptarse, cambiarla, encontrar una 

nueva y más cómoda en la relación personal con el entorno físico y social. 

Las dos últimas son de gran importancia para el adulto; la primera de carácter 

crítico, académico, lógico -verbal, es más rígido, dogmática, propio del período
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adolescente en tanto que la inteligencia contextual o práctica del adulto es el 

conocimiento tácito, información interna o sentido común, el cual incluye 

autoadministración, automanejo (disposición para comprender y conocer cómo 

distribuir el tiempo y las fuerzas), administración de las tareas (saber cómo) y 

administración de las relaciones (cuándo recompensar). Lo anterior permite 

suponer que el adulto resulta más hábil para comprometerse con metas a largo 

plazo que le resulte recompensante. 

5.3 VARIABLES 

LA V.1. Capacidad de evaluación metacognitiva. 

Hi El adolescente manifiesta menor flexibilidad que el adulto joven para 
automonitorear su sistema de creencias con las cuales orienta sus decisiones, 
para evaluar sus conductas y las consecuencias de ellas. 

V. DEPENDIENTE V. INDEPENDIENTE 

(Y) (Xx) 

Flexibilidad de conducta autocontrolada Capacidad de automonitoreo del siste- 

del adolescente/Adulto. ma de creencias propias, autoevalua- 
ción de la conducta y sus consecuen- 

cias. 

Definición operacional: 

Autoreporte de la capacidad de evaluación metacognitiva, a través de un 

cuestionario validado y administrado para tal efecto. 

LA Expectativas individuales de conducta. 

Hi: El adolescente manifiesta menor flexibilidad que el adulto-joven para adaptar 
sus expectativas de comportamiento frente a sí mismo o a las reglas impuestas 
por su medio socio-cultural. 

V. DEPENDIENTE V. INDEPENDIENTE 

(M) (Xx) 

Flexibilidad en la adaptación de la Postura personal (adolescente/alumno) 

conducta personal(adolescente/adulto) frente a las reglas socioculturales. 

a las reglas socioculturales.
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Definición operacional: 
Autoreporte de la postura personal (adolescente/adulto) frente a las reglas 
socioculturales, a través de un cuestionario validado y administrado para tal 

efecto. 

L2Q Resistencia a la adversidad. 
La capacidad del adolescente para soportar acontecimientos adversos, molestos o 
desagradables, o para resistir eventos amenazantes sin amedrentarse es inferior a 
la capacidad del adulto-joven para eilo. 

V. DEPENDIENTE V. INDEPENDIENTE 

(Y) 09 

Respuesta (adolescente/adulto) Actitud (adolescente/adulto) frente a 
ante el afrontamiento de eventos amena- eventos amenazantes molestos o 

zantes, molestos o adversos, planteados adversos. 
Hipotéticamente. 

Definición operacional: 

Autoreporte de respuesta (adolescente/adulto) frente a eventos amenazantes 
molestos o adversos, a través de un cuestionario validado y administrado para tal 

fin. 

LA Postergación de la acción. 
La capacidad del adulto para actuar movido por razones, metas o propósitos a 

largo plazo, es superior a la del adolescente, 

V. DEPENDIENTE V. INDEPENDIENTE 

(Y) (Xx) 
Respuesta de postergación (adolescente/ Capacidad de canalización diferida 

Adulto) del impulso en función de objetivos de la acción (adolescente/adulto) hacia 

a largo plazo. un fin específico. 

Definición operacional: 

Autoreporte de respuesta (adolescente/adulto) sobre su capacidad de 

mantenimiento de la acción en el largo plazo, a través de un cuestionario validado 

y administrado para tal fin.



5.4 INSTRUMENTO 

ESCALA DE AUTOCONTROL ADOLESCENTE Y ADULTO 

Dirección de los items en el instrumento 
1= indicativo de una actitud favorable al objeto de referencia o constructo. (cuatro 
factores de autocontrol) (directo) 
O = indicativo de una actitud contraria al objeto de referencia o constructo. (cuatro 
factores de autoncontrol) (inverso) 
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Ítem Enunciado Si | No 
1 Aunque hay cosas urgentes por hacer, hago primero lo que más me gusta 
Ze Dejo para después de mis obligaciones aquello que podría impedir que las cumpliera bien 
3 Me dedico a lo que me interesa a pesar de que otras cosas sean más urgentes que eso. 

4 Programo la hora de salida cuando quiero llegar temprano a un lugar o cita 
5 Pocas veces evalúo las fallas o aciertos en lo que hago, a pesar de que quiero mejorar. 
6 Puedo e adecuadamente sin tener que hacerlo por temor a una sanción o llamado de 

atención. 

Y Tengo confusión a cerca de lo que significa portarse adecuadamente. 
3 Si tengo pereza, pero quiero estudiar, busco las condiciones a mi alrededor que me permitan hacerlo 

9 Me siento a gusto de conseguir logros más allá de mi esfuerzo y mis propósitos 
10 A veces soy brusco con los demás 

11 Me crítico cuando fallo 

12 Tengo presentes mis responsabilidades 

13 La gente suele decir que soy despreocupado de mis obligaciones 
14 Me gusta saber lo que debo hacer para observar mis progresos en ello 

15 Estoy a tiempo en mis diligencias o reuniones 
16 Cualquier tipo de comida está bien para mi 
17 Tengo presente las promesas que son difíciles de cumplir 

18 En las actividades que emprendo me gusta saber cómo van las cosas 
19 Cuando trabajo por algo que me he propuesto, me doy cuenta si lo voy consiguiendo 

20 Me es difícil recordar las normas cuando actúo aunque las sepa 
21 La gente me dice que soy incapaz de darme cuenta de lo que está bien o mal hecho 

22 Suelo preguntarme por qué la gente se comporta de la manera que lo hace 

23 A veces desacato normas, acuerdos o compromisos 

24 Coloco de nuevo en su Jugar objetos que otros han dejado tirados 

25 Me cuesta darme cuenta de los comportamientos que resultan agradables a 
quienes me rodean 

26 Cuando algo no me sale, se debe a que no conté con suerte 
27 Digo mentiras o historias falsas para favorecerme de un impase o conseguir mis propósitos 

28 Si tengo miedo, de resulta imposible relajarme o pensar en otras cosas 

29 Suelo hacer cosas para las cuales no encuentro explicaciones razonables 
30 Cuando alguien tiene dificultades, me cuesta encontrar alternativas de solución que lo ayuden 

31 Realizo una actividad si mi objetivo lo consigo de manera rápida 

32 Busco que mis actos correspondan con propósitos de cambio que me haya 

propuesto a mi mismo 

33 Los demás suelen ser más fuertes que yo al sufrimiento 
34 Me premio a mí mismo cuando consigo mejorar algún aspecto de mi 

comportamiento o de mi vida 

35 _ |Llamo la atención a los demás cuando dicen groserías 
36 Acato las indicaciones que me hacen de inmediato 

37 Busco los motivos que me impiden dar más de mí en lo que hago 
38 Desconozco lo que puedo hacer para tranquilizarme cuando estoy nervioso 
39 Cuando soporto un sufrimiento o dolor físico imagino a los demás admirándome por mi valentía 

40   Generalmente acierto cuando doy un consejo a alguien     
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41 Soporto un dolor, molestia o incomodidad en el presente, con tal de evitar que se repita en el futuro 

42 Pierdo de vista aquello que me queda por hacer, después de lograr lo que quiero 
43 Hago cosas que me cuestan, sobre todo porque así recibo la admiración de los demás 

££ Me es difícil saber que parte de un trabajo realizado en equipo se debe a mí 

45 Pienso en como seré en unos quince años 
46 Pienso en las razones que me llevan a hacer algo que me gusta pero que no debo hacer 

47 Todas las personas me caen bien 

48 Me hago el sordo cuando me llaman 
49 Suelo comparar mis actividades y comportamientos actuales con los del pasado 

50 Comparto todas mis cosas con los demás 

51 Los problemas personales me hacen poner muy nervioso 
52 Cuando voy a hacer algo que me he prometido evitar consigo pensar en ello antes 
53 Si me siento nervioso, sé que tranquilizándome, las cosas me salen mejor 
54 Me animo para continuar haciendo las cosas cuando he tenido éxitos en ellas, así sean 

oco importantes 

55 Tengo dificultad para acabar con trabajos que no me gustan 
56 Disfruto imaginando cosas que me gustarían que me ocurriesen 
57 Primero cumplo con mis deberes y luego sí hago lo que me gusta 

58 _ | Hago lo que creo que está bien así me crean en una vía contraria 
59 Me siento satisfecho conmigo mismo al realizar actividades que me han exigido mi esfuerzo y 

capacidad sin importar que los demás me lo reconozcan 

60 Me doy cuenta de cómo reaccionan los demás cuando hago algo a propósito 

61 Me importa poco lo que deba sufrir si eso me hace mejorar 

62 Hago lo que creo que debo hacer así me insulten o lastimen. 
63 Tardo bastante en reanimarme después de estar triste o decaído. 
64 Ante una actividad o reto difícil que exija mi esfuerzo y capacidad, miro lo que debo ir haciendo para 

lograr el objetivo final. 

65 Llevo las cuentas de lo que gasto y tengo. 

66 Si sé que no debo hacer algo, evito hacerlo. 
67 Actúo de acuerdo al ánimo del momento. 
68 A pesar de mi estado de ánimo hago lo que tengo que hacer. 
69 Aunque pueda hacer enseguida, lo dejo para después. 

70 Sólo diciéndome a mí mismo qué es lo que debo hacer, logro hacerlo. 
71 Me cuesta darme cuenta de las posibles consecuencias de las cosas que hago. 

712 Para que la gente consiga algo de mí, tiene que ser por las buenas. 
73 Debido a que se me dificulta darme cuenta cuando hago algo incorrecto, me es 

difícil cambiar mi forma de actuar. 
74 Olvido con facilidad las cosas que tengo que hacer. 

75 Pido disculpas cuando hago algo inadecuado. 
76 |Me gustaría saber porqué hago las cosas que preferiría evitar hacer. 
17 Olvido escribir y organizar las cosas que tengo que hacer. 
78 Tengo poco presente el tiempo que dedico a estudiar cada día. 

79 Cuando me esfuerzo por algo, me es difícil saber si voy consiguiendo lo que quería. 

80 A veces alardeo delante de los demás 
81 Cuando tengo mucha hambre y es imposible saciarla en el momento, me dedico a 

pensar en ello, dejando de lado los asuntos del momento 

82 Hacer lo que a uno le apetece no es algo que lo perjudique 

83 Uno tiene derecho a divertirse a sí no haya cumplido previamente con sus deberes 

34 Me es difícil divertirme sabiendo que tengo cosas pendientes 
85 Si decidiera escribir una frase recordatoria de algo que me cuesta esfuerzo hacer, ponerla en un lugar 

visible, sería la primera vez gue lo haría 

86 Hago un alto para disfrutar haber hecho bien algo 
87 Suelo hacer cosas para las cuales no encuentro explicación razonable 
38 Las cosas salen al contrario de como las había planeado 

89 Cuando me estoy divirtiendo sólo pienso en ello       
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ltem Enunciado Si |No 
1 Aunque hay cosas urgentes por hacer, hago primero lo que más me gusta o |1 
2 Dejo para después de mis obligaciones aquello que podría impedir que las cumpliera bien 1 |0 

3 Me dedico a lo que me interesa a pesar de que otras cosas sean más urgentes que eso. o |1 

4 Programo la hora de salida cuando quiero llegar temprano a un lugar o cita 1 |0 
5 Pocas veces evalúo las fallas o aciertos en lo que hago, a pesar de que quiero mejorar. o |1 

6 Puedo comportarme adecuadamente sin tener que hacerio por temor a una 1 |0 

sanción o llamado de atención. 
Y Tengo confusión a cerca de lo que significa portarse adecuadamente. 1 ]0 
8 Sitengo pereza, pero quiero estudiar, busco las condiciones a mí alrededor que ¡[1 ¡0 

me permitan hacerio 
9 Me siento a gusto de conseguir logros más allá de mi esfuerzo y mis propósitos o 11 
10 A veces soy brusco con los demás o |1 
11 Me critico cuando fallo 1 ¡0 

12 Tengo presente mis responsabilidades 1 |0 

13 La gente suele decir que soy despreocupado de mis obligaciones 0 |1 

14 Me gusta saber lo que debo hacer para observar mis progresos en ello 1 10 

15 Estoy a tiempo en mis diligencias o reuniones 1 10 
16 Cualquier tiempo de comida está bien para mí? o |1 
17 Tengo presente las promesas que son difíciles de cumplir 1 |0 

18 En las actividades que emprendo me gusta saber cómo van las cosas 1 0 
19 Cuando trabajo por algo que me he propuesto, me doy cuenta si lo voy consiguiendo 14 10 

20 Me es difícil recordar las normas cuando actúo aunque las sepa o |1 
21 La gente me dice que soy incapaz de darme cuenta de lo que está bien o mal hecho o |1 

22 Suelo preguntarme por qué la gente se comporta de la manera que lo hace o |1 
23 A veces desacato normas, acuerdos o compromisos o |1 
24 Coloco de nuevo en su lugar objetos que otros han dejado tirados 1 |0 

25 Me cuesta darme cuenta de los comportamientos que resultan agradables a o |1 

quienes me rodean 

26 Cuando algo no me sale, se debe a que no conté con suerte o |1 
27 Digo mentiras o historias falsas para favorecerme de un impase o conseguir mis propósitos |Q  |1 

28 Si tengo miedo, de resulta imposible relajarme o pensar en otras cosas o |1 

29 Suelo hacer cosas para las cuales no encuentro explicaciones razonables 0 11 
30 Cuando alguien tiene dificultades, me cuesta encontrar alternativas de solución que lo 0 11 

ayuden 

31 Realizo una actividad si mi objetivo lo consigo de manera rápida? o |1 
32 Busco que mis actos correspondan con propósitos de cambio que me haya propuesto a mí |1 |0 

mismo 

33 Los demás suelen ser más fuertes que yo al sufrimiento o 11 

34 Me premio a mí mismo cuando consigo mejorar algún aspecto de mi 4 j0 
comportamiento o de mi vida 

35 Llamo la atención a los demás cuando dicen groserías 1 10 
36 Acató las indicaciones que me hacen de inmediato 1 |0 
37 Busco los motivos que me impiden dar más de mí en lo que hago 1 |0 
38 Desconozco lo que puedo hacer para tranquilizanme cuando estoy nervioso o |1 

39 Cuando soporto un sufrimiento o dolor físico imagino a los demás admirándome o |1 
por mi valentía 

40 Generalmente acierto cuando doy un consejo a alguien 1 |0 
41 Soporto un dolor, molestia o incomodidad en el presente, con tal de evitar que se repita en el futuro 1 0 

42 Pierdo de vista aquello que me queda por hacer, después de lograr lo que quiero |0 |1     
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43 Hago cosas que me cuestan, sobre todo porque así recibo la admiración de los demás 0 1 

44 Me es difícil saber que parte de un trabajo realizado en equipo se debe a mí 0 1 

45 Pienso en como seré en unos quince años 1 |0 
46 Pienso en las razones que me llevan a hacer algo que me gusta pero que no debo |1 |0 

hacer 

47 Todas las personas me caen bien o |1 
43 Me hago el sordo cuando me llaman o |1 
49 Suelo comparar mis actividades y comportamientos actuales con los del pasado 1 |0 
50 Comparto todas mis cosas con los demás 14 |0 
51 Los problemas personales me hacen poner muy nervioso o |1 
52 Cuando voy a hacer algo que me he prometido evitar consigo pensar en ello antes |1_|0 
53 Si me siento nervioso, sé que tranquilizándome las cosas me salen mejor 1 |0 

54 Me animo para continuar haciendo las cosas cuando he tenido éxitos en ellas, así |1 |0 
sean poco importantes 

55 Tengo dificultad para acabar con trabajos que no me gustan 0 |1 

56 |Disfruto imaginando cosas que me gustarían que me ocurriesen o |1 
57 Primero cumplo con mis deberes y luego sí hago lo que me gusta 1-0 
58 Hago lo que creo que está bien así me crean en una vía contraria A O) 
59 Me siento satisfecho conmigo mismo al realizar actividades que me han exigido mi | 1 [0 

esfuerzo y capacidad sin importar que los demás me lo reconozcan 

60 Me doy cuenta de cómo reaccionan los demás cuando hago algo a propósito 1 |0 
61 Me importa poco lo que deba sufrir si eso me hace mejorar 1 |j0 

62 Hago lo que creo que debo hacer así me insulten o lastimen. 1 |0 

63 Tardo bastante en reanimarme después de estar triste o decaído. o |1 
64 Ante una actividad o reto difícil que exija mi esfuerzo y capacidad, miro lo que 1 0 

debo ir haciendo para lograr el objetivo final. 

65 Llevo las cuentas de lo que gasto y tengo. 1 |0 
66 _ |Sisé que no debo hacer algo, evito hacerlo. 1 |0 
67 Actúo de acuerdo al ánimo del momento. o |1 
68 A pesar de mi estado de ánimo hago lo que tengo que hacer. 1 |0 

69 Aunque pueda hacer enseguida, lo dejo para después. o |1 
70 Sólo diciéndome a mí mismo qué es lo que debo hacer, logro hacerlo. 1 0 
71 Me cuesta darme cuenta de las posibles consecuencias de las cosas que hago. o |1 

72 Para que la gente consiga algo de mí, tiene que ser por las buenas. o |1 
73 Debido a que se me dificulta darme cuenta cuando hago algo incorrecto, me es O 11 

difícil cambiar mi forma de actuar. 
74 Olvido con facilidad las cosas que tengo que hacer. o |1 
75 Pido disculpas cuando hago algo inadecuado. 1 |0 

76 Me gustaría saber porqué hago las cosas que preferiría evitar hacer. o |1 
AY, Olvido escribir y organizar las cosas que tengo que hacer. o |1 

78 Tengo poco presente el tiempo que dedico a estudiar cada día. o |1 
79 Cuando me esfuerzo por algo, me es difícil saber si voy consiguiendo lo que quería. 0 |1 

S0 A veces alardeo delante de los demás o |1 
81 Cuando tengo mucha hambre y es imposible saciarla en el momento, me dedico a pensar en ello, 0 1 

dejando de lado los asuntos del momento 

82 Hacer lo que a uno le apetece no es algo que lo perjudique 0 |1 

83 Uno tiene derecho a divertirse a sí no haya cumplido previamente con sus deberes |0 |1 

34 Me es difícil divertirme sabiendo que tengo cosas pendientes 1 ¡0 
es Si decidiera escribir una frase recordatoria de algo que me cuesta esfuerzo hacer, ponerla en un lugar [0 1 

visible, sería la primera vez que lo haría 

86 Hago un alto para disfrutar haber hecho bien algo 1 ¡0 
87 Suelo hacer cosas para las cuales no encuentro explicación razonable o |1 

88 Las cosas salen al contrario de como las había planeado 0 |1 

89 Cuando me estoy divirtiendo sólo pienso en ello o |1     
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Tabla 1. Análisis discriminativo ítems escala, sobre la capacidad del adolescente y adulto 

para controlar las emociones propias 

ITEMS ELIMINADOS 

[
0
/
0
 
A
[
D
M
-
A
J
O
D
I
N
|
A
 

  

COEFICIENTE 
CORRELACION ITEM 

ESCALA 

0,1953 
0,1874* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

o —
»
 o N A 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

100. 
e ítems eliminados 

E N 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

o
 

Ad
 R o 

o
 

ps
 

0 
0,2186 
0,2737 
0,2710 
0 
0,1761* 
0,2484 
0,3493 
0 
0 
0,1 
0,3615 
0 
0 
0,2525   

a e bajas correlaciones ítems escala. 

0 

0,1814* 

E e M=100 ítems muestreados.
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Tabla 2. Dirección de los ítems clasificados por factor en la escala de 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

autocontrol. 

Factor | Factor 1| Factor l1l Factor IV Factor V 
Capacidad Expectativas Capacidad Capacidad de | Preguntas de 
Evaluación |individuales de | Postergación | Resistencia a control 

metacognitiva | comportamiento | de la acción la adversidad 

ltem Dirección | item Dirección | item Dirección | Item Dirección | ltem Dirección 

f No 4 Si 1 No 6 Si 10 Si 

20 No 9 Sí 2 Sí 13 No 15 No 

21 No 11 Sí 3 No 39 No 16 No 

25 No 14 Sí 5 No 51 No 23 Si 

26 No TE Sí 8 Sí 58 Sí 24 No 

28 No 18 Sí TZ Sí 61 Sí 2 Sí 

29 No 19 Sí 57 Sí 62 Sí 35 No 

30 No 22 Sí 64 Sí 63 No 36 No 

31 No 32 Sí 65 Sí 68 Sí 47 No 

38 No 34 Sí 66 Sí 72 Sí 48 Sí 

39 No 3f Sí 67 No 50 No 

42 No 40 Sí 69 No 55 Sí 

43 No 41 Sí 74 No ES No 

44 No 45 Sí 17 No 80 Sí 

71 No 46 Sí 78 No 

13 No 49 Sí 83 No 

79 No 50 Sí 85 Sí 

81 No 54 Sí 89 No 

82 No 52 Sí 34 No 

87 No 56 Sí 

88 No 59 Sí 

60 Sí 

70 Sí 

76 Sí 

86 Sí 

TOTAL 21 TOTAL 25 TOTAL 19 TOTAL 10 TOTAL 14                   
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Tabla 3. Puntuaciones estandarizadas para las cuatro escalas de autocontrol 
adolescente y adulto. 

CAPACIDADE EXPECTATIVAS CAPACIDAD DE 
EVALUACIÓN INDIVIDUALES POSTERGACIÓN 
METACOGNITIVA | COMPORT. LA 

PUNTUACIONES AS 

21 25 19 
17-18 

20 

19 

18 
47 

16 
15 
14 
13 
12 

0-6 0-11 

Media 14,749 20,179 

D.T 3,575 3,7896 

CAPACIDAD DE 
RESISTENCIA A 
LA 

PREGUNTAS DE 

10 14 
13 

 



Tabla 4. Cálculo de confiabilidad por el método de mitades partidas 
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MATRIZ 1 MATRIZ 2 
45 63 45 50 
66 53 66 63 
80 79 75 52 
38 87 S7 S0 
30 94 37 S0 
62 66 59 87 
58 66 56 66 
69 27 70 69 
13 30 13 24 
51 382 48 36 
86 90 85 86 
76 90 76 91 
53 88 $5 60 
69 di 70 36 
76 53 74 76 
40 45 40 58 
80 83 86 45 
80 83 87 83 
76 45 65 85 
65 32 58 44 
59 22 57 31 
15 14 17 20 
38 67 35 15 
56 68 57 67 
44 96 49 65 
46 57 46 93 
32 50 32 50 
22 62 26 45 
51 70 49 52 
54 41 55 66 
41 88 38 44 
64 45 61 78 
44 33 41 49 
74 45 69 32 
40 57 37 44 
90 72 96 57 
68 51 60 72 
52 62 50 47 
23 98 25 62 
34 49 87 S9 
65 52 61 48 
68 59 67 50 
62 32 64 58 
46 56 50 35 
50 18         
  

  

  
Coeficiente de confiabilidad = 0, 6323638 

  
  

 



ESTUDIO DE VALIDEZ 
Validez de contenido 

Tabla 5. Validez de contenido ítem - escala. 

* Ítems con bajas correlaciones. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

ITEM COEFICIENTE 
CORRELACION 
ITEM ESCALA 

1 0,2508 
2 0,1953 
3 0,1874* 
4 0,2603 
5 0,2728 
6 0,2302 
É 0,2223 
8 0,2604 
9 0,2518 
10 0,2589 
11 0,1628* 
12 0,2573 
13 0,2450 
14 0,2509 
15 0,2691 
16 0,2613 
17 0,2799 
18 0,2805 
19 0,2760 
20 0,2596 
21 0,2642 
22 0,2368 
23 0,2469 
24 0,1371* 
25 0,2406 
26 0,2782 
27 0,2503 
28 0,2796 
29 0,1415* 
30 0,2617 
31 0,2222 
32 0,1726* 
33 0,2468 
34 0,2610 
35 0,2609 
36 0,2781 
37 0,2839 
38 0,2856 
39 0,2787 
40 0,2700 
41 0,2649 
42 0,1721" 
43 0,2484 
44 0,2423 
45 0,2630 

46 0,2578 
47 0,1938 * 
48 0,2655   
  

49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

58 
59 
60 
61 

0,1928* 
0,3615 

0 
0 
0   
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Tabla 6. Validez de constructo. 
ANALISIS FACTORIAL 
Componentes principales 

Matriz oblicua de factores de grupo rotados 
(Várimax — Promax) 
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FACTOR ITEM SATURACIÓON FACTOR ITEM SATURACION 

7 0,312 1 0,569 
20 0,398 2 0,419 
21 0,396 3 0,529 
25 0,391 5 0,312 
26 0,392 8 0,379 
28 0,321 12 0,391 
29 0,462 57 0,521 
30 0,399 64 0,371 

o O cer e 
Capacidad de 39 0,399 67 0,369 
Evaluación 22 0.342 Capacidad de 59 0.491 

metacognitiva 23 0.381 Postergación 74 0.431 
- de la acción - 

EM. 44 0,449 77 0,302 
71 0,499 PA 78 0,269 
73 0,521 83 0,429 
79 0,563 85 0,267 
81 0,341 39 0,421 
32 0,461 34 0,448 
87 0,326 
38 0,329 
4 0,329 6 0,361 
9 0,439 Factor IV 13 0,312 
11 0,329 33 0,379 
14 0,399 Capacidad de 51 0,329 
17 0,431 Resistencia a 58 0,379 
18 0,399 la 61 0,438 
19 0,342 Adversidad 62 0,321 
22 0,359 63 0,299 

Factor ll. 32 0,439 RA. 68 0,412 

34 0,389 72 0,325 
Expectativas z z 

ne IdUslES de 37 0,314 10 0,439 
comportamiento 40 0,316 15 0,388 

41 0,391 16 0,271 
E.1.M. 45 0,392 23 0,459 

465 0,352 24 0,441 
49 0,378 27 0,279 
53 0,352 35 0,443 
54 0,359 36 0,561 
52 0,371 Hada 47 0,472 
56 0,381 ems 48 0,369 
59 0,439 decontral 50 0,451 
60 0,371 55 0,339 
70 0,331 75 0,412 
76 0,320 80 0,331 
36 0,451         
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Tabla 7. Intercorrelaciones (pearsón ) entre los cinco subfactores de la 

escala de autocontrol adolescentes — adultos. 

  

  

  

  

  

                

Expectativas | Capacidad | Capacidad de Capacidad de 

individuales de resistencia a evaluación 

de postergación | la adversidad | Sinceridad metacognitiva 

comportamientos | de la acción 

Capacidad de 

evaluación 0,9* 0,21* 0,44* -0,8* 1 

metacognitiva 

Capacidad de 

postergación de Qt?” 1 0.22 0,10* 0,21** 

la acción 

Expectativas 

individuales de 1 0,24* 0,17* 0,03** 0,12* 

comportamiento 

Capacidad de 

resistencia a la 0,20* 0,23% 1 0,04** 0,44* 

adversidad 

sinceridad 

0,06* 0,34* 0,07 1 0,08* 

*P<O0, 01 

** PS ¿05 

N = 100 
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Tabla 8. Puntajes totales directos de adultos y adolescentes por factor en la escala 
de autocontrol para el cálculo de la prueba del t de student. 

8.1 Puntajes totales directos de adultos 

  
Factor | 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Factor !l Factor 11 Factor 1V Factor V 
Evaluación Expectativas Postergación de la Resistencia a la Preguntas de control 

metacognitiva individuales de acción adversidad 
comportamiento 

SUJETOS | Resultado | SUJETOS | Resultad | SUJETOS | Resultado | SUJETOS | Resultado | SUJETOS | Resultado 
o 

1 11 1 14 1 9 1 3 1 8 

2 20 2 15 2 18 2 T 2 11 
3 13 3 13 3 9 3 4 3 9 
4 12 4 16 4 10 4 5 4 4 

5 15 5 20 5 7 5 9 5 10 
6 16 6 19 6 15 6 8 S 3 
7 18 7 18 L 16 7 6 Y 7 
3 11 3 13 8 13 3 T 8 6 
9 20 9 12 9 11 9 5 9 12 
10 19 10 22 10 14 10 4 10 11 

11 13 11 20 11 8 11 3 11 10 
12 12 12 11 12 17 12 6 12 3 
13 11 13 14 13 11 13 9 13 7 

14 16 14 15 14 13 14 5 14 11 
15 15 15 18 15 12 15 k 15 9 
16 17 16 11 16 9 16 3 16 6 

17 16 17 21 17 3 17 5 17 5 
18 14 18 20 18 10 18 3 18 3 
19 18 19 13 19 12 19 4 19 7 

20 17 20 11 20 15 20 6 20 10 

8.2. Puntajes totales directos de adolescentes 

Factor 1 Factor !l Factor 11 Factor IV Factor V 
Evaluación Expectativas Postergación de la Resistencia a la Preguntas de control 
metacognítiva individuales de acción adversidad 

comportamiento 

SUJETOS | Resultado | SUJETOS | Resultado | SUJETOS | Resultado | SUJETOS | Resultado | SUJETOS | Resultado 
1 11 1 14 1 9 1 3 1 3 

2 20 Z 15 2 18 2 7 2 11 
3 13 3 13 3 9 3 4 3 9 
4 12 4 16 2 10 4 5 4 4 
5 15 5 20 S 7 5 9 5 10 
6 16 6 19 6 15 6 3 6 3 
£ 18 7 13 E 16 7 6 Y ñ 
8 11 8 13 3 13 3 7 3 6 
9 20 9 12 9 11 9 5 9 12 
10 19 10 22 10 14 10 4 10 11 
11 13 11 20 41 3 11 3 11 10 
TZ 12 12 11 12 17 12 6 12 3 
13 11 13 14 13 11 13 9 13 7 
14 16 14 15 14 13 14 5 14 11 

15 15 15 18 15 12 15 Y 15 9 
16 17 18 11 16 9 16 3 16 6 
17 16 17 21 17 8 17 5 17 5 
18 14 18 20 18 10 13 3 18 8 
19 18 19 13 19 12 19 4 19 7 

20 17 20 11 20 15 20 6 20 10                   
  

  

 



  

6.1. 

6. RESULTADOS 

ESCALAS 

Repertorio definitivo de ítems en las subescalas. 

59 

El análisis discriminativo ítem — escala se realizó sobre un universo de cien ítems 

de los cuales once mostraron correlaciones bajas y por lo tanto fueron desechados 

quedando la escala definitiva constituida por ochenta y nueve ítems. Los ftems 

desechados presentaron correlaciones bajas de r< 0,1938. Los ítems aceptados 

fueron los ochenta y nueve restantes con 0,2186 <r 0,2856. 

Tabla 9. Relación de ítems eliminados: 

  

ITEM ENUNCIADO S] NO 
  

No se como actuar cuando alguien me dice mentiras. 

  
Actúo precipitadamente cuando hay confusión. 
  Aparento ser feliz aunque no lo sea. 

  
Soporto lo que me digan con tal de evitar problemas. 

  
Los demás suelen percibir cuando estoy de mal humor. 
  

Siempre consigo lo que quiero en detrimento de mis principios. 

  JX
| 

O
|
 

Oi
 

A
j
 

| 
N 

Justifico hacer cosas que no convengan mientras los otros no se 

den por enterado. 

  
Suelo armar pataletas con tal de que alguien me dedique su tiempo. 

  
Soy capaz de dejar a un lado cosas por las que he luchado 

por el afán de innovar. 

  10 Tengo que estar bien con todos, aunque muchos sientan envidia. 

  11   Cuando estoy estudiando alejo mis sentimientos.     
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La dirección de los Ítems en cada factor de la escala aparece en forma general en 

la tabla x en la cual la codificación de las respuestas se hizo con los números 0 y 1 

así: 

1= indicativo de una actitud favorable al objeto de referencia , constructo o factor. 
Esto define una dirección positiva del item. 
0= indicativo de una actitud contraria al objeto de referencia, constructo o factor. 
Esto define una dirección inversa en el ítem. 
Las opciones de respuestas diseñadas fueron dicotómicas (sí — no). 

Estudio de la confiabilidad y validez de contenido. 

La estimación de la confiabilidad por el método de mitades partidas a través del 

coeficiente de Pearson arrojó un coeficiente de 0,6323688 para la escala general. 

Para la escala de capacidad de evaluación mefacognitiva el coeficiente de 

confiabilidad fue de 0,740582, para la escala de postergación de la acción, el 

coeficiente arrojado fue de 0,75913, para la escala de expectativas individuales de 

comportamiento el coeficiente de confiabilidad fue de 0,738263 y para la escala de 

capacidad de resistencia de adversidad fue de 0,769469. 

La estimación de la validez de contenido se efectuó con la correlación ítem — 

escala desechando los once ítems con r<0,3938. Estos valores se asumen como 

correlaciones adecuadas para la confiabilidad y validez de contenido de la escala 

general y las subescalas. 

Validez de constructo. 

Se elaboró un cuestionario integrado por ochenta y nueve ítems o enunciados que 

expresaban diferentes aspectos o variables que intervienen en la conducta de 

autocontrol o autoregulación según una perspectiva psicológica de la inteligencia 

humana (Marina, 1989; Gardner, 1990 ; Mayer y Salove; 1993, Arnold y 

lazarus, 1987).
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Para estudiar la validez «de constructo del instrumento se realizó un análisis 

factorial por el método de ejes principales, rotaciones Varimax y Promax de los 

ochenta y nueve ftems. 

La hipótesis era que los ítems tenderían a organizarse en cinco factores: Uno que 

agruparía ítems referido a la capacidad de evaluación metacognitiva como 

mediador de la autorregulación, otro que agruparía ítems referidos a la capacidad 

del individuo para postergar a la acción, un tercero, que agruparía ítems con la 

capacidad de resistencia a la adversidad, un cuarto factor que designara el tipo de 

expectativas personales del sujeto y un quinto relacionado con la distorsión 

motivacional al responder la escala. 

Al realizar el análisis factorial del instrumento se obtuvieron cinco factores 

complejos que explicaron el cien por ciento de la varianza. En la definición de los 

factores se consideraron los ítems con una saturación mayor o igual que + 0,271. 

En el factor | se agruparon los ítems asociados con la capacidad de evaluación 

metacognitiva. 

En el factor Il. Está definido por ítems en cuyo contenido expresan las 

expectativas del sujeto respecto de sí mismo y de la sociedad frente a su 

comportamiento. 

Estos ítems se refieren a la observancia que el sujeto hace de los estándares 

sociales y de la expectativa persona! de ajuste de su comportamiento frente a 

ellos. 

El factor lIl. Agrupo ítems referidos fundamentalmente a la capacidad que tiene el 

individuo de postergar la gratificación del impulso inmediato en función de metas 

autodefinidas como importantes.
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Los ítems que integran el factor [V se refiere a la capacidad de resistencia que 

tiene el individuo a la adversidad. El contenido de ellos indica la aptitud del sujeto 

para adaptarse a las distintas situaciones estresantes, molestas o amenazantes. 

El V factor aglutina ítems orientados a establecer el grado de distorsión 

motivacional del sujeto ante la escala. 

Resumiendo, la escala quedó integrada por 89 ítems agrupados en cuatro factores 

complejos en la escala definitiva. (el factor de distorsión motivacional no actúa 

como un componente del constructo, sino como variable de control.) 

Si bien los resultados hallados corroboran la hipótesis formulada, permiten dividir 

la escala original en cuatro subescala de acuerdo con los factores obtenidos, 

siendo posible de este modo, correlacionar cada factor con los restantes de la 

escala y con otras mediciones de tipo psicológico o social. 

Intercorrelaciones (Pearson) entre los cincos factores de la escala. 

El análisis correlacional de los factores arrojó resultados de -0,8 < r < -0,44 con P < .01 y 

P < .0,5 esto significa que existe una relación estadísticamente insignificante entre los 

factores obtenidos, esto es que se constituyen en variables independientes constitutivas 

del constructo de la autorregulación. 

Estandarización de los puntajes de la escala 

Las puntuaciones directas, en cada una de las escalas, se convirtió a una escala 

percentil común a todas ellas. Se tuvo en cuenta las puntuaciones directas 

máximas en cada subescala a ser distribuidas en el rango percentilar así: 

Capacidad de evaluación metacognitiva: P. D. Max = 21 
Expectativas individuales de comportamiento: P. D. Max = 25 
Capacidad de postergación de la acción: P. D. Max = 19 
Capacidad de resistencia a la adversidad: P. D. Max= 10



  

Resultados de la comparación del grupo de adolescentes y el grupo adulto en las 

cuatro anteriores variables de autorregulación evaluadas en este estudio. 

6.2. RESULTADOS 

Tabla 10. Valores del t de student para el grupo de sujetos evaluados a 
través de las escalas. 

  

  

      
  

Factor | Factor 1! Factor 11! Factor IV 

2, 9758 8,4311 6,3074 3,4468 

GL=78 
T  =1,6669 (Esperada) 
P<0,05 

Con el fin de realizar una comparación entre las puntuaciones promedio (medias) 

obtenidas por el grupo de adolescentes y el de los adultos, después de la 

aplicación del instrumento para medir los cuatro factores o variables del 

autocontrol a saber. Capacidad de evaluación metacognitiva, capacidad de 

postergación de la acción, Aptitud de resistencia a la adversidad y grado de 

expectativa individual de comportamiento, se llevó a cabo un análisis estadístico 

utilizando la prueba T de Studen. Los puntajes t encontrados fueron mayores a la t 

esperada, la cual, con un nivel de significación de 0.5 y 78 grados de libertad es 

igual a 1,6669. 

 



La relación entre las medias del grupo adulto y adolescente mostró lo siguiente: 

Capacidad de evaluación metacognitiva: T1= 2,9758. 
Expectativas individuales de comportamiento: T2= 8,4311. 
Postergación de la acción: T3= 6,3074. 
Resistencia a la adversidad: T4= 3,4468. 
*P< ¿05 

Esto nos indica que las diferencias encontradas entre las medias son confiables y 

confirmatorias de las hipótesis planteadas en cada uno de los factores de 

autocontrol sometidos a estudio en el grupo de adolescentes y en el de adultos. 

De lo obtenido se deriva que los resultados de este estudio son confirmatorios de 

la primera hipótesis planteada en relación con la menor flexibilidad que el 

adolescente manifiesta para automonitorear su sistema de creencias con las 

cuales orienta sus decisiones respecto del adulto — joven, así misma su flexibilidad 

no resulta suficiente para auto-observar sus conductas y las consecuencias de 

estas, pues adopta al respecto perspectivas rígidas. 

Los datos sugieren, que el adolescente se muestra radical en su regulación 

comparativamente con el adulto, pues interpreta su experiencia en términos 

dualísticos, dogmáticos y autoritarios. En tanto que el adulto — joven muestra 

mayor capacidad para adoptar una perspectiva mas relativista frente a sus 

creencia y a la de los demás, es decir, el adulto pareciera considerar 

pensamientos opuestos integrándolos, haciendo una dialéctica entre lo ideal y lo 

real; corrigiendo cierta artificialidad propia del pensamiento formal abstracto (el 

ideal, característico del adolescente) 

Los resultados estadísticos del análisis comparativo del grupo adolescente con el 

grupo adulto — joven ratifican la segunda hipótesis planteada en cuanto a que la 

capacidad del adolescente para soportar acontecimientos adversos, molestos y 

desagradables, o para resistir eventos amenazantes sin amedrantarse, resulta 

inferior a la capacidad del adulto — joven en esta misma tarea.
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Mientras el adolescente utiliza estrategias de afrontamiento como la evitación, el 

distanciamiento, la intelectualización, frente a los eventos amenazantes, el adulto 

emplea la reevaluación de sus sistemas de creencias, la revaluación de los 

acontecimientos, la sublimación y el sentido del humor o altruismo. 

De otro lado, los hallazgos del estudio aportan datos favorables frente a la tercera 

hipótesis, de que la capacidad del adulto para actuar movido por razones, metas 

o propósitos a largo plazo, es superior a la del adolescente, en cuanto que la 

resolución de conflictos asociados con la estructuración de su identidad lo hacen 

inestable en el mantenimiento de conductas dirigidas a propósitos del largo 

aliento. Como lo afirma Stenberg, los recursos del adulto derivados del desarrollo 

de la inteligencia contextual — práctica, le permiten el conocimiento tácito, la 

información intema o sentido común que incluye la autoadministración (disposición 

para comprehender y conocer, como distribuir las propias fuerzas, capacidades, 

tiempo y su propio esfuerzo), lo cual lleva a que su acción a largo plazo se 

mantenga, puesto que maneja mejor las variables implicadas en ello y posee 

mayor capacidad para comprometerse con metas diferidas en el tiempo que le 

resulten recompensante. 

Finalmente, se encontró validación estadística para la cuarta hipótesis relativa a 

que el adolescente manifiesta un menor grado de flexibilidad que el adulto joven 

para adaptar sus expectativas de comportamiento así mismo y a las reglas 

impuesta por su medio sociocultural, es decir, en la etapa adolescente no 

pareciera aflorar la sabiduría en cuanto pensamiento flexible que capacita al 

individuo para aceptar la inconsistencia, la contradicción, la imperfección, de 

manera que pueda resolver los problemas de la vida real, sin dejarse constreñir 

por las reglas.
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7. CONCLUSIONES 

El presente estudio se dirigió a una muestra masculina de adolescentes y adultos 

de la ciudad. Los adultos fueron seleccionados de las jornadas nocturnas. Los 

grupos comparados, fueron, adolescentes varones entre quince y diecisiete años y 

adultos varones entre veintisiete y treinta años de edad. 

Los resultados muestran que, en el grupo de adolescentes examinados la 

capacidad de evaluación metacognitiva difiere de la del grupo adulto en cuanto 

que los primeros parecen mostrar un mayor grado de rigidez en el manejo de sus 

actitudes, creencias frente al mundo y sus fenómenos en tanto que el aduito 

pareciera mostrar un mayor grado de flexibilidad, la cual consigue producto de 

combinar el pensamiento lógico formal con la intuición, la experiencia o sentido 

común. Es decir, el adulto parece dar respuestas más flexibles importando de 

mayor adaptación a su entomo producto de una combinación de la información 

proveniente del análisis cognitivo y de la proveniente de su aprendizaje emocional. 

En la misma línea pareciera incorporar a su estructura emocional los significados 

provenientes de la evaluación de las consecuencias de sus actos para orientar de 

una manera más adaptativa su conducta frente a la vida. 

Por otro lado los hallazgos permitieron confirmar posturas teóricas que apuntan 

hacia un comportamiento preventivo de mayor ponderación en el adulto, lo cual se 

basa en la capacidad para la postergación del impulso o del acción en procura de 

unos objetivos preestablecidos a ser mantenidos a largo plazo; en este 

sentido, al parecer el joven adolescente resulta inestable y menos eficaz como 

quiera que adopta posturas muy idealistas que al carecer de asiento en la realidad 

se hacen inestables y variables en el tiempo.
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A cerca de la aptitud emocional para resistir la adversidad, los hallazgos obtenidos 

en este estudio muestra que el idealismo, las creencias de omnipotencia y 

egocentrismo, hacen del adolescente un sujeto con mayor grado de vulnerabilidad 

ante los eventos difíciles, comparativamente con la respuesta que muestra el 

adulto, el cual parece haber logrado mayor realismo, producto de sus 

aprendizajes, derivados del contacto entre sus sistemas de ideas y el entomo, de 

lo cual sus posibilidades de resistencia a la adversidad parece aumentar en tanto 

sus expectativas se han ido ajustando más a su entorno, y resultan por tanto más 

realistas. 

Sobre las conductas personales de conducta, se obtuvo que el grupo de 

adolescentes presentan como valor prioritario su respuesta a las expectativas que 

la sociedad y la cultura le plantean, por lo cual confiere un mayor énfasis a la 

evaluación y juicios sociales, de lo que pudiese hacerlo el adulto, en el cual se 

aprecia una transición hacia una escala de valores en la cual sus principios o 

axiología personal se va a siendo más relevante y conforma una dialéctica 

permanente con las expectativas sociales. 

Los anteriores resultados dan cuenta de los recursos de afrontamiento y 

autocontrol en grupos masculinos, sin embargo sería interesante conocer las 

respuestas de grupos femeninos al respecto con el fin de identificar si estas 

variables de autocontrol presentadas el mismo comportamiento. 

Creemos, por consiguiente, que estos resultados obtenidos con una reducida 

muestra de jóvenes adolescentes y adultos, son lo suficientemente sugerentes 

como para corroborarios realizando nuevos estudios con otras muestra más 

amplias que incluyan condiciones y circunstancias socioeconómicas, educativas y 

familiares diversas.
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No hace falta una reflexión prolongada para darse cuenta de que toda enseñanza 

es una comunicación entre dos personas. Por lo tanto se suscita la necesidad de 

recurrir a los aprehendizaje emocionales, porque solo a través de ellos el profesor 

puede autodirigir su respuesta ante sus relaciones con el estudiante cada día más 

demandante. La integridad de la educación o del acto educativo, puede fallar por 

dejar olvidados aspectos tan importantes como los afectos y éticos que de una u 

otra manera orientan algunas formas de ser de los adolescente y adultos. 

Por tanto, prestar atención a las distintas emociones y de los progresos que los 

sujetos van adquiriendo en su crecimiento personal, para formarlos debidamente, 

se constituye en tarea básica de maestros y padres que pretenden construir una 

sociedad mentalmente sana e intelectualmente potente. 

Desde esta perspectiva recobra importancia los estudios de la personalidad en la 

pedagogía y coinciden con la concepción humana del ser. A este respecto, la 

educación se propone el perfeccionamiento intencional de las facultades o 

dimensiones humanas antes señaladas.
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Ítem_ | Enunciado Si _|No 
1 Aunque hay cosas urgentes por hacer, hago primero to que más me gusta 

2 Dejo para después de mis obligaciones aquello que podría impedir que las 
cumpliera bien 

3 Me dedico a lo que me interesa a pesar de que otras cosas sean más 
urgentes que eso. 

£ Programo la hora de salida cuando quiero llegar temprano a un lugar o cita 

9 Pocas veces evalúo las fallas o aciertos en lo que hago, a pesar de que 
uiero mejorar. 

6 Puedo comportarme adecuadamente sin tener que hacerlo por temor a una 
sanción o llamado de atención. 

7 Tengo confusión a cerca de lo que significa portarse adecuadamente. 
8 Si tengo pereza, pero quiero estudiar, busco las condiciones a mi 

alrededor que me permitan hacerlo 
9 Me siento a gusto de conseguir logros más allá de mi esfuerzo y mis 

propósitos 

10  |A veces soy brusco con los demás 
11 Me critico cuando fallo 

12  |Tengo presentes mis responsabilidades 

13 La gente suele decir que soy despreocupado de mis obligaciones 

14 _ |Me gusta saber lo que debo hacer para observar mis progresos en ello 

15 _ |Estoy a tiempo en mis diligencias o reuniones 

16 | Cualquier tipo de comida está bien para mi 

17  |Tengo presente las promesas que son difíciles de cumplir 

18 _|En las actividades que emprendo me gusta saber cómo van las cosas 
19 | Cuando trabajo por algo que me he propuesto, me doy cuenta si lo voy 

consiguiendo 
20 ¡Me es difícil recordar las normas cuando actúo aunque las sepa 

21 La gente me dice que soy incapaz de darme cuenta de lo que está bien o 
mal hecho 

22  |Suelo preguntarme por qué la gente se comporta de la manera que lo hace 
23  |A veces desacato normas, acuerdos o compromisos 

24 _|Coloco de nuevo en su lugar objetos que otros han dejado tirados 
25  |Me cuesta darme cuenta de los comportamientos que resultan agradables 

a quienes me rodean 

26  |Cuando algo no me sale, se debe a que no conté con suerte 
27  |Digo mentiras o historias falsas para favorecerme de un impase o 

conseguir mis propósitos 
28  |Sitengo miedo, de resulta imposible relajarme o pensar en otras cosas 
29  |Suelo hacer cosas para las cuales no encuentro explicaciones razonables 
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30  |Cuando alguien tiene dificultades, me cuesta encontrar altemativas de 

solución que lo ayuden 

31 ¡Realizo una actividad si mi objetivo lo consigo de manera rápida 
32  |Busco que mis actos correspondan con propósitos de cambio que me haya 

propuesto a mi mismo 

33  |Los demás suelen ser más fuertes que yo al sufrimiento 

34  |Me premio a mí mismo cuando consigo mejorar algún aspecto de mi 

comportamiento o de mi vida 

35  |Llamo la atención a los demás cuando dicen groserías 
36  |Acato las indicaciones que me hacen de inmediato 

37  |Busco los motivos que me impiden dar más de mí en lo que hago 

38 Desconozco lo que puedo hacer para tranquilizarme cuando estoy nervioso 

39  |Cuando soporto un sufrimiento o dolor físico imagino a los demás 
admirándome por mi valentía 

40  |Generalmente acierto cuando doy un consejo a alguien 

41 Soporto un dolor, molestia o incomodidad en el presente, con tal de evitar 
que se repita en el futuro 

42  |Pierdo de vista aquello que me queda por hacer, después de lograr lo que 
quiero 

43 | Hago cosas que me cuestan, sobre todo porque así recibo la admiración 

de los demás 
LL Me es difícil saber que parte de un trabajo realizado en equipo se debe a 

mí 
45 _ |Pienso en como seré en unos quince años 
46 Pienso en las razones que me llevan a hacer algo que me gusta pero que 

no debo hacer 

47 —|Todas las personas me caen bien 

43 _|Me hago el sordo cuando me llaman 
49  |Suelo comparar mis actividades y comportamientos actuales con los del 

pasado 

50 |Comparto todas mis cosas con los demás 

51 Los problemas personales me hacen poner muy nervioso 

52  |Cuando voy a hacer algo que me he prometido evitar consigo pensar en 
ello antes 

53 _|Si me siento nervioso, sé que tranquilizándome, las cosas me salen mejor 

54  |Me animo para continuar haciendo las cosas cuando he tenido éxitos en 
ellas, así sean poco importantes 

55__ | Tengo dificultad para acabar con trabajos que no me gustan 
56 |Disfruto imaginando cosas que me gustarían que me ocurriesen 
57 _ |Primero cumplo con mis deberes y luego sí hago lo que me gusta 
58 | Hago lo que creo que está bien así me crean en una vía contraria 
59  |Me siento satisfecho conmigo mismo al realizar actividades que me han 

exigido mi esfuerzo y capacidad sin importar que los demás me lo 
reconozcan 

50 Me doy cuenta de cómo reaccionan los demás cuando hago algo a propósito 

61 Me importa poco lo que deba sufrir si eso me hace mejorar 

62__|Hago lo que creo que debo hacer así me insulten o lastimen. 

63 _|Tardo bastante en reanimarme después de estar triste o decaído.     
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64  |Ante una actividad o reto difícil que exija mi esfuerzo y capacidad, miro lo 
que debo ir haciendo para lograr el objetivo final. 

65  |Llevo las cuentas de lo que gasto y tengo. 
66  |Si sé que no debo hacer algo, evito hacerlo. 

567- | Actúo de acuerdo al ánimo del momento. 
68  |A pesar de mi estado de ánimo hago lo que tengo que hacer. 

69  |Aunque pueda hacer enseguida, lo dejo para después. 

70  |Sólo diciéndome a mí mismo qué es lo que debo hacer, logro hacerlo. 
71 Me cuesta darme cuenta de las posibles consecuencias de las cosas que 

hago. 
72  |Para que la gente consiga algo de mí, tiene que ser por las buenas. 

73  |Debido a que se me dificulta darme cuenta cuando hago algo incorrecto, 
me es difícil cambiar mi forma de actuar. 

74 _ | Olvido con facilidad las cosas que tengo que hacer. 
75 |Pido disculpas cuando hago algo inadecuado. 
76  |Me gustaría saber porqué hago las cosas que preferiría evitar hacer. 
77 | Olvido escribir y organizar las cosas que tengo que hacer. 
78  |Tengo poco presente el tiempo que dedico a estudiar cada día. 
79  |Cuando me esfuerzo por algo, me es difícil saber si voy consiguiendo lo 

que quería. 
80  |A veces alardeo delante de los demás 

81 Cuando tengo mucha hambre y es imposible saciarla en el momento, me 

dedico a pensar en ello, dejando de lado los asuntos del momento 

82 _ |Hacer lo que a uno le apetece no es algo que lo perjudique 

83  |Uno tiene derecho a divertirse a sí no haya cumplido previamente con sus 
deberes 

84 |Me es difícil divertirme sabiendo que tengo cosas pendientes 
85  |Si decidiera escribir una frase recordatoria de algo que me cuesta esfuerzo 

hacer, ponerla en un lugar visible, sería la primera vez que lo haría 
86 __ |Hago un alto para disfrutar haber hecho bien algo 
87 —|Suelo hacer cosas para las cuales no encuentro explicación razonable 
88  |Las cosas salen al contrario de como las había planeado 
89  |Cuando me estoy divirtiendo sólo pienso en ello     
  

 


