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Relaciones de la Personalidad, la Salud Mental, el Bienestar Psicológico, los mecanismos de regulación y 
las Estrategias de Aprendizaje con las trayectorias académicas de estudiantes universitarios. 

 
Sabemos que la educación superior ha experimentado un incremento exponencial de su matrícula, tanto en 
la Argentina como en el resto del mundo. Tal como expone Fernández Liporace (2001), los organismos 
internacionales plantean la necesidad de adecuar los sistemas educacionales a sus usuarios y hacen 
necesario preguntarse acerca de las características de los alumnos universitarios. Curiosamente, éstas no 
han sido estudiadas de forma sistemática. Por ejemplo, existen múltiples estudios sobre personalidad de 
estudiantes universitarios, pero fundamentalmente porque este es el grupo utilizado con mayor frecuencia 
para la validación de los inventarios de personalidad y no por el interés específico de conocer sus 
características y relacionarlas a los procesos de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo a Fernández Liporace 
(2001), algunas universidades argentinas han presentado proyectos de investigación destinados a analizar 
con mayor profundidad las características específicas de sus alumnos (Universidad Nacional de Formosa, 
2006; Universidad Nacional de Luján, 2006).  
La Universidad debería garantizar la salud integral de los alumnos, según lo entiende el Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN, 2003) proponiendo a las universidades nacionales: a) Trabajar desde la 
atención primaria de la salud, privilegiando el concepto de persona sana y no el de enfermedad; b) Generar 
una política de prevención, identificando la problemática y los factores de riesgo de la población 
estudiantil; c) Establecer programas de educación para la salud, dirigidos entre otros, a los problemas 
prevalecientes en esta franja etárea y d) Poner de relevancia la necesidad y la importancia de contar con 
datos epidemiológicos propios. Contando con esta información, la universidad puede generar 
oportunidades que favorecen la formación de sus alumnos, posibilitando que estos cuenten con recursos 
para mejorar su calidad de vida, factor este fundamental en su rendimiento académico, como así en la 
posibilidad de generar transferencia a la sociedad. 
En el año 2009, el Servicio Universitario de Salud (SUS) de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a través 
de la MS Abraham, quién se desempeña como Psicóloga en el mismo, solicitó de manera informal al Centro 
de Investigaciones en Procesos Básicos, Metodología y Educación –CIMEPB- asistencia para la evaluación e 
interpretación de resultados específicos sobre la personalidad de algunos de los ingresantes universitarios. 
Dicha consulta, derivó en una serie de variadas conversaciones como, por ejemplo, la incidencia que las 
patologías de la personalidad y cognitivas tendrían en el aprendizaje; las causas individuales que 
determinan la deserción universitaria o las necesidades de prevención de las adicciones y las enfermedades 
de transmisión sexual. Los resultados de estos intercambios establecieron la necesidad de conocer las 
características psicológicas de los estudiantes universitarios, la prevalencia de psicopatologías, el 
funcionamiento cognitivo y la relación de estas variables sobre las trayectorias y el desempeño académico   
Durante el año 2010, se firmó un convenio entre el SUS y el CIMEPB, con el objeto de estudiar estos 
problemas y diseñar, en función de los resultados, intervenciones orientadas a conocer, prevenir y atender 
la salud mental y los procesos de aprendizaje de los estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Se inició una etapa de colaboración en la carga e interpretación de los resultados obtenidos de la 
aplicación del SCL-90 (Derogatis, 1977) (para detección de indicadores de psicopatología) a todos los 
ingresantes de la Universidad durante 2009 y se conformó un grupo de investigadores con experiencia en el 
estudio de la personalidad, el aprendizaje, los procesos cognitivos y la psicopatología. De esta manera y con 
el aval de la participación en proyectos acreditados, publicaciones y presentaciones en congresos, se 
incluyen en el equipo de trabajo de este proyecto, investigadores con experiencia en el estudio de los 
procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje (Dra. Introzzi, MS Andrés, Lic. Canet Juric, Lic. Ané, Dr. 
Urquijo); la personalidad y la psicopatología (Esp. Sánchez,  Lic. Heredia, Dra. Richard´s, Dra. Introzzi, Dr. 
Urquijo); el desarrollo de instrumentos de evaluación psicológica, metodología de investigación y el análisis 
estadístico (Dra. Richard´s; Dra. Introzzi); la atención psicológica y la promoción y prevención de la salud 
mental (MS Abraham; Lic. Martinez, Lic. Heredia; MS Andrés). Considerando las dimensiones del estudio, al 
abarcar a todos los estudiantes de la UNMdP, se incluyen alumnos avanzados de la carrera de Psicología en 
el equipo, con propósitos de formación y de colaboración, bajo supervisión, en la administración, 
corrección y carga de de datos.   
Desde el punto de vista de los aportes científicos, más allá de todos los beneficios que supone esta 
investigación para la Universidad, sabemos que en el campo de la Psicología de la Educación, el estudio de 



las relaciones que existen entre las características psicológicas de los alumnos y su desempeño académico – 
logro escolar o aprendizaje – ha sido uno de los temas principales de las investigaciones. Publicaciones 
realizadas por miembros de este equipo de trabajo han aportado evidencias empíricas sobre diferentes 
características de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el ámbito escolar  y universitario (Canet Juric, 
Richard´s, Introzzi, & Andrés, en prensa; Canet Juric, Andrés, Introzzi, Urquijo, & Burín, 2011; Canet Juric, 
Andrés, Richad´s, & Introzzi, 2011; Richard´s, Canet Juric, Introzzi &Urquijo, en prensa; Urquijo, Canet Juric, 
Introzzi, & Andrés, 2012; González y Massone, 2002; López, Urquijo, y Richard´s, 2006; Andrés, 2007; 
Urquijo, Andrés, Canet Juric y Ané, 2007; Canet Juric, Andres, Urquijo, y Ane, 2007; Canet Juric, Burin, 
Andrés y Ané, 2007;  López, Ledesma, Introzzi y Urquijo, 2007; Massone y Gonzalez, 2008; Canet Juric, 
Andrés, Introzzi y Richard’s, 2008; Urquijo, 2009; Andrés, Urquijo, Navarro y García-Sedeño, 2010; Andrés, 
Canet Juric y Garcia Coni, 2010; Andrés, Canet Juric, Richard´s, Introzzi y Urquijo, S., 2010; Distéfano, 
Urquijo y González, 2010) sobre las relaciones del aprendizaje con los procesos cognitivos -memoria, 
atención, funciones ejecutivas- (González y Massone, 2004; Introzzi y Urquijo, 2006; Introzzi, Canet Juric, 
Andrés y Richard´s, 2007; Introzzi, Richard’s, Andrés y Canet Juric, 2007; Introzzi, López y Urquijo, 2008; 
Massone y Gonzalez, 2005 y 2006;  Canet-Juric, Urquijo, Richard’s y Burin, 2009; Canet Juric, Garcia Coni, 
Andres y Urquijo, 2009; Introzzi, Canet Juric y Andrés, 2009; García Coni, Canet Juric y Andrés, 2010; 
Introzzi, Urquijo y López Ramón, 2010; Rubiales, Bakker y Urquijo, 2010; Urquijo, 2010) y sobre diferentes 
aspectos de la personalidad (Sisto, Pacheco, Guerrero y Urquijo, 2001; Urquijo, Sánchez, Monssón y 
Heredia, 2001; Urquijo, Giles, Richard´s y Pianzola, 2003; Sánchez, 2003, 2007; Gonzalez y Massone, 2003; 
Richard´s y Urquijo, 2006a; Richard´s y Urquijo, 2006b; Urquijo y Krzemien, 2007; Krzemien y Urquijo, 2007; 
Urquijo, Monchietti y Krzemien, 2008; Krzemien y Urquijo, 2009; Richard´s y Solanas; 2009).  
La influencia que aspectos individuales tan diversos como la inteligencia, la percepción, la memoria, la 
atención, la adecuación visomotora, los rasgos de personalidad, la autoconfianza o las estrategias para la 
resolución de problemas tienen sobre el rendimiento académico de los alumnos se encuentra 
extensamente explorada en la bibliografía clásica. Sin embargo, la literatura nos permite observar que las 
perspectivas de análisis acerca de la relación entre las características de los procesos cognitivos básicos y la 
personalidad han tendido a presentarse como disociadas, existiendo serias dificultades a la hora de 
integrarlas para explicar los fenómenos educativos.  
Independientemente de la producción generada por los miembros del equipo de investigación, la literatura 
científica registra numerosos estudios de fines del siglo pasado que tratan de asociar a la personalidad con 
el aprendizaje y el desempeño académico (Eysenck, 1965; Furneaux, 1957; Lynn, 1959; Wilson y Lynn, 1990; 
Goh y Moore, 1978; Eysenck, 1971; Child, 1964; Entwhistle & Cunningham, 1968).  También existen 
estudios que han explorado las relaciones entre factores de personalidad y variables cognitivas o 
habilidades psicológicas generales, con el desempeño escolar, utilizando técnicas de análisis factorial 
(Cattell, 1945a, 1945b; Meredith, 1967; White, 1968;  Hakstian y Cattell 1978; Meredith, 1967;  Purkey, 
1970; Kifer, 1975; Covington y Omelich, 1979; Byrne, 1984; Hamachek, 1987; Markus, Cross y Wurf, 1990;  
Leondari, 1993; Covington y Beery, 1976;  Bloom, 1976; Chapman y Boersma, 1980; Winne, Woodlands y 
Wong, 1982; Cooley y Ayres, 1988; Abouserie, 1995; Black, 1974; Chapman y Boersma, 1979; Butkowsky y 
Willow, 1980; Harris y King, 1982; Wilson y Lynn, 1990; Dwinell & Higbee, 1991;  Spielberger, 1966; Riding y 
Armstrong, 1982; Barbenza y Montoya, 1974). Todos ellos han provisto evidencias empíricas de las 
diferencias que factores asociados a la personalidad y al funcionamiento cognitivo producen en los 
procesos de enseñanza aprendizaje.  
En este nuevo siglo se mantiene el interés por predecir y explicar las relaciones de las características 
psicológicas con el aprendizaje (Castro Solano & Casullo, 2002a, 2002b; Corral de Zurita & Alcalá, 2002; 
Guiping & Huichang, 2001; Henderson-King & Smith, 2006; Kowaleski-Jones, Dunifon & Ream, 2006; Park & 
Adler, 2003; Poynton, Carlson, Hopper & Carey, 2006; Robbins, Lauver, Le, Davis, Langley & Carlstrom, 
2004; Scales, Benson, Roehlkepartain, Sesma & van Dulmen, 2006; Silverthorn, 2002; Steiner, Ericson, 
Hernández & Pavelski, 2002; Sternberg, Lautrey & Lubart, 2003; Stoever, 2002; Webb & Brigman, 2006; 
Zalaquett, 2006) 
Cuando prestamos atención a las relaciones que se establecen entre el desempeño académico y las 
características individuales, la bibliografía registra una importante cantidad de investigaciones que han 
explorado una gran cantidad de medidas psicométricas y proyectivas y su relación con el logro. El análisis 
de la literatura nos ha permitido establecer que, por lo general, los estudios realizados para determinar 



asociaciones entre factores psicológicos y aprendizaje se caracterizan por aplicar alguna prueba específica a 
muchos sujetos o un conjunto más amplio de pruebas a un número menor de personas. Esta exploración 
bibliográfica revela el esfuerzo sistemático por explorar y determinar las relaciones entre las diferentes 
características psicológicas y algunos aspectos de la educación y los procesos de aprendizaje. Los trabajos 
citados, que exploran relaciones entre rasgos de personalidad, procesos cognitivos y desempeño 
académico se caracterizan por diferir y variar significativamente en sus resultados. Sin embargo, no quedan 
dudas razonables de que las capacidades cognitivas y las características de la personalidad tienen 
influencias determinantes sobre los procesos de aprendizaje, expresados en términos de desempeño 
académico. Si además de considerar esta variabilidad en los resultados tomamos en cuenta la incidencia de 
las características socioculturales e idiosincrásicas propias de nuestra población, el problema, para la 
mayoría de los profesionales que se dedican al estudio o la optimización de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, en cualquiera de sus niveles, es la dificultad de contar con indicadores que permitan realizar 
inferencias o predicciones certeras sobre la trayectoria y el desempeño académico de los alumnos. Esta 
carencia comprende también a instituciones de Educación Superior e implica importantes dificultades para 
planificar y emprender cualquier acción o estrategia preventiva que apunte a evitar la repitencia, la 
deserción o el bajo desempeño académico de los alumnos de cualquier nivel. De esta manera, el problema 
comienza a definirse con claridad. 
Por ello, nuestra intención es la de iniciar un estudio sistemático, longitudinal, que permita realizar una 
evaluación de características de la personalidad, de funcionamiento de procesos cognitivos básicos 
(memoria, atención, funciones ejecutivas, razonamiento, autorregulación) y de bienestar a los estudiantes 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con el objeto de determinar perfiles psicológicos asociados al 
aprendizaje y al desempeño académico. Este objetivo, resulta complejo, dado el extenso número de 
alumnos de la UNMdP y la cantidad de variables en juego, por lo tanto, este proyecto, con una duración de 
dos años, representa tan sólo el inicio de un programa que esperamos mantener en el tiempo para la 
obtención de información longitudinal de seguimiento de cohortes y pretende abarcar tan solo una parte 
bien delimitada y acotada del problema. En este sentido, y para este proyecto de dos años, nos 
proponemos evaluar a los ingresantes del año 2011 y 2012  
A continuación definiremos las variables incluídas en esta primera etapa y describiremos brevemente su 
relación con los procesos de aprendizaje. 
Al proponernos estudiar características psicológicas, debemos considerar que al momento de evaluar el 
estado psicológico de una persona no puede obviarse el estudio de su personalidad de base. El estado 
psicológico es la resultante del cruce entre los estresantes ambientales y la personalidad, vale decir la 
resultante de las diferentes vicisitudes por las que pasa una persona en un momento dado y por su 
reacción idiosincrática ante ellas. Es por ello que resulta ineludible la evaluación de la personalidad en 
cualquier proceso psicodiagnóstico. Consideramos al rasgo como la base de la personalidad, y entendemos 
a los rasgos de acuerdo a la tradicional definición de Allport de 1937: predisposiciones a responder, de 
manera igual o similar, a diferentes tipos de estímulos, como formas congruentes y duraderas de 
reaccionar al ambiente (Allport, 1974). 
Existen diversos marcos teóricos que abordan el tema de la personalidad y sus rasgos, los cuales pueden ser 
ubicados en un continuo con los modelos factorialistas-biológicos en un extremo y los cognitivos sociales en 
el otro. Para los modelos factorialistas, cuyo mayor representante es el modelo de los cinco grandes 
factores de la personalidad (McCrae y Costa 1990 y 1999), las bases de los rasgos de la personalidad se 
encuentran en tendencia básicas endógenas (McCrae y  otros, 2000). Los modelos cognitivos sociales 
plantean que la personalidad se relaciona con el aprendizaje principalmente en un contexto social (lo social 
del modelo), y que dicho aprendizaje se realiza a través de una serie de procesos cognitivos o actividades 
mentales que codifican y transforman los datos que nos llegan del medio (estímulos y contingencias de 
refuerzo o castigo) (lo cognitivo) (Sanchez, 2007). Existen otros modelos que conjugan los aspectos 
biológicos y sociales. Entre ellos no pueden dejar de citarse los modelos de aprendizaje social y 
evolucionista de Millon (Millon 1969 y 1990). Para Millon los rasgos tienen naturaleza biológica y social, es 
decir, implican tanto las disposiciones innatas como las experiencias de aprendizaje de una persona. 
Más allá del marco conceptual que se aborde, diversos autores coinciden en señalar la importancia que 
tiene la personalidad en el desarrollo académico de los estudiantes (Bandura, 1987; Castro Solano y 
Casullo, 2001; Dapelo Pellerano y otros, 2006), ya que desempeña un papel relevante en el desarrollo de las 



competencias necesarias para enfrentar adecuadamente los desafíos que conllevan los estudios 
universitarios, ya que en el mejor de los casos los factores exclusivamente intelectuales explican alrededor 
de un 25% de la variancia del desempeño académico, por lo que un alto porcentaje de variancia queda sin 
ser explicada y debe ser atribuida a otros factores (Sternberg, Wagner, Williams y Horvath, 1995). Entre las 
principales características de la personalidad eficaz para los estudios universitarios se encontrarían un 
conjunto de capacidades y habilidades tales como asertividad, autoestima, capacidad de trabajo, confianza 
en sí mismo, estabilidad emocional, etcétera (Dapelo Pellerano y otros, 2006). 
Pretender incluir a todos los procesos cognitivos en un único estudio, de dos años de duración, sobre el 
aprendizaje universitario resulta demasiado ambicioso y un objetivo difícil de conseguir en principio, por 
ello al hablar de procesos cognitivos, consideramos especialmente a la autorregulación, un concepto que 
hace referencia a los muchos procesos mediante los cuales el psiquismo humano ejerce control sobre sus 
propias funciones, estados y procesos. Es una clave importante para comprender cómo el sí mismo está 
integrado (Vohs & Baumeister, 2004). La autorregulación cognitiva se refiere al control de los procesos o 
contenidos cognitivos. El principal mecanismo cognitivo que contribuye efectuar este tipo de regulación o 
control es la inhibición cognitiva. Este proceso  interviene suprimiendo  las informaciones e ideas no 
pertinentes que van ocupando los limitados recursos atencionales y de memoria, por lo que resulta 
fundamental para la atención selectiva y sostenida (Diamond, 2006;  Kipp, 2005). La capacidad para 
suprimir pensamientos y controlar  los contenidos que ingresan a la conciencia constituyen una clara 
manifestación de la  inhibición cognitiva (Nigg, 2005; Wegner, 1989), motivo por el cual ocupa un rol central 
en el aprendizaje y desempeño académico. Otro de los mecanismos que contribuyen en gran medida a la 
regulación cognitiva es  la memoria de trabajo.  
La autorregulación emocional ha sido conceptualizada de varias formas; no obstante en la actualidad existe 
cierto consenso en la bibliografía especializada respecto a definirla como la activación y utilización de 
determinadas estrategias que los individuos ponen en marcha para modificar el curso, la intensidad, la 
calidad, la duración y la expresión de las experiencias emocionales en pos del cumplimiento de objetivos 
individuales (Cole, Martin y Dennis, 2004; Gross, 1998; John y Gross, 2007; Thompson, 1994).  
Una de las estrategias de regulación emocional que ha recibido mayor apoyo empírico y experimental es la 
reevaluación cognitiva (Gross y John, 2003). La reevaluación cognitiva hace referencia a la construcción de 
nuevos significados con el objetivo de neutralizar el impacto emocional o de amplificar el resultado 
emocional de un evento y se ha asociado su uso con incrementos en el bienestar subjetivo (John & Gross, 
2004).La predisposición para adquirir y ejecutar determinadas estrategias de regulación emocional está 
relacionada con los precursores temperamentales que el individuo trae al nacer. Los resultados de 
investigaciones en variables temperamentales sugieren que las diferencias individuales en la reactividad y 
regulación emocional poseen fuertes bases genéticas y se manifiestan ya en etapas tempranas de la vida 
del niño (Rothbart, Ahadi, y Evans, 2000). Estas predisposiciones afectivas de base, se ven reflejadas en los 
factores de personalidad propuestos por la taxonomía de los Cinco Grandes (John y Srivastava, 1999) y 
constituyen los precursores de la reevaluación y otras estrategias de regulación emocional porque 
tornarían más fácil o más difícil la adquisición y ejecución de dichas estrategias (John y Gross, 2004). Los 
factores de personalidad según el modelo de los Cinco Grandes, son tendencias básicas de respuesta con 
bases biológicas (McCrae y Costa, 1999) que inician, guían o mantienen formas de comportarse, pensar y 
sentir que resultan relativamente estables a lo largo del tiempo y consistentes transituacionalmente.  
En el transcurso de los últimos diez años, se destacaron varias investigaciones sobre el bienestar (Diener, 
Suh, Lucas y Smith, 1999; Diaz y Sanchez, 2002) que han ampliado el campo conceptual de dicho constructo 
teórico. En su mayoría los estudios se empadronan entre dos grandes tradiciones generales, una asociada 
con el desarrollo del potencial humano ó Bienestar Eudemónico, extendiendo esta tradición al concepto 
bienestar psicológico (Psychological Well-being, PWB) y otra asociada con la felicidad ó  Bienestar 
Hedónico: algunos autores extendieron los límites  del concepto al de bienestar subjetivo (Subjetive Well-
being, SWB). El bienestar subjetivo incluye dos elementos, el balance afectivo: se obtiene restando la 
frecuencia de emociones positivas y la frecuencia de emociones negativas; y la satisfacción vital percibida, 
mas estable y con un mayor componente cognitivo (Lucas, Diener, y Suh, 1996).  
Actualmente la bibliografía positiva plantea, según Castro Solano (2010), tres componentes básicos del 
bienestar: el afecto positivo; el afecto negativo y el componente cognitivo que resulta de la integración 
cognitiva que la persona hace cuando evalúa su propia vida. Esta dimensión también se la llama satisfacción 



vital. Así, se plantea que los estados emocionales son momentáneos y el bienestar o satisfacción vital es el 
resultado de un juicio cognitivo y es más estable en el tiempo (Lucas, Diener y Suh, 1996). Ryff (1995) 
planteó un modelo multidimensional del bienestar psicológico que propone un modelo del bienestar 
psicológico, compuesto por seis dimensiones: auto-aceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio 
del entorno, propósito en la vida, y crecimiento personal. Resulta claro que los niveles de bienestar de una 
persona se relacionarían con su desempeño general en la vida y, sin dudas, en su trayectoria académica 
No caben dudas de que resulta de interés investigar qué características cognitivas y psicológicas presentan 
y con qué herramientas cuentan los alumnos que acceden al nivel superior de enseñanza para encarar sus 
estudios, en atención a detectar y a analizar sistemáticamente potencialidades y déficits, de cara al diseño 
de estrategias e intervenciones que apunten a la optimización de la calidad de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y al mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes.  
 
3.  HIPÓTESIS: 

 Las características de personalidad, el funcionamiento de los procesos cognitivos básicos, el nivel de 
bienestar psicológico, los mecanismos de regulación emocional y cognitiva, las estrategias de 
aprendizaje y las características sociodemográficas se asocian de forma significativa y predicen la 
trayectoria y el desempeño académico de estudiantes universitarios.  

 Los perfiles psicológicos, los tipos de psicopatología y las asociaciones entre las variables consideradas 
varían en función de las características sociodemográficas y de la carrera que se cursa. 

 Existen asociaciones entre el funcionamiento de los procesos cognitivos básicos, el bienestar 
psicológico, los mecanismos de regulación y las características de la personalidad. 

 
4. OBJETIVOS:  
Objetivos generales 
De investigación: 

 Establecer el perfil psicológico de los estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en 
función las características de su personalidad, su funcionamiento cognitivo, su bienestar psicológico, su 
capacidad de regulación, su uso de estrategias de aprendizaje y sus características sociodemográficas, 
relacionándolo con el rendimiento académico. 

 Determinar el grado asociación de las variables atributivas independientes (estilos de personalidad, 
rasgos psicopatológicos, funcionamiento cognitivo, bienestar psicológico, uso de estrategias de 
aprendizaje y capacidad de autorregulación) con el rendimiento académico real registrado por alumnos 
universitarios. 

 Determinar la existencia de diferencias en todas las variables en estudio según sexo, edad, educación 
de los padres, tipo de carrera y/o área general de formación y momento de la carrera. 

 Identificar, entre las variables atributivas independientes consideradas (estilos de personalidad, rasgos 
psicopatológicos, memoria, atención, funcionamiento ejecutivo, razonamiento verbal y abstracto, 
estrategias de aprendizaje y bienestar psicológico) y sus interacciones, predictores de psicopatologías, 
déficits de aprendizaje, desempeño académico, permanencia y deserción que permitan el diseño de 
intervenciones tendientes a mejorar su calidad de vida, sus habilidades académicas y la permanencia 
en la Universidad. 

De transferencia: 

 Tecnológica, basada en desarrollar y adaptar instrumentos de evaluación psicológica masiva para esta 
población, considerando especialmente la posibilidad de administración, corrección y carga de 
resultados a través de plataformas informatizadas.  

 De extensión, a través del diseño e implementación, en colaboración con el Servicio de Salud 
Universitaria, de estrategias de intervención destinadas a la prevención de patologías psicológicas y 
cognitivas y al mejoramiento del rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, en función de los resultados observados en el estudio. 

Objetivos específicos  

 Describir el nivel de bienestar, las características de la personalidad, la prevalencia de psicopatologías y 
el funcionamiento cognitivo (memoria, atención, autorregulación y razonamiento) de los 



estudiantes,estableciendo trayectorias académicas y perfiles cognitivos y personológicos diferencias 
según género, edad, educación de los padres, tipo de carrera o área general de formación y momento 
de la carrera en el que se encuentren. 

 Analizar las relaciones de los perfiles resultantes con la trayectoria y el desempeño académico de los 
alumnos universitarios.  

 Identificar posibles diferencias en el rendimiento académico de los alumnos según sexo, edad, nivel 
educativo de los padres e inserción laboral. 

 Determinar qué conjunto de variables, entre las consideradas en el diseño, predice mejor el 
rendimiento académico de los estudiantes. 

 Generar normas regionales y establecer criterios de confiabilidad y validez de los instrumentos 
utilizados, adaptados y/o diseñados para la recolección de datos del estudio. 

 Validar tareas experimentales que permiten evaluar de manera separada la capacidad de 
autorregulación cognitivo comportamental y emocional 

 
 
5. MÉTODOS Y TÉCNICAS A EMPLEAR:  
Población: Se trabajará con grupos de estudiantes universitarios, ingresantes de todas la Facultades y 
Carreras de la UNMdP, Argentina.  
Participantes: Se trabajará con una muestra de tamaño variable en función del número de ingresantes de 
las cohortes 2013/2014 de todas la Facultades y Carreras de la UNMdP, Argentina. La muestra será de tipo 
probabilística estratificada proporcional, definiéndose grupos básicos según las características 
sociodemográficas estudiadas. Los sujetos serán contactados a través del Servicio Universitario de Salud de 
la UNMdP por los investigadores y un grupo de estudiantes colaboradores. Todos los ingresantes 
contactados accederán a participar voluntariamente del estudio. Las pruebas utilizadas para detectar 
psicopatología se aplicarán a todos los estudiantes. El resto de las pruebas, hasta tanto se hayan 
informatizado los instrumentos, se aplicarán a muestras aleatorias por cuotas, de cada carrera dictada en la 
UNMdP. 
Instrumentos:  
Para evaluar la función mnésica (memoria) de los estudiantes universitarios se utilizará el Test de 
Aprendizaje Verbal España-Complutense TAVEC (Benedet y Alejandre, 1998). Esta prueba utiliza una lista 
de 16 palabras divididas en cuatro categorías semánticas. La lista se lee 5 veces seguidas. Luego de cada 
lectura, el sujeto debe recordar todas las palabras posibles. Al finalizar el quinto ensayo, se lee una lista de 
interferencia. Luego debe recuperar las palabras de la lista inicial, con y sin pistas semánticas. Después de 
20 minutos, debe recuperar la lista nuevamente (memoria diferida) con y sin pistas semánticas. Finalmente, 
se realiza una prueba de reconocimiento. El instrumento provee información sobre aprendizaje, memoria 
inmediata, a corto y largo plazo, reconocimiento, uso de estrategias semánticas y seriales, procesos de 
codificación mnésica, perseveraciones e intrusiones. 

Para evaluar la atención selectiva se utilizarán dos tipos de pruebas: una prueba clásica de 
cancelación (cancelación de formas y de letras)  y una prueba   informatizada seleccionada del programa  
de Tareas de Autorregulación Cognitiva (Introzzi & Canet Juric , 2012).  Esta última, se ha diseñado en base 
al paradigma experimental  de búsqueda visual conjunta de Treisman & Gelade (1980).  En esta tarea se le 
solicita al niño que señale la presencia o la ausencia de un cuadrado azul (estimulo blanco o target) que se 
presenta mezclado entre un conjunto de distractores que deben ser semejantes visualmente al estímulo 
target compartiendo una de las dos características visuales que definen al estímulo target o color (círculos 
azules) o forma (cuadrados rojos) lo más rápido que pueda.  
El participante debe presionar dos teclas distintas (Z y M) en función de la presencia o ausencia del 
estímulo Se distinguen cuatro condiciones en función de la cantidad de distractores (4, 8, 16 y 32). En  cada 
ensayo la mitad de los distractores son círculos azules y la otra mitad cuadrados rojos. Según el paradigma, 
cuanto mayores son los tiempos promedio de respuesta (TR) y el porcentaje de errores (en cada condición) 
se supone que menor es la eficiencia de la atención selectiva (Darowski, Helder, Zacks, Hasher & Hambrick, 
2008). La tarea está compuesta por un bloque de 10 ensayos de práctica, seguido de tres bloques de 40 
ensayos cada uno. El tiempo medio de ejecución de la tarea es de 3,12 minutos (DE=0,45) y el tiempo de 



exposición de cada ensayo depende del tiempo de respuesta del participante. Es decir, hasta que no se 
emite la respuesta (presionar la tecla Z o M) no se presenta el ensayo siguiente. 
Para evaluar el nivel de Bienestar Psicológico se administrará la adaptación española de la Escala de 
Bienestar de Ryff (Díaz, Rodríguez, Blanco, Moreno, Gallardo, Valle y Van Dierendonck, 2006), que aborda 
seis dimensiones: auto-aceptación, relaciones positivas, autonomía, crecimiento personal, propósito vital y 
dominio del entorno. El instrumento cuenta con un total de seis escalas y 39 item a los que se responden 
con un formato de respuesta con puntuaciones comprendidas entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 6 
(totalmente de acuerdo). El instrumento ha sido traducido a dieciocho idiomas y fueron y están siendo 
utilizados en ciencias del comportamiento y de la salud para entender los aspectos positivos de la 
dimensión psicológica.  
La autorregulación comportamental se evaluará a través del principal mecanismo: la inhibición conductual. 
Para ello se empleará una adaptación de la tarea de las flechas  utilizada en el estudio de Davidson et al. 
(2006). La adaptación de esta tarea forma parte del  programa  informatizado de Tareas de Autorregulación 
Cognitiva (Introzzi & Canet Juric, 2012) diseñado para evaluar los principales mecanismos de 
autorregulación cognitiva. 
El diseño de esta tarea se basa en la modificación que Davidson, Amso, Anderson & Diamond (2006) 
efectuaron del paradigma  de Simon (Simon y Rudell, 1967). La tarea está conformada por un bloque de 
práctica (8 ensayos) previo a cada bloque experimental y tres bloques experimentales de 32 ensayos: el 
bloque congruente, el bloque incongruente  y el bloque mixto. Los estímulos (dibujos de manos) han sido 
diseñados a los  fines de este proyecto. 
Bloque de práctica: el bloque de práctica permite mostrar y explicar la consigna al participante. Los tres 
bloques de práctica están conformados por 8 ensayos y si se administran antes de cada bloque 
experimental (congruente, incongruente y mixto). En esta práctica, si el participante no presenta el 80% de 
aciertos  no se da comienzo al bloque experimental (bloque en que se registran las medidas de desempeño)  
debiéndose administrar el bloque de práctica nuevamente hasta alcanzar el criterio descrito. 
Bloque congruente: en este bloque aparecen mezclados de manera aleatoria  un dedo señalando recto 
hacia abajo (estímulo) en la parte derecha o en la parte izquierda de la pantalla y el sujeto debe presionar la 
tecla que se ubica del mismo lado (respuesta ipsilateral). Es decir, debe presionar la tecla “S” cuando el 
dedo se presenta en la mitad izquierda de la pantalla y la tecla “L” cuando el dedo se presenta en la mitad 
derecha de la pantalla. 
Bloque incongruente: en este bloque aparece un dedo en la parte izquierda o derecha de la pantalla pero, a 
diferencia del bloque anterior esta vez señala hacia el lado opuesto. Es decir, si aparece en el lado derecho 
de la pantalla el participante debe presionar la tecla “S” (lado contralateral del teclado) pero si aparece en 
el lado izquierdo de la pantalla debe presionar la tecla “L” (lado contralateral del teclado”.  Por lo tanto,  
este es el bloque que permite evaluar el funcionamiento del mecanismo inhibitorio, dado que el 
participante para no cometer errores, necesariamente de inhibir la  tendencia natural a responder 
ipsilateralmente. 
Bloque mixto: en este bloque aparecen ensayos congruentes e incongruentes mezclados aleatoriamente y 
el participante debe responder de la manera anteriormente descrita (ipsi o contralateralmente en función 
del tipo de estímulo). Este  bloque  permite medir de manera específica la flexibilidad cognitiva dado que el 
participante está obligado a alternar  entre dos reglas (respuesta  ipsi o contralateral). Lo interesante de 
esta tarea es que exige  una mínima participación de otros procesos ejecutivos como la  Memoria de 
trabajo, pues los dedos se han diseñado con el objeto de que apunten directamente a la tecla que se debe  
presionar en cada caso (pista o clave visual) y de este modo lograr reducir la carga de memoria en la tarea.  
En los tres bloques  se obtienen los siguientes índices de desempeño: el porcentaje de respuestas correctas 
(precisión), la velocidad de respuesta (tiempo medio de reacción) y el porcentaje de respuestas 
anticipatorias (respuestas más rápidas que los 200 ms). Las respuestas anticipatorias se excluyen del 
análisis de las respuestas correctas y del tiempo de reacción por considerarse muy rápidas para ser 
calificadas como respuesta a un estímulo (Davidson et al. 2006). 
Para evaluar la memoria de trabajo se utilizará la tarea de memoria de trabajo del programa  informatizado 
de Tareas de Autorregulación Cognitiva (Introzzi & Canet Juric, 2012). El diseño de esta tarea se sustenta en 
el paradigma dual. Las  tareas duales requieren que el sujeto ejecute simultáneamente dos tareas, una 
primaria que implica el mantenimiento en la memoria a corto plazo de un estímulo y una secundaria que es 



de interferencia y tiene como objetivo interrumpir cualquier tipo de estrategia que pudiera facilitar el 
mantenimiento de la información de la tarea primaria. La noción detrás del paradigma dual es que hay un 
conjunto limitado de recursos de la memoria de trabajo que la tarea primaria y secundaria deben compartir 
produciendo decrementos en el rendimiento.  

La tarea que se usará en este estudio es una adaptación del procedimiento de Logie, Zuco y Baddeley 
(1990) y Hale, Brownik y Fry (1997). Son seis tareas en total, tres para el dominio cognitivo verbal (verbal, 
tarea primaria verbal con secundaria verbal, tarea primaria verbal con secundaria espacial) y tres para el 
dominio cognitivo espacial (espacial, tarea primaria espacial con tarea secundaria espacial, tarea primaria 
espacial con tarea secundaria verbal). En las tareas primarias se presentan en una pantalla una serie de ítems 
de uno en uno (dígitos en la tarea verbal y una matriz en la tarea visual) seguidos de una señal de recordar. 
Para las tareas verbales secundarias, los participantes deben decir en voz alta el color en el que aparece cada 
ítem. Para las tareas viso-espaciales secundarias, los participantes deben indicar el color de cada ítem 
tocando o señalando con el cursor una paleta de colores colocada a la derecha del estímulo presentado. 

La tarea arroja tres estimaciones de amplitud (cantidad de dígitos que se recuerden o cantidad de 
localizaciones en una matriz de 4 x 4) para cada dominio (ver descripción dominio párrafo anterior). Se 
espera que la interferencia intra-dominio o interferencia de dominio específica (tarea verbal primaria con 
tarea secundaria verbal, tarea espacial primaria con tarea secundaria espacial) genere un menor rendimiento 
que la interferencia inter-dominio (tarea primaria verbal con tarea secundaria espacial, tarea primaria 
espacial con tarea secundaria verbal) y que las tareas de span simples (verbal, espacial) evidenciado por una 
menor amplitud. A su vez rendimientos disímiles para el dominio verbal y para el dominio espacial permiten 
comprobar la independencia de estos componentes. En relación a la edad se espera que a mayor edad sea 
menor el efecto generado en la amplitud por la interferencia inter e intra-dominio, traducido por una mayor 
cantidad de ítems recordados. La tarea está compuesta por seis tareas con nueve ensayos cada una, cada 
tarea se interrumpe ante dos fallos consecutivos. El tiempo medio de ejecución de la tarea es de 24,4 
minutos (DE=3,11). 
Debido a que la mayoría de las  respuestas deben medirse  en milisegundos se hace imprescindible contar 
con un software que registre no sólo la respuesta del sujeto (precisión) sino la velocidad en la que esta 
respuesta se produce (TR). Asimismo, en cualquier medición psicológica se torna imprescindible unificar y 
sistematizar las variables de presentación de los estímulos, tales como tiempos de exposición, tiempos 
intervalares, disposición y distribución en el campo estimular  minimizando así las posibles diferencias que 
pudieran surgir entre evaluadores y garantizando de esta manera la fiabilidad de la medición del proceso 
psicológico a evaluar.  
Por otra parte, la generación de determinados efectos psicológicos, como por ejemplo la interferencia, serían 
muy difíciles de producir sin una sistematización estandarizada de la presentación de los estímulos (ej. 
producción de interferencias intra e interdominio en tareas de memoria de trabajo). 
Para esto es fundamental contar con pruebas informatizadas que resuelvan este tipo de problemas. Estas 
medidas no sólo no están disponibles en nuestro medio, sino que en general, suelen evaluar de manera 
aislada los procesos autorregulatorios dependiendo del investigador la selección de los paradigmas y técnicas 
de abordaje para cada uno de los procesos, no existiendo una batería psicológica estandarizada que se 
encargue de proporcionar al usuario (investigador o evaluador) de cualquier ámbito (escolar, laboral, clínico, 
etc.) una herramienta accesible y práctica para medir la totalidad y complejidad de los distintos mecanismos 
autorregulatorios. Asimismo, se destaca la importancia de contar con baremos regionales discriminados por 
edad y género, en caso de corresponder, así como de establecer estudios de validación y confiabilidad que 
aporten evidencia empírica acerca de la medición de los constructos evaluados.  
Para evaluar la autorregulación emocional se administrará el Cuestionario de Regulación Emocional –CRE- 
(Gross y John, 2003) que permite analizar el  uso de las estrategias de regulación emocional. Se trata de una 
Escala Lickert de 10 ítems donde las opciones de respuesta van desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 7 
(totalmente de acuerdo). Se cuenta con la versión en español (Rodríguez-Carvajal, Moreno-Jiménez y 
Garrosa, 2006) y se realizará una adaptación a nuestro medio. 
Para evaluar características de personalidad y síntomas psicopatológicos se utilizarán el SCL-90-R  
(Derogatis, 1977; Derogatis, 1994),  el AEP Listado de Adjetivos para Evaluar la Personalidad (Ledesma, 
Sanchez y Díaz, 2011) y el IPDE Examen Internacional de los Trastornos de la Personalidad (Loranger y 
otros, 1994; López Ibor, Pérez Urdaniz, y Rubio Larrosa, 1996).  



El SCL-90-R es un instrumento de reconocida utilidad para la detección de un amplio rango de 
sintomatología psicopatológica. Se trata de una escala de síntomas que se administra de forma 
autoaplicada y que evalúa, según la definición del autor, el grado de malestar psicológico que experimenta 
una persona durante el período que va desde el momento de la evaluación a una semana atrás. Puede ser 
utilizado en pacientes en tratamiento psicológico o psiquiátrico y en población general (Sanchez y Ledesma, 
2009). 
Como los distintos estudios muestran claramente que las puntuaciones medias son superiores en población 
clínica (Carrasco, Sánchez, Ciccotelli y del Barrio, 2003) y que sirve para discriminar pacientes de controles 
de población normal (Holi, 2003), el inventario puede ser utilizado como método de cribado para la 
detección de casos clínicos. 
El Listado de Adjetivos para Evaluar la Personalidad [AEP] (Ledesma, Sanchez y Díaz, 2011; Sanchez y 
Ledesma, 2008) es un instrumento breve para evaluar la personalidad según el modelo de los cinco grandes 
factores [MCF] (John y Srivastava, 1999; McCrae y Costa, 1999; McCrae y Costa, 1990; Sanchez y Ledesma, 
2008). Si bien existen un gran número de instrumentos diseñados para operacionalizar los constructos del 
modelo (Sanchez y Ledesma, 2008), las diferencias culturales y lingüísticas justifican el desarrollo y la 
utilización de instrumentos que se adapten a los contextos y poblaciones específicas. A partir de estas 
consideraciones, se desarrolló este instrumento para evaluar la personalidad según los lineamientos del 
MCF en nuestro contexto. El AEP consiste en 67 adjetivos para evaluar las cinco dimensiones del modelo. El 
listado, desarrollado y validado en la ciudad de Mar del Plata, ofrece una alternativa simple para evaluar los 
factores y posee buenas propiedades psicométricas (Ledesma, Sanchez y Díaz, 2011). Los adjetivos son 
presentados a los sujetos y estos deben responder cuanto lo describen, en una escala que va de 1 (“no me 
describe en absoluto”) a 5 (“me describe tal como soy”). 
Para evaluar el uso de estragias de aprendizaje se utilizará el CEVEAPEU (Gargallo, Suárez-Rodriguez y 
Pérez-Perez, 2009), un   instrumento   que permite recoger información suficiente de los diversos 
elementos que integran el constructo “Estrategias  de  Aprendizaje”, incluyendo aquéllos no considerados 
en otros instrumentos  clásicamente  utilizados  (Bernad,  1999; Gargallo, 2000). El cuestionario goza de una 
adecuada validez de constructo, contrastada por la valora- ción de los jueces y por los análisis factoriales. Es 
cierto que  las soluciones factoriales para las dos escalas no  son  probablemente las más parsimónicas 
desde el punto de vista estrictamente  metodológico,  habida  cuenta de que son muchos los factores 
encontrados y de que en algunos casos tienen un número muy reducido de ítems. 
En concreto hay seis factores con sólo dos ítems:  cuatro de la primera escala (Atribuciones externas, 
Conocimiento de objetivos y criterios  de  evaluación,  Concepción  de  la inteligencia como modificable, y 
Motivación extrínseca) y dos de la segunda  (Almacenamiento/Simple repetición, y Manejo de  recursos 
para usar la información adquirida). Todos son factores relevantes en el constructo,  reconocibles  en  la  
literatura  (Pintrich, Smith, García y Mckeachie, 1991; Román y Gallego,  1994;  Valle,  González  Cabanach, 
Núñez y González Pienda, 1998) y es preciso mantenerlos para una evaluación integral. Los valores de  
consistencia interna que se encontraron para ellos son aceptables. Además, los resultados se ajustan 
suficientemente a la estructura teórica diseñada para elaborar  el  cuestionario  y  son  defendibles, por 
tanto. 
La información sobre las variables sociodemográficas, se obtendrán del sistema de información de la 
UNMdP. 
Procedimiento:  
Se evaluará a todos los sujetos de la muestra manteniendo el estricto anonimato de la información, previo 
consentimiento informado, aplicando los instrumentos anteriormente descritos, durante el primer 
cuatrimestre de los años 2013 y 2014. Considerando que se trata de un proyecto complejo en función del 
elevado número de sujetos a evaluar, se contará con la colaboración de alumnos avanzados de la Carrera 
de Psicología, para la administración, corrección y carga de los instrumentos. Se prevé el entrenamiento de 
estos alumnos. Paralelamente se trabajará en el desarrollo de baremos y la adaptación/validación de tareas 
de autorregulación cognitiva.  
En primer lugar, la baremación de las tareas que consistirá en la transformación de las puntuaciones 
verdaderas de las tareas en puntuaciones centiles con el objetivo de determinar la posición de un alumno 
respecto de su grupo de referencia. Los baremos consisten en asignar a cada posible puntuación directa un 
valor numérico que informa sobre la posición que ocupa la puntuación directa  en relación con los que 



obtienen las personas que integran el grupo normativo donde se bareman las pruebas. En segundo lugar, 
una vez establecidos los baremos, se efectuarán estudios para evaluar la confiabilidad y validación de las 
tareas . Para ello, se considerarán índices de fiabilidad y estudios de validez de criterio (grupos de contraste y 
convergente) y de constructo, con el objetivo de establecer si las tareas miden los mismos constructos que 
las pruebas directas clásicas, de acuerdo al modelo conceptual desarrollado y si se mantienen estables a lo 
largo del tiempo (Tornimbeni, Pérez, Olaz & Fernández, 2004).  
Plan de análisis: Se realizarán análisis estadísticos descriptivos de todas las variables. Se aplicarán  análisis 
de correlación, de diferencias de medias y de variancia, para establecer asociaciones entre variables y 
diferencias entre grupos. Se utilizarán pruebas de regresión lineal múltiple para determinar la capacidad 
predictiva de las variables independientes. Se comprobará la normalidad de los datos mediante la prueba Z 
de Kolmogorov-Smirnov para las diferentes submuestras. Se realizarán análisis de inspección gráfica para 
comprobar los supuestos de normalidad y homocedasticidad de los residuos en cada uno de los modelos de 
regresión..  
Para todos nosotros resulta imprescindible disponer de herramientas informáticas, que posibiliten el 
análisis de las grandes masas de datos con las que trabajamos en la investigación en psicología. 
Afortunadamente, existe un número suficientemente extenso de estas herramientas, que abarcan la 
mayoría de los problemas que debemos afrontar. Sin embargo, la mayoría de los paquetes ofrecen 
soluciones cerradas al usuario, en la construcción de los algoritmos de estimación. Sería imposible diseñar 
programas a medida para cada uno de los análisis particulares, pero no por ello se debe descansar en el 
análisis rutinario a la manera que esté implementado el programa, y desarrollar un exceso de confianza 
hacia los programas. Por ello sería conveniente evaluar la utilidad y aporte de herramientas más versátiles, 
que nos permitan, al menos, probar otros algoritmos y reglas de decisión que puedan irse desarrollando, 
por ejemplo desarrollos en función del Software Inquisit 3 (Millisecond Software, 2010). 
La Tabla siguiente resume los tipos de estudios de validez y confiabilidad planificados para la adaptación de las tareas 
informatizadas del TAC, así como una breve descripción de cada uno y el tipo de análisis de datos correspondientes.  
Los datos serán analizados utilizando el paquete estadístico SPSS v19.0. 
 
Tabla - Resumen de los estudios de validez y confiabilidad para la adaptación de las tareas informatizadas del TAC 
 

Evaluación Estudio Breve descripción Análisis estadístico  

Evaluaciones 
de validez 

a) Estudio de 
dimensionalidad 
 

Se aplicarán métodos de Análisis Factorial para 
evaluar el grado de correspondencia entre la estructura 
de las medidas observadas y esperadas bajo el modelo 
Teórico de Hasher. 

-Análisis Factorial Exploratorio 
-Análisis Paralelo 
 

 b) Estudios de 
validez 
discriminante 
 

Se compararán las medidas observadas de las tareas de 
inhibición en grupos de sujetos divididos según factores 
de género y edad, discriminados en grupo clínico n=20 y 
grupo control n=20.  

-Se aplicarán técnicas 
provenientes 
de la familia del Modelo Lineal 
Generalizado (regresión logística/ 
análisis discriminante). 

 c) Estudio de 
Validez de 
Constructo 

Se analizarán las relaciones entre conductas de inatención 
e impulsividad y rendimiento en los niveles de cada uno 
de  los mecanismos de inhibición. Se esperaría  encontrar  
una correlación inversa entre inhibición de restricción y e 
indicadores de impulsividad del SCL-90; entre inhibición 
de acceso y borrado e indicadores de inatención.  

-Análisis de correlación no 
paramétrico. 
 

Evaluaciones 
de 
confiabilidad 

a) Estudio de 
Consistencia 
interna 
 

Se analizarán los coeficientes de fiabilidad para cada 
una de las medidas proporcionadas por los cuestionarios 
autoadministrados. Se 
proporcionarán estimaciones desagregadas de fiabilidad y 
errores estándar de medida. 

-Análisis mediante los 
coeficientes 
Alfa de Cronbach. Estimación de 
errores de medida según el 
modelo de la TCT (Teoría Clásica 
de los Test). 

 b) Estudio de la 
estabilidad 
temporal 

Administración por segunda vez con un lapso 
temporal de seis meses de las tares de inhibición y los 
cuestionarios aplicados. 

-Análisis de Correlación 
Paramétrica 
 

 
 
Los resultados de este estudio proporcionaran información básica a traves del cual se podrán conocer las 
características de ingreso y la trayectoria académica, lo que resulta de vital importancia para el diseño de 
politicias y estrategias sobre el ingreso, la promoción y la permanencia de  los estudiantes de la UNMdP.  
También implica disponer de información específica sobre las características de funcionamiento cognitivo 



individual y en función de las diferentes áreas del conocimiento, aportando evidencias empíricas de las 
relaciones entre aprendizaje, memoria, atención, funcionamiento ejecutivo y razonamiento. Lo mismo 
puede decirse sobre la información sobre las características de la personalidad, que además de un aporte al 
desarrollo científico de la psicología, suponen la posibilidad de detectar psicopatologías y proponer planes 
de acción específicos para su atención. Estos datos, también proveerán información sobre prevalencia de 
psicopatologías en esta población particular, de importancia especial para la Psicología Clínica. Desde el 
punto de vista de la tecnología, supone el diseño y la adaptación de instrumentos de evaluación 
psicológica, de administración masiva, junto a la construcción de las normas respectivas, lo que resulta en 
un valioso aporte para la psicometría.  
El estudio de la intersección entre los procesos de regulación emocional y los de personalidad en contextos 
de población no clínica resulta un aporte fundamental para ambos campos disciplinarios así como para la 
mayor comprensión de los procesos de salud mental ya que permitirá vincular el uso de estrategias 
específicas de la regulación emocional con los rasgos más estables y constantes del individuo. Este estudio 
aportará al conocimiento en este campo ya que se propone explorar y describir estas variables en un 
contexto sociocultural diferente de aquellos en los que se han realizado investigaciones hasta el momento.  
Así, se espera que el presente proyecto contribuya a esclarecer el rol de las variables de predisposición 
personal y de niveles cognitivos en las trayectorias académicas de los ingresantes de la UNMdP, a la vez que 
aliente el desarrollo de líneas a nivel regional y latinoamericano. Se necesita saber más acerca de las 
interacciones con variables contextuales y personales. De tal manera, se debería realizar un esfuerzo por 
considerar otros posibles factores que fomentan o favorecen las asociaciones planteadas. También es 
necesario que en el futuro se progrese en la búsqueda y construcción de modelos conceptuales que ayuden 
a guiar e integrar los resultados de la investigación en el área, así como en la validación y adaptación de 
instrumentos adecuados a nuestro contexto. 
 

Existe un convenio con el Servicio Universitario de Salud, para el desarrollo del Proyecto, para el acceso a 
los alumnos de la UNMdP y para la disponibilidad de datos sociodemográficos..  
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