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Effectiveness of Facilitators of Use for Technological Devices in Cognitive Stimulation Tasks 
for Older Adults

Resumen

El objetivo fue estudiar la efectividad 
de algunos facilitadores de uso en un 
laboratorio web interactivo multipropósito 
de estimulación cognitiva para personas 
mayores. Participaron 60 personas 
mayores divididas en tres grupos pareados: 
Experimental, Control Activo y Control 
Pasivo. Cada participante fue evaluado al 
principio y al final. Se extrajeron seis medidas 
de desempeño. Un ANOVA de medidas 
repetidas indicó que hubo mejoras entre el 
primer y el segundo momento de evaluación 
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en todos los grupos para todas las medidas, 
salvo para el tiempo empleado. También 
hubo una interacción entre el cambio pre-
post test y la pertenencia al Grupo en: 
precisión para llegar al ejercicio y número 
de intentos para finalizar el ejercicio, a favor 
del Grupo Experimental. Estos resultados 
indican que, si bien los y las participantes 
mejoraron en el desempeño con solo ingresar 
repetidas veces, el uso de las herramientas de 
facilitación resultó útil mejorando aún más 
el grupo experimental en ciertos aspectos de 
la tarea.
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Palabras clave: Gerontotecnología; Personas 
Mayores; Condiciones Facilitadoras; 
Estimulación Cognitiva; Laboratorio WEB.

Abstract

The aim of this study was to investigate 
the effectiveness of certain facilitators 
in a multipurpose web-based interactive 
cognitive stimulation laboratory for older 
adults. Sixty older adults participated and 
were divided into three matched groups: 
Experimental, Active Control, and Passive 
Control. Each participant was assessed at 
the beginning and the end of the study, and 
six performance measures were extracted. 
A repeated measures ANOVA indicated 
that there were improvements between 
the first and second assessment moments 
for all groups in all measures, except for 
the time taken. Additionally, there was an 
interaction between pre and post test scores 
and group assignment in terms of accuracy 
in completing the exercise and the number 
of attempts made, favoring the experimental 
group. These findings suggest that while 
participants showed improvement in 
performance through repeated access alone, 
the use of facilitation tools proved beneficial 
in further enhancing the experimental group's 
performance in certain aspects of the task.

Key words: Gerontechnology; Older Adults; 
Facilitating tools; Cognitive Stimulation; 
WEB Laboratory.

Introducción

En los últimos años, se registró un crecimiento 
acelerado de la población de personas 
mayores. En este sentido, de acuerdo con el 

Informe Mundial sobre el Envejecimiento y 
la Salud de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2015), Argentina es uno de los 
países más envejecidos de Latinoamérica. 
Por otra parte, según los datos arrojados por 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC, 2010), el Partido de General 
Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, 
según indica el censo de 2010, presenta un 
19.2% de personas mayores de 60 (sesenta) 
años y esta tendencia se ha profundizado en 
los últimos años. Este es el motivo por el 
cual se caracteriza a Mar del Plata como un 
“polo gerontológico”.

Asimismo, en las últimas décadas, 
con el crecimiento poblacional de las 
personas mayores, se han desarrollado 
numerosas aplicaciones y dispositivos 
especialmente pensados para dicha población 
y han generado un campo de desarrollo 
específico denominado gerontotecnología 
(Chen y Chan, 2014; Bronswikj, 2009). 
No obstante, pese a estos avances, en la 
actualidad aún existen algunas barreras para 
que las personas mayores lleguen a hacer 
un uso pleno de las tecnologías (Miranda 
de Larra, 2004; Cárdenas Concha y Cutiño 
López, 2014; Murciano-Hueso et al., 2022). 

Hay autores que han resaltado 
la potencialidad de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) para 
la mejora de la calidad de vida, la autonomía 
y la seguridad de las personas mayores 
(Rivoir et al., 2019; Murciano-Hueso et al., 
2022) siendo que las mismas ofrecen a las 
personas mayores la facilitación de algunas 
de las actividades de la vida diaria, la salud y 
la seguridad, la movilidad, la comunicación 
y la actividad física (Plaza et al., 2011; Peek 
et al., 2017; Chen y Chan, 2014). Otros 
autores sostienen que los dispositivos y 
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medios tecnológicos como los teléfonos 
móviles, las tablets, las computadoras y 
el internet ayudan a las personas mayores 
a alcanzar un envejecimiento saludable 
en la medida que ofrecen oportunidades 
para establecer conexiones remotas. Por 
lo general, éstos incrementan su nivel de 
autoestima y de autonomía personal y social, 
a la vez que ayudan a superar el miedo a la 
soledad y al aislamiento, particularmente 
en la pandemia a raíz del virus SAR-CoV2, 
más conocido como COVID-19 (Cabello 
et al., 2021), atendiendo su necesidad 
de interacción social y fomentando las 
relaciones intergeneracionales (Gao et al., 
2012; Chen y Chan, 2014; Pino Juste et al., 
2015). A modo de ejemplo, González et al. 
(2015) investigaron el uso de la computadora 
y las actitudes de las personas mayores 
hacia la tecnología informática, durante 
la facilitación realizada a través de una 
capacitación. 

Los resultados demuestran que el 
contacto directo con las computadoras genera 
actitudes, comportamientos y expectativas 
más positivas hacia el uso de la computadora 
como también una mejora en la autoestima 
en las personas mayores. A su vez, varios 
autores han observado que el aprendizaje de 
habilidades tecnológicas, mediadas por un 
proceso de facilitación, mejora la capacidad 
cognitiva de las personas mayores (Chan et 
al., 2014).

Los modelos de aceptación de 
uso de la tecnología en personas mayores 
identifican distintos factores que influyen en 
el comportamiento de uso. Dentro de ellos se 
encuentran los facilitadores. Por facilitadores 
de uso se comprende a los factores en el 
entorno que pueden facilitar el manejo de la 
tecnología (Venkatesh et al., 2003). En este 

contexto, se definen como un recurso que 
comprende todos aquellos materiales, medios 
interactivos, soportes físicos y actividades 
que favorecen el desempeño en el uso de las 
TICs. Se comportan como métodos de apoyo, 
enseñanza e instrucción, que propician el 
aprendizaje y el desenvolvimiento exitoso. 

Diferentes estudios abordan los 
facilitadores de uso, haciendo hincapié en las 
características inherentes al diseño y patrón 
de uso de los dispositivos tecnológicos 
que facilitan u obstaculizan su manejo por 
parte de las personas mayores (Patomella 
et al., 2013; Lee y Coughlin, 2014; Luna-
García et al., 2015; Harari, 2018); otros lo 
hacen pensando en ellos, en tanto recurso 
humano o social que sirve de apoyo a la 
persona mayor para favorecer el aprendizaje 
tecnológico y la adopción de nuevos 
dispositivos tecnológicos (Chen y Chan, 
2014); y, por último, otras investigaciones 
hacen mención al facilitador de uso como 
proceso (Chan et al., 2014). Estos autores 
han investigado los facilitadores de uso 
como un factor que permite aumentar la 
aceptación de la tecnología por parte de 
las personas mayores. Estos estudios se 
han llevado a cabo con independencia del 
tipo de uso que se le dé a esa tecnología y 
reconociendo la potencialidad de las mismas 
para su integración social, su salud y su 
calidad de vida.

Dentro de los múltiples usos que 
hacen las personas mayores de la tecnología 
se encuentra la estimulación cognitiva. En 
este sentido se han desarrollado plataformas 
y programas interactivos específicos para 
esa población, como las páginas web de 
Smartbrain (www.smartbrain.net), Gradior 
(www.gradior.es) y Unobrain (www.
unobrain.com) o las Apps NeuroNation, 
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CogniFit, Lumosity. Este trabajo se 
centrará en un laboratorio web interactivo 
denominado LABPSI, destinado a la 
estimulación cognitiva de personas mayores. 
Dicho laboratorio es producto del trabajo 
generado inicialmente con fines didácticos 
por un equipo docente del Instituto de 
Psicología Básica, Aplicada y Tecnología, 
el cual tiene doble dependencia con anclaje 
en la Universidad Nacional de Mar del Plata 
y el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (IPSIBAT [UNMDP-
CONICET]; Vivas et al., 2016). El mismo 
es un espacio que permite la incorporación 
constante de ejercicios de estimulación 
cognitiva y puede ser usado libremente por el 
público general. Dado que aún no se poseen 
datos acerca de las limitaciones y facilidades 
de uso por parte de la población destinataria 
de este segmento del LABPSI, la presente 
investigación busca conocer cómo es el 
desempeño en el uso del mismo por parte 
de las personas mayores, particularmente 
centrándonos en el efecto de condiciones de 
facilitación de uso mediante el desarrollo de 
tareas de entrenamiento del desempeño en 
la utilización del laboratorio para evaluar su 
efectividad. 

Con tal propósito, se han 
desarrollado facilitadores de uso en el 
teléfono celular, tales como un video 
tutorial y un folleto explicativo. Dada la 
resistencia que muchas veces genera el uso 
de la tecnología por parte de las personas 
mayores (Contreras-Somoza et al., 2021) 
generalmente se busca brindar ayudas para 
que sea más accesible y amigable su uso, 
como se comentó en el párrafo anterior. Sin 
embargo, en general no se mide de manera 
objetiva la efectividad de dichas ayudas 
(facilitadores). Es por eso que este trabajo 

ha buscado analizar la efectividad de dichos 
facilitadores de uso en el desempeño de los y 
las participantes en el laboratorio.

Metodología

Diseño y Muestra
El diseño experimental consta de pre-test y 
post-test. La muestra estuvo constituida por 
60 personas de entre 60 y 89 años inclusive, 
que poseían visión normal o corregida a 
normal, sin antecedentes neurológicos y sin 
deterioro cognitivo. Comprendió un total 
de 44 mujeres y 16 hombres, residentes en 
la ciudad de Mar del Plata y en localidades 
próximas. Fueron entrevistadas durante los 
meses de agosto y septiembre del año 2021. 

La selección de la muestra fue 
no probabilística por conveniencia: las 
unidades de análisis fueron seleccionadas 
por disponibilidad y cercanía con las 
investigadoras. A su vez, se llevó a cabo 
con la técnica de avalancha o bola de 
nieve, caracterizada por la recomendación 
de personas mayores conocidas entre sí. 
A continuación, se detallan los criterios de 
inclusión/exclusión.

Se realizó una entrevista inicial 
individual en la cual se tomaron los test 
de ACE III y Estudio de Funcionalidad 
Compleja (Labos et al., 2018). Se realizó 
una adaptación de este último, tomando 
solo los puntajes secundarios del test ya 
que estos mismos permitían recabar datos 
sobre el desempeño actual en el uso de las 
TICs de las personas participantes. En base 
a esos puntajes obtenidos, se realizó una 
clasificación numérica del 1 al 15, donde el 
valor 1 era el grado mínimo de experticia en 
TICs y el valor 15 representó el mayor grado 
de experticia en TICs.
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Criterios de Inclusión 

Personas de 60 años en adelante, sin 
antecedentes neurológicos ni psiquiátricos, 
con visión normal o corregida a normal. Fue 
un requisito indispensable poseer al menos 
un teléfono celular con acceso a internet. 
Para descartar la presencia de deterioro 
cognitivo, se administró el ACE-III (Bruno 
et al., 2020) tomando como punto de corte 
el siguiente: las personas que contaban con 
un nivel de instrucción igual o superior a 
12 años de escolaridad y que alcanzaron un 
puntaje igual o superior a 88 puntos; y las 
personas que tenían un nivel de instrucción 
menor a 12 años y que alcanzaron un puntaje 
igual o superior a 68 puntos.

Criterios de Exclusión 

Fueron excluidas de la muestra las 
personas que presentaban deterioro cognitivo 
leve, moderado o severo, lo que de acuerdo 
a los puntajes de corte se traduce en un 
puntaje menor a 88 para personas mayores 
con un nivel de instrucción igual o mayor a 
12 años, y de 68 para personas con un nivel 
de instrucción menor a 12 años. Además, se 
excluyó de la muestra a las personas menores 
de 60 años, con dificultades en la visión que 
no podían ser corregidas, y/o que no poseían 
teléfono celular.

Procedimientos
El desempeño de uso del LABPSI por parte 
de las personas mayores fue observado 
directamente por las investigadoras en 
dos momentos: al inicio y al final de la 
intervención. En el día 1, se realizó la 
observación correspondiente a la evaluación 
pre-test, y en el día 5, la observación 
correspondiente a la evaluación post-test. 

Para la observación se 

confeccionaron tres planillas, 
correspondientes a tres procesos cognitivos 
seleccionados, de los cuales se eligió una 
actividad por proceso: (a) atención1; (b) 
conocimiento y representaciones mentales2; 
y (c) juicio, razonamiento y toma de 
decisiones3.

Se evaluó la cantidad de intentos, 
el tiempo y la capacidad de ejecutar 
correctamente los pasos desde la página de 
inicio hasta llegar a una actividad específica 
y, luego, la cantidad de intentos y el tiempo 
y la capacidad de ejecutar correctamente 
los pasos necesarios para poder realizar el 
ejercicio efectivamente (p. ej.: presionar 
la tilde verde, ubicar el cursor, etc.). Las 
actividades fueron seleccionadas de acuerdo 
a los requerimientos para su resolución, 
siendo representativas de las demandas del 
laboratorio en general. Además, se buscó 
que todas las actividades seleccionadas 
respondieran al menor nivel de dificultad 
para su resolución. 

Asimismo, la realización de dichas 
actividades fue administrada de manera 
contrabalanceada para evitar que la primera 
actividad esté sesgada por ser el primer 
acercamiento al laboratorio. Una parte de 
la muestra realizó los ejercicios de manera 
lineal, caracterizada por el ingreso a los 
procesos cognitivos de manera ordenada, 
de acuerdo con la aparición de los mismos 
dentro del LABPSI, y una de manera 
alternada caracterizada por el ingreso con 
el orden inverso a los procesos cognitivos 
dentro del LABPSI. 

La modalidad de la observación 
estuvo sujeta a las preferencias de la 
persona mayor. En algunos casos se realizó 
de manera virtual a través de videollamada 
por la aplicación de Whatsapp y, en otros, 
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presencial respetando los protocolos de 
cuidado sociosanitarios establecidos en ese 
momento por el Estado Nacional Argentino.

A su vez, para garantizar que 
cada investigadora recolectara los datos de 
manera homogénea, se realizó un instructivo 
de observación lineal y alternado, dónde 
se explicitan las indicaciones dadas a las 
personas para el ingreso y resolución de los 
ejercicios.

Conformación de Grupos e Intervención
Se conformaron tres grupos de 20 
participantes cada uno, pareados por 
conveniencia de acuerdo con las siguientes 
variables recabadas en los test anteriores: 
edad (p = 0.962), nivel educativo (p = 0.776), 
nivel de experticia en las TICs (p = 0.805) y 
puntaje ACE III (p = 0.128). 

Los grupos se clasificaron de 
acuerdo con las pautas de manejo de la 
variable “facilitadores de uso” de la siguiente 
manera:

1.	 El grupo experimental: luego de la 
observación pre-test recibió, a modo 
de capacitación, un video tutorial a 
través de un link de Youtube, y un 
folleto informativo sobre el uso del 
LABPSI, enviado por Whatsapp. 
Además, realizó las actividades de 
entrenamiento durante 3 (tres) días 
consecutivos y durante no más de 
15 (quince) minutos por día, en el 
mismo laboratorio.

2.	 El grupo control activo: luego 
de la observación pre-test, realizó 
las actividades de entrenamiento 
en el LABPSI durante 3 días 
consecutivos y por no más de 15 
minutos por día. A diferencia del 

grupo experimental, el grupo control 
activo no obtuvo la capacitación a 
través del video tutorial y el folleto 
informativo.

3.	 El grupo control pasivo: solo fue 
evaluado mediante la observación 
pre y post-test en las actividades del 
LABPSI seleccionadas para tal fin, 
sin recibir capacitación ni realizar 
entrenamiento.

Los tres grupos fueron evaluados 
al inicio (pre) y al final (post). Para ello se 
les solicitó que realizaran 3 ejercicios, que 
luego fueron sumados obteniéndose un único 
puntaje. Para el registro del desempeño se 
dividió la realización del ejercicio total en 
dos etapas:

1.	  Entrada al Ejercicio, la cual 
consta de 5 pasos en total y se 
caracteriza por ingresar a la página 
del LABPSI, ingresar en Ejercicios 
Cognitivos, ingresar en el Proceso 
Cognitivo correspondiente, ingresar 
en la tarea y finalmente iniciar el 
ejercicio.

2.	 Ejecución del Ejercicio, el cual 
consta de entre 24 a 30 pasos en 
total, dependiendo del ejercicio 
específicamente, y se caracteriza 
por la resolución del mismo a través 
de la comprensión de la interfaz de 
la página y la consigna. 

En cada una de estas etapas se 
consideraron como indicadores de medición 
a los intentos realizados en cada paso, la 
realización efectiva del total de los pasos 
y el tiempo empleado en segundos. Así se 
obtuvieron 6 medidas, 3 para la Entrada y 3 
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para la Ejecución: 

1.	 Sumatoria de la cantidad de intentos 
para la entrada a cada ejercicio;

2.	 Promedio de tiempo para entrar al 
ejercicio;

3.	 Sumatoria de la realización efectiva 
de la entrada;

4.	 Sumatoria de la cantidad de intentos 
para la ejecución de cada ejercicio;

5.	 Promedio de tiempo para la 
ejecución de los ejercicios;

6.	 Sumatoria de la ejecución de los 
ejercicios.

         
Características de los Facilitadores: 
Video Tutorial y Folleto Informativo
El video tutorial se caracterizó por mostrar 
el ingreso al LABPSI desde la aplicación de 
Whatsapp, seguido por los pasos necesarios 
para ingresar a una actividad de prueba 
diseñada específicamente para el mismo. 
Esta actividad se caracterizó por presentar 
todos los requerimientos posibles para 
realizar efectivamente todos los ejercicios 
que forman parte del LABPSI.  De acuerdo 
con lo planteado por Lee y Coughlin (2014), 
dado que las personas mayores a menudo 
se refieren a las instrucciones impresas 
para obtener apoyo en el uso de las TICs, 
se realizó además un folleto informativo en 
donde se detallaron paso a paso y de manera 
secuencial todos los requerimientos para 
ingresar y resolver de manera satisfactoria 
los ejercicios del LABPSI. 

Para el diseño y desarrollo de dichos 
facilitadores de uso, se tuvieron en cuenta las 
siguientes recomendaciones: la claridad de 
la voz y el sonido, la demostración pausada 
y secuenciada de los pasos, la letra clara y 
legible, como así también indicaciones sobre 

cómo apaisar o rotar la pantalla y sobre como 
agrandar la visión para poder visualizar 
mejor los contenidos.

Consideraciones Éticas
Durante la evaluación se siguieron las pautas 
establecidas en la declaración de Helsinki 
(2013) y la Resolución 1480/11 del Ministerio 
de Salud de la Nación Argentina (2011). Los 
datos que se obtuvieron fueron codificados 
para asegurar la confidencialidad. 

Análisis Estadístico
Para el análisis de los datos se utilizó el SPSS 
versión 23 (2015). Se realizó un modelo 
lineal general de medidas repetidas, con la 
finalidad de analizar si hubo diferencias 
antes y después de la intervención con 
relación al efecto de la pertenencia al grupo 
(experimental, control activo o control 
pasivo). Se consideró como variable de 
respuesta a cada una de las 6 medidas 
recién mencionadas, realizándose análisis 
independientes para cada una. Las medidas 
repetidas fueron las evaluaciones pre y post 
y el factor intersujeto fue el grupo.

Resultados

En primer lugar, se presentan en la Tabla 1 
los valores descriptivos de los 3 grupos en 
las evaluaciones pre y post intervención.

En segundo lugar, se realizó un 
modelo lineal general de medidas repetidas, 
con la finalidad de analizar si hubo 
diferencias antes y después de la intervención 
en las 6 medidas detalladas más arriba. A 
continuación, se detallan organizadas según 
la etapa.
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Resultados de Entrada al Ejercicio
Medidas Sumadas de los Intentos en la 

Entrada al Ejercicio

El factor intrasujeto presentó 
diferencias estadísticamente significativas 
(p<0.001), indicando que disminuyó la 
cantidad de intentos entre el acceso inicial 

y el final al laboratorio. Por su parte, 
se observó una ausencia de efecto de la 
interacción entre los puntajes pre y post 
test y la pertenencia al Grupo (p=0.300). 
Sin embargo, en la Figura 1 el gráfico 
evidencia una tendencia más pronunciada 
del Grupo Experimental en la disminución 

Tabla 1 

Valores Descriptivos por Grupo
Medida Grupo  Momento pre intervención Momento post 

intervención

Sumada intentos 
entrada  

1 18.65 (5.985) 13.75 (1.070)

2 16.50 (3.086) 13.30 (0.657)

3 18 (2.920) 14.95 (1.905)

Sumada realización 
efectiva entrada  

1 2.35 (0.988) 3 (0.000)

2 2.80 (0.410) 3 (0.000)

3 2.50 (1.051) 2.70 (0.801)

Promedio del 
tiempo en la 
entrada

1 67.72 (56.476) 33.93 (10.780)

2 53,71 (22.765) 34 (10.387)

3 66.76 (31.344) 40.80 (12.732)

Sumada intentos 
ejercicio

1 143.30 (59.212) 94.75 (20.264)

2 120.75 (38.184) 105.70 (22.396)

3 140.80 (57.549) 119.60 (50.109)

Sumada realización 
efectiva del 
ejercicio

1 1.85 (1.226) 2.70 (0.571)

2 2.25 (0.786) 2.50 (0.607)

3 1.75 (1.070) 2.15 (1.089)

Promedio del 
tiempo en el 
ejercicio

1 375,22 (229.278) 380.50 (132.179)

2 361.77 (105.722) 338.87 (108.601)

3 432.52 (174.563) 426.53 (167.938)

Nota. Grupo 1 = experimental; Grupo 2 = control activo; Grupo 3 = control pasivo.
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de los intentos en la Entrada al Ejercicio en 
el post-test.

Medidas Sumadas de la Realización 

Efectiva de la Entrada al Ejercicio

Puede observarse en los resultados 
que hubo un efecto significativo del factor 
intrasujeto (p< 0.001) y una ausencia de 
efecto de este factor con la pertenencia al 
grupo, aunque muy próximo al valor de 
significación propuesto de 0.05 (p<0.066). 
En la Figura 2 se evidencia una tendencia 
mayor en el Grupo Experimental al logro 
en la realización efectiva de la entrada con 
respecto al Grupo Control Activo y Pasivo. 

Por su parte, los grupos control activo y 
pasivo presentan trayectorias paralelas.

Promedio de Tiempo en la Entrada al 

Ejercicio

Se llevó a cabo un análisis del 
promedio del tiempo empleado en la entrada 
al ejercicio en los momentos de pre y post 
intervención. Los resultados muestran 
que hubo un efecto significativo del factor 
intrasujeto (p<0.001) y una ausencia de 
efecto de la interacción entre este factor 
y la pertenencia al grupo (p=0.482). Sin 
embargo, en la Figura 3 se puede evidenciar 
una disminución del promedio de tiempo 

Figura 1 

Intentos Sumados en la Entrada
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Figura  2

Realización Efectiva Sumada de la Entrada         

Figura 3 

Promedio de Tiempo en la Entrada al Ejercicio  
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en la entrada al ejercicio en los tres grupos, 
observándose un descenso mayor en el 
Grupo Experimental con relación al Grupo 
Control Pasivo y Grupo Control Activo.

Resultados de Ejecución del Ejercicio
Medidas Sumadas de Intentos en la 

Ejecución del Ejercicio

Se observó un efecto significativo 
en ambos factores, intrasujeto (p<0.001) y en 
la interacción con la variable de pertenencia 
al Grupo (p<0.036). Así mismo esto se ve 
reflejado en la Figura 4, donde se evidencia 
la tendencia del Grupo Experimental a 
disminuir la cantidad de intentos para la 
realización del ejercicio.

Sumatoria de la Ejecución del Ejercicio 
Se observó un efecto significativo 

en el factor intrasujeto (p<0.001) y una 
ausencia de efecto de la interacción con la 
variable de pertenencia al Grupo (p=0.482). 
Sin embargo, en la Figura 5 se evidencia una 
mayor tendencia a la ejecución del ejercicio 
por parte del Grupo Experimental.

Promedio de Tiempo en la Ejecución del 

Ejercicio

Se llevó a cabo un análisis del 
promedio del tiempo en la realización 
del ejercicio en los momentos pre y post 
intervención. Los resultados muestran 
una ausencia de efecto tanto para el 

Figura 4 

Intentos Sumados en la Ejecución del Ejercicio
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factor intrasujeto (p=0.452) como para la 
interacción con la variable de pertenencia 
al Grupo (p=0.980). En la Figura 6 puede 

observarse una trayectoria muy similar entre 
los 3 grupos con una muy leve disminución 
del tiempo en el Grupo Control Activo.

Figura 5 

Sumatoria de la Ejecución del Ejercicio

Figura 6 

Promedio de Tiempo en la Ejecución del Ejercicio
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Discusión

El presente estudio tuvo como propósito 
desarrollar e indagar de qué modo 
influye la utilización de facilitadores de 
uso en el desempeño de las personas 
mayores en el uso del Laboratorio Web 
Interactivo de estimulación cognitiva 
denominado LABPSI. Con tal propósito, 
se han desarrollado facilitadores de uso del 
Laboratorio Web Interactivo de ejercitación 
cognitiva LABPSI en el teléfono celular, 
tales como un video tutorial y un folleto 
explicativo. También se ha buscado analizar 
la efectividad de dichos facilitadores de uso 
en el desempeño posterior en el Laboratorio.

Se observa que, en todas las 
medidas, salvo en el tiempo de ejecución 
del ejercicio, ha habido una mejoría en 
el desempeño en la segunda evaluación. 
Lo cual sugiere que las personas mayores 
aprenden los pasos requeridos para ingresar 
al ejercicio y para realizarlo, aún sin contar 
con ayudas. 

En segundo lugar, atendiendo a 
las diferencias que esperábamos encontrar 
entre los grupos, los resultados han sido 
heterogéneos en las distintas variables 
consideradas. Se observó un efecto de la 
pertenencia de grupo en los intentos para 
la ejecución del ejercicio, indicando que el 
grupo experimental presentó una mejoría 
sustancial con respecto a los otros grupos. 
Esto quiere decir que el grupo que recibió los 
facilitadores pudo realizar los ejercicios de 
manera más fluida y con menos errores en los 
comandos requeridos. También se observaron 
resultados marginalmente significativos en la 
realización efectiva de la entrada al ejercicio. 
Esto quiere decir que el grupo que recibió los 
facilitadores llegó efectivamente a la parte 

de ingreso al ejercicio desde el inicio de la 
página del laboratorio, mientras que los otros 
grupos tuvieron más dificultades en lograrlo. 
A su vez, en las otras medidas, si bien no 
se alcanzó la significación estadística, se 
observan en los gráficos tendencias de 
mejoría más pronunciada para el grupo 
experimental en comparación con los otros 
grupos. La única excepción fue el tiempo 
de respuesta en la ejecución del ejercicio 
que mantuvo valores estables para los tres 
grupos. Esta última medida es probable que 
se encuentre sesgada por interrupciones 
ambientales, comentarios del/la participante 
u otros factores ajenos al experimento dado 
que se realizó en domicilio. 

Estos resultados se condicen con 
lo relevado por Chen y Chan (2014) y por 
Lee y Coughlin (2014) desde la mirada de 
la gerontotecnología, quienes han observado 
cómo las condiciones facilitadoras influyen 
de manera significativa y positiva en la 
aceptación de la tecnología por parte de 
las personas mayores, favoreciendo a un 
mejor desempeño. Chan et al. (2014) en 
su investigación han observado cómo la 
facilitación a través de una capacitación, 
favorece un mejor desempeño en el uso de 
la tecnología, principalmente en aquellas 
actividades que demandan un mayor 
requerimiento de la memoria episódica 
y la velocidad de procesamiento. Por su 
parte, Cook y Winkler (2016) también 
observaron la efectividad de un programa de 
entrenamiento en el uso de un mundo virtual 
en personas mayores, generando un impacto 
positivo en la aceptación y agrado sobre el 
uso de esa tecnología. Además, observaron 
que esta población se ve beneficiada por las 
tutorías personalizadas y el entrenamiento en 
grupos pequeños.
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En las mencionadas oportunidades, 
el efecto de pertenencia de grupo ha mostrado 
que los facilitadores de uso (video tutorial 
y folleto informativo), al utilizarse como 
soporte técnico en el Grupo Experimental, 
permiten una mejora en la comprensión y 
utilización del Laboratorio Web interactivo 
LABPSI, ingresando al ejercicio con menos 
dificultades y cometiendo menos errores en 
la realización del mismo, lo que favorece 
un mejor desempeño. Pero también los 
resultados mostraron que hubo una mejora 
entre el primer y el segundo momento de 
evaluación en todos los grupos. Esto indica 
que todos los participantes mejoraron el 
desempeño con solo ingresar por segunda 
vez al laboratorio. Estos datos pueden ayudar 
a involucrar a las personas adultas mayores 
que sienten cierta ansiedad, temor y/o 
resistencias por la tecnología al mostrarles 
que un poco de práctica puede ayudarles a 
mejorar su manejo del laboratorio, y que los 
tutoriales y los folletos pueden ayudarles a 
hacerlo aún mejor. Los resultados obtenidos 
en este trabajo permiten demostrar que el 
diseño de estos facilitadores efectivamente 
contribuye a mejorar el desempeño, con lo 
cual vale la pena que sean contemplados 
por parte de los/as desarrolladores/as de 
programas informatizados destinados a 
personas mayores.

A pesar del control riguroso en 
la conformación de los grupos y en las 

condiciones de toma de datos, entendemos 
que hay algunos factores que no pudieron 
ser controlados. Entre ellos se encuentran, 
por un lado, cómo lo explicita Patomella et 
al. (2013), un tema vinculado al diseño de 
la página web, ya que se observa que las 
características propias de la página como 
el tamaño de la letra, pueden haber influido 
en la realización efectiva del ejercicio y 
en el tiempo necesario para su resolución. 
Por otra parte, cabe señalar que en esta 
investigación no se han tenido en cuenta los 
factores personales, tales como ocupación, 
personalidad, ansiedad, entre otros, y los 
factores ambientales que son inherentes al 
entorno físico, social y situacional, en que 
la persona fue evaluada como, por ejemplo, 
las interrupciones en el domicilio, entre 
otros. Tal como se afirma en la investigación 
de Venkatesh et al. (2003) estos factores 
pueden influir en el desempeño de uso de las 
tecnologías y, por ende, dichos resultados 
pueden estar asociados a la intervención de 
estas variables. 

Se espera que los datos arrojados 
a partir de esta investigación sean de 
gran utilidad para mejorar la experiencia 
de adopción de nuevos aprendizajes de 
la población adulta mayor en el uso del 
LABPSI, y contribuyan de esta manera a 
generar conocimientos sobre los factores 
que favorecen el desempeño en el uso de las 
TICs
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Resumen

Los emojis constituyen un nuevo formato 
pictórico con el que interactuamos a diario. 
Incorporan ciertas características postuladas 
como atributos semánticos fundamentales 
para desambiguar el acceso al significado 
conceptual desde un input visual: el color 
diagnóstico y la forma prototípica en su 
representación. El objetivo de este estudio 
es indagar el impacto de este material en 
el acceso al significado. Se administró una 

tarea de categorización computarizada 
con conceptos de la naturaleza y objetos 
con alta diagnosticidad del color y baja 
prototipicidad en su forma. Los resultados 
identificaron una ventaja para aquellos con 
alta diagnosticidad del color, aunque esta 
fue más pronunciada para los elementos de 
la naturaleza. Asimismo, se identificó una 
ventaja para el dominio de seres vivos. 
Palabras claves: emojis; color diagnóstico; 
conceptos; categorización.
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Abstract

Emoji represent a new pictorial format 
with which we interact daily. They 
incorporate certain characteristics that have 
been postulated as fundamental semantic 
attributes to disambiguate the access to 
conceptual meaning from a visual input: 
the diagnostic color and the prototypical 
shape in its representation. The aim of 
this study is to assess the impact of this 
material on accessing conceptual meaning. 
A computerized categorization task was 
administered. Concepts from living things 
and object domains, both with high color 
diagnosticity and low prototypicality 
form were assessed. The results identified 
an advantage for those with high color 
diagnosticity,  being more pronounced for 
natural elements. Furthermore, an advantage 
was identified in the living things domain.
Key words: emoji; color diagnosticity; 
concepts; categorization task.

Introducción

Durante mucho tiempo, la investigación 
acerca del acceso al conocimiento semántico 
desde el input visual se realizó por medio 
de un único formato pictórico y una misma 
tarea: la denominación de dibujos en 
blanco y negro (DByN). Los dibujos son, 
en general, el material más utilizado puesto 
que permiten representar un concepto de 
manera simple y esquemática (Souza et al., 
2020). El primer set de dibujos, creado por 
Snodgrass y Vanderwart (1980), consiste 
en 260 dibujos lineales simples en blanco y 
negro, que representan conceptos concretos 
agrupados en diversas categorías semánticas. 
Este set cuenta con normas psicolingüísticas 

recopiladas para diversas poblaciones y 
culturas (Alario y Ferrand, 1999; Manoiloff 
et al., 2010; Manzano et al., 1997; Martínez-
Cuitiño et al., 2015; Moreno-Martínez y 
Montoro, 2012; Nisi et al., 2000; Pind et 
al., 2000; Piñeiro et al., 1997; Sanfeliu y 
Fernández, 1996; Tsaparina et al., 2011) y, 
por esta razón, se lo utiliza asiduamente en 
tareas de denominación. Esta tarea permite 
indagar en el procesamiento conceptual al 
solicitar a los evaluados que recuperen la 
etiqueta léxica correspondiente al concepto 
que el dibujo representa. La exactitud se 
mide a través de dos variables: la respuesta 
dada por el examinado (acierto/error) y el 
tiempo de latencia desde la presentación del 
estímulo hasta la activación de la palabra 
(etiqueta léxica). 

Los resultados obtenidos en tareas 
de denominación de DByN muestran un 
efecto categorial: se observan diferencias 
en la proporción de aciertos o en los tiempos 
de respuesta ante los ejemplares de las 
distintas categorías semánticas del dominio 
de seres vivos (por ejemplo, animales, frutas 
y verduras) o del de objetos inanimados o 
construidos por el hombre (por ejemplo, 
herramientas, medios de transporte, 
muebles, utensilios de cocina, etc.). El 
efecto categorial más reportado en tareas 
de denominación de dibujos da cuenta de 
una ventaja de los objetos inanimados (OI) 
por sobre los seres vivos (SV), que incluso 
se incrementa en pacientes con lesiones 
cerebrales adquiridas (Capitani et al., 2003; 
Caramazza, 1998; Funnell y Sheridan, 1992; 
Gaffan y Heywood, 1993; Laws, 2000; Laws 
y Neve, 1999; Lloyd-Jones y Humphreys, 
1997; Moreno-Martínez y Moratilla-
Pérez, 2016; Warrington y McCarthy, 
1983; Warrington y Shallice, 1984), 
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aunque también se identificaron algunos 
reportes opuestos (Coppens y Frisinger, 
2005; Martínez-Cuitiño y Jaichenco, 
2015; Moreno-Martínez y Moratilla-Pérez, 
2016). Esta ventaja a favor de los OI fue 
interpretada como una tendencia a un mejor 
procesamiento de este dominio. No obstante, 
Rossion y Pourtois (2004) encontraron que, 
al incorporar color al set pionero de dibujos 
de Snodgrass y Vanderwart (1980), mejoró 
la exactitud y la velocidad de las respuestas 
en ambos dominios semánticos. Incluso, las 
categorías que alcanzaron mayor ventaja 
fueron aquellas en las que sus ejemplares 
compartían la forma, pero tenían colores 
específicos (por ejemplo, frutas y verduras). 
Es decir, detectaron una mejora en la 
denominación de conceptos con un único 
color asociado o de alta diagnosticidad 
(Tanaka et al., 2001), por ejemplo, el rojo del 
tomate. 

La diagnosticidad del color (DC) es 
un concepto que incorpora dos aspectos: uno 
objetivo, que refiere a cuán característico es 
un color para un objeto en base a que en el 
mundo real rara vez se presenta con otro, y 
otro subjetivo, que hace referencia al color 
que los sujetos identifican como el típico de 
un concepto (Witzel et al., 2016). Por este 
motivo, varios autores han sugerido que el 
color es información de gran importancia 
para el reconocimiento de objetos con alta 
diagnosticidad (ADC) —por ejemplo, un 
oso polar—, en contraposición a objetos con 
baja diagnosticidad (BDC) —por ejemplo, 
un auto— (Tanaka y Presnell, 1999). Tanaka 
y Presnell (1999) fueron los primeros en 
estudiar el impacto de esta variable en el 
reconocimiento visual de objetos, a partir de 
estímulos que fueron seleccionados en base 
a criterios muy precisos que determinaban 

su grado de diagnosticidad. Para esto, 
implementaron dos tareas: la primera 
consistía en elaborar una lista de atributos en 
la que los participantes debían indicar todas 
las características perceptuales que asociaban 
con un objeto. La segunda era una tarea de 
juicios de tipicidad en la que debían indicar 
el color que juzgaban más característico para 
ese objeto. Consideraron como estímulos con 
ADC aquellos para los cuales un color era 
frecuentemente mencionado como primer 
atributo en la tarea de listado y evaluado 
como típico durante el juicio de tipicidad. 
A partir de esta nueva forma de recabar la 
información, identificaron que muchos de 
los objetos que en otras investigaciones 
fueron clasificados como con ADC, no 
lo eran. Propusieron como explicación 
que, a la hora de determinar el nivel de 
diagnosticidad, sólo se consideró el grado de 
tipicidad del color, pero no necesariamente 
que el concepto fuera de ADC. Por ejemplo, 
si bien las sillas son generalmente marrones, 
este color no se reportaba como un atributo 
perceptual del concepto y, por lo tanto, era 
considerado de BDC. 

Otros estudios han demostrado 
que el color tiene una menor influencia 
al presentarse en imágenes con formas 
prototípicas, es decir, cuando la forma no es 
particularmente diagnóstica de un ejemplar 
(Rossion y Pourtois, 2004). Se considera una 
forma prototípica o de alta prototipicidad 
(APF) a la que comparten varios ejemplares 
de una categoría (los animales de cuatro 
patas como cebra, caballo, burro), mientras 
que una forma no-prototípica o de baja 
prototipicidad (BPF) es aquella que es única 
para un miembro de una categoría (como 
elefante, jirafa, pulpo, etc.). 

Nagai y Yokosawa (2003) 
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evaluaron la interacción entre el grado 
de diagnosticidad del color y el dominio 
semántico. Luego de recabar los datos por 
medio de la metodología propuesta por 
Tanaka y Presnell (1999), sometieron a los 
participantes a una tarea de categorización 
de dibujos con dos formatos distintos de 
materiales: DByN y dibujos en color (DCo). 
Sus resultados sugieren que el color no 
influye en los objetos de BDC sin importar 
el dominio semántico, pero que los SV con 
ADC alcanzan una ventaja significativa 
por sobre aquellos que no lo son, hallazgo 
que fue replicado por otras investigaciones 
(Bramão et al., 2010; Rossion y Pourtois, 
2004). Otro estudio (Martínez-Cuitiño et 
al., 2019) comparó el desempeño ante los 
dos tipos de materiales utilizados por Nagai 
y Yokosawa (2003) y encontró que, si bien 
hubo una mayor cantidad de aciertos ante 
DCo, también se incrementaron las latencias 
en las respuestas. Estos hallazgos suman 
evidencia a favor de que el color constituye 
un atributo semántico que desambigua el 
significado cuando los conceptos comparten 
formas prototípicas y el tiempo que se agrega 
da cuenta de su procesamiento. 

Una investigación más reciente 
buscó identificar, por medio de una tarea 
de priming, si el efecto categorial podía ser 
explicado por las variables de DC, textura, 
complejidad del objeto o la familiaridad 
conceptual (Karst y Clapham, 2019). Luego 
de observar el prime, los participantes 
debían categorizar el blanco como elemento 
de la naturaleza o como un objeto. A fin de 
confrontar las propiedades visuales de los 
estímulos, se utilizaron diferentes formatos 
de presentación. Además de DByN y DCo, 
incorporaron dibujos en escala de grises. Los 
autores identificaron que las características 

de los estímulos son responsables de la 
ventaja para los elementos de la naturaleza 
puesto que, cuando se presentan en color, 
se detecta un mejor desempeño.  Además, 
asociaron el efecto de priming a la DC de los 
ejemplares de ese dominio.

Durante los últimos años y 
con el avance de la tecnología, muchos 
investigadores decidieron desarrollar 
diferentes sets fotográficos que usaron tanto 
con adultos (Adlington et al., 2009; Brodeur 
et al., 2010; Decuyper et al., 2021; Krautz 
y Keuleers, 2021; Martínez et al., 2020; 
Moreno-Martínez y Montoro, 2012; Ni et 
al., 2019; Russo et al., 2018; Saryazdi et al., 
2018) como con niños (Martínez et al., 2020; 
Martínez y Matute, 2019). A diferencia de 
los dibujos, las fotografías representan en 
forma más realista al concepto e incluyen 
propiedades de superficie como la textura, el 
brillo y la sombra (Martínez y Matute, 2019). 
Estas propiedades disminuyen los tiempos 
que se requieren para la denominación 
e incrementan el porcentaje de aciertos 
(Salmon et al., 2014). No obstante, se 
detecta que, ante las fotos, se produce una 
mayor diversidad en las etiquetas léxicas 
recuperadas (O’Sullivan et al., 2012). Por 
ejemplo, ante la fotografía de un perro, los 
evaluados son más precisos en la etiqueta 
léxica que activan y pueden recuperar incluso 
el concepto subordinado como la raza del 
animal (por ejemplo, bulldog francés, galgo, 
etc.).

En la actualidad, los emojis 
constituyen un nuevo tipo de estímulo 
pictórico con el que interactuamos 
diariamente. Estas pequeñas imágenes 
digitales representan ideas, emociones y 
objetos. Si bien su incorporación a nuestras 
vidas no es reciente, nos acostumbramos a 
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reconocerlos y a asignarles un significado 
en diferentes aplicaciones de mensajería y 
redes sociales. Su uso se ha extendido de tal 
forma que es concebido como un “lenguaje 
emergente” (Danesi, 2017) e incluso, 
actualmente se están implementando en el 
ámbito de la salud (Halverson et al., 2023; 
Moisset et al., 2022). Aunque estén presentes 
en muchos espacios, su incorporación en la 
ciencia es aún una novedad (Schouteten et 
al., 2023). 

Los emojis resaltan algunas 
de las características postuladas como 
atributos perceptuales fundamentales para 
desambiguar entre conceptos: el color y 
la forma. En los animales, están presentes 
los colores considerados diagnósticos para 
el significado (por ejemplo, el chancho, la 
langosta y la lombriz en rosa; la medusa en 
celeste y la tortuga en verde, entre otros). No 
importa si efectivamente no hemos visto una 
tortuga completamente verde en el mundo 
que nos rodea o si existen otras tortugas con 
otra variedad de colores: el verde es el color 
típico de este animal. Por lo tanto, el emoji 
incorpora el color diagnóstico, es decir, está 
en consonancia con la información subjetiva 
del color de ese objeto en particular. Respecto 
a la forma, los emojis resaltan también la 
BPF, por ejemplo, la forma redonda del pez 
globo, la ubre de la vaca, o el hocico del 
delfín. Posiblemente, este material plasme, 
de forma más explícita, las propiedades de 
superficie que son suficientes para diferenciar 
entre los distintos conceptos.

Por todo lo anteriormente expuesto, 
el objetivo de este trabajo es indagar el 
impacto de los emojis en el acceso al 
significado de conceptos con ADC y con 
BPF. Es decir, conceptos en los que el color 
o la forma permiten desambiguar entre 

ejemplares y faciliten el acceso al significado 
desde un input visual. Con esta finalidad, se 
implementó una tarea de categorización con 
emojis y se registraron aciertos/errores y 
tiempos de respuesta.

En primer lugar, en relación a las 
propiedades de superficie de los estímulos, 
no se espera encontrar diferencias en el 
reconocimiento de los emojis con ADC y 
BPF, puesto que todas las representaciones 
pictóricas resaltan alguno de los atributos 
necesarios para el acceso al significado. 
En segundo lugar, respecto al dominio 
semántico, se espera identificar un mayor 
promedio de aciertos o menores tiempos de 
latencia ante elementos de la naturaleza con 
ADC. Esta predicción está en consonancia 
con los reportes previos acerca de la mayor 
ventaja que presenta el color diagnóstico en 
los ejemplares del dominio de SV, en tanto 
que también se espera identificar una ventaja 
de la BPF para el dominio de OI. 

Método
Participantes
Se evaluó una muestra de 37 voluntarios 
(75.67 % mujeres) con una media de edad 
de 19.81 (D.E.=2.21 años) y de escolaridad 
de 13.57 (D.E.=1.04). Todos eran hablantes 
nativos del español rioplatense y no 
presentaban antecedentes neurológicos ni 
psiquiátricos. Al momento de la evaluación, 
no tenían dificultades visuales o estaban 
adecuadamente compensadas.   

Los evaluados firmaron, previo a su 
participación, un consentimiento informado 
en consonancia con la Declaración de 
Helsinki. Todos los datos fueron recolectados 
de acuerdo con el artículo No 25525 de la 
ley de protección personal de datos de la 
Argentina. Se les informó los objetivos de 
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la investigación, así como que no recibirían 
ninguna compensación por su participación.

Las evaluaciones se realizaron en las 
instalaciones del Instituto de Neurociencia 
Cognitiva y Traslacional (INCYT) y en la 
Universidad Favaloro. Los participantes 
fueron evaluados en forma individual y cada 
entrevista implicó un tiempo aproximado de 
15-20 minutos. 

Materiales
Se diseñó una tarea de categorización con 
emojis por medio del programa DMDX 
(Forster y Forster, 2003). Se incluyeron 
64 estímulos disponibles en la página web 
emojipedia (https://emojipedia.org/). Se 
seleccionaron los emojis correspondientes 
a WhatsApp, que son los mismos que se 
muestran dentro de la aplicación móvil 
y web. Se incluyeron 32 estímulos que 
representan SV y 32 OI. Dentro de cada 
dominio, se incorporaron 16 emojis con 
ADC y 16 con BPF. A fin de conocer las 

propiedades particulares de los estímulos, 
se recurrió a la base de atributos semánticos 
disponible para nuestra población (Vivas et 
al., 2016). Teniendo en cuenta que podría 
existir algún impacto de las variables 
psicolingüísticas, se decidió equiparar los 
estímulos en las variables de imaginabilidad 
y edad de adquisición a partir de los datos 
disponibles para el español rioplatense 
(Martínez-Cuitiño et al., 2015). La 
imaginabilidad da cuenta de la facilidad con 
la que podemos generar una imagen mental 
de estos conceptos (Sabsevitz et al., 2005), 
en tanto que la edad de adquisición refiere 
al momento de la vida en que adquirimos 
esos conceptos (Carroll y White, 1973). De 
esta forma, los SV con ADC se equipararon 
con los SV con BPF en imaginabilidad, U = 
110.5, p = .521 y edad de adquisición, t(30) = 
.783, p = .440, mientras que los OI con ADC 
con los de BPF en imaginabilidad,  t(30) = .225, 
p = .823 y edad de adquisición, t(30) = .000, p 
= 1.000. En la Tabla 1 se presentan los datos 

Tabla 1

Imaginabilidad y Edad de Adquisición para los Estímulos con ADC y con BPF

 Atributo 
semántico

Dominio 
semántico

EDA IMA

M D.E. M D.E

ADC

SV 2.55 .68 4.41 .51

OI 2.58 .62 4.68 .19

BPF

SV 2.39 .49 4.64 .24

OI 2.58 .54 4.7 .20

Nota. EDA= Edad de adquisición; IMA= Imaginabilidad; M = Media; D.E. = Desvío 
estándar; ADC = Alta diagnosticidad del color; BPF = Baja prototipicidad de la forma.
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de imaginabilidad y edad de adquisición para 
los estímulos con ADC y con BPF en cada 
dominio semántico (SV y OI).

Procedimiento
Los participantes debían indicar si el estímulo 
que observaban en la pantalla se trataba de 
un “objeto construido por el hombre” (OI) 
o un “elemento de la naturaleza” (SV). Para 
decidir, debían presionar la tecla “S” en caso 
de ser un OI y “N” si era un SV. Un punto 
de fijación (*) se presentaba en la pantalla 
inicial durante 400 ms. y era seguido por 
una pantalla con el emoji por un período de 
800 ms. Por último, durante un período de 
2000 ms., se mantenía una pantalla blanca 
mientras los evaluados presionaban alguna 
de las teclas. Sin importar el momento en 
que los sujetos presionaran, se continuaba 
con la presentación del siguiente estímulo. 
No se otorgaba feedback del desempeño. Los 
estímulos se presentaron de forma aleatoria. 
Los primeros 10 constituían una práctica 
para familiarizar a los participantes con el 
procedimiento. Se registraron aciertos (AC) 
y tiempos de respuesta (TR). 

Análisis de Datos
Para la limpieza de los TR, se eliminaron 
aquellos obtenidos para cada estímulo que se 
alejaron dos desvíos por encima o por debajo 

de la media, siguiendo la metodología 
propuesta por diferentes autores en el marco 
de investigaciones psicolingüísticas (Gale 
et al., 2006; Snodgrass y Yuditsky, 1996). 
Asimismo, se descartaron tres participantes 
ya que tuvieron más de un 30% de omisiones 
de respuestas. Posteriormente, se obtuvieron 
los estadísticos descriptivos, que se presentan 
en la Tabla 2, tanto para AC como para TR. 

Se analizaron las distribuciones 
dentro de cada uno de los grupos de 
estímulos por medio de la prueba de Shapiro 
Wilk. En los AC, las distribuciones diferían 
significativamente de la distribución normal 
asintótica (SV ADC - W = .900, p = .004; 
OI ADC - W = .905, p = .003; SV BPF 
- W = .894, p = .005, OI BPF - W = .841, 
p < .001), por lo que se realizó un análisis 
de varianza de medidas repetidas según la 
prueba no paramétrica X2 de Friedman, a 
fin de comparar el desempeño en los cuatro 
grupos de estímulos.  

Las distribuciones de los TR no 
mostraron diferencias con la distribución 
normal, por lo que se aplicó un análisis de 
medidas repetidas con el modelo ANOVA 
considerando como factores intrasujeto 
el atributo (ADC vs. BPF) y el dominio 
semántico (SV vs. OI), a fin de identificar 
posibles diferencias.
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Resultados

El análisis de los AC da cuenta de diferencias 
estadísticamente significativas, X2(3) = 8.02; p 
< .05. A partir de las comparaciones post hoc 
(Durbin-Conover), es posible identificar que 
los SV con ADC difieren significativamente 
de los que tienen BPF (p < .05), puesto 
que los primeros alcanzan una ventaja por 
sobre estos últimos. Asimismo, también se 
identifica una ventaja significativa de los SV 
con ADC en relación con los OI con ADC 
(p < .05). 

El análisis de medidas repetidas de 
los TR no detecta diferencias por atributo, 
F(1,35) = 1.902; p = .177;  η²p = .052. No 
obstante, sí se identifican diferencias por 
dominio semántico, F(1,35) =  4.447; p < .05;  
η²p = .113. El análisis post hoc (Tukey) 
muestra una ventaja a favor de SV (p < 
.05), es decir, los SV se categorizan más 
rápidamente que los OI sin importar si tienen 
ADC o BPF. Por último, no se observa una 
interacción entre atributo y dominio, F(1,35) = 
.003; p = .954;  η²p = .000. 

Conclusiones

Durante varias décadas, la psicología 
cognitiva y la neuropsicología han abordado 
el estudio del acceso a la información 
semántica de conceptos concretos desde 
diferentes inputs. Desde lo visual, se 
investiga si, además del tipo de tarea, el 
acceso conceptual podría verse influido por 
el material utilizado. Hasta la actualidad, las 
investigaciones se centraron, principalmente, 
en tres fuentes pictóricas diferentes: los 
DByN, los DCo y las fotografías. No 
obstante, con el avance tecnológico, hoy en 
día contamos con nuevas formas pictóricas. 

Los emojis constituyen uno de los nuevos 
formatos pictóricos con los que interactuamos 
diariamente e, incluso, su uso se ha extendido 
a varios ámbitos como el educativo y el de la 
salud. Sin embargo, su implementación en la 
ciencia es aún muy reciente y los procesos 
cognitivos que los sustentan aún no han sido 
estudiados en profundidad. Es por esto que el 
objetivo de este trabajo era indagar el acceso 
al significado conceptual de conceptos 
concretos desde este formato pictórico.

Los emojis constituyen una 
representación pictórica similar a la de 
un dibujo, pero resaltan algunas de las 
propiedades de superficie que son necesarias 
para el acceso al significado. El emoji, en 
general, plasma el color diagnóstico de los 
conceptos, por ejemplo, el rojo del cangrejo 
o el verde de la rana. Si bien puede no ser 
el color que observamos habitualmente en 
el mundo real, es el que se incluye dentro 
de la representación del concepto como 
atributo visual y que constituye el aspecto 
subjetivo ya que sabemos que ese es el color 
que está asociado al concepto. Por ejemplo, 
en el mundo real, los sobres pueden ser de 
cualquier color. No obstante, el emoji que 
representa al sobre es blanco y este es el color 
que aparece en las normas de atributos (Vivas 
et al., 2016). Es decir, el color diagnóstico 
está presente. Otro caso similar ocurre con 
el verde de la rana o del sapo: en el mundo 
real, el color que presentan estos animales no 
se parece al del emoji, pero se aproxima al 
de la imagen mental que generamos de ese 
animal.

La no-prototipicidad de la forma 
también aparece resaltada en los emojis. La 
forma denota las características que permiten 
diferenciar un ejemplar de otro de la misma 
categoría. Por ejemplo, los tentáculos del 
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calamar difieren de los que tiene el pulpo y 
su cabeza tiene forma más puntiaguda, a fin 
de otorgarle una identidad bien marcada. Si 
observamos el emoji del elefante, todas las 
características distintivas están presentes: 
trompa larga, orejas redondeadas y grandes, 
colmillos largos y claros, cola corta y patas 
más robustas abajo. Incluso, es suficiente 
con la presentación de un emoji que incluya 
solo alguna representación del concepto con 
características no-prototípicas. La cara de 
chancho, además de las orejas, muestra un 
hocico grande y ovalado, que además se vale 
de un rosado más intenso para incrementar la 
identidad del ejemplar. 

Para este trabajo, y a fin de 
poder realizar una comparación entre las 
propiedades de superficie, se seleccionaron 
conceptos de ADC y de BPF. Dentro de cada 
grupo, se incluyeron SV (o elementos de la 
naturaleza) y OI (objetos construidos por el 
hombre). Se seleccionaron conceptos que 
contaban con un emoji y que estaban incluidos 
en las normas de atributos disponibles para 
nuestra población (Vivas et al., 2016). Por 
ejemplo, el concepto sobre fue incluido 
en ADC porque el atributo blanco estaba 
presente dentro de las normas consultadas, 
pero no se reportaba información específica 
de la forma. 

Los evaluados respondieron a una 
tarea de categorización en la que el objetivo 
era decidir si el emoji era un objeto o un 
elemento de la naturaleza y se registraron 
aciertos/errores y tiempos de respuesta. Los 
resultados no mostraron diferencias entre 
ejemplares con ADC y baja BPF. Esto era lo 
esperado puesto que ambos grupos estaban 
equiparados en el peso de la propiedad de 
superficie (forma y color). No obstante, 
en consonancia con lo hipotetizado y con 

Nagai y Yokosawa (2003), los SV con 
ADC fueron categorizados mejor, aunque 
no más rápidamente, que los de BPF. La 
ventaja de la diagnosticidad del color para 
los SV fue reportada con diferentes tareas, 
no sólo en denominación sino también 
en categorización (Gerlach, 2009, 2016) 
y priming (Karst y Clapham, 2019). Los 
diferentes SV que nos rodean suelen tener un 
color o algunos colores posibles. Utilizamos 
ese atributo en nuestra vida cotidiana cuando 
realizamos tareas tan simples como ir a la 
verdulería. Incluso, sabemos si una fruta está 
madura o no en función de ese atributo. Algo 
similar nos ocurre frente a los animales, por 
ejemplo, cuando vemos un pájaro realizamos 
inferencias acerca del ejemplar a partir de los 
colores de sus plumas. Y, aunque tomemos 
en cuenta otros parámetros como el tamaño o 
la forma, posiblemente el más relevante sea 
el color. 

Los datos recabados también 
indican que, aunque el color sea diagnóstico, 
la ventaja en el promedio de respuestas 
es incluso mayor para los SV en relación 
con los objetos. Los OI tienen colores 
cambiantes. Aunque sabemos que existe 
alguna asociación entre colores diagnósticos 
y los objetos, cada vez la aparición de nuevos 
colores se incrementa. Como ocurre con el 
ejemplo del sobre (blanco vs. en diferentes 
colores), antiguamente el candado solía ser 
dorado o los muebles se restringían a la gama 
de los marrones y, hoy en día, pueden ser de 
cualquier color e, incluso, tener más de uno.

Un dato llamativo es que se observa 
una ventaja general del dominio de SV por 
sobre el de OI.  Dos grandes explicaciones 
han intentado explicar el efecto categorial: la 
primera supone un procesamiento cognitivo 
diferencial, en tanto que la segunda postula 
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que este podría deberse meramente a las 
características visuales del material. En esta 
última perspectiva, se encuentra la Hipótesis 
Pre-semántica de los efectos categoriales 
(PACE; Gerlach, 2009, 2016) que propone 
que el reconocimiento visual de un objeto se 
realiza en dos etapas o momentos. La primera 
etapa, la configuración de la forma, implica 
la combinación de formas elementales en 
partes de objetos más grandes o en objetos 
completos. En la segunda etapa, tiene lugar 
la selección, en la que se usa la forma para 
seleccionar la representación correcta entre 
la información competidora en la memoria 
visual a largo plazo. Según esta teoría, las 
propiedades de superficie de los dominios 
semánticos influirán diferencialmente en 
función de la tarea que se deba realizar, 
puesto que un mayor número de los 
ejemplares del dominio de SV comparten 
formas prototípicas o de alta prototipicidad 
(por ejemplo, animales de cuatro patas, 
frutas o verduras redondas o alargadas, 
etc.), en tanto que el de OI se caracteriza 
por un mayor número de ejemplares con 
baja prototipicidad. La ventaja identificada 
en las tareas de categorización de SV se 
explicaría por la APF de sus miembros. Es 
decir, se reconoce la pertenencia al dominio, 
pero no se accede al concepto específico. En 
tanto que, los OI se denominan con mayor 
precisión puesto que la BPF que tienen los 
ejemplares es suficiente para acceder al 
concepto en particular. Si bien en este trabajo 
se intentó equiparar los ejemplares de ambos 
dominios en las características de color y 
forma, posiblemente la tarea implementada 
haya sido una ventaja a favor del dominio de 
SV. Se podría verificar si esto es producto de 
la categorización administrando una tarea de 
denominación de emojis y contrastando los 

resultados que se obtengan.
Este trabajo no está exento de 

limitaciones. Quizás la principal crítica que 
se le pueda hacer refiere a los estímulos 
seleccionados. Si bien los grupos de 
estímulos se equipararon en función de las 
características perceptuales (diagnosticidad 
y prototipicidad), internamente los dominios 
semánticos no pudieron ser equiparados en 
las principales variables psicolingüísticas. 
Esto se debe a que existen normas 
psicolingüísticas disponibles sólo para un 
set de 400 estímulos y que las limitaciones 
fueron impuestas por sus características 
perceptuales. La selección se restringió 
a aquellos que tenían normas dentro de 
los atributos semánticos. Es por esto que 
un análisis de los dominios semánticos 
permite ver que los SV seleccionados tienen 
menor familiaridad conceptual (M = 2.29) 
que los OI (M = 3.04) en función de los 
datos disponibles de normas para nuestra 
población (Martínez-Cuitiño et al., 2015). 
Sería fundamental poder replicar este estudio 
y controlar las variables psicolingüísticas 
que subyacen a los dominios semánticos. 

Por otra parte, y a fin de corroborar 
la ventaja del dominio de SV, se debería 
implementar una tarea de denominación con 
este material y registrar también los tiempos 
de latencia. Teniendo en cuenta que la mayor 
dificultad ha sido frecuentemente reportada 
con el dominio de SV, se espera que, incluso 
con este material, al denominar la ventaja 
aquí detectada desaparezca y se equiparen 
ambos dominios semánticos. Es decir, que la 
ventaja observada ante emojis de SV en tareas 
de categorización no se manifieste ante la 
denominación de los mismos estímulos. Sin 
embargo, aún en tareas de denominación, se 
espera observar la ventaja a favor de emojis 
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con ADC. La evidencia previa (Bramão et 
al., 2010) da cuenta de que este atributo de 
superficie cumple un rol fundamental para el 
acceso al significado por lo que es posible 
que se verifique el mismo efecto ante los 
emojis. 

El uso de los emojis en salud 
abre un nuevo abanico de posibilidades. 
Así como durante muchos años nos hemos 
limitado a utilizar DByN, actualmente poder 
conocer cómo se procesan otros materiales 

nos permite contar con mayor cantidad de 
posibilidades tanto para la investigación 
básica como para la investigación clínica. 
Si bien hasta el momento se está indagando 
cómo son procesados por controles, aún no 
se ha realizado ninguna aproximación en 
sujetos con lesiones cerebrales adquiridas. Es 
por esto que es fundamental estudiar cómo 
impactan las características del material en 
distintas poblaciones de pacientes.
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Abstract

Adolescence includes psychological, 
social, biological, and more specifically, 
neurological changes. The development 
involves the strengthening of emotional 
regulation and the suitability of executive 
functions linked to the performance of 
the prefrontal cortex. In contrast, the 
disturbance of this process refers to 
emotional dysregulation, common in most 
psychopathologies or risky behaviors, such 
as self-injurious behavior. The study aimed 
to conduct an integrative literature review 
on neuropsychological aspects linked to 
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non-suicidal self-injury. The searches were 
performed in the Portal CAPES and Google 
Scholar database. Four hundred eighty-
seven studies were found, 14 of which are 
eligible for this review. Associations of 
self-injurious behavior with impairments 
in dimensions of emotional regulation, 
impulsivity/compulsivity, decision-making, 
psychological stress and coping style, and 
suicide behavior were observed.
Keywords: Adolescent development; 
Self-injurious behavior; Non-Suicidal 
Self Injury; Neuropsychology; Emotion 
Regulation. 
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Resumen

El desarrollo esperado en la adolescencia 
pasa por el fortalecimiento de la regulación 
emocional y la adecuación de las funciones 
ejecutivas vinculadas al desempeño 
de la corteza prefrontal. En cambio, la 
perturbación de este proceso hace referencia 
a la desregulación emocional, común en la 
mayoría de las psicopatologías o conductas 
de riesgo, como la autolesión. Esto es una 
revisión integradora de la literatura sobre 
aspectos neuropsicológicos vinculados a las 
autolesiones no suicidas. Las búsquedas se 
realizaron en el Portal CAPES y en la base 
de datos Google Scholar. Se encontraron 487 
estudios, 14 de los cuales son elegibles para 
esta revisión. Se observaron asociaciones 
de la conducta autolesiva con alteraciones 
en el campo de la regulación emocional, y 
conducta suicida.
Palabras clave: Desarrollo del Adolescente; 
Conducta Autodestructiva; Conducta 
autolesiva; Neuropsicología; Regulación 
Emocional

Introduction

Adolescence involves psychological 
and social changes that co-occur with 
the biological and, more specifically, 
neurological maturation of the individual. 
This is when a series of delicate adjustments 
are at stake in the brain's prefrontal cortex 
and the executive function's expansion 
(Arain et al., 2013; Raupp et al., 2018).  In 
gray matter, there is a kind of cleansing 
(usually associated with favoring emotional 
regulation and learning), in which the most 
frequent neural connections are strengthened 
and those almost never used are eliminated. 

The expected development of white matter 
is related to the suitability of executive 
functions, that is, skills that contribute to 
the healthy interaction of the individual in 
interaction with the world, and that involve 
the regulation of emotions, inhibitory 
control, of interpersonal relationships and 
mental flexibility (Arain et al., 2013; Mata et 
al., 2011; Smith et al., 2019).

Emotional regulation combines the 
processes by which emotional experience 
(e.g., joy) and expression (e.g., smile) are 
shaped in the service of adaptive functioning, 
which can involve automatic and volitional 
process (Izard et al., 2008; Smith et al., 
2019). This concept refers to the conscious 
and/or unconscious mechanisms involved 
in the task of maintaining, elevating or 
minimizing the affective feedback, including 
feelings, behaviors and physiological 
responses that sustain emotions. In contrast, 
emotional dysregulation refers to disturbance 
of this process, being common in most 
psychopathologies or risk behaviors, such as 
Non-Suicidal Self-Injury (NSSI) (Derbidge, 
2013; Izard et al., 2008; Smith et al., 2019).

NSSI is recognized for its 
complexity. It concerns the act of injuring 
oneself, with or without the intention of 
death, through the provocation of minor 
or moderate injuries in the body. There are 
many biological, psychological and/or social 
motivations for the behavior, however, the 
most widely reported by young people is 
related to the relief of emotional pain (Chaves 
et al. 2019, 2021; Ferreira et al., 2021; 
Rodríguez-Blanco et al., 2021; Valencia-
Agudo et al., 2018; Wolff et al., 2019). The 
high prevalence of the phenomenon makes 
it currently considered by the World Health 
Organization (WHO) to be a public health 
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problem. The physical and psychological 
consequences of this behavior are intense, 
especially given its association with suicidal 
behavior (Ammerman et al., 2018; Barreto 
Carvalho et al., 2017; Zhou et al., 2022).

The literature points out 
interrelationships between the self-injury 
and the regulation of emotion. Executive 
functions play an important role in the NSSI, 
highlighting them as well as problem-solving 
skills. Authors suggest that the behavior is 
linked to damages in the prefrontal cortex, 
more specifically, in the orthofrontal 
circuits, responsible for such functions. The 
person would face difficulties to attenuate, 
regulate or avoid negative emotional states 
(Ammerman et al., 2018; Smith et al., 2019).

There are significant data to 
understand the neuropsychological bases 
underlying self-injury. However, most 
studies refer to adult populations, with a 
gap in the specialized literature regarding 
adolescents with this behavior. Therefore, 
it is considered that investigating the most 
intimate relationship between body and 
mind can be an important step to better 
understand the neuropsychological bases of 
self-injurious behavior in adolescence. 

Integrative reviews are a way to 
gather knowledge in a specific area and time, 
enabling the synthesis and incorporation of 
new findings in practice since it deals with 
clinical care, knowledge, and quality of 
evidence found. Despite systematic reviews 
continuing as a strongly recommended 
method for evidence-based practice, 
integrative reviews are more appropriate 
when the research in the field is still 
developing, and the focus of the study is 
most comprehensive, allowing experimental 
and non-experimental studies (Souza et al., 

2010). 
The following stages provided 

the structure for this review: (a) selection 
of the scope and research question; (b) 
establishment of inclusion and exclusion 
criteria; (c) classification of the studies 
found; (d) analysis of data from the selected 
studies; (e) interpretation of findings; and (f) 
presentation of the knowledge review (Souza 
et al., 2010). This method enables the finding 
of timely data that favor the foundation 
for assertive decision-making by health 
professionals. This study starts from the 
prior question: "What does neuropsychology 
have to tell us about non-suicidal self-injury 
behavior in adolescence?”

Methodology

Search Strategy
This paper is a literature review in the 
following database, Portal de Periódicos 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), which 
provides access to reliable, high-quality 
national and international papers. In order 
to achieve relevant studies, the following 
search strategies were used in English and 
Portuguese: 

•	 Neuropsychology/Neuropsicologia 
AND Adolescent/adolescente AND 
Non-Suicidal Self-Injury/autolesão;

•	 Adolescent/adolescente AND 
NSSI/autolesão AND Neuro/neuro; 

•	 Emotional regulation/regulação 
emocional AND Adolescent/
adolescente AND Non-Suicidal 
Self-Injury/autolesão; 

•	 Decision Making/Tomada 
de decisão AND Adolescent/
adolescente AND Non-Suicidal 
Self-Injury/autolesão;
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•	 Problem Solving/Resolução 
de problema AND Adolescent/
adolescente AND Non-Suicidal 
Self-Injury/autolesão; 

•	 Stress Psychological/estresse 
psicológico AND Adolescent/
adolescente AND Non-Suicidal 
Self-Injury/autolesão. 
The selection of the terms 

“Neuropsychology” and “Adolescent” in 
both languages, English and Portuguese, 
was made in structured vocabulary of the 
Health Sciences Descriptors (DeCS) from 
Biblioteca Virtual em Saúde (2008). The 
term “non-suicidal self-injury” and “NSSI” 
was considered because their popularly use 
by the scientific community and derived 
from literature reviews (Valencia-Agudo et 
al., 2018; Wolff et al., 2019). 

  
Study Selection Criteria and Procedures
Inclusion criteria were: (a) English and 
Portuguese publications; (b) published 
between 2017 to 2022; (c) access free; (d) 
adolescents participants (age range 10-
19); (e) samples from community; (f) non-
suicidal self-injury behavior being the main 
focus of the paper. 
 The first author performed data 
collection. The titles and abstracts were 
screened, papers that met the inclusion 
criteria were identified and each full text was 
screened again to ensure a thorough search. 
Reasons for exclusion were listed and other 
studies were added when convenient. The 
search was conducted in March 2023. The 
data obtained were compiled and manually 
entered in an Excel spreadsheet, duplicates 
were removed, and full-text papers added. 
Figure 1 outlines the study acquisition and 
inclusion process.

 Data Analysis
Each study's following elements were 
verified: Year, Country, Sample, Purpose, 
Research tools, and Main results related to 
NSSI behavior in adolescents. After, the 
data obtained were analyzed to compose 
the categories that oriented and enriched the 
discussion of this study. Figure 1 illustrates 
the study acquisition and inclusion process.

Results and Discussion

A total of 487 studies were recovered. 
Through CAPES, 456 papers were identified 
and the Google Scholar platform located 
31 studies. Out of them, 378 papers were 
excluded for various reasons (i.e. study with 
adults, adults and adolescents, etc), 10 were 
duplicates, and 68 studies were selected. Of 
this total, 54 studies were excluded because 
they did not meet one or more inclusion 
criteria. A final selection of 14 eligible 
studies was obtained to compose this review. 

The number of papers found is 
considered lower than expected. One of the 
reasons could be related to the focus of the 
present research. It means to say that few 
studies had examined neuropsychology in 
interrelation with NSSI behavior in the field 
of adolescence. A significant amount of 
papers with the adult population reinforces 
this comprehension. Table 1 and Table 2 
were built to organize critical findings from 
the studies selected. 

The papers were published between 
2015 and 2022. The majority (50%, seven 
of them) in 2022. This finding shows the 
attention that the theme has had, especially 
in the last year. Researchers justify the lack 
of studies in the field of adolescence and the 
importance of deep knowledge about the 
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Figure 1 

Flow Diagram of Identified Studies
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Table 1

Sample Data from Each Study

Author/Year Country Sample

Brausch et al., 2022 United States 696 adolescents, 53 with NSSI behavior. 
The age ranged from 14 to 17 years

Gu et al., 2022 China 841 adolescents, 355 with NSSI 
behavior. The age ranged from 12 to 19 
years old

Mozafari et al., 2022 Iran 100 adolescents, 50 with NSSI behavior. 
The age ranged from 15 to 17 years

Lan et al., 2022 China 2325 middle school students, being 401 
with a history of NSSI behavior. The age 
ranged from 11 to 18 years

Liu et al., 2022 China 3645 adolescents, 857 with NSSI 
behavior. The age ranged from 10 to 16

Lutz et al., 2022 United Kingdom 240 adolescents, 50 with NSSI behavior. 
The age ranged from 15 to 17 years

Zhou et al., 2022 China 8361 adolescents, 476 with NSSI 
behavior. The mean age was 14.62 years

Kim et al., 2020 United States 140 adolescents, being 50 with NSSI. 
The age ranged from 13 to 18 years.

Chen & Chun , 2019 Taiwan 809 adolescents being 161 with NSSI 
behavior. The age ranged from 13 to 18

Cerutti et al., 2018 Italy 709 middle school students, being 204 
with NSSI behavior. The age ranged 
from 10 to 15 years.

Wan et al., 2020 China 9704 adolescents, 3740 with NSSI 
behavior. The age range from 11 to 19

Brausch & Woods, 
2019

United States 803 adolescents, 66 with NSSI behavior. 
The age ranged from 12 to 15

Xavier et al., 2018 Portugal 776 adolescents, 171 with NSSI. The age 
ranged from 12 to 18 years.

Kiekens et al, 2015 Belgium 946 adolescents, 230 with NSSI 
behavior. The age ranged from 12 to 19
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underlying links with adolescent’s NSSI in 
neuropsychology terms. 

Researchers from China published 
five studies (36%), followed by researchers 
from the United States with three studies 
(21%). All the papers (100%) were written 
in English. Most of the studies from China 
showed data compatible with the study of 
Xiao et al. (2022). In their meta-analysis, 
Chinese papers occupied more than half of 
the results, which demonstrates the current 
concerns about the spread of NSSI among 
adolescents in the country.   

Thirty thousand ninety-five (100%) 
individuals participated in the studies, of 
which 6.660 (22%) performed single or 
repetitive self-injurious behavior (present or 
past). The age between 10 and 19 years and 
the five-year difference range (e.g., 13 to 18 or 
10 to 15) predominated among the included 
studies. This prevalence is similar to other 
studies with community samples (Andover 
et al., 2015; Somer et al., 2015), as well as 
the interval of difference, with the onset of 
NSSI being common in early adolescence 
(10-13 years), with a peak between 14-15 
years old (Esposito et al., 2022).

All the papers (100%) used the terms 
emotion dysregulation or emotion regulation 
at least one time in the manuscripts. Four 
times the term was searched in view of 
relation NSSI and suicide (Brausch et al., 
2022; Brausch & Woods, 2019; Chen & 
Chun, 2019; Kim et al., 2020), and ten 
times was combined with other dimensions 
(Cerutti et al., 2018; Gu et al., 2022; Kiekens 
et al., 2015; Lan et al., 2022; Liu et al., 2022; 
Lutz et al., 2022; Mozafari et al., 2022; Wan 
et al., 2020; Xavier et al., 2018; Zhou et al., 
2022). These results reinforce the strong 
association between NSSI and suicide risk 

in adolescents, as an established important 
factor pointed out in the specialized literature 
(Brausch et al., 2022; Brausch & Woods, 
2019; Chen & Chun, 2019; Kim et al., 2020). 

It shows the difficulty in 
distinguishing phenomenologically both 
concepts despite many efforts made by 
the scientific community. Suicide ideation 
remains since 2011 as the second leading 
cause of death in adolescents, and NSSI 
is a predictor that amplified the chances 
of the individual engage to future suicide 
attempt. Some reasons about that strong 
association are that both of them were 
linked with emotional dysregulation, and 
that adolescence is a period that increases 
the vulnerability for the behavior (Brausch 
& Woods, 2019).  Therefore, emotion 
regulation has many dimensions that have 
been extensively studied, originating several 
researches.     

Fifty-nine measurement tools 
were used. Seven instruments were the 
maximum applied in research (Kim et al., 
2020), and three were the minimum (Chen 
& Chun, 2019; Lutz et al., 2022; Wan et al., 
2020; Zhou et al., 2022), an average of four 
instruments per study. It is common in the 
field of neuropsychology the use several 
instruments, which is called a test battery, 
and involves the use of various tools with the 
finality to achieve a specific goal. For Kim et 
al. (2020) the use of many instruments and 
multi-informant inventory are an efficient 
way to deep the knowledge about NSSI 
behavior.     

The categories of analysis were 
defined in view of the frequency of more 
than one repetition theme in the same paper. 
Hence, the final total is higher than the 
quantity of selected papers. It is useful to 
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remember that the division into categories is 
only a didactic way to illustrate the findings 
in this research. Table 3 contemplates the 
main data.

The purpose of 12 studies (48%) 
involved examining Emotion regulation and 
some other constructs such as experimental 
avoidance, interoceptive, catastrophizing, 
maladaptive perfectionism, and emotion 
suppression in adolescents with NSSI. 
Impulsivity, Compulsivity, and Decision-
making were investigated in six papers 
(24%). Psychological stress and Coping 
style were verified in seven studies (28%).

Emotion Regulation
Recognizing, distinguishing, and talking 
about emotions and feelings is a situation 
requiring great effort for people with NSSI 
(Brausch et al., 2022; Cerutti et al., 2018; 
Mozafari et al., 2022). Such understanding 
supports the idea about emotion 
dysregulation’s effect on NSSI behavior.

In line with these references, 
emotion regulation strategies, acceptance of 
negative emotions, and impulse control were 
dimensions that are difficult to handle for 

adolescents with NSSI (Chen & Chun, 2019; 
Lutz et al., 2022). A lack of self-control and 
scarcity of strategy to deal with the emotions 
added to the intention of the act increased 
the chances of NSSI. Chen and Chun (2019) 
highlight that suppression or avoiding 
negative feelings progressively commits to 
emotional accumulation and it may cause a 
“rebound effect” which contributes to higher 
intense negative emotions. 

Emotional reactivity was also 
found to be an important factor associated 
with NSSI. Kim et al. (2020), in order to 
differentiate the mechanisms linked to 
suicide and NSSI in American adolescents, 
bare that those with NSSI had lower tolerance 
to suffering and greater emotional reactivity. 
Children's Affective Lability Scale was the 
unique instrument that predicted whether 
the teenager was more prone to an NSSI or 
suicidal behavior, being the scores higher 
among the NSSI populations. Affective 
lability is defined as a faster, overblown 
change of mood.

Limited access to or some lack 
of emotion regulation strategies were an 
important risk factor for suicide ideation 

Table 3 

Summary of Categories Obtained from Each Study Related to Neuropsychology, NSSI and 
Adolescence 

Categories Frequency %

Emotion regulation 12 48

Impulsivity / Compulsivity and Decision-making 6 24

Psychological stress and Coping style 7 28

Total 25 100
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(Brausch et al., 2022; Mozafari et al., 2022). 
Brausch et al. (2022), with the intention 
to explore the specifics deficits linked 
to NSSI and suicide in the past year and 
recent suicide ideation severity, mention in 
their investigation with American schools 
adolescents that suppression was the unique 
dimension, between others analyzed (e.g. 
non-acceptance of emotions, lack of goal 
directed, etc), directly associated with NSSI. 
Suppression is a specific strategy that involves 
the inhibition of emotion expression, being a 
dysfunctional mechanism that worsens the 
emotion regulation given the influence of the 
body response and control. 

Brausch and Woods (2019) sought 
to identify the deficits in experimental 
avoidance and interoceptive dimensions 
in relationship with suicide ideation, and 
the NSSI. Experimental avoidance serves 
to escape internal negative emotions, so 
unbearable to deal with that NSSI behavior 
became a way to solve them. It contributes, 
on the one hand, to reduce emotional arousal, 
but on the other can stimulate the behavior 
of negative reinforcement (Xavier et al., 
2018). Interoceptive skills are the capability 
to pay attention, recognize and manage 
emotional clues, and as well the body. Both 
of the concepts were predictive of suicide 
ideation severity after six months even 
post-control of suicide ideation in the start 
of study, depending on NSSI potentiality. 
More specifically, NSSI behavior highly 
influenced to engagement in future suicide 
behavior (e.g. ideation or attempts) given 
the emotion dysregulation. In contrast, the 
study discuss that emotional dysregulation 
without NSSI may not be a danger to suicide 
behavior.

Gu et al. (2022) refer that 

maladjusted perfectionism indirectly 
predicted NSSI in Chinese adolescents 
under psychological distress. This kind 
of perfectionism describes the propensity 
“to interpret even the smallest of mistakes 
as indicative of failure, combined with a 
belief that failure will result in the loss of 
others' respect” (Kawamura & Frost, 2004, 
as cited in Gu et al., 2022, p. 2). Lan et al. 
(2022) explore the relationship between 
catastrophizing emotion, NSSI, and parental 
support for negative emotions, and found 
that catastrophizing tendency may contribute 
to the development of negative emotions, 
and it leads to triggering NSSI behavior on 
several levels. Catastrophizing emotion is 
a potential cognitive distortion of thinking, 
which involves a tendency to amplify 
negative feelings, anguish, and its possible 
bad consequences. For the authors, the social 
and parental support diminish the tendency 
to engage in catastrophizing emotion and 
negative feelings, which contributes to 
diminish NSSI behavior. 

Xavier et al. (2018) investigated 
the relationship between the mediating role 
of rumination, experimental avoidance, 
dissociation, and depressive symptoms in 
a sample of Portuguese adolescents with 
NSSI and having daily peer hassles. The 
gender differences were also evaluated. 
Results converge with other studies found 
in this review showing the indirect effect 
of strategies of emotion regulation-focused 
avoidance and depressive symptoms (Cerutti 
et al., 2018; Gu et al., 2022). The dates found 
suggested a positive relation between gender 
and the type of self-aggressive behavior. 
In front of distress, boys were more likely 
to engage in brooding and experiential 
avoidance whereas girls had more facility 
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to engage in NSSI and develop depressive 
symptoms.     

Cerutti et al. (2018), examining 
a non-clinical sample of Italy adolescents, 
point out that NSSI and suicide ideation are 
also linked with the quality of attachment 
and stressful events. Attachment is the 
strong connection with someone, usually 
the primary figure (e.g. parents, brothers, 
peers), during life.  Low level of attachment 
can be caused by stressful events in life and 
has been considered a factor that furthers 
the development of psychopathology in 
general, given its relationship with emotion 
regulation skills in children and adolescents. 
In the case of NSSI, it would work to deal 
with the difficulty to recognize and detail 
feelings and emotions. 

Adverse experiences in the early 
stages of life were directly associated with 
NSSI behavior in Chinese adolescents 
(Cerutti et al., 2018; Liu et al., 2022; Lutz 
et al., 2022; Wan et al., 2020). Adverse 
childhood experiences are traumatic events 
in life before adulthood and can include 
all kinds of psychological and/or physical 
injuries. Liu et al. (2022) indicated childhood 
maltreatment was directly associated with 
repetitive and occasional NSSI behavior. 
Increased levels of emotional dysregulation 
and impulsivity were linked with potential 
addictive risk to NSSI. The data are endorsed 
by Lutz et al. (2022).

Impulsivity / Compulsivity and Decision-
Making
Evidence from studies found in this review 
suggests difficulties with impulse control 
in NSSI adolescents (Chen & Chun, 2019; 
Kim et al., 2020; Liu et al., 2022; Lutz et al., 
2022; Mozafari et al., 2022). Chen and Chun 

(2019) observed that the severe NSSI group 
of Chinese adolescents was more prone to 
having difficulty with control of impulse than 
the moderate NSSI group. Scores for either 
a severe or a moderate group of NSSI were 
higher for negative affect when compared 
with healthy controls.

Impulsivity refers the action non-
planned and non-premeditated in front of 
external or internal stimuli without worrying 
about the negative consequences (Liu et al., 
2022; Lutz et al., 2022). Control of impulses 
involves ability to control desires, emotions, 
and thoughts about oneself and others in 
various situations, being more difficult in 
stressful and challenging circumstances. 
Lutz et al. (2022) mention two dimensions 
of impulsivity: behavioral disinhibition and 
impulsive decision-making. The first one is 
related to the difficulty to stop oneself from 
doing a mechanic behavior and the second 
one implies choosing behaviors with a fast 
and high reward but with a high risk to be a 
worse choice. 

This dimension was deeply 
investigated by Liu et al. (2022) that sought 
the likely addictive mechanisms of repetitive 
NSSI among Chinese adolescents. Emotion 
regulation and impulsivity were examined 
with some questionnaires. The results 
showed positive relations between childhood 
maltreatment and emotion dysregulation, 
impulsivity and NSSI frequency. Impulsivity 
was directly associated with NSSI frequency, 
as well as emotion dysregulation. Emotion 
dysregulation and NSSI frequency were 
weaker in adolescents with repetitive NSSI 
and low impulsivity, whereas strong in 
adolescents with repetitive NSSI and higher 
impulsivity. Impulsivity is linked with 
inhibitory control, which involves the ability 
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to think before react. 
Lutz et al. (2022) explored the 

mechanisms involved in NSSI in a group 
of London adolescents through some 
neurocognitive measures for impulsivity 
and compulsivity. Compulsivity is defined 
as a tendency to engage in a repetitive and 
continuous behavior despite the negative 
consequences. The results point out to 
impairments in decision-making and higher 
behavioral compulsivity to lifetime or 
repetitive NSSI group. However, behavioral 
impulsivity was not linked with NSSI 
repetitive, but with occasional NSSI. Kim et 
al. (2020) additionally specify that effective 
decision-making is linked to neural markers 
such as emotion-attention circuitry, which 
can be impaired in NSSI.  

Mozafari et al. (2022) examined 
the executive functions, behavioral 
activation and inhibition systems, and 
emotion regulation of two groups, with and 
without NSSI. Using computer tasks, they 
found significant impairments in decision-
making, behavioral inhibition, emotion 
dysregulation, and poor cognitive flexibility 
in adolescents with NSSI, higher than in 
adolescents without NSSI. The inhibition 
control is lower in adolescence than in other 
phases of life, but specially emphasized 
in NSSI behavior. The inhibition system is 
related with negative emotions and passive 
ways to deal with the problems. In addition, 
the capacity to solve problems was lower 
in NSSI adolescents, as well as inhibition 
and decision-making, which means that the 
group with NSSI usually chooses an answer 
that works at that moment, but it causes 
long-term difficulties. Lutz et al. (2022) 
corroborate these data.

 

Psychological Stress and Coping Style
Previous research showed the links between 
psychological stress, coping style and 
NSSI  (Cerutti et al., 2018; Gu et al., 2022; 
Kiekens et al., 2015; Kim et al., 2020; Wan 
et al., 2020; Zhou et al. 2022). One of the 
goals of the study by Kiekens et al. (2015) 
was to examine whether NSSI was mediated 
by perceived stress and coping in Flemish 
and Dutch adolescents. The dimensions of 
neuroticism, perceived stress, and distractive, 
avoidant, depressive, and emotional coping 
were higher when compared with adolescents 
without NSSI. The previous hypothesis were 
confirmed, being perceived stress directly 
associated with depressive coping. Perceived 
stress refers to the feeling or thoughts about 
the level of stress that one person is under at 
a specific moment of life. Depressive coping 
is associated with environmental factors 
such as poor or lack of bonds with family 
and friends.  

Psychological distress involves 
a series of non-specific physical and/or 
psychological signals and symptoms related 
to stress, anxiety, and depression. All of 
them are associated with NSSI behavior, 
being the last one an important link between 
maladjusted perfectionism, distress, and 
NSSI (Gu et al., 2022). Moreover, Kim et 
al. (2020) investigated distress tolerance 
and emotional reactivity. The NSSI group 
showed higher levels of stress experience, 
and lower distress tolerance to manage their 
internal and external conflicts.

Wan et al. (2020) studied adverse 
experiences with Chinese adolescents in the 
early stages of life. The authors examined 
the relationship between gender and coping 
styles (negative/ positive) on NSSI. Coping 
styles are a way to deal with a difficulty 
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situation that can be positive and/or negative. 
The results indicated that female adolescents 
with severe NSSI were more likely to show 
poor coping style. The adverse experiences 
were linked in female and male adolescents 
with increased low coping, the girls with low 
or moderate NSSI the being most affected. 

In the same line of thinking, Zhou et 
al. (2022) question the relationship between 
coping styles and gender, and NSSI among 
Chinese rural students with or without self-
injurious behavior. All dimensions examined 
in this study were higher for the group 
with NSSI behavior and gender played a 
moderating role in positive or negative 
coping for NSSI. 

NSSI usually occurs in “distressing 
negative affective states, especially anger 
and depression, and mixed emotional states” 
(Cerutti et al., 2018, p. 2). Stressful and 
traumatic situations would imply specific 
body responses, which may be a further 
risk for engagement in NSSI as a coping 
strategy. In cases of emotion dysregulation, 
this probably could be higher. The results 
of the study performed by Cerutti et al. 
(2018) provide evidence about the positive 
correlation between stressful life events and 
increased frequency of NSSI.

Limitations and Suggestions for Future 
Research
Several limitations in the current study 
suggest ideas for future research. One of 
the limitations refers to the keywords used 
in this review. NSSI is a popular term in 
the psychological field to distinguish self-
injurious behavior without the intention to 
die, but the inclusion of other keywords, 
such as self-injurious behavior and deliberate 
self-harm could return a higher number of 

significant papers. The second may be the 
database chosen. The absence of papers from 
Latin American countries, such as Brazil, 
points out the necessity of investments 
in research in this field to contribute to a 
better comprehension of other realities. The 
third is the absence of qualitative or mixed-
methods research, given that exam of only 
quantitative papers diminishes the possibility 
of amplifying and deepening the knowledge 
about the main question, reducing the future 
hypothesis. The fourth limitation is related to 
the instruments used in the studies analyzed, 
which may have influenced the differences 
found in this study. 

Based on the question conducted 
in this review, it is considered that research 
focused on Latin American countries could 
be added to the scientific knowledge of 
adolescents with NSSI. Furthermore, more 
research is needed to further explore the 
variables investigated in this study. Data 
about the neuropsychological dimension 
of NSSI in adolescence may contribute 
to a better understanding of the field and 
consequently improve the useful information 
for ways to prevent NSSI in the early stages 
of development.

Conclusions

Bearing in mind the adolescent's 
maturational development process and the 
relationship with NSSI behavior, questions 
were raised about the links between body 
and mind, especially in view of the work 
of discipline neuropsychology. According 
to the research question guideline: "What 
does neuropsychology have to tell us about 
self-injurious behavior in adolescence?” 
the results found fit with previous findings 
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showing that emotion dysregulation is 
often cited as a primary reason for the 
engagement of individuals in NSSI. The 
findings point out for relationship between 
NSSI and impairments in dimensions of 
impulsivity, compulsivity, decision-making, 
psychological stress, and coping style.

In addition, the present research 
indicates a strong association between 
NSSI and suicide risk in adolescents such 
as an established important factor, as 
pointed out in the specialist literature. This 
study shows the difficulty in distinguishing 
phenomenologically both concepts despite 
many efforts made by the scientific 

community. Suicide ideation remain since 
2011 at the second leading cause of death 
in adolescents, and NSSI is a predictor that 
amplified the chances of the individual 
engage to future suicide attempt. Some 
reasons about that strong association is 
both of them were linked with emotional 
dysregulation, and the adolescence is a 
period that increase the vulnerability for the 
NSSI behavior.
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Resumen

Este artículo es una revisión temática del 
concepto de perezhivanie, el cual desde 
hace aproximadamente dos décadas recibe 
creciente atención en el campo de estudios 
vygotskianos.   En el trabajo examino por qué 
un concepto que en este momento histórico 
recibe tanta atención en la perspectiva 
histórico-cultural fue invisibilizado en las 
lecturas e interpretaciones dominantes de la 
obra de L.S. Vygotski.  Tras ese ejercicio de 
reflexividad histórica examino el lugar del 
concepto en la obra de Vygotski y el lugar 
prominente que ocupa actualmente en el 
enfoque histórico-cultural.  En ese recorrido 
discuto algunos obstáculos enfrentados 
en la recuperación del concepto desde 
problemas de traducción hasta diversidad en 
su significación.  El objetivo es ofrecer una 

perspectiva amplia y compleja orientada a 
promover una aproximación contextualizada 
y crítica del concepto en sus aplicaciones 
actuales a diversas áreas de la psicología y 
la educación.  
Palabras claves:  perezhivanie; reflexividad 
histórica; Vygotski; enfoque histórico-
cultural 

Abstract

This article is a thematic review of the 
concept of perezhivanie, which for about two 
decades has received increasing attention 
in the field of Vygotskian studies. In this 
article, I examine why a concept that at this 
historical moment receives so much attention 
from the historical-cultural perspective was 
made invisible in the dominant readings and 
interpretations of the work of L.S. Vygotsky. 
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After this exercise in historical reflexivity, 
I examine the place of the concept in 
Vygotsky's work and the prominent place it 
currently occupies in the cultural-historical 
approach. In this journey I discuss some 
obstacles faced in the recovery of the concept 
from translation problems to diversity in its 
meaning. The objective is to offer a broad 
and complex perspective aimed at promoting 
a contextualized and critical approach to the 
concept in its current applications to various 
areas of psychology and education.
Keywords: perezhivanie; historical 
reflexivity; Vygotsky; cultural-historical 
approach

Introducción

El interés por el concepto perezhivanie en 
la obra de L.S. Vygotski se ha intensificado 
en la pasada década (Dubrovsky y Lanza, 
2023; Fleer, et al., 2017).  Muestra del 
creciente interés por el concepto y su lugar 
en el enfoque histórico-cultural de Vygotski 
son los números especiales de las revistas 
Mind, Culture and Activity e International 
Research in Childhood Education en 
2016, el texto Perezhivanie, emotions and 
subjectivity: Advancing Vygotsky’s legacy, 
editado por Fleer et al. en 2017, y la 
publicación en 2023 del texto Perezhivanie: 
La potencia de un concepto vygotskiano, 
editado por Dubrovsky y Lanza. Blunden 
(2016a) plantea que perezhivanie es una 
construcción psicológica compleja, lo que 
explica que varias diferentes interpretaciones 
sean compatibles. A pesar de las diferencias, 
hay consenso en que se trata de un concepto 
que enfatiza la fuerza de las emociones, 
como las experimenta y representa el sujeto 
en su conciencia y su vínculo con la situación 

social y vivencial de ese sujeto.  Como 
discutiré en la próxima sección, este énfasis 
en las emociones y las atribuciones de 
sentido subjetivo a las experiencias de vida 
es una respuesta contestaria de la psicología 
histórico-cultural a las interpretaciones 
cognitivistas y racionalistas que dominaron 
por mucho tiempo las aproximaciones 
a la obra de Vygotski. Para entender 
este fenómeno es necesario recurrir a la 
reflexividad histórica y a la historiografía 
crítica de la psicología. Es la forma de poder 
entender por qué el concepto perezhivanie 
tardó en ocupar un lugar importante en la 
academia vygotskiana. 
 Según González Rey (2016), 
aunque el concepto aparece en la obra 
seminal de Vygotski, Psicología del arte 
(Vygotski, 1925/2007) y en sus trabajos 
finales, no recibió la debida atención 
debido a que la lectura e interpretación de 
su legado fue dominada por el objetivismo 
impulsado por Leontiev y sus seguidores.  
Este autor atribuye el reciente y creciente 
interés por el concepto principalmente 
a esfuerzos por restituir la emoción, la 
motivación y la subjetividad en el discurso 
teórico vygotskiano y en enfoque histórico-
cultural. Esta no es tarea fácil pues, como 
apunta González Rey, como otros conceptos 
elaborados por Vygotski, perezhivanie 
tuvo significados distintos en diferentes 
momentos de su obra. 
 El vocablo ruso “perezhivanie” 
ha sido traducido al inglés como 
“experience” (experiencia) o “lived 
experience” (experiencia vivida) y al español 
como “vivencia” o “experiencia atribuida de 
sentido subjetivo.” Blunden (2016a, 2016b) 
discute tanto los problemas de traducción 
como los varios significados que Vygotski le 
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otorgó.  Veresov afirma que ninguna de las 
traducciones parece apropiada.  En el contexto 
de esta situación, Brakhurst (2019) ofrece 
una explicación a la creciente tendencia en la 
académica vygotskiana a utilizar el término 
ruso. Plantea que en algunos casos palabras 
o frases foráneas parecen representar y 
comunicar más efectivamente una idea. 
En los discursos teóricos en psicología 
encontramos ejemplos de esto en palabras 
como “gestalt", “zeitgeist”, “décalage”, 
“tabula rasa” y “status quo”.  Según 
este autor, estas palabras se integran a los 
discursos teóricos porque parecen captar 
de manera particular algún fenómeno y no 
hay un equivalente obvio en la lengua a la 
que se traduce.  Argumenta que no se trata 
de que lo representado en la palabra exista 
o sea experimentado por los hablantes de 
otra lengua, sino que tiene conexiones 
conceptuales y connotaciones que no se 
hacen evidentes en ella.  
 En referencia específica a 
perezhivanie, Brakhurst (2019) hace 
observaciones y advertencias importantes que 
inspiran este trabajo.  En primer lugar, dada 
sus diversas acepciones y connotaciones, 
quienes lo utilizan deberán explicar las que 
utilizan.  Señala que, a pesar del creciente 
uso del concepto en el idioma original, el 
mismo sigue siendo elusivo. Como ejemplo 
hace referencia al trabajo de Veresov y Fleer 
(2016) en el que estos autores declaran la 
perezhivanie como uno de los conceptos 
clave del histórico-cultural de cuña 
vygotskiana, al mismo tiempo enuncian en la 
misma página su acuerdo con Smagorinsky 
(2011), quien indica que el concepto que 
sigue siendo más una noción provocadora 
que un concepto con significado definido.  

En el contexto de una y otra posición se 
han hecho incisivas investigaciones que van 
desde la raíz etimológica y el significado ruso 
de la palabra perezhivanie hasta su lugar en 
diversos momentos de la obra de Vygotski.  
No obstante, Brakhurst advierte que la 
situación debe ser motivo de preocupación. 
Argumenta que los conceptos elusivos que 
aparentan representar algo profundo pueden 
engendrar “una especie de fascinación 
cultista” y que con el correr del tiempo 
pueden ganar vida propia y ser naturalizados 
sin cuestionarlos o problematizarlos.  Este 
argumento guarda similitud con el utilizado 
para problematizar el concepto de zona de 
desarrollo próximo y su lugar en la obra 
de Vygotski desde la reflexividad histórica 
(Rodríguez Arocho, 2015).
 En el contexto de lo anterior, el 
objetivo de este trabajo es examinar el lugar 
del concepto en la obra de Vygotski a partir 
de un ejercicio de reflexividad histórica.  
Esto permite una aproximación compleja 
a los contextos, textos, producciones y 
recepciones de este en la psicología histórico-
cultural. Luego de elaborar este trasfondo, 
se discuten las principales acepciones y 
connotaciones del concepto. Se presentan 
algunos ejemplos de su incorporación en 
investigaciones y actuales y los riegos y 
oportunidades que ofrece al desarrollo del 
enfoque histórico-cultural. 

Perezhivanie: Contextos, Textos, 
Producción y Recepción

La aproximación al estudio de los conceptos 
científicos y su integración en sistemas 
teóricos que se utilizan como marcos 
conceptuales para orientar investigaciones, 
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aplicaciones y desarrollar elaboraciones, 
demanda un ejercicio riguroso de reflexividad 
histórica que se realiza con escasa frecuencia. 
Esto implica que estas actividades se realizan 
generalmente de manera descontextualizada, 
sin considerar las condiciones históricas, 
sociales y culturales en que son producidas 
originalmente y luego trasladadas a, y 
recibidas en, otros tiempos y contextos 
(Dafermos, 2016; García, 2019).  Si bien esta 
parece ser una representación adecuada de 
las producciones de conocimiento científico 
en general, es intrigante y sorprendente que 
se observe también en las producciones del 
enfoque histórico-cultural en el curso de su 
desarrollo (Rosa, 1994; Matusov, 2008).  
Esto, a pesar de que el propio Vygotski 
(1927/1991) en su ensayo sobre el significado 
histórico de la crisis de la psicología planteó 
y argumentó que 

la regularidad y el cambio 
en el desarrollo de las 
ideas, la aparición y la 
muerte de los conceptos, 
incluso el cambio en 
categorizaciones puede 
explicarse científicamente 
si se relaciona la ciencia 
en cuestión con 1) el 
sustrato sociocultural de 
la época, 2) las leyes y 
condiciones generales del 
conocimiento científico, 
y 3) con las exigencias 
objetivas que plantea al 
conocimiento científico 
la naturaleza de los 
fenómenos bajo estudio 
(p. 270). 
Recientemente Dafermos (2018) 

ha elaborado este esquema y destaca que 

para comprender tanto las producciones de 
conocimiento originales como su recepción 
y apropiación es necesario examinar varias 
dimensiones interrelacionadas: (a) el 
contexto sociocultural en que se realizan; (b) 
el contexto científico de la época (tendencias 
en la filosofía de la ciencia y sus prácticas); 
(c) las características particulares de lo que se 
investiga y se busca conocer; (d) los sujetos 
particulares implicados en la producción y 
aplicación de conocimiento y sus programas 
de investigación; y (e) las redes de relaciones 
interpersonales entre estos sujetos, las 
instituciones que les albergan y la comunidad. 
Está fuera del alcance de este trabajo hacer 
un análisis minucioso de estas dimensiones, 
pero sirven como herramienta para intentar 
explicar la tardía discusión del concepto de 
perezhivanie en la obra vygotskiana y su 
valoración actual.

Procede destacar que la obra de 
Vygotski ha tenido interpretaciones diversas 
en varios contextos, donde resaltan la antigua 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 
los Estados Unidos de Norteamérica (García, 
2016).  Este último país ejerció un rol central 
en la divulgación de la obra de Vygotski en 
Occidente y otros países. Este es un dato 
importante porque la recepción de la obra 
allí ocurre en el contexto de la llamada 
revolución cognitiva (Rodríguez Arocho, 
1997), la cual propició una lectura sesgada 
de la obra de Vygotski y enfatizó la parte de 
esta que se enfocó en el estudio del desarrollo 
de las funciones psíquicas superiores como 
la atención voluntaria, la memoria lógica, 
el razonamiento, la solución de problemas 
y el ejercicio de la voluntad, y la influencia 
de la educación en ese desarrollo.  Esta 
lectura sesgada puede observarse en la 
sobresimplificación de conceptos como la 
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zona de desarrollo próximo y su manejo en 
investigaciones y aplicaciones resultantes 
en una visión de la relación aprendizaje-
desarrollo que obviaba condicionantes que 
Vygotski consideró esenciales (Rodríguez 
Arocho, 2015). González Rey (2011) se 
refirió a este como el periodo instrumentalista 
en la obra de Vygotski. Quedaron más o 
menos invisibilizados el primer periodo de la 
obra de Vygotski, asociado con su Psicología 
del Arte y trabajos relacionados, y el último 
periodo asociado con la conciencia como 
un sistema complejo (Rodríguez Arocho, 
2018) atravesado por la situación social 
de desarrollo, la fusión de cognición y 
afectividad, la atribución de sentidos 
subjetivos y la perezhivanie (González Rey, 
2016). 

Para entender la minimización e 
invisibilización de estos conceptos hay que 
escudriñar la revolución cognitiva desde 
las dimensiones propuestas por Vygotski 
(1927/1991) y Dafermos (2018).  Esta se 
sitúa en un contexto sociocultural atravesado 
por grandes transformaciones cuya cara más 
visible fueron las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, producidas 
por, y productoras de, transformaciones en 
la filosofía de ciencia y en las formas de 
practicarla.  Uno de los principales cronistas 
de este movimiento fue Howard Gardner 
(1985), quien definió la ciencia cognoscitiva 
como “un esfuerzo contemporáneo, 
empíricamente fundamentado, por 
contestar preguntas largamente formuladas, 
particularmente las que conciernen a 
la naturaleza del conocimiento, sus 
componentes, sus fuentes, su desarrollo y su 
despliegue..." (Gardner, p. 6).  Para Gardner, 
la nueva ciencia cognitivista se caracterizaba 
por "un nivel de análisis completamente 

separado del fisiológico o neurológico, por un 
lado, y del sociológico o cultural por el otro" 
(Gardner, 1985, p. 6) y por “una decisión 
deliberada de restar importancia a ciertos 
factores que pudieran ser importantes para la 
explicación del funcionamiento cognoscitivo 
pero cuya inclusión en su actual momento de 
desarrollo puede complicar innecesariamente 
la empresa cognoscitivista” (Gardner, 1985, 
pág. 7).  

Interesantemente, entre esos 
factores destacan la afectividad, las variantes 
en contextos histórico-culturales y el rol 
del contexto situacional en la actividad 
cognoscitiva. Estas dimensiones hacían 
muy complicada la producción científica 
que mantuvo la metodología experimental, a 
pesar de haber cambiado el objeto de estudio 
en la psicología de la conducta directamente 
observables a los procesos mentales.  Como 
es evidente, estas características chocaban 
con supuestos y premisas fundamentales del 
enfoque histórico-cultural, incluso con los 
trabajos producidos por Vygotski durante 
su periodo instrumental.  No sólo eso, sino 
que evadían la aproximación a los temas 
más complejos en la conducta propiamente 
humana, como las emociones, la afectividad 
y la subjetividad, entre otras.  Por ello, 
no es de extrañar que esta aproximación 
encontrara límites que, eventualmente, se 
expresan en un giro afectivo en la filosofía 
y las prácticas científicas.  En el contexto 
de ese giro y las trasformaciones históricas, 
sociales y culturales que lo producen se abre 
la oportunidad para la recuperación de los 
conceptos vygotskianos que habían quedado 
relegados en una lectura cognitivista de su 
obra. Uno de los conceptos recuperados 
es perezhivanie. De él nos ocupamos en la 
próxima sección. 
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Acepciones y Connotaciones del 
Concepto Perezhivanie

Examinar las acepciones de perezhivanie 
implica mirar cada uno de los significados de 
la palabra según los contextos en que aparece.  
Examinar sus connotaciones abarca, además 
de la consideración de sus significados 
específicos, explorar asociaciones culturales 
y emocionales adicionales de las que 
deriva el sentido que se le otorga. Estas dos 
dimensiones son visibles en el manejo del 
concepto en la obra de Vygotski. 

El uso del vocablo ruso 
“perezhivanie” es cada vez más notable en 
producciones del enfoque histórico-cultural 
orientadas al examen de las emociones, la 
afectividad y la subjetividad (Fleer et al., 
2017).  El rescate del término original se debe 
a limitaciones identificadas por especialistas 
con dominio del idioma ruso que plantean que 
la traducción al inglés como “experience” 
(experiencia) y al español como “vivencia”, 
definida como experiencia atribuida de 
sentido personal, no capturan el significado 
de la palabra (Rodríguez Arocho, 2013).  
También se ha traducido como “experiencia 
vivida” (McNamara, 2023).  A pesar de 
que la traducción al español representa 
mejor la idea de una particular unidad 
compleja entre afecto e intelecto vinculados 
en la conciencia, para algunos autores no 
aprehende el sentido que Vygotski dio al 
concepto.  Jornet y Roth (2016) plantean 
que más allá del problema de una traducción 
“transliteral” está el problema de clarificar 
un concepto científico de uso cada vez más 
frecuente. El problema ha sido abordado 
por varios estudiosos recientemente (Clarà, 
2016a, 2016b; Del Cueto, 2015; Fleer et al., 
2017; Kozulin, 2016; Mok, 2017; Veresov, 

2017; entre otros).  McNamara (2023) hace 
una buena síntesis de estos abordajes.  

Procede precisar que Vygotski no 
creó el concepto perezhivanie, ya existente en 
el vocabulario ruso, sino que elaboró para él 
significaciones en el campo de la psicología. 
Estas significaciones son mediadas por la 
formación temprana y duradera de Vygotski 
en el arte como creación humana histórica, 
social y culturalmente mediada con una 
importante función como psicotecnia del 
sentimiento y sus reflexiones al final de 
su vida.  En su introducción editorial a la 
publicación Escritos sobre arte y educación 
creativa de L.S. Vygotski, del Río y Álvarez 
(2007a) se refieren a las dos psicologías de 
Vygotski, ejemplificadas en los periodos de 
su obra antes mencionados.  Estos estudiosos 
de la obra de Vygotski señalan que este 
propuso y trabajó con dos psicotecnias o 
ingenierías mentales: una del intelecto y 
otra del sentimiento.  La primera ofrece 
herramientas u operadores para desarrollar 
y accionar funciones cognitivas y las ofrece 
para el desarrollo y accionar de emociones y 
afectos. Ambas emergen y se desarrollan en 
el curso de actividades sociales simbólico-
emocionales y en condiciones concretas de 
vida.  

El interés de Vygotski por la 
relación entre arte y psicología se observa 
muy temprano en su trayectoria.  Yasnitsky 
(2018) describe su interés y trabajo en la 
crítica literaria entre 1914 y 1916.  El ensayo 
de Vygotski titulado La tragedia de Hamlet 
fue completado en 1916 tras un borrador 
en 1915, aunque no fue publicado hasta 
cincuenta y tres años luego de su muerte (del 
Río y Álvarez, 2007b). En 1925 completó su 
Psicología del arte, que también se publicó 
mucho después de su muerte.  En su análisis 
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de estas obras, Vander Veer y Valsiner (1991), 
Álvarez (2007); del Río y Álvarez (2007b) 
y Smagorinsky (2011) han argumentado 
convincentemente que la literatura (en 
variedad de géneros), el teatro, el arte en 
general y la crítica literaria constituyeron 
el contexto social y personal desde el que 
Vygotski se acercó a la psicología (Sobkin, 
2017).  Esta dinámica entre lo personal y 
lo sociocultural en la vida de Vygotski, en 
particular su concepción del papel del drama 
en la vida humana, es analizada a profundidad 
por del Río y Álvarez (2007a) en su ensayo 
De la psicología del drama al drama de 
la psicología: La relación entre la vida y 
la obra de Vygotski.  Para estos autores, la 
tuberculosis que contrajo temprano en la vida 
y largos periodos de enfermedad en medio 
de profundas transformaciones sociales 
que impactaron fuertemente y con intensas 
variaciones su vida personal y laboral 
constituyen un ambiente marcado por un 
sentimiento trágico de la vida con marcada 
correspondencia con el que describió 
de Unamuno (1913).  Este trasfondo es 
importante para entender el uso concepto de 
perezhivanie en la obra de Vygotski en los 
dos momentos en que lo trabajó.

Con respecto al primer momento, 
su lugar en la Psicología del Arte ha sido 
analizado directamente por González 
Rey (2016, 2018), McNamara (2023) y 
Smagorinsky (2011).  Según González Rey 
(2016, 2018), Vygotski introduce el concepto 
en esta obra simultáneamente con otros 
conceptos, específicamente, emociones, 
creatividad, motivación y la persona agente 
creador, como sujeto de la actuación 
artística. Intenta integrar estos conceptos en 
una explicación que abarca su movilización 
en los actores y los espectadores en el drama. 

Para este autor, Vygotski elaboró sobre el 
significado de la palabra. La utilizó para 
referirse a la emoción que caracteriza la 
actuación artística creativa, que involucra 
al mismo tiempo talento y funciones 
intelectuales.  Al caracterizar la perezhivanie 
como una unidad entre lo afectivo, lo 
cognitivo y lo social, Vygotski avanzaba una 
perspectiva más compleja de rol del arte en 
la vida individual y colectiva. Así también 
lo entiende Smagorinsky (2011), quien 
como del Rio y Álvarez (2007b) subraya 
el interés de Vygotski por las emociones 
en el drama teatral y en el drama cotidiano.  
Ambas implican perezhivanie, pero en una 
caracterización más compleja que como 
mera experiencia emocional.  Blunden 
(2016a, 2016b) sintetiza estas ideas en 
subrayando que en la perezhivanie estamos 
siempre lidiando con una unidad indivisible 
de características personales y situacionales 
que caracteriza esa experiencia emocional y 
la atribución de sentidos subjetivos. 
Para cerrar el examen de esta primera 
aparición de perezhivanie en la obra de 
Vygotski es preciso nuevamente recordar las 
dimensiones entrelazadas en la producción 
de conocimiento.  En este caso no es sólo el 
contexto histórico-cultural y la vida del autor 
en turbulentos tiempos de transformación y 
cambio social, sino el ambiente de la época y 
su red de relaciones (Vander Veer & Valsiner, 
1991; Yasnitsky, 2018) Varios autores 
contemporáneos ven en su Psicología del 
arte la influencia de Konstatin Stanislavsky, 
un influyente director, actor y dramaturgo de 
su tiempo, que al mismo tiempo teorizaba 
sobre el acto teatral (McNamara, 2023).  
Ambos utilizaron la perezhivanie para 
analizar el arte y procesos de enseñanza con 
énfasis en las emociones y su despliegue.  
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Recientemente, esta relación está siendo 
objeto de examen tanto en la enseñanza del 
teatro y otras formas artísticas como en la 
psicología misma. Aunque no hay evidencia 
de una relación directa entre los trabajos de 
Vygotsky y Stanislavski, Mok (2017) plantea 
que, dado el interés de Vygotski por el arte, 
este debió haber estado familiarizado con el 
trabajo de su contemporáneo y del uso que 
este hizo de la perezhivanie como vivencia 
emocional en la actuación teatral y forma de 
comunicarla a la audiencia. 

Del mismo modo que ha sido 
recuperada la noción perezhivanie en el 
análisis de los escritos de Vygotski sobre 
arte y educación creativa, con énfasis en el 
rol de la fantasía, la imaginación, creatividad 
y el carácter generador de la psique, lo ha 
sido en el abordaje de Vygotski al desarrollo 
humano.  Fleer et al. (2017) plantean que 
en la primera aproximación al concepto 
Vygotski abogó por un entendimiento de 
la relación individuo-sociedad no como 
opuestos sino como una unidad dialéctica. 
Argumentan que en fue en su última etapa 
creativa que le otorgó un rol central dentro 
de su teoría histórico-cultural al referirse 
a perezhivanie como “un concepto que 
nos permite estudiar el rol e influencia del 
ambiente en el desarrollo psicológico del 
niño dentro de las leyes del desarrollo” 
(Vygotski, 1994, p. 343).  

Para Veresov (2017) esto introduce 
acepciones y connotaciones diferentes. 
Argumenta que al avanzar sobre su 
aproximación original a perezhivanie como 
un fenómeno/proceso psicológico que puede 
ser empíricamente observado y estudiado 
llega a entenderla como un concepto 
científico, una herramienta teórica para el 
análisis del proceso de desarrollo.  Profundiza 

en el alcance de esta segunda acepción y en 
sus connotaciones e implicaciones para la 
investigación sobre el desarrollo humano 
y la educación temprana.  Defiende la tesis 
de que el contenido teórico del concepto 
perezhivanie en el marco del enfoque 
histórico-cultural está imbricado con tres 
dimensiones que atraviesan la concepción 
vygotskiana del desarrollo: “(1) los 
conceptos de ambiente social e interacción 
entre formas presentes e ideales; (2) la ley 
genética general del desarrollo cultural; 
y (3) la idea del análisis de totalidades 
complejas por unidades” (p. 47).   Esta idea 
de que es necesario vincular el concepto a 
otros en la red conceptual elaborada por 
Vygotski no debe subestimarse porque, por 
un lado, permite entender mejor su sentido y 
relaciones con otros procesos psicológicos y 
al mismo tiempo abre la puerta a la reflexión 
y problematización sobre usos del concepto. 

El incisivo análisis de Veresov 
(2017) complejiza el concepto de 
perezhivanie, al tiempo que devela cómo 
algunos de sus señalamientos tempranos 
sobre la obra de Vygotski no ganaron tracción 
en la académica vygotskiana en Occidente. 
Esto, a pesar de que su texto Undiscovered 
Vygotsky (Veresov, 1999) ofrecía datos 
importantes y agudos análisis para abordar la 
obra de Vygotski desde una perspectiva que 
resistía la interpretación intelectualista que 
dominó por mucho tiempo las lecturas de su 
obra. Tantos años después su aproximación 
a las acepciones y connotaciones de 
perezhivanie en la obra de Vygotski son 
pertinentes para apreciar los desarrollos 
actuales del concepto dentro del enfoque 
histórico-cultural.  La distinción que hace 
entre perezhivanie como fenómeno o proceso 
psicológico y como herramienta conceptual 
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de análisis es importante.  Hasta hace poco 
el énfasis en la academia vygotskiana había 
sido en la primera acepción.

A esta primera acepción de 
la perezhivanie me he referido en un 
trabajo previo en el que la examino como 
inseparable de la situación social del 
desarrollo (Rodríguez Arocho, 2011). 
Según Vygotski, en el curso del desarrollo 
humano las relaciones intersubjetivas 
existen, se estructuran y reestructuran en la 
perezhivanie, entendida como 

una experiencia emocional 
o vivencia es una unidad 
donde, de un lado, en 
un estado indivisible, el 
ambiente es representado 
en lo que está siendo 
e x p e r i m e n t a d o - - u n a 
experiencia emocional 
siempre se relaciona a 
algo que está fuera de la 
persona-- y, otro lado, 
lo que está representado 
es cómo yo mismo lo 
estoy experimentando 
(Vygotski, 1932/1996, p. 
342)    
Vygotski destaca la esencia 

relacional de la perezhivanie al expresar que 
la vivencia debe ser 
entendida como la relación 
interior del niño como ser 
humano con uno u otro 
momento de la realidad. 
Toda vivencia es vivencia 
de algo. No hay vivencia 
sin motivo, como no hay 
acto consciente que no 
fuera acto de conciencia 
de algo…. La verdadera 

unidad dinámica de la 
conciencia, unidad plena 
que constituye la base de la 
conciencia es la vivencia 
(Vygotski, 1932/1996, p. 
383)
 Vygotski trabajaba hacia el final de 

sus días en una visión sistémica, dinámica 
y compleja de la conciencia (Rodríguez 
Arocho, 2018) y la perezhivanie ocupaba 
un lugar central en esa perspectiva, como se 
desprende de la cita previa.    
 La segunda acepción que Veresov 
(2017) elabora destaca el significado del 
concepto como herramienta conceptual para 
el análisis de procesos de desarrollo y elabora 
importantes connotaciones para el estudio 
del desarrollo humano, particularmente el 
desarrollo temprano.  Con este acercamiento 
profundiza en la idea de Vygotski de que 
una de las cuestiones metodológicas más 
importantes para el estudio del desarrollo 
según descrito es la manera de enfocar el 
estudio de la unidad sujeto-ambiente en la 
teoría y la investigación.  Vygotski argumenta 
que el estudio por separado del pensamiento 
y el lenguaje, la afectividad y el intelecto, 
obstaculiza la comprensión de las dinámicas 
del desarrollo. Estas dinámicas no están 
dadas por los índices absolutos de variables 
en el ambiente, sino que son relativos. No son 
un reflejo de las condiciones del ambiente, 
sino que un prisma refractario construido por 
el sujeto desde su vivencia. El concepto de 
refracción —enfrentado al de reflejo, a veces 
asociado con una internalización mecánica 
del medio social en la configuración de 
procesos psíquicos— es propuesto por 
Vygotski hacia el final de su vida, pero no 
llegó a elaborarlo (Fleer et al., 2017).  La 
idea de la perezhivanie como un prisma 
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refractario en que las acciones del sujeto en 
desarrollo se transforman en relación con 
sus vivencias resultando en el ejercicio de 
la voluntad y en nuevas configuraciones de 
significado, de sentido y de conciencia rompe 
con la idea de determinismo social y otorga 
al sujeto agencia en su propia constitución 
(Vygotski, 1993).  

Tanto la acepción de perezhivanie 
como proceso psíquico que une lo emocional 
con lo cognitivo y lo individual con lo 
social, como su acepción como herramienta 
conceptual para el estudio de procesos de 
desarrollo y aprendizaje han cobrado lugar 
importante en la academia vygotskiana 
actual.  La próxima sección examinamos 
algunos de los temas investigados y su 
impacto en tendencias actuales en el enfoque 
histórico-cultural.  

Perezhivanie en la Actualidad: 
Oportunidades y Riesgos

El interés en un utilizar el concepto de 
perezhivanie para el estudio de procesos 
psicológicos y como herramienta de análisis 
ha sido de particular interés en aproximaciones 
al desarrollo temprano y a analizar la forma 
en que desde edades tempranas los niños 
y las niñas viven y atribuyen sentido a sus 
experiencias (Hammer, 2017; Veresov 2017).  
En trabajos de investigación en esta línea 
se ha recuperado con fuerza otro concepto 
vygotskiano relegado, pero muy relacionado 
a la perezhivanie. Se trata de la noción de 
drama.  Siguiendo esta noción algunas 
investigaciones sobre el desarrollo retoman 
la idea de Vygotski de que el desarrollo 
de las funciones psíquicas superiores está 
vinculado a situaciones dramáticas, a 
colisiones y confrontaciones que se dan en 

las interacciones en el ambiente social en 
que se vive y que movilizan procesos de 
transformación.  Veresov (2017) propone 
que el concepto de perezhivanie representa 
esas interacciones según son experimentadas 
por el sujeto y expresan las dinámicas 
interpsíquicas que atraviesan al desarrollo. 
Considera estas dinámicas dialécticas 
y fuerzas motoras del desarrollo.   Esta 
idea de la fuerza motriz de la vivencia y 
la complejidad de sus constituyentes está 
presente en trabajos contemporáneos que 
indican nuestras tendencias en el enfoque 
histórico-cultural. Esta concepción penetra 
otros desarrollos contemporáneos dentro del 
enfoque histórico-cultural. 

En un trabajo reciente me he 
ocupado de examinar cómo el concepto de 
perezhivanie y el lugar de las emociones en 
procesos psicológicos y educativos se hace 
notar en desarrollos teóricos e investigaciones 
actuales en el enfoque histórico-cultural 
(Rodríguez Arocho, 2023).  Entre estos 
destacan los programas de investigación 
sobre fondos de conocimiento (Moll, 
1997, 2019), fondos de identidad (Esteban-
Guitart y Moll, 2014a, 2014b; Subero y 
Esteban-Guitart, 2023), epistemología 
cualitativa y subjetividad (González Rey, 
2011).  A continuación, examino cómo estos 
desarrollos se vinculan a la perezhivanie.

El trabajo de Moll sobre fondos 
de conocimiento tiene antecedentes en 
la antropología cultural y se desarrolla 
a partir de estudios etnográficos en que 
participan académicos de la Universidad 
de Arizona, docentes, estudiantes y 
familias de comunidades de inmigrantes 
mexicanos.  Moll (1997) definió los 
fondos de conocimiento como “cuerpos de 
conocimiento culturalmente desarrollados 
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e históricamente acumulados y destrezas 
esenciales para el funcionamiento y bienestar 
familiar o individual” (p.47).   El trabajo 
por él realizado confronta una pedagogía 
del déficit, que se enfoca en lo que les falta 
a niños y niñas de familias en desventaja 
socioeconómica y cultural, con una 
pedagogía orientada a legitimar e integrar 
los saberes no escolarizados de los hogares 
y a utilizarlos como fondos en el intercambio 
de dinámicas escolares. En estos trabajos se 
destaca que estos cuerpos de conocimientos 
y destrezas se aprenden y desarrollan en una 
cultura viva.  Es decir, en situaciones sociales 
de desarrollo, prácticas sociales y relaciones 
intersubjetivas matizadas por afectos y 
experimentadas en ambientes concretos 
(Rodríguez Arocho, 2020a, 2020b).  

Esteban-Guitart y Moll (2014a, 
2014b) proponen los fondos de identidad 
como una elaboración de los fondos de 
conocimiento, ampliando y profundizando el 
principio de vinculación entre sujeto, familia, 
escuela y comunidad.  Plantean que los fondos 
de identidad “se acumulan históricamente, 
se desarrollan culturalmente y son recursos 
socialmente distribuidos esenciales 
para la autodefinición, autoexpresión y 
autocomprensión de las personas” (Esteban-
Guitart y Moll, 2014a, p.37). Sostienen que 
los fondos de conocimiento remiten a objetos 
y relaciones en el contexto en que se vive, 
mientras que los fondos de identidad remiten 
a la apropiación y uso de esos artefactos 
integrados en un sistema psicológico que 
conforma el sentido subjetivo de quienes 
somos.  Estos fondos están atravesados 
por las emociones y sentimientos que 
circulan en la construcción y apropiación de 
significados y en la atribución de sentido.  
Argumentan que el concepto de experiencia 

vivida captura mejor la idea de la unidad 
entre intelecto y afecto que el concepto 
de experiencia emocional frecuentemente 
utilizado al traducir el concepto vygotskiano 
de perezhivanie porque se imbrica con el 
tema de la subjetividad.   

González Rey ha propuesto una 
teoría de la subjetividad que ha sido objeto de 
análisis y discusión en varios textos recientes 
que la enmarcan en la perspectiva histórico 
cultural (Fleer et al., 2017; González Rey 
et al., 2019; Goulart et al., 2020) y ha 
considerado la perezhivanie en ella. Gonzaléz 
Rey propone que la subjetividad se configura 
en complejos procesos de atribución de 
sentido que están situados histórica y 
socialmente en su origen y cambian en el 
curso del desarrollo y las condiciones de 
vida en que transcurren. Según González 
Rey (2017), la subjetividad es la unidad 
de procesos simbólico-emocionales que 
se configuran en las experiencias vividas 
por el sujeto, en sus interacciones con 
otros sujetos en particulares condiciones 
sociales, culturales e históricas. Desarrolla 
los conceptos de “sentido subjetivo” y 
“configuraciones subjetivas” para subrayar 
el carácter generador de la psique. Adopta la 
concepción compleja de la relación sujeto-
ambiente que sostuvo Vygotski y argumenta 
que la psicología tradicional ha asumido una 
perspectiva reduccionista y simplista del 
ambiente que no reconoce que lo habitamos 
y somos habitados por él.  Recientemente 
Subero y Estaban-Guitart (2023) han 
analizado las implicaciones de esta propuesta 
y el lugar de las experiencias emocionales en 
el quehacer educativo.

En el conjunto de estos desarrollos 
contemporáneos se observan ejemplos de 
las dos acepciones discutidas por Veresov 
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(2017), la que se refiere a la observación e 
investigación de procesos psicológicos y la 
que se refiere a la utilización del concepto 
como herramienta conceptual para la 
elaboración de propuestas explicativas del 
desarrollo humano.   En el uso de la primera 
acepción se observan investigaciones sobre 
procesos psicológicos particulares como 
vivencia o experiencia emocional, atribución 
de sentido o interpretación, imaginación, 
creatividad, entendimiento, apropiación, 
procesos de razonamiento y funciones 
cognitivas, entre otros.  La segunda 
acepción, la perezhivanie como herramienta 
analítica para la generación de explicaciones 
al desarrollo humano, se observa en la 
producción de categorías complejas y 
teorías que dan cuenta de cómo se originan 
y desarrollan estas y otras funciones de 
la psique y qué relación guardan con la 
historia, la cultura y la sociedad.  Estos 
esfuerzos se han enfocado, por un lado, 
en romper con las formas tradicionales de 
entender la internalización o interiorización 
como un proceso rígido y mecánico marcado 
por el determinismo social y, por otro en 
identificar y explicar los procesos mediante 
los que el sujeto atribuye sentido subjetivo 
a su situación social de desarrollo y produce 
transformaciones en su conciencia. 
 Como herramienta conceptual de 
análisis la perezhivanie ha puesto énfasis 
en aspectos que fueron ignorados en las 
interpretaciones que caracterizaban el 
desarrollo psíquico como una secuencia 
ordenada de cambios que avanzaban 
progresivamente el funcionamiento 
cognitivo y, con él, la capacidad de actuar y 
transformar el ambiente.  Aunque, en estas 
interpretaciones se reconoció y, de hecho, 
enfatizó en algunos casos la dimensión 

social, puede decirse que se hizo una lectura 
simple de lo social en lo que se aludía con 
frecuencia a las relaciones directas con otro. 
Jornet y Roth (2016) argumentan sobre el 
potencial de la concepción de perezhivanie 
como herramienta de análisis para superar 
esta lectura limitada que no ha desaparecido.  
Este es un punto importante porque si bien 
es cierto que las acepciones y connotaciones 
de perezhivanie han aumentado 
considerablemente en la pasada década esto 
no significa que hayan desaparecido las 
lecturas simplistas y descontextualizadas de 
la obra de Vygotski.  Aunque, sin duda, la 
nueva herramienta ayudará a enfrentarlas y 
combatirlas, la misma necesita más estudio 
y elaboración. Por supuesto, esa elaboración 
se da en el marco de procesos de recepción y 
apropiación en una época distinta a la de su 
producción.  

Reflexiones Finales

El recorrido realizado por los antecedentes, 
acepciones, connotaciones y producciones 
contemporáneas en torno al concepto de 
perezhivanie presenta un cuadro complejo 
en el que la lectura reflexiva y crítica de la 
obra de Vygotski requiere abordarla tomando 
en consideración el contexto sociocultural 
de su producción, las tendencias de su 
época en cuanto a filosofía y práctica de la 
ciencia (y sus posturas críticas ante ellas), las 
definiciones y características prevalecientes 
entonces, sus relaciones interpersonales 
e intertextuales y las redes de relaciones 
interpersonales e institucionales en que 
trabajaba. Estas mismas dimensiones debe 
aplicarse a los procesos de recepción y 
apropiación contemporáneos.   
 Existe amplia documentación de 
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que el interés por el concepto de perezhivanie, 
por las emociones, la atribución de sentido, 
la identidad y la subjetividad constituye 
una tendencia notable en el desarrollo 
actual del enfoque histórico-cultural.  Tras 
tanto tiempo de ser relegados estos temas 
y otros relacionados, como la imaginación, 
la fantasía, la creatividad, entre otros, es 
prudente estar alertas para prevenir problemas 
que han estado presentes en el manejo 
de conceptos en la perspectiva histórico-
cultural. El principal de esos problemas es 
la posible naturalización y reificación del 
concepto al darle categoría de principio 
explicativo, como ocurrió en el pasado con 
las funciones cognitivas.  Vygotski insistió 

en que un principio que pretendía explicar 
todo, nada explicaba (Vygotski, 1927/1991) 
y que elevado a esa categoría el principio 
perdía su utilidad científica y mostraba un 
cariz ideológico.  
 Para ser consecuentes con la 
perspectiva vygotskiana, elaboraciones del 
concepto perezhivanie deben, por un lado, 
orientarse por el principio rector de unidad 
de análisis y, relacionado a esto enfocarse 
en vincular la noción a los otros conceptos 
que conforman la red conceptual de la teoría.  
Hacerlo de otro modo implica el riesgo 
de fragmentación y reduccionismo en las 
explicaciones científicas que tanto combatió 
Vygotski. 
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Resumen

El estudio tuvo como objetivo describir 
y analizar variables sociocognitivas 
relacionadas con factores de resiliencia y 
flexibilidad cognitiva en niños y niñas de 
contextos de vulnerabilidad social. Se trató 
de un estudio descriptivo, no experimental 
y transversal con enfoque cuantitativo. La 
muestra fue no probabilística intencional, 
compuesta por 158 niños y niñas de contextos 
socialmente vulnerables. Los instrumentos 

fueron: Cuestionario de Resiliencia 
(González Arratia López Fuentes, 2011) 
y el Subtest Formación de Conceptos 
(Muñoz Sandoval, et al., 2005). Los 
resultados señalaron correlaciones positivas 
entre flexibilidad cognitiva y factores de 
resiliencia. Tal hallazgo abre la posibilidad 
de enfocar las intervenciones psicosociales y 
educativas en el fortalecimiento de este tipo 
de recursos.
Palabras clave: Resiliencia;  Flexibilidad 
Cognitiva;  Vulnerabilidad
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Abstract

The objective of the study was to describe 
and analyze sociocognitive variables related 
to resilience and cognitive flexibility factors 
in boys and girls from socially vulnerable 
contexts. It was a descriptive, non-
experimental and cross-sectional study with 
a quantitative approach. The sample was 
purposive non-probabilistic, composed of 
158 boys and girls from socially vulnerable 
contexts. The instruments were: Resilience 
Questionnaire (González Arratia López 
Fuentes, 2011) and the Concept Formation 
Subtest (Muñoz Sandoval, et al., 2005). 
The results indicated positive correlations 
between cognitive flexibility and resilience 
factors. Such a finding opens the possibility 
of focusing psychosocial and educational 
interventions on strengthening this type of 
resources.
Keywords: Resilience; Cognitive flexibility; 
Vulnerability

Introducción

El presente trabajo se halla en la línea de 
los estudios vinculados al abordaje de las 
infancias y adolescencias en contextos 
de vulnerabilidad social, con el objetivo 
de identificar recursos en niños, niñas y 
adolescentes quienes, a menudo, también 
han transitado circunstancias de violencias 
y vulneración de derechos (Morelato et al., 
2019; Matángolo, 2019; Bonilla-Algovia y 
Rivas-Rivero, 2020; Valgañón et al., 2016). 
Estos estudios se realizan desde el enfoque 
de la psicología salugénica, la cual propone 
estudiar los comportamientos humanos 
no en términos de déficits o síntomas sino 
desde una mirada focalizada en los recursos 

y potencialidades (Morelato et al., 2023; 
Greco et al., 2007).

La región latinoamericana se 
posiciona como uno de los territorios con 
mayor desigualdad del mundo en materia 
de ingresos económicos además de estar 
marcada por diferencias de género, raza 
y etnia, que funcionan como factores 
determinantes del acceso a la atención 
en salud, educación y empleo formal 
(Moreno, 2020). En Argentina se agrega la 
consideración de riesgos sociales e inequidad 
emergente, que se han profundizado en los 
últimos años y se han vinculado al acceso 
y distribución de capitales económicos y 
culturales (Mancini, 2021). 

En este sentido, Leung et al. (2020) 
manifiestan que la acumulación de diversos 
tipos de capitales comprendidos como 
bienes materiales y simbólicos (Bourdieu, 
1986), pueden constituirse en factores 
que estimulan o limitan el desarrollo de 
resiliencia en las personas. De este modo, 
las vivencias de adversidad durante la niñez 
y adolescencia pueden generar múltiples 
efectos negativos en el desarrollo cognitivo, 
afectivo y socioemocional dejando secuelas 
profundamente arraigadas en el desarrollo, 
incluso alteraciones en las estructuras del 
sistema nervioso central, psicopatologías 
y condiciones de discapacidad (Ison et 
al., 2015a; Vega-Arce y Núñez-Ulloa, 
2017; Thibodeau et al., 2019). Asimismo, 
las condiciones de vulnerabilidad social 
impactan negativamente el desarrollo infantil 
en casi todas las áreas (Lipina y Colombo, 
2009; Colombo et al., 2008; McClelland et 
al., 2007; Lacunza y Contini de González, 
2009; Rosemberg y Stein, 2009; Valdés 
Arriagada y Spencer Contreras, 2011; 
Marzonetto, 2015). 
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En consecuencia, una de las 
necesidades más importantes que surgen 
en el abordaje de la vulnerabilidad social y 
familiar, es hallar estrategias de intervención 
que permitan potenciar los recursos de 
los niños, las niñas y sus cuidadores, que 
a menudo son sus familiares. Para ello es 
preciso identificar aspectos considerados 
como recursos individuales, familiares, 
institucionales y comunitarios. Desde el 
punto de vista individual, la resiliencia 
se vincula a capacidades y aptitudes que 
permiten a las personas desarrollar estilos 
y estrategias de afrontamiento frente a 
los problemas y situaciones difíciles de 
la vida diaria. Entre estas capacidades se 
encuentran aspectos tales como autoestima, 
empatía, autonomía, humor y creatividad 
(Salgado, 2005, citada en Meza-Cueto et 
al., 2020). Sin embargo, estudios posteriores 
ya no proponen considerarla como un 
factor individual solamente, sino como un 
mecanismo relacional y ecosistémico, que 
permite encontrar oportunidades para evitar 
el estancamiento o deterioro (Gómez y 
Kotliarenco, 2010; Bravo y López, 2015). 
En este conjunto de elementos se incluyen 
múltiples factores personales y contextuales 
que pueden actuar como protectores o como 
factores de riesgo. De esta forma, ambos 
grupos interactúan entre sí para generar un 
mecanismo que posibilita dar continuidad o 
no a ciertos aspectos al desarrollo (Morelato, 
2011a; 2011b)  

Entre los factores protectores 
internos algunos autores manifiestan que 
la madurez cognitiva es particularmente 
importante ya que los niños y niñas que 
poseen un repertorio amplio de recursos 
cognitivos pueden desarrollar una variada 
gama de estrategias de afrontamiento frente 

a las circunstancias de vida (Cicchetti et al., 
1993; Lacunza y Contini de Gonzalez, 2009; 
Caballero et al., 2018; Vendramini et al., 
2022) 

En esta línea, uno de los aspectos 
cognitivos que más resulta de interés es 
la flexibilidad cognitiva. La misma es 
considerada uno de los procesos ejecutivos 
de mayor relevancia. Desde el marco de 
la resolución de problemas, es entendida 
como la capacidad de los individuos para 
elaborar una representación mental entre 
los elementos que componen un problema, 
pudiendo variar esa representación en 
función de las características del contexto. 
Implica poder cambiar de perspectiva 
analizando cuán exitosa resulta la elección 
e introducir correcciones si fuese necesario 
(Diamond, 2014; Hoyos de los Ríos et 
al., 2013). Además, es considerada una 
capacidad para cambiar intermitentemente 
el foco de atención sobre una o varias 
reglas, interactuando necesariamente con los 
procesos de inhibición y con la memoria de 
trabajo; además de estar asociada a procesos 
de fluidez y flexibilidad creativa (Moya 
Ibarra, 2016; Krumm et al., 2020; Donadel 
et al., 2021).

A partir de lo planteado y desde 
comprensión de la resiliencia como la 
interacción dinámica entre dimensiones de 
riesgo y protección en un proceso constituido 
por diversos atributos, ambientales y 
personales (González Arratia López Fuentes 
et al., 2009; Morelato, 2011a), se sostiene 
la hipótesis acerca de la existencia de 
cierta relación entre resiliencia y aspectos 
cognitivos tal como la flexibilidad cognitiva, 
en niños y niñas de infancia media. Esta 
hipótesis sugiere que mencionada relación 
podría estar vinculada en términos más 
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específicos con la empatía, factores 
protectores internos y factores protectores 
externos. 

Con base en lo expuesto, la 
propuesta de este trabajo se orienta a evaluar 
recursos psicológicos en niños pertenecientes 
a ámbitos escolares de entornos socialmente 
vulnerables, a los fines de proponer modos 
del fortalecimiento de potencialidades en 
niños y niñas de edad escolar. De esta manera, 
los objetivos fueron: (a) explorar factores 
de resiliencia en los niños y las niñas; (b) 
describir las características de la flexibilidad 
cognitiva en el mismo grupo y (c) indagar 
la relación entre flexibilidad cognitiva y 
resiliencia en la muestra analizada. 

Metodología

Diseño
Este trabajo se enmarcó en un tipo de estudio 
descriptivo con un diseño de investigación 
no experimental, transversal, asociativo y de 
enfoque cuantitativo (Hernández Sampieri, 
et al. 2018). 

Participantes 
El estudio se realizó con una muestra no 
probabilística de carácter intencional, 
compuesta por 158 niños y niñas residentes 
en la provincia de Mendoza, Argentina (de 
los cuales 78 se autopercibieron con género 
masculino y 80 como parte del género 
femenino) de 2° a 4° grado de nivel de 
educación primaria, acorde a lo regulado 
por la Ley de Educación Nacional 26.206; 
con edades comprendidas entre los 6 y los 
11 años de edad (Media de edad = 8,08 
DS = 1,053). La escuela donde se llevó a 
cabo el trabajo de campo lleva adelante sus 
funciones educativas y comunitarias con 

poblaciones de zonas periféricas y urbano 
marginales, según el criterio de la Dirección 
General de Escuelas (DGE). Estos entornos 
se caracterizan por la presencia de una 
serie de factores tales como precariedad 
laboral y dificultades en al acceso a recursos 
económicos, sociales, de salud y educación. 

Instrumentos
Cuestionario de Resiliencia para Niños 

y Adolescentes (González Arratia López 

Fuentes, 2011) 
Este instrumento puede ser usado 

con niños y niñas entre 7 hasta los 15 años. 
El mismo considera el constructo resiliencia 
como la combinación entre los atributos cada 
persona (internos) y su ambiente familiar, 
social y cultural (externos), que posibilitan 
la superación de las adversidades de forma 
constructiva (González Arratia López Fuentes 
et al., 2006). Los factores internos están 
relacionados con las habilidades de solución 
de problemas y comportamientos de ayuda 
física o emocional a otros (denominados 
empatía). Los factores protectores externos 
están vinculados a las redes de apoyo.  
Son evaluados a través de 32 reactivos, de 
opciones de respuesta tipo Likert que indagan 
tales dimensiones. Los factores protectores 
internos son evaluados por 14 reactivos, los 
factores protectores externos son evaluados 
por 11 reactivos y la conducta prosocial es 
evaluada por 7 reactivos. El instrumento 
cuenta con un puntaje de resiliencia 
total y presenta adecuadas propiedades 
psicométricas. Los estudios iniciales 
informaron una consistencia interna alta para 
la escala completa de α = .92, mientras que 
estudios locales hallaron valores semejantes 
para niños/as de contextos vulnerables 
de la provincia de Mendoza (Morelato et 
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al., 2019), obteniendo una confiabilidad 
moderadamente alta (α = .84)

Subtest Formación de Conceptos de la 

Batería III Cog Woodcock-Muñoz (Muñoz 

Sandoval et al, 2005)

Esta prueba permite valorar 
razonamiento categorial y flexibilidad 
cognitiva. Es de administración individual 
y se toma desde los 5 años hasta la adultez. 
La tarea propuesta consiste en la resolución 
de una serie de rompecabezas gráficos 
compuestos por una hilera de círculos 
o cuadrados, los cuales varían en color 
(amarillo o rojo), tamaño (grande o pequeño) 
y cantidad (uno o dos). En los rompecabezas 
algunas figuras están encerradas y otras no. 
La persona deberá identificar la regla que 
explica por qué los estímulos encerrados 
son diferentes de los no encerrados. Esta 
regla aumenta su dificultad a medida que se 
progresa en la tarea. La confiabilidad test-
retest de este instrumento es rho = .94.

Procedimientos 
Para llevar a cabo el estudio, se siguieron las 
leyes y principios de protección de derechos 
de niños y adolescentes, así como las medidas 
de resguardo de datos personales (Art. 2° 
de la Ley Nacional N°26944, 2014). Para 
la inserción institucional en una escuela de 
contextos socialmente vulnerables se solicitó 
el aval a las autoridades de la DGE por vía 
de la Supervisora general. Una vez obtenido, 
se efectuaron reuniones con docentes y 
se envió el consentimiento informado por 
escrito a las madres, padres o cuidadores a 
cargo. No se trabajó con ningún niño o niña 
no autorizado. Posteriormente se requirió su 
asentimiento. A fin de garantizar la libertad 
de participación, se hizo énfasis en la 

voluntariedad e independencia del proyecto 
de los procesos escolares e institucionales. 
Los instrumentos se aplicaron en forma 
individual, en dos o tres encuentros en 
horario escolar, en un aula escolar asignada 
para ello. No fueron evaluados en caso de 
exámenes, recreo u horas especiales y se 
hizo especial hincapié en la comprensión de 
la consigna de cada niña o niño. 

Analisis de Datos
El análisis de datos se realizó mediante el 
software SPSS 22.0.  Para responder a los 
objetivos del estudio se realizó un análisis 
descriptivo en términos de distribución 
de frecuencias, medias y desviaciones 
estándar. Posteriormente se realizaron 
análisis bivariados mediante la prueba Rho 
de Spearman (análogo no paramétrico de 
la prueba R de Pearson). La elección de 
esta prueba fue debido a que no todas las 
variables de la distribución contaron con 
características de normalidad según el 
estadístico Kolmogorov-Smirnov (K-S). Al 
no contar con baremos locales de ambos 
instrumentos,  se  utilizó  la  distribución  
intra-muestral  avalados por estudios previos 
en el ámbito local (Moreno, et al., 2022). 
Así se identificaron los  niños y niñas  con  
bajo, medio  y alto rendimiento, siguiendo 
el criterio de las medidas de posición 
(percentiles y cuartiles). 

Resultados

En la Tabla 1 se observan los puntajes de la 
media y desviaciones estándar de los factores 
evaluados y el puntaje total arrojado por la 
escala de resiliencia.

La Tabla 2  señala la media de 
flexibilidad cognitiva, obtenida mediante 
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la administración del Subtest de Formación 
de Conceptos de la Batería III Woodcock-
Muñoz. Se puede observar que el puntaje de 
la media es de 14.59 y la desviación estándar 
de 7.56 para un N de 154 niños y niñas.

Análisis Bivariado
Para dar cumplimiento al tercer objetivo, 
se indagó la la relación entre flexibilidad 
cognitiva y resiliencia en la muestra 
analizada. En la Tabla 3 pueden observarse 
los resultados que señalaron la correlación 
existente entre flexibilidad cognitiva y los 

puntajes de resiliencia generales  (R=0.224, 
p=0.006). En forma específica se hallaron 
relaciones entre flexibilidad cognitiva y 
factores protectores externos (R =0.307, 
p=0.000), así como entre la misma variable 
y factores protectores internos (R=0.190, 
p=0.018). En necesario aclarar que las 
demás correlaciones positivas observadas 
en la tabla y no destacadas, corresponden las 
correlaciones interescala, es decir, entre los 
mismos factores de la escala de resiliencia, 
lo cual es esperable ya que se trata del mismo 
constructo general.

Tabla 1

Estadísticos Descriptivos de Factores Evaluados por el Cuestionario de Resiliencia para 
Niños/as y Adolescentes

Estadísticos 
descriptivos

Factores 
protectores 
internos (B)

Factores 
protectores 

externos (C)

Empatía
(D)

Escala 
resiliencia

(E)
M 50.8345 43.4258 28.7641 123

DS 8.67988 5.84361 4.08159 15.67

N 154 154 154 154

Tabla 2

Estadísticos Descriptivos de Flexibilidad Cognitiva Evaluada por el Subtest Formación de 
Conceptos de la Batería III Woodcock-Muñoz

Estadísticos descriptivos Subtest Formación de Conceptos de la Batería III 
Woodcock-Muñoz 

M 14.59

DS 7.56

N 154
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Discusión

Los resultados de la evaluación de los 
niños señalaron que hubo una correlación 
positiva entre la flexibilidad cognitiva y 
los puntajes de resiliencia lo cual reafirma 
que la resiliencia es un proceso que no sólo 
está íntimamente vinculado a variables de 
naturaleza afectiva, sino también a factores 
cognitivos considerados fundamentales para 
el funcionamiento competente. A su vez da 
cuenta que los niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad pueden desarrollar recursos 
socioemocionales que pueden funcionar 

como factores protectores, lo que implica una 
capacidad para responder adecuadamente 
a los problemas cotidianos, flexibilidad, 
y sociabilidad (Fernández Berrocal et al., 
2017). 

En forma específica, se pudo 
observar una relación entre flexibilidad 
cognitiva y factores protectores externos, 
es decir entre la capacidad de los individuos 
para elaborar formas variadas de ver un 
problema y la calidad de apoyos que tienen 
los niños y niñas. 

Tal hallazgo se encuentra en la línea 
de lo planteado por Suarez Cretton y Castro 

Tabla 3

Prueba de Correlación Entre Flexibilidad Cognitiva y Factores de Resiliencia en el Grupo 
de Niñas y Niños Evaluado  

A B C D E

Rho de 
Spearman

Flexibilidad 
Cognitiva (A)

Coeficiente de 
correlación

1

Sig. bilateral -

Factores 
Protectores 
Internos (B)

Coeficiente de 
correlación

.190* 1

Sig. bilateral .018 -

Factores 
Protectores 
Externos (C)

Coeficiente de 
correlación

.307** .683** 1

Sig. bilateral .000 .000 -

Empatía (D) Coeficiente de 
correlación

.141 .489** .470** 1

Sig. bilateral .082 .000 .000 -

Resiliencia (E) Coeficiente de 
correlación

.224** .918** .848** .684** 1

Sig. bilateral .000 .000 .000 .000 -

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).
* La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).
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Mendez (2022) cuando establecen que un 
buen nivel de desarrollo se halla asociado al 
rol del ambiente educativo y a la figura de 
las y los docentes, entendiendo a los mismos 
como factores que ayudan a compensar 
las carencias surgidas de situaciones de 
vulnerabilidad sociocultural.  A su vez, la 
relación reportada podría ser coincidente 
con las conclusiones aportadas por otros 
estudios (Rodríguez-Fernández et al., 2016; 
Trejo Becerra y Reynoso Alcántara, 2019; 
Donadel y Morelato, 2021; Ortega Freire 
et al., 2021) al manifestar que es posible 
establecer asociaciones entre un buen nivel de 
flexibilidad cognitiva vínculos sociales con 
las figuras de apoyo en el ámbito educativo 
con quien enlazan sentimientos de seguridad 
y bienestar. Por lo tanto, es posible afirmar, 
como lo han señalado otros autores, que 
las acciones en contextos de vulnerabilidad 
social deben centrarse principalmente en 
promover el establecimiento de relaciones 
con individuos de la comunidad que puedan 
constituir vínculos de apoyo significativos, 
lo cual favorecería cierta reducción de la 
violencia (Luthar y Golstein, 2004, citados 
en Luthar, 2015).  Esto hace relevante el 
rol de las habilidades sociales tal como 
lo señalan otros estudios (Lacunza 2012; 
Caballero et al., 2018).

Por otra parte, se encontró una 
relación significativa entre la flexibilidad 
cognitiva y los factores protectores internos 
lo que para nuestro caso se conceptualiza 
como habilidades de solución de problemas. 
Este hallazgo va en la línea de otros estudios 
previos e indica que aquellos niños y 
niñas que poseen capacidad para poder 
cambiar de perspectiva podrían tener más 
probabilidades de transformar positivamente 
ciertas adversidades y convertirlas en 

recursos, ya que la generación de alternativas 
es un importante aspecto de la resiliencia 
(Morelato, 2019). En este sentido, se reconoce 
la importancia de enfocarse en el desarrollo 
de ciertas destrezas mentales durante la 
infancia, las cuales se han convertido en un 
objetivo central de programas brindar apoyo 
a niños y niñas de entornos socialmente 
desfavorecidos (Diamond y Ling, 2016; Fay-
Stammbach et al., 2017).

Sin embargo, vale aclarar que, 
aunque se hallaron relaciones significativas, 
la fuerza de estas puede considerarse 
moderada. Tomando en consideración 
estudios previos (Ison et al., 2015b; Forján 
y Morelato, 2018) cabe reflexionar acerca de 
las características de las poblaciones con las 
que se trabaja, cuya performance en relación 
a las pruebas de corte cuantitativo suele ser 
más baja en comparación con otros contextos. 
Tener en cuenta estas observaciones permitió 
pensar en algunos aspectos metodológicos 
que podrían ser aplicables y complementarios 
en posteriores trabajos con contextos de 
vulnerabilidad. Así, planteándolo también 
como una limitación del presente estudio, 
se sostiene que la incorporación de enfoques 
mixtos y cualitativos podría arrojar datos que 
nos ayuden a comprender y profundizar las 
dificultades, pero además las potencialidades 
que emergen en estos entornos. Tales 
consideraciones tal como señala 
Liamputtong (2007) conlleva a revalorizar las 
metodologías cualitativas en poblaciones en 
condiciones de vulnerabilidad, lo cual podría 
representar mayor riqueza y precisión de la 
realidad de los y las participantes, abriendo 
debates relacionados a la investigación 
en estos ámbitos, desde la posibilidad de 
visibilizar diversidades y particularidades de 
las poblaciones tendientes a la construcción 
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conjunta.  
Otro punto que amerita ser 

discutido tiene que ver con el factor empatía, 
con el cual no se hallaron asociaciones. Lo 
que desde el instrumento se nomina como 
empatía, remite principalmente a conductas 
prosociales. Investigaciones recientes 
desarrolladas en personas jóvenes sin 
condiciones de vulnerabilidad destacan la 
relación entre apoyos externos significativos, 
y el desarrollo de conductas prosociales. No 
obstante, actualmente existen divergencias 
entre estos hallazgos (Esparza Reig, 2020; 
Eli et al., 2021.)

Conclusiones

La presente investigación evaluó los niveles 
de resiliencia y de flexibilidad cognitiva en 
un grupo de niños y niñas pertenecientes 
a una escuela a la que asisten personas en 
situaciones de vulnerabilidad. Los resultados 
indican que existe una correlación positiva 
entre la flexibilidad cognitiva y algunos de 
los factores que componen la escala utilizada 
para medir resiliencia: factores protectores 
externos, relacionados con la presencia de 
apoyos significativos; y factores protectores 
internos, relacionados con las habilidades de 
solución de problemas. 

En relación con el posicionamiento 
de los equipos técnicos profesionales que 
intervienen en la cotidianidad con las 
infancias vulnerables desde las instituciones 
del Estado, es relevante promover 
intervenciones que favorezcan la generación 
de redes con énfasis en el fortalecimiento 
de recursos desde una perspectiva ecológica 
(Hussey et al., 2006).

Es por ello que desde el lugar 

de agentes de salud mental se señala una 
alternativa válida, efectuar estos abordajes 
como parte del contexto de las infancias. 
Desde las escuelas sería importante 
implementar programas que fortalezcan 
recursos y competencias en los niños y 
niñas. En el caso de los resultados del 
presente trabajo, estimular la flexibilidad 
cognitiva a través de la capacidad de pensar 
diferentes tipos de alternativas con base en 
las demandas del entorno representa una 
estrategia sumamente útil (Waugh y Koster, 
2014). De este modo, si se trabaja este tipo 
de programas de intervención cognitiva 
y socioafectiva se fortalecen factores de 
resiliencia.

Finalmente se destaca la necesidad 
de colaborar con la vinculación de las 
familias con la escuela, las instituciones de 
salud y la comunidad a los fines de generar 
redes de apoyo. Estas conexiones potencian 
aspectos protectores en la medida que se 
incentivan comunicaciones claras entre las 
instituciones sanitarias, escolares y sociales 
a fin de lograr acompañamientos que tengan 
coherencia y fluidez. 

En la escuela, el rol docente se 
vuelve esencial en la medida que pueda 
generar conductas prosociales, es decir, 
de ayuda y colaboración en su aula en el 
marco de un contexto que le permita sentirse 
apoyado y que posibilite su participación 
efectiva en la comunidad escolar.

De este modo, tal como lo plantea 
Grotberg (1997), al incentivar fortalezas y 
recursos internos y externos se potencian 
mecanismos protectores que puede llevar a 
los niños y niñas a superar las dificultades 
y por lo tanto atenuar el impacto del riesgo.
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Resumen

Con el objetivo de evaluar el nivel de 
habilidades lingüísticas con el que ingresan 
los escolares de 4 y 5 años de zona urbana 
y urbano-marginal al Nivel Inicial, se 
realizaron cuatro análisis de varianza. Los 
resultados muestran que la habilidad menos 
desarrollada en ambos grupos de zona es 
la de conocimiento del nombre y sonido de 
las letras y las de mayor nivel para ambas 
zonas de niños de 4 años es la de vocabulario 
receptivo en tanto que para los de 5 años es 
la de vocabulario expresivo. Los resultados 
arrojaron un orden jerárquico similar de 
adquisición de las distintas habilidades de los 
cuatro grupos evaluados. Esto sugiere que el 
perfil lingüístico en el nivel de desempeño 
de las distintas habilidades lingüíticas con 
el que ingresan escolares al Nivel Inicial es 
independiente del entorno.

Palabras claves: Evaluación; nivel de 
habilidades lingüísticas; Nivel Inicial; 
urbano-urbano-marginal

Abstract

In order to assess the level of linguistic skills 
with which 4- and 5-year-old schoolchildren 
from urban areas and marginal urban areas 
start the Initial Level, four analyses of 
variance were performed. The results show 
that the least developed ability in both zone 
groups is letter-name and sound knowledge. 
The highest level for both zones of 4-year-
old children is receptive vocabulary, as well 
as expressive vocabulary for 5-year-olds. 
The results showed a similar hierarchical 
order of acquisition of linguistic skills of the 
four groups assessed. This suggests that the 
linguistic profile on the performance level of 
linguistic skills with which school children 
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start the Initial Level is context-independent.
Keywords: Assessment; level of language 
skills; kindergarten children; urban-urban-
marginal.

Introducción

Aprender a leer implica comprender el código 
lingüístico, entender que las palabras están 
compuestas por sonidos que se encuentran 
representados por las letras del alfabeto 
(Gregorio et al., 2015). A nivel educativo, 
la lectura se concibe como un proceso de 
decodificación de la información en el que 
el individuo pone en relieve su competencia 
lingüística (fonológica, léxica, sintáctica 
y semántica) que reviste una dimensión 
cognitiva, psicolingüística y sociocultural. 
Así el término decodificación, es decir la 
identificación de letras, su conversión en 
sonidos, el reconocimiento de palabras y las 
sintaxis, aparece unido al de comprensión 
lectora. Esto es, reconocer hechos para 
relacionarlos entre sí y con el conocimiento 
previo, además de memorizarlos para su 
posterior utilización, lo cual exige procesos 
de razonamiento e inferencias (Burin, 2020; 
Núñez Delgado y Santamarina Sancho, 
2014).

Durante la adquisición de la 
lectura intervienen habilidades lingüísticas 
(HL)—habilidades de decodificación y 
comprensión del lenguaje consideradas 
predictoras del futuro rendimiento lector—y 
conocimientos prelectores—todo lo que los 
niños conocen acerca de las características 
visuales del lenguaje escrito—que, ligados 
a la maduración neurológica del niño, 
interactúan con diferentes experiencias 
ambientales y socioculturales que lo preparan 
para la alfabetización convencional. Así, la 

alfabetización temprana o emergente se trata 
de un proceso evolutivo en el que el niño 
practica diversas HL orales, conceptuales, 
de prelectura y preescritura en su entorno 
familiar. Por ello, si las condiciones del 
medio son pobres en estímulos letrados, 
el desarrollo de esas habilidades puede 
debilitarse (Arrivillaga et al., 2016; 
Guarneros Reyes y Vega Pérez, 2014).

Desde la perspectiva sociocultural, 
entre otras cosas, la alfabetización temprana 
varía dependiendo del tipo de interacción 
que niños y adultos adoptan en sus hogares 
y comunidades (Compton-Lilly et al., 2020) 
dando lugar a diferencias lingüísticas entre 
los escolares al comenzar la Educación 
Inicial. Las mismas no deben ser lo 
suficientemente significativas como para dar 
lugar a dificultades en el aprendizaje lector, 
dificultad entendida como demora (Porta, 
2022). En otras palabras, debido a que 
los tipos de interacción en los hogares son 
diversos, los niños inician la escolaridad con 
diferencias en el nivel de desarrollo de sus 
HL. Tales diferencias son consistentemente 
demostradas por estudios comparativos 
que señalan que niños de diversos entornos 
socioeconómicos y culturales presentan 
distintos niveles de desempeño en las HL 
predictoras de la lectura: Si tales diferencias 
son significativas, es decir, existe un 
desarrollo mínimo de las habilidades 
de decodificación, de las habilidades de 
comprensión del lenguaje o de ambas, 
pueden dar lugar a demoras en el aprendizaje 
de la lectura.

De allí que la evaluación de 
predictores lingüísticos al comienzo de la 
escolaridad permiten identificar posibles 
demoras en el proceso de adquisición de 
la lectura (Núñez Delgado y Santamarina 
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Sancho, 2014). Estudios de corte empírico 
consistentemente demuestran diferencias en 
los niveles lingüísticos de niños de distintas 
edades y entornos socioeconómicos y 
culturales. Así, niños de 5 años evidencian 
niveles lingüísticos superiores a los de 4 
y aquellos de entornos socioeconómicos 
más favorecidos muestran respuestas más 
avanzadas que aquellos de entornos más 
desfavorecidos (e.g. Borzone et al., 2005; 
Canales Jara et al., 2023; Porta y Canales 
Jara, 2021; Diuk et al., 2010; Diuk y Ferroni, 
2014; Rosemberg y Stein, 2016). Sin 
embargo, hasta donde hemos podido indagar, 
se desconocería si a pesar de tales diferencias, 
los niños de distintas edades y entornos al 
comenzar la escolaridad evidencian o no un 
orden jerárquico en el nivel de desempeño de 
las HL predictoras de la lectura.

El nivel de desarrollo lingüístico 
inicial, que hace referencia al desempeño 
en el lenguaje expresivo y comprensivo, 
que se forma desde la primera infancia, 
está asociado al futuro rendimiento lector 
(Tomblin, 2010). Por ello, que un niño 
presente un adecuado manejo del lenguaje, 
tanto en su vertiente comprensiva como 
expresiva, es un pre-requisito para obtener 
un rendimiento lector acorde al de la mayoría 
de sus pares y avanzar en el proceso de 
adquisición de la lectura al mismo tiempo y 
ritmo. Así, la evaluación oportuna de las HL 
permitirá detectar demoras que repercutirán 
en dichos aprendizajes.

De allí que el objetivo del presente 
estudio es obtener perfiles de respuesta del 
nivel lingüístico que presentan los escolares 
de 4 y 5 años de Nivel Inicial de escuelas 
urbanas y urbano-marginales. Nuestra 
hipótesis establece que los cuatro grupos de 
escolares presentarán un perfil con orden 

jerárquico en el nivel de desempeño en las 
habilidades lingüísticas evaluadas.

Marco Teórico

El reconocimiento de las palabras escritas es 
un proceso cognitivo que se origina durante 
el desarrollo del lenguaje e implica un 
doble procesamiento: uno dirigido hacia las 
personas, que es instantáneo, sucesivo, que 
acaece en tiempo real; y otro orientado hacia 
los objetos, que requiere de la estabilidad 
de su imagen mental. Esta doble función 
del lenguaje, una conducta que se puede 
manifestar como una forma de aprender 
sobre los objetos o como una manera 
de interactuar con las personas, permite 
comprender la existencia de dos enfoques 
generales para describir el proceso de 
reconocimiento de las palabras escritas: los 
modelos cognoscitivos y los interaccionistas. 
En general, dos vertientes teóricas sustentan 
dichos modelos: las neopiagetianas a los 
cognoscitivos y las neo-vigotskianas a los 
interaccionistas (Sénéchal et al., 2001). Las 
primeras sostienen que los niños descubren 
y aprenden sobre las palabras escritas a 
través de sus intentos personales por leer y 
escribir, y son partícipes activos de su propio 
aprendizaje (e.g., Ferreiro, 1986; Siegler, 
1998). Las segundas reconocen que los niños 
aprenden sus formas de interacción con otras 
personas que ya poseen cierto conocimiento 
sobre la lectura (por ejemplo, Borzone y 
Signorini, 2002; Rogoff, 1993). Por lo tanto, 
las interacciones lingüísticas literarias de los 
niños con sus pares, docentes y otros adultos 
son un aspecto esencial para esta vertiente 
teórica. 

Los tipos de interacción registrados 
durante las prácticas de alfabetización 
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son diversos. En este sentido, aunque 
con mayor frecuencia dichas prácticas se 
circunscriben a la díada madre-hijo, también 
se ha observado que las interacciones pueden 
extenderse a otros interlocutores tales como 
niños mayores, hermanos, vecinos y otros 
miembros de la familia (Rosemberg y 
Stein, 2009). Entre las prácticas registradas 
se encuentran: identificación y escritura 
de letras, lectura y escritura de palabras, 
realización de tareas escolares y diversas 
actividades didácticas, participación en 
juegos de sonidos, observación de adultos 
o niños mayores leyendo o escribiendo 
mensajes o listas y lectura compartida 
de cuentos. Durante dichas interacciones 
las situaciones de alfabetización adoptan 
distintas modalidades: (a) centrada en el 
etiquetamiento y en el libro como material 
ilustrado, (b) similar a la realización de 
actividades escolares y (c) formato narrativo 
en una atmósfera lúdica (Stein y Rosemberg, 
2011).

Como mencionáramos, la lectura 
comienza con el lenguaje, de allí que las 
dificultades observadas en la adquisición 
de la lectura generalmente se encuentran 
asociadas a un desarrollo insuficiente de 
alguna o de varias dimensiones del lenguaje 
(Catts y Kamhi, 1999; Catts et al., 2015). En 
este sentido adquiere relevancia el concepto 
de alfabetización temprana.

En línea con los modelos 
interaccionistas, la alfabetización temprana 
alude a las HL orales, de lectura y escritura 
que ha desarrollado el niño en su entorno 
natural previo al comienzo de la educación 
primaria. Se trata de un proceso evolutivo 
y continuo en el que el niño va practicando 
diversas habilidades en su ambiente 
familiar que involucran la comprensión y 

el uso de varias dimensiones del lenguaje 
hablado como la conciencia fonológica y 
el vocabulario, conocimiento temprano del 
lenguaje escrito. Por ello, si las condiciones 
del medio son pobres en estímulos letrados, 
el desarrollo de esas habilidades lingüísticas 
puede debilitarse (Arrivillaga et al., 2016; 
Birgisdottir et al., 2020; Guarneros Reyes y 
Vega Pérez, 2014; Rugerio y Guevara, 2015).

Si bien el fin último de la lectura es 
comprender aquello que leemos, en las etapas 
iniciales adquieren relevancia las habilidades 
de decodificación ya que nuestro sistema 
alfabético precisa de la puesta en relación 
de la correspondencia entre grafemas, que 
requiere del conocimiento del abecedario 
(código arbitrario), y sus correspondientes 
sonoros, que son los fonemas (conciencia 
fonémica) para arribar al reconocimiento de 
las palabras escritas. Así, la decodificación 
de palabras escritas es el resultado de la 
interacción de un conjunto de HL que 
conducen al incipiente lector a comprender 
el principio alfabético, identificar palabras y 
transferir ambos a la comprensión de lo que 
lee (Mancilla-Martinez y Lesaux, 2017). 

Entre las habilidades consideradas 
predictoras1 de la lectura desde el nivel 
preescolar, las más citadas son: la conciencia 
fonológica (CF), el conocimiento del nombre 
y sonido de las letras (CNySL), el vocabulario 
(V), la comprensión auditiva (CA) y la 
conciencia morfológica (CM; e.g. Guardia, 
2003; Sellés Nohales, 2006). Otros autores 
consideran también como prerrequisitos para 
iniciar el aprendizaje de la lectura procesos 
cognitivos y el reconocimiento de nombres 
escritos (e.g. López Silva et al., 2013; Núñez 
Delgado y Santamarina Sancho, 2014). 
Atendiendo a los objetivos del estudio, nos 
referiremos exclusivamente a las HL.
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Conciencia Fonológica (CF)
 La CF es la aptitud para analizar y segmentar 
las palabras, rimas, sílabas, sonidos y 
fonemas y realizar operaciones complejas 
sobre ellos (Araya Ramírez, 2019). Implica 
un conocimiento explícito de acceso a los 
fonemas para su consciente manipulación. 
Por lo tanto, los niños que identifican 
y aíslan los fonemas tienen mejor base 
cognitiva para realizar la correspondencia 
de los sonidos de las palabras con su grafía. 
Comienza alrededor de los 3 o 4 años con 
la manipulación de unidades silábicas hasta 
el Primer Grado con la manipulación de las 
unidades fonémicas (Gutiérrez-Fresneda et 
al., 2020). 

Su dominio mejora el conocimiento 
del principio alfabético, permite la 
decodificación y se relaciona con la fluidez y 
comprensión lectora (Araya Ramírez, 2019; 
Guardia, 2003). Es la variable con mayor 
fuerza predictiva de la lectura inicial: el nivel 
de CF que presente un niño al comienzo de 
la alfabetización (Nivel Inicial y primer 
semestre de Primer Grado) repercutirá en 
el desempeño alcanzado posteriormente en 
la Educación Primaria (Porta y Difabio de 
Anglat, 2009).

Estudios realizados en niños de 
distintos entornos socioeconómicos en 
nuestro país evidencian que aquellos de 
sectores más desfavorecidos muestran 
respuestas menos avanzadas en pruebas de 
CF y sensibilidad fonológica que aquellos 
de entornos más favorecidos (Borzone et al., 
2005; Diuk et al., 2010). Tales diferencias 
podrían deberse a características del entorno 
sociocultural en el que crecen los niños.

La intervención pedagógica en CF 
proporciona avances ante dificultades en el 
proceso de adquisición de la lectura, mejora 

el CNySL, facilita tanto la decodificación 
como la fluidez y genera efectos positivos y 
significativos en la lectura, la comprensión 
lectora y la escritura (Álvarez, 2018; Araya 
Ramírez, 2019; Caravolas et al., 2019; 
Gutiérrez-Fresneda et al., 2020; Guardia, 
2003; Porta et al., 2021).

Conocimiento del Nombre y Sonido de las 
Letras (CNySL)
 La adquisición del sistema alfabético 
implica conocimiento fonético y dominio 
de la conversión grafema-fonema (Rabazo 
Méndez et al., 2016).  Existe una relación 
causal entre el conocimiento de las letras y 
el aprendizaje de sus sonidos que favorece el 
crecimiento de las habilidades fonológicas.  
Por lo tanto, el conocimiento alfabético se 
considera uno de los mejores predictores 
del futuro rendimiento lector (Caravolas 
et al., 2012).  Si bien, dicho aprendizaje 
resulta relativamente simple al finalizar 
el Nivel Inicial, hay niños que presentan 
dificultades lectoras porque conocen menos 
letras que sus pares (Birgisdottir et al., 2020; 
Dickinson et al., 2019; Diuk y Ferroni, 
2014). Diuk y Ferroni (2014) señalan al 
respecto que las dificultades en el dominio 
de las letras en niños en contextos de pobreza 
podrían deberse a diferencias individuales 
en el establecimiento de asociaciones visuo-
verbales.

Asimismo, estudios en intervención 
pedagógica demuestran resultados más 
efectivos si los programas de estimulación 
de la CF se combinan con la enseñanza del 
CNySL (National Institute of Child Health 
and Human Development, 2000; Porta et al., 
2021).
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Conocimiento del Vocabulario (V)
 El V se relaciona con la extensión y 
diversidad léxica. En los primeros años 
de escolaridad influye en la calidad de las 
representaciones fonológicas repercutiendo 
en un mejor desempeño en las pruebas 
de sensibilidad fonológica (Rosemberg 
et al., 2011).  También impacta en la 
comprensión lectora ya que un vocabulario 
rico le facilitará al niño el aprendizaje de 
nuevas palabras a través de la CM lo que 
le proporcionará recursos para la posterior 
comprensión de textos escritos (Cáceres 
Zúñiga et al., 2018, Flórez Romero y Arias 
Velandia, 2010). Cuantas menos palabras 
conozca el niño, más difícil le resultará 
adquirir nuevos significados. Por ello es 
crítico detectar demoras en su adquisición de 
manera temprana (Ramirez et al., 2013). Sin 
intervención, la diferencia entre niños con 
pobreza y riqueza de vocabulario se amplía 
exponencialmente durante la escolaridad 
(Biemiller, 2012) 

Numerosos niños de bajo nivel 
socioeconómico (NSE) ingresan a Nivel 
Inicial conociendo un menor número 
significativo de palabras que sus pares 
(Beck et al., 2013; Biemiller, 2012; Hart 
y Risley, 2003), debido a una exposición 
limitada a experiencias ricas en el uso del 
lenguaje oral. Schady et el. (2015) también 
señalan tales diferencias en preescolares de 
países latinoamericanos. Una investigación 
con niños argentinos de 4 años de distintos 
grupos socioculturales arrojó diferencias 
en la cantidad, variedad y calidad del 
V que escuchan y emplean durante sus 
interacciones con miembros de su entorno 
(Rosemberg y Stein, 2016).

El V es el predictor más importante 
de la lectura y del éxito académico (National 

Early Literacy Panel, 2008). Un amplio 
desarrollo del V facilita la decodificación (Al 
Otaiba et al., 2012) y la comprensión lectora 
(Quinn et al., 2015).  El impacto de este en la 
comprensión se da a nivel de la palabra, de 
oraciones y párrafos, permitiendo relacionar 
ideas, integrar conocimientos previos con 
los del texto, favorecer la cohesión textual y 
realizar inferencias (Pezoa y Orellana, 2021). 
  Estimular el V en la etapa preescolar 
a través de la enseñanza sistemática y 
explícita puede equiparar las condiciones 
de acceso a la adquisición oportuna de la 
lectura de sujetos que provienen de entornos 
vulnerables (Cáceres Zúñiga et al., 2018; 
Pezoa y Orellana, 2021; Porta y Ramírez, 
2019b). De allí la importancia de la detección 
temprana de las diferencias en el desarrollo 
del V. 

La Conciencia Morfológica (CM) 
como Componente de la Estructura del 
Lenguaje (Est Lje)
La CM es una habilidad metalingüística 
referida al conocimiento sobre la 
composición interna de las palabras y sus 
reglas que permite reflexionar sobre las 
estructuras morfológicas que la constituyen 
(Lázaro et al., 2021, Rueda-Sánchez y 
López-Bastida, 2016). Hay tres tipos de CM: 
(a) la derivativa, capacidad de conocer y 
manejar los sufijos y prefijos que se agregan 
para formar nuevas palabras; (b) la flexiva, 
que consiste en entender los morfemas de 
género, número, persona y desinencias 
verbales y; (c) la de compuestos, referida 
la capacidad de ser consciente de cómo se 
combinan dos palabras o raíces para formar 
una palabra compuesta y cómo se modifica 
su significado al formar una palabra nueva 
(Lázaro et al., 2021; Míguez Álvarez, 2018). 
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Su desarrollo ocurre a medida que 
avanza el aprendizaje del lenguaje escrito 
en la Educación Primaria y Secundaria.  
Los análisis morfológicos que realizan los 
estudiantes en el Jardín influyen en el nivel 
lector de los dos primeros años de Primaria, 
donde se incrementa el conocimiento 
sobre las flexiones y empiezan a utilizarse 
formas derivadas en la escritura. Por ello 
el desempeño en la CM permite distinguir 
buenos y malos lectores (Rueda-Sánchez y 
López-Bastida, 2016). En los primeros años 
de escolaridad se observan correlaciones 
significativas de la CM con la lectura (Casalis 
y Colé, 2009; Deacon y Kirby, 2004; Lázaro 
et al., 2021) y la comprensión lectora (Vega 
Rodríguez et al., 2017). 

Intervenciones tempranas 
focalizadas en la promoción de la CM 
demuestran que, aunque todos los niños son 
favorecidos con la intervención, aquellos 
con menor nivel de vocabulario son los más 
beneficiados (e.g. Ramírez et al., 2013) y 
que una intervención en CM resulta efectiva 
cuando se integra con otras habilidades 
literarias (Bowers et al., 2010; Porta y 
Ramírez, 2019ª; Porta y Ramírez, 2019b; 
Rueda-Sánchez y López-Bastida, 2016).

Comprensión Auditiva (CA)
Consiste en la habilidad de entender 
significados a partir de material presentado 
oralmente (López Silva et al., 2013). Al no 
requerir decodificación, se puede evaluar 
la comprensión textual en preescolares a 
través de la CA (Strasser et al., 2010). Para 
lenguas transparentes como el español la 
CA constituye el mayor predictor de la 
comprensión lectora (Florit y Cain, 2011). 
Se ha constatado que la CA y la lectora 
presentan componentes compartidos ya que 

la primera explica el 40% de la varianza en 
la segunda y que el vocabulario y la fluidez 
lectora contribuyen tanto con la CA como con 
la comprensión lectora (Wolf et al., 2019). 
En el mismo sentido, se ha demostrado 
la relación existente entre lectura y CA 
como medida de comprensión lingüística 
general (Protopapas et al., 2013) y que dicha 
relación se incrementa durante la escolaridad 
(Verhoeven y van Leeuwe, 2008). 

En un estudio desarrollado por 
Cardona Cardona y Cadavid Ruiz (2013) 
se observó que los niños con retraso 
lector presentan un nivel de desarrollo 
intermedio tanto en la CA como en la CF 
en comparación con niños sin retraso lector. 
Una estrategia para superar las brechas en 
niños con puntuaciones en CA por debajo 
de lo esperable es implementar programas 
de promoción de dicha habilidad en Nivel 
Inicial y Primer Grado (e.g. López Silva et 
al., 2013). 

Relaciones entre los Predictores 
Lingüísticos de la Lectura
Es ampliamente conocido que las 
habilidades de identificar fonemas, sílabas 
y rimas en la palabra hablada, es decir, la 
CF y el conocimiento del nombre y sonido 
de las letras, medidos al comienzo de la 
alfabetización inicial, son dos predictores 
longitudinales independientes del futuro 
rendimiento lector (e.g. Caravolas et al., 
2012; Caravolas et al., 2019). Ambas 
habilidades son necesarias para la 
decodificación automática y eficaz de las 
palabras escritas.
Una vez que las palabras han sido 
decodificadas el único límite en la 
comprensión lectora está dado por la 
variación en la CA (Florit y Cain, 2011). Las 
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evidencias sobre el rol predictivo del V en la 
CA y lectora han llevado a los investigadores 
a medir el V como una habilidad básica de 
CA en niños en edad preescolar (Caravolas et 
al., 2019; Lervåg et al., 2018; Nation, 2019). 
Según el National Early Literacy Panel 
(2008), el conocimiento del V es uno de los 
predictores más importantes de la lectura 
y del éxito académico. Un nivel alto de V 
facilita la decodificación de palabras (Al 
Otaiba et al., 2012) y la comprensión lectora 
(Quinn et al., 2015). Un estudio longitudinal 
llevado a cabo con niños alemanes durante 
toda la escolaridad primaria mostró 
que mientras la habilidad de identificar 
palabras escritas progresa naturalmente, la 
comprensión lectora se apoya más en el V y 
la CA (Verhoeven y van Leeuwe, 2008).
Sin embargo, la evidencia también sugiere 
que el V también tiene un rol en las 
habilidades de decodificación (CF, CNySL 
y lectura) que disminuye desde la etapa 
prescolar hacia el cuarto grado. Aún más, se 
ha establecido la relación directa entre V y 
CF (Storch y Whitehurst, 2002) y un efecto 
indirecto del nivel de V en Jardín de infantes 
sobre el reconocimiento de palabras en 
Primer Grado a través de la CF (Protopapas 
et al.. 2013). 

Finalmente, el modelo de 
adquisición de la lectura descripto por 
Porta (2022) revela una adquisición de tipo 
secuencial de las habilidades lingüísticas 
precursoras de la lectura. El nivel educativo 
de los padres predijo el nivel de V de los 
niños y este, a su vez, predijo el nivel de 
CF y en parte el CNySL. La CF predijo 
significativamente el CNySl de las letras y 
esta fue el único predictor del nivel lector en 
primer grado explicando el 76 por ciento de 
la varianza en el mismo.

Por lo expuesto, destacamos la 
importancia de ofrecer oportunidades para 
consolidar el aprendizaje temprano de estos 
predictores, evitando así un patrón débil 
de vinculación entre ellos. Para garantizar 
el acceso equitativo al conocimiento de la 
lengua escrita, es necesario intervenir en 
forma oportuna en el fortalecimiento de las 
habilidades para el aprendizaje alfabético 
inicial antes de que el cerebro cierre sus 
períodos críticos de maduración (Flórez 
Romero y Arias Velandia, 2010).  La 
neuroplasticidad del cerebro permite que 
éste se adapte al ambiente y se establezcan 
nuevas conexiones. Así, si la alfabetización 
temprana se nutre de experiencias 
lingüísticas y literarias, se facilitará la 
adquisición oportuna de la lectura (Marder 
y Borzone, 2016). De allí la relevancia de 
identificar perfiles lingüísticos al inicio de la 
etapa escolar. 

Metodología

Participantes
Se evaluaron 170 niños de salas de 4 (EM: 4 
años y 6 meses) y 5 años (EM: 5 años y 6 meses); 
87 mujeres y 83 varones, de dos Jardines 
estatales urbanos (n=83) y dos urbano-
marginales (n=87) de Mendoza, Argentina 
(Clasificación otorgada por la Dirección 
General de Escuelas). Ambos grupos 
(urbano y urbano-marginal) evidenciaron 
diferencias estadísticamente significativas 
en las variables socioambientales evaluadas: 
el grupo de zona urbana presentó un nivel 
socioeconómico, educativo y del ambiente 
literario en el hogar superior al de zona 
urbana-marginal, como se muestra en la 
Tabla 1 y la Tabla 2

Se esperaba que la muestra estuviese 
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conformada por escolares que, según el 
informe del docente a cargo, presentaran un 
rendimiento acorde al de la mayoría de sus 
pares y con ausencia de déficit neurológico, 
atencional o auditivo.

En las escuelas donde se llevó a 
cabo el estudio no tienen como objetivo 
enseñar a leer en el jardín, por lo tanto, 
las actividades lingüísticas del currículo 
regular en general consisten en: (a) escuchar 
y discutir historias, (b) identificar y leer el 
propio nombre y el de los compañeros, (c) 
escribir el propio nombre, (d) escuchar 
información sobre temas específicos, (e) 

narrar historias en voz alta mientras el 
docente las escribe, y (f) escribir de manera 
espontánea. No se imparte instrucción 
específica en conciencia fonológica ni 
morfológica y el aprendizaje del vocabulario 
acontece de manera espontánea. 

La evaluación de las habilidades 
lingüísticas se llevó a cabo al comienzo 
del ciclo lectivo, en forma individual y en 
un lugar silencioso para controlar las tareas 
que implican habilidades auditivas. La toma 
de las técnicas se dividió en dos etapas y se 
administró de manera contrabalanceada. 

Tabla 1 
Medias Cuadráticas, Errores Típicos (en Paréntesis), Valores t, p y d de Niños de 4 Años por 
Condición (Urbano y Urbano-Marginal) para Variables Socioambientales

U
(n=41)

UM
(n=47)

t P d

Ambiente Literario 
en el hogar

9.28(0.58) 5.97(0.58) 4.037 0.000 0.962

Clima educativo 12.13 (0.34) 10.24 (0.32) 4.000 0.000 0.851

NSE 3.85(0.12) 2.89(0.11) 5.64 0.000 0.76

Tabla 2 
Medias Cuadráticas, Errores Típicos (en Paréntesis), Valores t, p y d de Niños de 5 Años por 
Condición (Urbano y Urbano-Marginal) para Variables Socioambientales

U
(n=41)

UM
(n=47)

t P d

Ambiente Literario 
en el hogar

9.68 (0.78) 7.09 (1.03) 1.992 0.049 0.753

Clima educativo 12.17 (0.34) 9.44 (0.35) 5.51 0.000 1.235

NSE 3.90 (0.12) 2.27 (0.12) 8.94 0.000 1.20
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Instrumentos
Variables Lingüísticas 

Conocimiento del Nombre y 
Sonido de la Letra. Se presenta cada letra 
del abecedario en imprenta mayúscula; el 
niño indica si conoce el nombre y el sonido 
de la letra. Presenta una confiabilidad de α = 
0.53 para los 4 y 5 años.

Conciencia Fonológica. Se 
administró la prueba Integración de Sílabas 
del test de Evaluación clínica de los 
fundamentos del lenguaje preescolar (Wiig 
et al., 2009) y las pruebas Identificación 
de rimas, fonema inicial y segmentación 
de sílabas del Test de habilidad fonológica 
(López et al., 2002). La sumatoria del 
puntaje obtenido en las cuatro pruebas fue el 
valor empleado para calcular la variable CF.

Identificación de Rimas. Consiste 
en identificar y aparear palabras que 
coinciden en su sílaba final presentadas 
oralmente y con apoyo visual de las imágenes 
correspondientes. Presenta una confiabilidad 
de α = 0.61.

Identificación de Fonema Inicial. 
La tarea requiere identificar y aparear 
sonidos que se presentan oralmente y con 
apoyo visual de imágenes. Su confiabilidad 
es de α = 0.54.

Segmentación de Sílabas. El niño 
debe segmentar palabras que se presentan de 
forma oral en sus correspondientes sílabas. 
Su confiabilidad es de α = 0.79.

Integración de Sílabas. Se 
escuchan palabras bisílabas y trisílabas 
segmentadas en sílabas las que deben 
integrar en la palabra correspondiente. Su 
confiabilidad es de α = 0.50.

Vocabulario Receptivo. En la 
prueba de Vocabulario en Imágenes (Dunn 
et al., 1986) los niños deben señalar uno de 

cuatro dibujos que aparecen en una página 
luego que el investigador nombra el dibujo 
indicado. Su confiabilidad es de α = 0.74.

Vocabulario Expresivo. Se 
presentan imágenes y el participante debe 
nominar objetos, personas o acciones 
ilustradas agrupadas por categorías 
semánticas (Wiig et al., 2009). Presenta una 
confiabilidad de α = 0.75 en las edades de 4 
y 5 años. 

Conciencia Morfológica. En la 
prueba de Estructura de Palabras (Wiig et 
al., 2009) el niño debe completar la oración 
(cierre auditivo) presentada en forma oral 
con la estructura target (con apoyo visual de 
imágenes). El coeficiente de confiabilidad de 
la tarea es de α = 0.67.

Comprensión Auditiva. En el Test 
de Habilidades Psicolingüísticas (Kirk et al., 
2011) se lee un fragmento y presentan dibujos 
en una lámina: el niño señala el dibujo que 
representa el fragmento y responde preguntas 
sobre el mismo. Su confiabilidad es de α = 
0.80 y 0.77 para los 4 y 5 años.

Variables Socioambientales

Ambiente Literario en el Hogar. 
Se administró una encuesta a los padres 
considerando las siguientes variables 
(Canales Jara, 2022): integrante de la 
familia que comparte actividades con el 
niño, integrante que pasa mayor cantidad 
de tiempo con él, actividades literarias en el 
hogar y nivel de alfabetización del niño. La 
sumatoria brinda un dato numérico. 

Nivel Educativo. Es el promedio 
de años aprobados de escolaridad de ambos 
padres (Instituto Nacional de Estadística y 
Censos [INDEC], 2008). De los registros 
escolares se obtuvieron las siguientes 
categorías: primaria incompleta (PI), 
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completa (PC), secundaria incompleta (SI), 
completa (SC), terciario incompleto (TI), 
completo (TC), universitario incompleto (UI) 
y completo (UC). A cada categoría se asignó 
los siguientes números de años aprobados: 
PI: hasta 3.5; PC: hasta 7; SI: hasta 9.5; SC: 
hasta 12; TI: hasta 14.5; TC: hasta 15.99; UI: 
hasta 15.99; UC: hasta 19.99. 

Nivel Socioeconómico. Se obtiene 
combinando la ocupación de los padres con 
el número de años de escolaridad (INDEC, 
2008). Las categorías fueron: bajo, medio y 
alto.

Procedimientos
Previa obtención del consentimiento 
informado de los padres, se realizó la 
evaluación por medio de un sistema web en 
el que las pruebas aparecen digitalizadas. 

Resultados

Se calcularon los estadísticos descriptivos 
de las HL para determinar la dispersión de 
los datos y el valor promedio de cada una. 
Para facilitar la interpretación y posterior 
comparación de los valores, se convirtió la 
puntuación total de cada prueba a escala 10 
como se ve en la Tabla 3.

Luego, a fin de obtener un perfil de 
adquisición de las distintas HL se comparó 
el nivel de desempeño obtenido en cada una 
de las habilidades (puntaje total convertido 
a escala 10 en cada HL) para cada grupo: 
4 años urbano (U), 4 años urbano-marginal 
(UM), 5 años U y 5 años UM.  Se efectuaron 
4 análisis de varianzas (ANOVA) de un solo 
factor (Sall et al., 2001). Uno para cada 
grupo: 4 años UM, 4 años U, 5 años UM y 5 
años U. La variable dependiente fue el nivel 
de desempeño obtenido en las distintas HL y 

la variable independiente las HL predictoras 
de la lectura: CNSyL, CF, VR, VE, CA 
y Est. Lje. Se empleó el método de Tukey 
para crear los intervalos de confianza y así 
poder calcular las diferencias entre medias. 
Se estableció un alfa de 0.05 para todos los 
test estadísticos. 

Se observó un efecto significativo 
de la HL por resolver sobre el nivel de 
desempeño alcanzado en las distintas 
habilidades por los escolares de 4 años de 
zonas UM, F (5, 5) = 39.5, p < 0.0001 (Ver 
Figura 1).

La habilidad que se diferenció de 
todas las demás fue la de CNySL por el menor 
desempeño obtenido. Después le siguieron la 
CF y la CA que no se diferenciaron entre sí. 
Por último, el mejor desempeño se observó 
en Estructura del lenguaje (Est. Lje.), 
Vocabulario expresivo (VE) y receptivo 
(VR). 

Así, el valor medio de CNyL resultó 
inferior (M = 1.40, SE = 0.30) al resto de las 
tareas: CF (M = 3.08, SE = 0.30), p < 0.05; 
CA (M = 3.43, SE = 0.3), p < 0.000; Est. Lje.
(M = 5.42 , SE = 0.30), p < 0.000; VE (M = 
5.48, SE = 0.30), p < 0.000 y VR (M = 6.53, 
SE = 0.30), p < 0.000.

A continuación, en un nivel 
intermedio se encuentran las habilidades de 
CF y CA, sin diferencias significativas entre 
sí, pero sí con el resto de las habilidades: 
CNySL, VE, VR y Est. Lje. 

La CF (M = 3.08, SE = 0.30) 
se diferenció significativamente de las 
habilidades restantes: VE (M= 5.48, SE= 
0.30), p < 0.000; receptivo (M = 6.53, 
SE = 0.30), p < 0.000; CNySL (M = 1.40, 
SE = 0.30), p < 0.05 y Est. Lje. (M=5.42, 
SE=0.30), p < 0.000.

La CA (M = 3.43, SE = 0.30), se 
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Tabla 3 

Estadísticos Descriptivos de las Habilidades Lingüísticas para Cada Sala y Zona: Urbano 
(u) y Urbano-Marginal (u-m)
Componentes Sala de 4 u-m Sala de 4 u Sala de 5 u-m Sala de 5 u

Rimas (6 ítems)

Media 3.1 4.6 4.8 6.5

D.E. 2.47 2.32 2.74 2.39

Puntaje Mínimo 0 0 0 1.67

Puntaje Máximo 10 10 10 10

Fonema inicial (3 ítems)
Media 1.4 2.5 2.1 4.3

D.E. 2.473 3.230 2.793 3.233

Puntaje Mínimo 0 0 0 0

Puntaje Máximo 10 10 10 10

Segmentación de sílabas (4 ítems)
Media 0.9 2.3 3.6 6.5

D.E. 1.838 2.817 3.708 3.451

Puntaje Mínimo 0 0 0 0

Puntaje Máximo 7.50 10 10 10

Integración de sílabas (3 ítems)
Media 7.7 9.1 8.2 9.7

D.E. 2.859 1.671 2.919 0.990

Puntaje Mínimo 0 3.33 0 6.67

Puntaje Máximo 10 10 10 10

Conciencia fonológica (17 ítems)
Media 3.1 4.6 4.6 6.8

D.E. 1.488 1.505 2.122 1.675

Puntaje Mínimo 0.63 1.88 0 3.13

Puntaje Máximo 8.13 8.13 9.38 10
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Componentes Sala de 4 u-m Sala de 4 u Sala de 5 u-m Sala de 5 u

Conocimiento del nombre y sonido de la letra (2 ítems)
Media 1.4 2.9 2 4.7

D.E. 2.856 3.608 2.632 3.822

Puntaje Mínimo 0 0 0 0

Puntaje Máximo 10 10 10 10

Vocabulario expresivo (12 ítems)
Media 5.5 7 6.5 8.1

D.E. 2.513 1.451 1.811 1.058

Puntaje Mínimo 0 2.50 2.08 5.83

Puntaje Máximo 9.17 9.17 9.58 10

Vocabulario receptivo

Media 6.5 7.6 6.5 7.9

D.E. 1.169 0.911 1.152 0.829

Puntaje Mínimo 5.07 5.96 4.50 6.21

Puntaje Máximo 10 9.34 8.79 10

Comprensión auditiva (15 ítems)
Media 3.4 4.4 4.4 6.4

D.E. 2.467 1.904 2.113 1.784

Puntaje Mínimo 0 0.67 0.67 2

Puntaje Máximo 8.67 8.67 8.67 10

Conciencia morfológica (21 ítems)
Media 4.5 5.4 4.6 6.6

D.E. 1.505 1.455 1.749 1.406

Puntaje Mínimo 1.43 2.86 0.95 2.86

Puntaje Máximo 7.14 9.05 8.10 9.05

Nota. Tabla de elaboración propia a partir de resultados del SPSS
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diferenció del resto: CNySL (M = 1.40, SE = 
0.30), p < 0.000; VE (M = 5.48, SE = 0.30), 
p < 0.000; VR (M = 6.53, SE = 0.30), p < 
0.000 y Est. Lje. (M=5.42, SE=0.30), p < 
0.000.

En un nivel más elevado se 
encuentran Est. Lje., VE y VR. El valor 
medio de VR (M = 6.53, SE = 0.30) fue 
superior al de Est. Lje. (M = 5.42, SE = 0.30), 
p < 0.000 y VE (M = 5.48, SE = 0.30), p < 
0.000, evidenciando el desempeño más alto.

También se observó un efecto 
significativo de la HL sobre el desempeño 
alcanzado por los escolares de 4 años de 
zonas urbanas, F (5, 5) = 39.5, p < 0.0001 
(Ver Figura 2).

La habilidad que se diferenció 
de todas las demás fue la de CNySL por 
el menor desempeño obtenido, después le 
siguieron CA y CF, que no se diferenciaron 
entre sí, y por último las de Est. Lje., VE y 

VR, que tampoco se diferenciaron entre sí.
Así, la media correspondiente al 

CNySL resultó inferior (M = 2.92, SE = 
0.30) al resto: CA (M = 4.37, SE = 0.30), 
p < 0.000; CF (M = 4.48, SE = 0.30), p < 
0.000; Est. Lje. (M = 6.48, SE = 0.30), p < 
0.000; VE (M = 6.95, SE = 0.30), p < 0.000 
y receptivo (M = 7.56, SE = 0.30), p < 0.000.

En un nivel intermedio se ubicaron 
las habilidades de CA y CF, sin diferenciarse 
entre sí, pero sí con CNySL, Est. Lje., VE 
y VR.

 La CF (M = 4.48, SE = 0.30) se 
diferenció del resto: CNySL (M = 4.48, SE 
= 0.30), t = 3.58, p < 0.000; Est. Lje. (M = 
6.48 , SE = 0.30), t = 4.59, p < 0.000; VE (M 
= 6.95, SE = 0.30), t = 5.67, p < 0.000 y VR 
(M = 7.56, SE = 0.30), t = 7.08, p < 0.000.

La CA (M = 4.37, SE = 0.30), se 
diferenció de CNySL (M = 2.92, SE = 0.30), 
p < 0.000; Est. Lje. (M = 6.48 , SE = 0.30), p 

Figura 1

 Efecto de la HL en el Desempeño Obtenido por Niños de 4 Años de Zonas UM

Nota. Gráfico creado con SigmaPlot (Versión 12.0)
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Figura 2 
Efecto de la HL en el Desempeño Obtenido por Niños de 4 años de Zonas U

Nota. Gráfico creado con SigmaPlot (Versión 12.0)

< 0.000; VE (M = 6.95, SE = 0.30), p < 0.000 
y VR (M = 7.56, SE = 0.30), p < 0.000.

En un nivel más elevado se ubicaron 
Est. Lje., VE y VR sin diferenciarse entre sí, 
pero si con el resto de las tareas.

En contraste con el otro grupo de 4 
años, el valor medio de VR (M = 7.56, SE = 
0.30) no se diferenció del VE (M = 6.95, SE 
= 0.30), t = 1.41, p > 0.05, pero sí de Est. Lje. 
(M = 6.48, SE = 0.30), p = 0.01. 

También se observó un efecto 
significativo de la HL sobre el rendimiento 
obtenido por los niños de 5 años de zonas 
urbano-marginales, F (5, 5) =26.18, p < 
0.0001 (Ver Figura 3)

De la misma manera que en los 
grupos previos, la habilidad que se diferenció 
de todas las demás fue la de CNySL por el 
menor desempeño obtenido seguidas por la 
CA y la CF, que no se diferenciaron entre sí. 

A continuación, se ubicó el VE. Por último, 
el mejor desempeño se observó en Est. Lje. 
y VR.

Entonces, el valor medio de CNySL 
fue inferior (M = 2.03, SE = 0.52) al resto del 
resto: CA (M = 4.38, SE = 0.23), p < 0.000; 
CF (M = 4.59, SE = 0.52), p < 0.01; Est. Lje. 
(M = 5.66, SE = 0.21), p < 0.000; VR (M = 
6.46, SE = 0.26), p < 0.000 y VE (M = 6.54, 
SE = 0.30), p < 0.000. 

A continuación, en un nivel 
intermedio se ubicó la CA, la CF y la Est. 
Lje. La CA no se diferenció con la CF pero sí 
con el resto de las tareas. La CF no evidenció 
diferencias con CA ni con Est. Lje., sí con el 
resto. Por último, la Est. Lje. no se distinguió 
de la CF, VE y VR, sí con las demás.

La habilidad de CA (M = 4.38, SE 
= 0.23), se diferenció de CNyL (M = 2.03, 
SE = 0.52), p < 0.000; VE (M = 6.54, SE = 
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Figura 3

 Efecto de la HL en el Desempeño Obtenido por Niños de 5 Años de Zonas U-M

Nota. Gráfico creado con SigmaPlot (Versión 12.0

0.30), p < 0.000 y VR (M = 6.46, SE = 0.26), 
p < 0.000.

La CF (M = 4.59, SE = 0.30) se 
diferenció de CNySL (M = 2.03, SE = 0.52), 
p < 0.000; VE (M = 6.54, SE = 0.30), p < 
0.01 y VR (M = 6.46 SE = 0.26), p < 0.01.

La Est. del Lje (M = 5.66, SE = 
0.21) se diferenció únicamente de CNyL (M 
= 2.03, SE = 0.52), p < 0.000 y de CA (M = 
4.38, SE = 0.23), p < 0.000.

Los niveles de desempeño más altos 
fueron de VR y VE, que se distinguieron del 
resto de las habilidades, con excepción de 
Est. Lje.

Del mismo modo se observó 
un efecto significativo de la HL sobre el 
rendimiento alcanzado por los niños de 5 
años de zonas urbanas, F (5, 5) = 17.28, p < 
0.0001 (Ver Figura 4). 

El menor nivel alcanzado se 

observó en CNySL, seguido por la CA y 
la CF. Por último, el mejor desempeño se 
observó en Est. Lje., VR y VE.

Así, la media correspondiente al 
CNySL resultó inferior (M = 4.70, SE = 
0.27) al resto de las tareas: CA (M = 6.42, SE 
= 0.30), p < 0.000; CF (M = 6.72, SE = 0.27), 
p < 0.000; Est. Lje. (M = 7.50, SE = 0.3), p < 
0.000; VR (M = 7.95, SE = 0.26), p < 0.000 y 
VE (M = 8.10, SE = 0.30), p < 0.000.

En un nivel intermedio se ubicó 
la CA y la CF sin diferenciarse entre sí. El 
desempeño en CA (M = 6.42, SE = 0.30) fue 
inferior al de VE (M = 8.10, SE = 0.30), p < 
0.000; VR (M = 7.95, SE = 0.26), p < 0.000 
y Est. Lje. (M = 7.50, SE = 0.30), p < 0.05. El 
nivel obtenido en CF (M = 6.72, SE = 0.27) 
también fue inferior al de VE (M = 8.10, SE 
= 0.30), p < 0.000 y VR (M = 7.95, SE = 
0.26), p < 0.01.
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El desempeño más alto se observó 
en las habilidades de Est. Lje., VE y VR. 
Las medias de la prueba de VE (M= 8.10, 
SE= 0.30) fueron superiores a las de Est. Lje. 
(M = 7.50, SE = 0.30), p < 0.000 y VR (M 
= 7.95, SE = 0.26), p < 0.05. Por lo que el 
desempeño en esta prueba fue superior al del 
resto. 

En síntesis, la habilidad menos 
desarrollada es la de CNySL. A los 4 años el 
mejor desempeño está en VR y a los 5 en VE. 
La Est. Lje. es una de las más desarrolladas 
en los cuatro grupos. En un nivel intermedio, 
se encuentran la CF y la CA.

Conclusiones

Para obtener los perfiles diferenciales de 
respuesta en función del nivel lingüístico 
que presentan los escolares de Nivel Inicial 
se calcularon los estadísticos descriptivos. 
Luego, se llevó a cabo un ANOVA para cada 
grupo. Como se advierte en las 4 figuras, 

los resultados arrojaron un orden jerárquico 
similar en el nivel de desempeño de las 
distintas HL. 

La habilidad con la que menor nivel 
ingresan a la escuela los cuatro grupos es la 
de CNySL. El mayor nivel obtenido por los 
niños de 4 años se observó en VR y por los 
de 5 años en VE. La Est. Lje. fue una de las 
más desarrolladas en todos los grupos. El 
nivel de desempeño intermedio se observó 
en CF y CA. 

Se advierte una consistencia de 
estos resultados con aquellos obtenidos de la 
evaluación de las propiedades psicométricas 
de los instrumentos empleados (cfr. Canales 
Jara, 2022), ya que los índices promedio 
de dificultad en las pruebas con mejor 
desempeño, VE y Est. Lje., se ubicaron 
dentro del intervalo aconsejado por la teoría 
estadística (entre 0.40 y 0.60), un nivel de 
dificultad moderado. Es decir que los ítems 
que constituyen estas pruebas mostraron 
una clara progresión en dificultad (ítems 

Figura 4

 Efecto de la HL en el Desempeño Obtenido por Niños de 5 Años de Zonas U

Nota. Gráfico creado con SigmaPlot (Versión 12.0)



112 Perfiles Lingüísticos Iniciales en Escolares de 4 y 5 Años

Revista de Psicología. Año 2023. Vol. 19, Nº 38, pp. 95-120

muy fáciles, fáciles, moderados, difíciles y 
muy difíciles) y priman los ítems moderados 
que es lo apropiado. En cuanto a CF los 
porcentajes fueron ideales en los extremos 
y se acercaron en la categoría central, pero 
resultaron más difíciles de lo aconsejado 
en cuanto los fáciles están por debajo y los 
difíciles por encima del porcentaje requerido. 
Para CA, si bien el coeficiente promedio de 
dificultad de los ítems se ubicó en el rango 
aconsejado, la distribución resultó inclinada 
hacia un alto nivel de dificultad ya que no 
aparecieron ítems fáciles y los difíciles 
duplicaron el porcentaje aconsejado. De allí 
que se interpretó que el desempeño obtenido 
tanto en habilidad de CF como de CA se 
encuentre por debajo de aquel obtenido en 
Vocabulario y Est. Lje. En coincidencia 
con nuestros resultados, Cardona Cardona 
y Cadavid Ruiz (2013) también hallaron 
un nivel intermedio de respuesta en las 
habilidades de CF y CA al identificar el perfil 
lector de escolares con retraso lector.

El bajo desempeño obtenido 
en CNySL coincide con el resultado 
de otro estudio realizado en niños de 
distintos entornos de 4 a 7 años que evaluó 
conocimientos previos del aprendizaje inicial 
de la lectura. En dicho estudio se observó un 
desempeño bajo en conocimiento de sonidos 
de la lengua y cercano a la competencia 
esperada en CA (Flórez Romero y Arias 
Velandia, 2010). El bajo rendimiento en 
CNySL se debió a que, en general, los niños 
desconocen esta tarea antes de ingresar al 
Jardín. Se trata de un conocimiento avanzado 
que se aprende generalmente al ingresar a 
Primer Grado. Por lo tanto, al ingresar al 
Nivel Inicial hay un mayor desarrollo de 
las habilidades de comprensión del lenguaje 
que de aquellas relativas al conocimiento 

alfabético. 
El desempeño más alto en V 

coincidió con un estudio reciente dirigido a 
contrastar un modelo de adquisición de la 
lectura en el que se observó que los niños 
comienzan Nivel Inicial con un mayor 
desarrollo del V que de los otros precursores 
lingüísticos y que el mismo influye 
directamente sobre el desarrollo de otras HL 
tales como la CF y el CNySL (Porta, 2022). 
Este efecto del V sobre las habilidades de 
decodificación también se ha observado en 
otros estudios llevados a cabo en nuestro 
país (Diuk et al., 2010; Rosemberg et al., 
2011). Los resultados indican que el V es una 
habilidad previa al desarrollo de habilidades 
lingüísticas precursoras de la lectura que 
intervienen en la decodificación tales como la 
CF y el CNySL que se adquirirían mediante 
instrucción pedagógica explícita.

Una de las limitaciones principales 
de la presente investigación radica en el corte 
transversal de la misma. Un desafío futuro 
sería examinar la trayectoria de desarrollo 
de las distintas HL longitudinalmente y el 
tipo de relación, en términos de fuerza y 
dirección, existente entre ellas. 

El estudio presenta implicancias 
pedagógicas.  El desarrollo insuficiente 
de habilidades de decodificación requiere 
de programas de intervención pedagógica 
sistemáticos y efectivos. Los resultados 
sugieren que al planificar intervenciones 
lingüísticas en el ámbito escolar se debe dar 
atención especial a la enseñanza sistemática 
y explícita del CNySL y de la CF en Jardín 
de Infantes (Porta y Ramírez, 2019a, 2019b).  
La enseñanza explícita del CNySL asociada 
al desarrollo de la CF en niños de Jardín de 
Infantes presenta un impacto significativo 
sobre el nivel lector y la comprensión lectora 
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en Primer Grado (Porta et al., 2021). En el 
mismo sentido, ambientes hogareños ricos en 
actividades lingüísticas y literarias favorecen 
el aprendizaje lector (Dickinson y Tabors, 
2001). Por lo tanto, programas de promoción 
de tales actividades deberían desarrollarse en 
el hogar y el Nivel Inicial para promover el 
aprendizaje equitativo de la lectura. 

Uno de los resultados más 
prometedores es que el orden jerárquico en el 
nivel de desempeño observado con respecto 
a las HL es en gran parte independiente de la 
edad y la zona de procedencia, evidenciando 
los escolares un perfil similar de respuesta. 
Esto indicaría que, a pesar de las diferencias 
en el tipo de interacción durante las prácticas 
de alfabetización en distintos entornos, 
aquellas prácticas informales tales como la 
lectura de cuentos y la conversación detallada 
que promueven habilidades implicadas en 
la comprensión del lenguaje como el V, la 
Est Lje y la CA son más frecuentes que las 
prácticas formales dirigidas a la enseñanza 
directa de las habilidades de decodificación, 
CNySL y CF. La importancia de obtener 
perfiles diferenciales de respuesta en 
función de nivel lingüístico inicial radica 
en que existen numerosas investigaciones 
que sugieren la asociación entre el nivel 

o condición del lenguaje inicial y el futuro 
rendimiento lector (e.g., Tomblin, 2010). Un 
estudio reciente demuestra que el 30% de los 
escolares de Jardín de Infantes se encuentran 
en riesgo de no poder aprender a leer en 
Primer Grado (Canales Jara et al., 2023). La 
lectura comienza con el lenguaje, por ello, 
las habilidades lingüísticas cumplen un papel 
destacado en el desempeño lector. Dichas 
habilidades emergen culturalmente en 
respuesta a condiciones sociales y culturales. 
Por ello, la comunidad educativa si bien debe 
respetar las diferencias que de allí emergen, 
también debe atender a que las mismas no 
sean lo suficientemente significativas como 
para dar lugar a futuras dificultades lectoras. 
En este sentido, cabe destacar el rol del 
docente como mediador de las diferencias 
entre el hogar y la cultura del niño como 
herramienta de dicha mediación.

Si las demoras lingüísticas no son 
detectadas oportunamente, se expresan en las 
etapas iniciales del proceso de alfabetización. 
De allí que el perfil de adquisición arrojado 
por el presente estudio constituye una 
herramienta para identificar demoras y 
ofrecer asistencia oportuna tendiente a evitar 
futuras dificultades lectoras.  
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Pasos Fundamentales Para Realizar Adaptaciones de Pruebas Psicológicas

Fundamental Steps for Making Psychological Test Adaptations

Resumen

Este artículo examina los retos y la 
importancia de adaptar las pruebas 
psicológicas. La psicología, como ciencia 
que estudia la mente y el comportamiento, se 
enfrenta a la singular complejidad de evaluar 
constructos intangibles como las emociones, 
los pensamientos y las actitudes. A 
diferencia de otras disciplinas científicas, las 
mediciones psicológicas suelen ser indirectas 
y estar influidas por errores de medición. 
En consecuencia, es crucial garantizar su 
fiabilidad y validez. Este artículo profundiza 
en los pasos fundamentales para realizar 
adaptaciones de pruebas psicológicas. Dado 
que la mayor parte de la investigación 
psicológica procede de países anglosajones, 
es esencial modificar las pruebas para 

adaptarlas a poblaciones e idiomas diversos. 
Por ello, un aspecto crítico es la adaptación 
lingüística y cultural de los instrumentos 
y pruebas psicológicas. Se resalta la 
importancia de las perspectivas émicas y 
éticas para comprender los matices culturales 
y lingüísticos y se abordan los posibles 
sesgos y heurísticos que pueden influir en los 
resultados de las pruebas. Además, se destaca 
el papel de la adaptación para promover una 
mejor comprensión del comportamiento 
humano en diversos contextos culturales. 
Por último, se presenta una síntesis clara de 
los pasos para la adaptación de las pruebas, 
siguiendo las directrices de la International 
Test Commission (ITC). La incorporación 
de consideraciones culturales y lingüísticas 
en la adaptación de las pruebas mejorará 
sin duda la eficacia y aplicabilidad de las 
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evaluaciones psicológicas en poblaciones 
diversas.
Palabras clave: psicometría; escala; 
confiabilidad; validez; prueba psicológica

Abstract

This article examines the challenges and 
importance of adapting psychological 
tests. Psychology, as a science that 
studies the mind and behavior, faces the 
unique complexity of assessing intangible 
constructs such as emotions, thoughts, and 
attitudes. Unlike other scientific disciplines, 
psychological measurements are often 
indirect and influenced by measurement 
errors. Consequently, it is crucial to ensure 
their reliability and validity. This article 
delves into the fundamental steps in making 
adaptations of psychological tests. A critical 
aspect of cross-cultural research is linguistic 
and cultural adaptation. Given that most 
psychological research comes from Anglo-
Saxon countries, it is essential to modify 
tests to adapt them to diverse populations 
and languages. The authors highlight the 
importance of emic and ethical perspectives 
in understanding cultural and linguistic 
nuances. In addition, they address potential 
biases and heuristics that may influence test 
results. The role of adaptation in promoting 
a better understanding of human behavior 
in diverse cultural contexts is highlighted. 
Finally, a clear synthesis of the steps for 
test adaptation is presented, following 
the guidelines of the International Test 
Commission (ITC). The incorporation of 
cultural and linguistic considerations in 
test adaptation will undoubtedly improve 
the effectiveness and applicability of 
psychological assessments in diverse 

populations.
Key words: psychometrics; scale; reliability; 
validity; psychological testing 

Introducción 

La Psicología es la ciencia que se encarga 
de estudiar la mente y el comportamiento 
(American Psychological Association 
[APA], 2015). Como toda rama de la 
ciencia debe tener instrumentos válidos 
para poder evaluar su objeto de estudio. 
Así, por ejemplo, la medicina se vale de 
análisis de sangre y estudios por imágenes 
para estudiar el cuerpo humano; la química 
utiliza balanzas, termómetros y probetas 
para abordar la materia y la energía; la 
biología para aproximarse a los seres vivos 
utiliza microscopios, probetas y pipetas. 
Entonces, cabe preguntarse ¿cómo estudian 
los psicólogos la mente y el comportamiento 
humanos? Tal como sucede en las otras 
disciplinas, no existe una única forma de 
abordar el objeto de estudio. Sin embargo, 
a diferencia de otras áreas científicas, 
especialmente las exactas, la psicología debe 
afrontar la dificultad que conlleva el estudio 
del ser humano. En numerosas ocasiones 
se enfrenta al estudio de aspectos que se 
pueden explicar, pero no se pueden medir 
con exactitud por ser invisibles, tales como 
las emociones, el pensamiento, las actitudes, 
el estilo de personalidad, entre otros. A 
diferencia de una hoja de una planta que 
podría introducirse en un microscopio para 
ser estudiada por un biólogo, un psicólogo 
no podría introducir el pensamiento de 
una persona en una herramienta para ser 
analizado. Ese pensamiento no es tangible en 
sí mismo, pero sí existe y es objeto de estudio. 
Así sucede con la mayoría de los aspectos 
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abordados por la psicología, lo cual suscita un 
gran desafío que viene siendo abordado desde 
hace tiempo. Este tema puede sintetizarse 
en la frase "Medimos a los hombres por sus 
sombras", atribuida a Thurstone, que señala 
que medir en psicología no es una tarea 
sencilla y, por ende, la evaluación tampoco 
lo es. No obstante, el progreso tecnológico 
de las últimas dos décadas puede resultar 
fundamental para el avance significativo de 
la medición y evaluación psicológica.

En este punto vale la pena introducir 
la distinción de dos conceptos estrechamente 
ligados, pero distintos: la medición y la 
evaluación en psicología. En primer lugar, 
medir implica básicamente asignar números 
a los fenómenos siguiendo ciertas reglas 
(Martínez Arias, 1995). Sin embargo, 
esto no es sencillo en psicología debido a 
que, tal como se mencionó previamente, 
las mediciones son indirectas y están 
influenciadas por el error de medida. En 
otras palabras, los constructos psicológicos 
no son accesibles directamente, sino que 
se infieren a partir de manifestaciones que 
pueden ser recolectadas mediante diferentes 
técnicas de evaluación. Esto implica que la 
mayoría de las mediciones no se refieren 
a cantidades, como lo exige el modelo 
clásico de medida. En cambio, se refieren 
a relaciones entre cantidades, según lo 
establece el modelo representacional, que 
pueden ser de tipo nominal (distintividad), 
ordinal (orden), de intervalos (aditividad) y 
de razón (proporcionalidad; Stevens, 1946).

Además, la medición en psicología 
no es exacta. Como postuló Spearman 
(1905), toda medición está sujeta al error de 
medida, lo que significa que la puntuación 
observada está compuesta por una puntuación 
verdadera —que es desconocida— y el error 

de medida. Por lo tanto, las mediciones no 
solo son indirectas, sino que, por definición, 
son inexactas. Por esta razón, es crucial que 
las puntuaciones derivadas de técnicas y 
pruebas psicológicas presenten evidencias 
satisfactorias de fiabilidad y validez. Estos 
conceptos serán desarrollados en profundidad 
posteriormente. Solo es necesario recordar 
aquí que la fiabilidad se refiere a la 
consistencia, estabilidad y objetividad de las 
medidas, mientras que la validez se relaciona 
con su significación y pertinencia empírica 
y conceptual. Ambas características son 
indispensables en la evaluación de cualquier 
medida o prueba psicológica.

En segundo lugar, la evaluación en 
psicología implica un proceso más amplio 
que consiste en un procedimiento sistemático 
para observar y describir la conducta 
utilizando escalas o categorías establecidas. 
Como señaló Cronbach (1972), la evaluación 
va más allá de la mera aplicación de pruebas, 
ya que implica la integración y valoración de 
la información recopilada. Mientras que la 
medición responde a la pregunta "¿cuánto?", 
un proceso de evaluación se centra en la 
pregunta "¿qué significa o implica ese 
resultado?". En este sentido, la evaluación 
puede entenderse como un juicio de valor 
asociado a un desempeño o resultado.

Garaigordobil (1998) define la 
Evaluación Psicológica (EP) como 

aquella disciplina que 
explora y analiza el 
comportamiento de 
un individuo o grupo 
con diversos objetivos 
(descripción, diagnóstico, 
se lecc ión/predicc ión , 
explicación, cambio 
y/o valoración) a través 
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de un proceso de toma 
de decisiones en el que 
se utilizan diversos 
dispositivos (pruebas y 
técnicas de medida y/o 
evaluación), tanto para 
evaluar aspectos positivos 
como patológicos (p. 22). 
De esta manera, la EP abarca tareas 

como el psicodiagnóstico, la evaluación 
de potencialidades y capacidades, y la 
valoración de programas e intervenciones, 
que se clasifican según el objetivo específico 
de la evaluación (Casullo, 2009; Fernández 
Ballesteros, 2013). Un caso especial es el 
psicodiagnóstico, que a menudo incluye 
pruebas proyectivas. Si bien se reconoce 
el valor de estas pruebas, este artículo 
se centrará únicamente en las pruebas 
psicométricas. Así, se introduce un concepto 
clave en esta área, la Psicometría.

La Psicometría, en un sentido am-
plio, es la disciplina que se encarga de la 
medición en psicología. Según Martínez 
Arias (1995) la Psicometría “agluti-
na todo el conjunto de modelos formales 
que posibilitan la medición de variables psi-
cológicas, centrándose en las condiciones 
que permiten llevar a cabo todo proceso de 
medición en psicología” (p. 21). Por su par-
te, Muñiz (1998) aclara que pueden distin-
guirse cinco grandes áreas en la Psicometría: 
(a) la Teoría de la medición, que incluye a 
las teoría clásica o de la medición conjunta, 
teoría operacional y teoría representacional 
de la medida (Martinez Arias, 1995); (b) la 
Teoría de los tests —Teoría Clásica de los 
Tests (TCT) y Teoría de Respuesta al ítem 
(TRI)—; (c) el escalamiento psicofísico, 
cuantificación de la percepción de estímulos 
físicos, que dan lugar a la formulación de 

las leyes de Weber, Fechner y Stevens; (d) 
el escalamiento psicológico, cuantificación 
del continuo psicológico, por ejemplo las 
escalas de Thurstone, Likert y Guttmann; 
y (e) el desarrollo y aplicación de técnicas 
multivariadas para la construcción y análisis 
de los tests. 

En este sentido, la construcción de 
un test1 implica —en forma expresa o tácita— 
la asunción de una teoría de la medida, 
una tipología de test, un escalamiento y el 
uso de técnicas estadísticas para obtener 
evidencias de fiabilidad y validez. A su vez, 
la adaptación de tests, que es el objeto de 
este artículo, refiere a la constatación de 
que un test construido en una cultura sea 
igualmente pertinente en otra; aún más, la 
adaptación de tests constituye, en parte, una 
prueba de la universalidad del constructo 
medido y coadyuva al desarrollo de la 
ciencia psicológica.  

Relevancia de la Adaptación de Pruebas 
Psicológicas 
En los párrafos precedentes se ha hecho un 
recorrido por los conceptos más relevantes 
a tomar en consideración en relación con las 
pruebas psicológicas. Se introducirá entonces 
la cuestión específica de la adaptación de 
pruebas. Así, vale la pena preguntarse ¿por 
qué resulta importante adaptar las pruebas 
psicológicas? Tal como sucede en la 
mayoría de las disciplinas científicas, casi la 
totalidad de las investigaciones y progresos 
en ciencia y tecnología psicológica se dan 
en países desarrollados y del hemisferio 
norte, generalmente de habla inglesa. Esto 
puede observarse a simple vista en las 
bases de datos de alto impacto tales como 
Scopus y PubMed y, fundamentalmente, 
en los rankings de revistas científicas que 
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clasifican y evalúan la calidad e impacto 
de las publicaciones tales como Web of 
Science Journal Citation Reports (JCR) y 
Scimago Journal Rank (SJR). Por ejemplo, 
al ingresar en SJR al área de psicología se 
visualiza que de las diez primeras revistas 
del ranking, ocho son estadounidenses y dos 
son inglesas (ver: https://www.scimagojr.
com/journalrank.php?area=3200). De 
este modo, se puede asumir que la gran 
mayoría de las pruebas de medición en 
psicología se construyen en inglés, es 
decir, un idioma que no es el utilizado en 
Latinoamérica en general ni en Argentina en 
particular. Además, en el desarrollo de estos 
instrumentos se utilizan muestras que viven 
en lugares con pautas culturales que difieren 
en gran medida de las locales. Esto responde, 
en buena parte, a la pregunta acerca de la 
importancia de la adaptación de técnicas: 
la adaptación lingüística y la consideración 
de diferencias culturales son cruciales en la 
adaptación porque influyen decisivamente 
en la fiabilidad y validez de las medidas.  

En las décadas de 1980 y de 1990, 
algunos investigadores latinoamericanos 
como Casullo (1999) y Marín (1986) y otros 
provenientes de la psicología transcultural 
(Berry, 1980; Triandis y Brislin., 1984) 
pusieron de relieve la importancia de analizar 
la influencia de los factores culturales en 
la adaptación de tests. Para ello, tuvieron 
en cuenta el enfoque transcultural (Berry, 
1980) que clasifica a los constructos en etic, 
constructos universales, considerados como 
tales por la comunidad científica; emic, 
constructos dependientes de una cultura 
determinada y pseudoetic, que toman como 
universales a constructos que, en realidad, 
son propios de una cultura. En concreto, lo 
émico se refiere al enfoque interno, desde 

dentro de la cultura o grupo social en estudio. 
Se centra en las creencias, valores, normas 
y significados que son importantes para los 
individuos dentro de un contexto cultural 
específico. Por otro lado, el enfoque ético se 
refiere a un enfoque externo o desde fuera 
de la cultura en estudio. Este enfoque busca 
establecer parámetros y normas universales 
para evaluar el comportamiento humano y, en 
definitiva, su propósito es tener un marco de 
referencia objetivo para analizar y juzgar la 
conducta (Mostowlansky y Rota, 2020).  Por 
ello, He y Van de Vijver (2012) señalan que, 
para maximizar la validez en el desarrollo 
y adaptación de constructos y medidas, hay 
dos temas esenciales en estudio: el sesgo y la 
equivalencia. El sesgo se refiere a cualquier 
error sistemático que atente contra la 
comparabilidad de los datos transculturales. 
Por ello, la demostración de equivalencia es 
previa. En general, se distinguen tres tipos 
de sesgos: los de constructo, de método y de 
ítem, que se estudian y neutralizan mediante 
investigaciones acerca de las equivalencias 
de constructo, las cuales analizan si existen 
diferencias en la definición del constructo 
y de sus conductas representativas; las 
métricas —que estudian la comparabilidad 
de las muestras, la familiaridad con los 
estímulos y los procedimientos de respuesta, 
los estilos de respuesta y la concordancia de 
consignas e instrucciones— y las escalares, 
que se enfocan en la adaptación lingüística 
de ítems, consignas y escalas de medidas. 

Este último punto atañe a la 
adaptación lingüística que no se restringe, 
como es de esperar, a la mera traducción 
de los ítems. Si así fuera, se podría utilizar 
una escala adaptada en español en cualquier 
población con el mismo idioma. Por ejemplo, 
una prueba desarrollada en Estados Unidos 
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es adaptada en España o en Argentina y 
esa adaptación es utilizada en cualquier 
país de Latinoamérica. Esto ocurre con 
frecuencia, pero no es una práctica correcta. 
Para entender esto es necesario puntualizar 
en las diferencias de semántica y de habla 
(pragmática del lenguaje) aún dentro del 
mismo idioma.  Baste recordar que el número 
de las zonas dialectales del español en las 
Américas oscila entre tres y 16 según el autor 
(Quesada Pacheco, 2014) y que ello implica 
diferencias en el significado de las palabras 
(Por ejemplo, en España “cartera”, designa 
una pieza de marroquinería para llevar 

dinero, pero en Argentina, al bolso de mujer) 
y el uso de distintos términos para designar 
los mismos conceptos (por ejemplo, el trozo 
de papel de variadas formas que los niños 
remontan los días de viento, en España se 
dice “cometa”, en Argentina, “barrilete” y en 
México, “papelote”). Por eso, es importante 
sopesar adecuadamente las particularidades 
del habla en español al analizar la pertinencia 
de una adaptación realizada en una zona para 
ser utilizada en otra. En la Tabla 1 se puede 
visualizar un breve listado de palabras que 
difieren en dos países diferentes hablantes 
del español. Esta síntesis permite entender 

Tabla 1 

Ejemplos de Palabras en Español de España y en Español de Argentina (Distintas 
Palabras para el Mismo Significado y las Mismas Palabras con Distinto Significado)
Categoría Gramatical Español de España Español de Argentina

Adjetivo Enfadado Enojado

Sustantivo Falda Pollera

Sustantivo Saco
(Receptáculo de tela o cuero)

Saco
(Blazer)

Verbo Tomar/Coger Agarrar

Expresión Me hace ilusión Me entusiasma

Pronombre Vos: tratamiento de máxima 
solemnidad (Vos, majestad, 

sabéis de nosotros) 

Vos: tratamiento de máxima 
intimidad

(Vos sabés lo que te espera)
Expresión El día me cundió Aproveché el día
Expresión Igual voy a tu casa (Quizá iré a 

tu casa)
Igual voy a tu casa

(Seguro iré a tu casa)
Adjetivo Prolijo 

(Largo, dilatado con exceso)
Prolijo

(Ordenado, pulcro, esmerado)
Adjetivo Constipado

(Resfriado)
Constipado
(Estreñido)

Expresión Tener apuro
(Tener vergüenza)

Tener apuro
(Tener prisa)
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rápidamente la importancia de realizar una 
adaptación lingüística incluso en pruebas a 
utilizarse en países con el mismo idioma.  

Finalmente, otro punto para 
destacar es la posible influencia de los 
sesgos y heurísticos. Los heurísticos son 
procedimientos de estimación —“atajos 
cognitivos”— y redundan en respuestas 
intuitivas. Se utilizan no solo para los 
problemas de alta complejidad, sino también 
para cuestiones simples de verosimilitud, 
frecuencia y predicción y se clasifican en 
heurísticos de anclaje, de representatividad 
y de disponibilidad (Kahneman & Tversky, 
1979). En particular, en relación con las 
adaptaciones de pruebas psicológicas, 
hay que considerar el efecto marco y los 
heurísticos de disponibilidad.     

El efecto marco refiere a las 
variaciones de respuesta que producen los 
sujetos según el modo en que se presente la 
información de una tarea. La información 
puede presentarse desde un marco positivo 
o bien uno negativo y ello es decisivo 
para definir la dirección de la respuesta 
(Kahneman & Tversky, 1976). Por ejemplo, 
en un estudio con el BDI-II se observa que la 
presencia de títulos negativos en los grupos 
de ítems (por ejemplo, “Desvalorización”; 
“Pesimismo”; “Fracaso”) influye en la 
respuesta al inventario. Si bien la correlación 
entre la administración de una versión con 
títulos y otra sin títulos en la misma muestra 
es alta (Brenlla y Rodríguez, 2006), no 
obstante, se registra un efecto principal 
significativo, ya que las puntuaciones son 
mayores en la versión con títulos (Brenlla et 
al., 2023).

Los heurísticos de disponibilidad 
refieren a cuán disponibles, cuan rápidamente 
vienen a la mente los ejemplos de algo y está 

asociado con el efecto de recencia y con 
la memoria. Los hechos que se recuerdan 
mejor se utilizan para establecer frecuencias 
o probabilidades. Así, un mismo ítem puede 
tener diferentes significados en distintas 
culturas. Esto lleva a que un grupo puede 
obtener puntajes significativamente distintos 
en un ítem determinado a pesar de obtener un 
puntaje total similar en la puntuación total. 
Por ejemplo, en la adaptación argentina del 
WISC-IV, en el estudio piloto, se constató 
que los niños obtenían puntuaciones más 
bajas en ítems gráficos que contenían dibujos 
de trineos y bellotas. Al realizar entrevistas 
cognitivas con los niños, se notó que estos 
dibujos no les eran familiares, ya que aludían 
a objetos poco usuales. Se los reemplazó por 
hamacas y zanahorias y las puntuaciones 
concordaron con las esperadas para la edad 
y con las del país de origen (Taborda et 
al., 2011), lo cual señala la importancia de 
la relevancia cultural en la adaptación de 
ítems (Mikulic, 2007), tanto en las pruebas 
de rendimiento como en las evaluaciones 
neuropsicológicas y en las de personalidad.

En síntesis, a diferencia de otras 
disciplinas científicas, la psicología enfrenta 
el desafío de abordar aspectos intangibles 
del ser humano, como las emociones, 
el pensamiento y las actitudes. A pesar 
de la dificultad que implica medir estos 
constructos, los psicólogos han desarrollado 
técnicas de evaluación y adaptación de 
pruebas para comprender y valorar la 
complejidad de la conducta humana en 
distintos contextos culturales y lingüísticos. 
Si bien la medición en psicología puede ser 
inexacta, la búsqueda constante de fiabilidad 
y validez en las pruebas psicológicas impulsa 
el avance en esta área de investigación.

Por ello, la adaptación de pruebas 
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juega un papel fundamental para asegurar 
que los instrumentos utilizados en estudios y 
evaluaciones sean apropiados y significativos 
para la diversidad de poblaciones y culturas. 
A medida que la tecnología avanza, la 
Psicología se beneficia de nuevos enfoques 
que permiten un mejor entendimiento de 
la mente y el comportamiento humanos, 
promoviendo el progreso en el conocimiento 

y la práctica psicológica. A continuación, 
se presentará una síntesis de los pasos 
para adaptación de pruebas siguiendo los 
lineamientos de la Comisión Internacional 
de Pruebas o International Test Comission 
en inglés (International Test Comission 
[ITC], 2017) que se resumen en la Figura 
1. A su vez, se invita al lector a considerar 
la lista de verificación de estos lineamientos 

Figura 1 

Pasos en la Adaptación de un Test de Acuerdo a los Lineamientos de la ITC (2017)
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que realizan Hernández et al. (2020).

Pasos para Realizar Adaptación de 
Pruebas Psicométricas 
Directrices Previas (3)

Las directrices previas incluyen 
tres elementos fundamentales: la obtención 
del permiso del autor o editor original del 
test para su adaptación; las características 
y equivalencia del constructo a medir y la 
minimización de la influencia de diferencias 
culturales y lingüísticas (ITC, 2017). 

Permiso del Autor. Se torna 
fundamental antes de iniciar cualquier 
proceso de adaptación de un test el obtener 
el permiso de los autores o portadores de la 
propiedad intelectual de este. Estas prácticas 
se reflejan en la autenticidad de la versión 
final de una prueba y dificulta la adaptación no 
autorizada de tests para los distintos campos 
que existen (Muñiz et al., 2013). Asimismo, 
este paso remite a las dimensiones éticas de 
la evaluación psicológica, principalmente 
desde la dimensión de la integridad del 
evaluador al presentar una comunicación y 
espíritu colaborativos con otros profesionales 
para el enriquecimiento del conocimiento 
(Muñiz, 1998). A la vez promueve los 
ideales de la Ciencia Abierta al generar un 
espacio colaborativo y transparente entre 
investigadores (Becerril-García et al., 2018). 

Constructo a Medir/ Diferencias 
Culturales y Lingüísticas. El uso de 
instrumentos diseñados y validados para otras 
culturas entraña ciertos aspectos a considerar 
de manera concienzuda por el investigador. 
Si bien la aplicación de tests diseñados 
en otras culturas reducen la inversión de 
recursos humanos, económicos y de tiempo 
y que emplear un mismo instrumento 
posibilita unificar el conocimiento derivado 

del estudio sobre una temática en particular; 
no obstante, no es correcto utilizar un 
instrumento extranjero, con normas 
realizadas en otro país sin realizar la tarea 
de adaptación correspondiente. Este proceso 
implica distintos niveles de modificación del 
instrumento original. Así, se diferencia entre 
la mera aplicación —administrar una prueba 
habiendo realizado previamente la traducción 
literal de los ítems originales al idioma de la 
población objeto—, adaptación —tiene lugar 
un proceso de mayor transformación del 
instrumento original, pero en su mayor parte 
su estructura y contenido se conservan—, y 
ensamble —las modificaciones realizadas 
son profundas y el resultado final diverge 
del instrumento original grandemente, por 
lo que ya se trata de un test nuevo (Van de 
Vijver y Hambleton, 1996). 

Cuando se verifican diferencias 
culturales y/o lingüísticas importantes en el 
constructo o entre la población objeto y la 
originaria, no es recomendable realizar un 
proceso de adaptación. Por caso, en el estudio 
del comportamiento económico del ahorro en 
población argentina, el emplear instrumentos 
que hubiesen sido concebidos y diseñados 
para economías de otras características (más 
estables, con menor inflación, entre otros 
factores) o que representen una realidad 
socioeconómica e histórica muy distinta, 
acarrearían posiblemente mediciones y 
resultados poco representativos de la realidad 
local (Fernández Da Lama y Brenlla, 2023ª, 
2023b).

Directrices de Desarrollo (5) 
Las directrices de desarrollo 

incluyen cinco temas referidos a (a) los 
procedimientos para la adaptación lingüística 
y cultural de los elementos del test; (b) el 
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uso de diseños apropiados para garantizar la 
idoneidad de la adaptación de la prueba; (c) 
brindar evidencias acerca de la concordancia 
de las instrucciones, las consignas del 
test, con los ítems; (d) del formato de los 
ítems y escalas de medida y © proveer de 
información detallada acerca de los estudios 
piloto realizados.

Diseños Apropiados para la 
Adaptación Lingüística y Cultural/ Para 
Garantizar la Idoneidad de la Adaptación. 
Un aspecto para destacar como fundamental 
en todo estudio transcultural es definir la 
perspectiva del proyecto investigativo. En 
este sentido, la investigación transcultural 
basada en una perspectiva operacional 
tenderá a determinar si el concepto, 
fenómeno o constructo existe en una cultura 
determinada, mientas que, si el interés del 
investigador está centrado en la comparación 
entre grupos culturales, el producto adaptado 
final deberá reflejar de manera sensible la 
integración en las distintas culturas de interés 
(Irvine y Caroll, 1980). 

La literatura clásica sobre la 
metodología de investigación a aplicar 
en estudios transculturales delimita tres 
aspectos fundamentales (Berry, 1980): 

El primero son estudios de 
equivalencia cultural, en tanto que el 
constructo a medir presente un significado 
y relevancia similar entre las distintas 
poblaciones, proceso que deberá incluir 
distintas traducciones y retro traducciones 
realizadas de manera independiente, estudios 
de análisis de la población objetivo, estudios 
piloto para el testeo de las versiones generadas; 
y monitoreo del flujo de trabajo. Asimismo, 
vale mencionar que, si bien el proceso 
de retro traducción —o back-translation 
en inglés— es de uso muy frecuente en 

investigación, distintas problemáticas se 
han asociado al mismo. En particular, Behr 
(2017) encuentra incongruencias cuando 
las versiones re-traducidas se contrastan 
con comprobaciones adicionales por parte 
de hablantes nativos y que puede ocasionar 
falsas alarmas y dejar ocultos problemas de 
adaptación. Por ejemplo, en la adaptación 
argentina de los subtests verbales del WAIS-
III (Brenlla, 2004), mediante la técnica 
de back-translation, se llegó a la palabra 
“audaz” como traducción de “audacious”. 
No obstante, en el estudio piloto, esta 
palabra presentó un índice de dificultad 
mucho menor al encontrado en inglés. Al 
analizar la frecuencia de uso de la palabra 
audacious, se constató que ésta es una 
palabra de baja frecuencia de uso en inglés; 
en cambio, en español, la palabra “audaz” 
es de una frecuencia de uso medio-alta. Por 
ende, la adaptación lingüística —basada en 
el significado de la palabra y su frecuencia 
de uso— llevó a cambiarla por “intrépido” 
que funcionó de acuerdo con lo esperado en 
el estudio final. 

El segundo es equivalencia 
funcional, en tanto el grado en que un 
concepto genera una actitud o respuesta 
similar o es concebido de manera semejante 
invariablemente en las poblaciones objeto. 
Puede citarse el concepto “saudade”, término 
de origen portugués incorporado al español, 
que remite a un estado emocional profundo 
de nostalgia y felicidad (Bulat Silva, 2012; 
Farrell, 2006; Vasconcelos, 1996). Este 
término no cuenta con una traducción literal 
a otras lenguas, por lo que no contaría con 
una equivalencia funcional entre distintas 
culturas a diferencia de otros conceptos 
como amor o compromiso (Neto y Mullet, 
2014). 
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Finalmente, la perspectiva émica 
y ética a la hora de abordar un concepto 
incluye la comprensión de la existencia de 
diferencias en los significados atribuibles al 
constructo de interés dentro de un entorno 
cultural específico, tal como se puntualizó en 
la introducción. 

En virtud de estos antecedentes 
se recomienda que el equipo orientado 
en el proceso de traducción se encuentre 
constituido por distintos profesionales con 
experticia relevante al constructo a evaluar, 
por profesionales bilingües, expertos en la 
cultura diana y expertos en construcción de 
tests. Los procedimientos y diseños para 
la adaptación lingüística pueden incluir 
la traducción directa, la re-traducción o la 
traducción simultánea según el objetivo de la 
investigación (Hernández et al., 2020), pero 
en todos los casos, es conveniente trabajar 
con traducciones independientes y juicio 
de expertos para la obtención de la versión 
adaptada definitiva del test. 

Concordancia de Instrucciones 
e Ítems/ Concordancia de Formato 
y Escalas de Medida. Otro aspecto de 
importancia es proveer evidencias de que las 
instrucciones del test y de los ítems tengan 
un significado similar en la cultura origen 
y en la cultura donde se adapta el test. Para 
ello, es de utilidad trabajar con grupos a 
los que se les administra la prueba para 
indagar acerca de la claridad y pertinencia 
de los ítems, las consignas e instrucciones. 
El mismo procedimiento puede ser utilizado 
para analizar las escalas de medida, las 
opciones de respuesta y el formato de los 
ítems así como asegurar que la población 
diana comprende y está familiarizada con la 
administración de pruebas. 

Estudios Piloto. Por último, se 

remarca la importancia de llevar adelante 
estudios piloto que permitan detectar errores 
o dificultades de comprensión de la escala 
por parte de la muestra objetivo, así como 
también emprender análisis preliminares a 
nivel psicométrico de la versión adaptada 
experimental. De acuerdo con Martínez 
Arias (1995) una muestra piloto debería 
incluir al menos 120 casos para una primera 
aplicación. El análisis de los datos del 
estudio piloto incluye revisar la calidad 
psicométrica de la adaptación —análisis de 
ítems, fiabilidad y validez— y la calidad de la 
adaptación lingüística realizada (Hernández 
et al., 2020). En caso de detectar errores 
sistemáticos que sugieran dificultad en la 
adaptación psicométrica y/o lingüística de 
algún ítem, se recomienda elaborar reactivos 
alternativos y realizar un nuevo estudio 
piloto y un re-análisis de los datos con una 
nueva muestra piloto. 

Directrices de Confirmación (4)
Esta etapa incluye (a) los 

procedimientos para la recogida de datos, (b) 
la equivalencia con la prueba original, (c) las 
evidencias de fiabilidad y validez y (d) el uso 
de modelos estadísticos apropiados para el 
análisis de datos. Esto es, se profundiza en el 
análisis de las propiedades psicométricas del 
test adaptado en relación con el test original.

Muestra. Debe iniciarse definiendo 
las características de los sujetos que 
conformarán la muestra, así como la técnica 
de muestreo y la suficiencia, relevancia y 
representatividad de la población en estudio. 
El tamaño muestral tiene un impacto en la 
precisión de las estimaciones estadísticas 
que se realicen en el estudio de adaptación 
ya sea un análisis factorial exploratorio, 
confirmatorio o de ecuaciones estructurales 
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(Kyriazos, 2018; Thompson, 2004). A la 
hora de definir el tamaño muestral existen 
distintos métodos, en términos generales, 
muestras más grandes son preferibles a 
muestras más reducidas, especialmente dada 
la mayor estabilidad en la solución factorial 
arribada con las primeras (DeVellis, 2017). 
Una regla clásica indica como deseable 
el contar entre 5 y 10 casos por ítem del 
instrumento (Everitt, 1975; Gorsuch, 1983), 
entre al menos 200 (Cattell, 1978), 250 
(Comrey y Lee, 1992) o varios cientos más 
(Thompson, 2004). No obstante, aspectos 
como las comunalidades, cargas factoriales, 
cantidad de factores, naturaleza de las 
variables, y el número de ítems por factor 
también influyen en la definir el tamaño 
muestral requerido (Costello y Osborne, 
2005; DeVellis y Thorpe, 2017; MacCallum 
et al., 1999), con lo cual, no se trata de una 
regla univariante en todo estudio. De hecho, 
recolectar una muestra “demasiado grande” 
no solo representa un sobre esfuerzo a nivel 
investigativo, junto con el uso extensivo 
de recursos de tiempo y dinero, sino que, 
además, podría remarcar efectos espurios o 
poco relevantes. 

Otro aspecto importante, 
especialmente dado el desarrollo de 
programas y aplicativos, es el análisis de 
potencia estadística como R Studio (2015), 
G*Power (Kang, 2021) y calculadoras 
online (Preacher y Coffman, 2006). Este tipo 
de análisis aplicados al cálculo del tamaño 
muestral permiten detectar la probabilidad 
de detectar un efecto real presente (Coolican, 
2018). 

Equivalencias. Un aspecto 
fundamental en este punto es explorar 
los aspectos técnicos relacionados a las 
propiedades psicométricas de la prueba 

adaptada y el grado de equivalencia con la 
prueba original. Para esto existen métodos 
basados en los modelos de ecuaciones 
estructurales (SEM; Garnier-Villarreal y 
Jorgensen, 2020; Cui et al., 1998; Rigo y 
Donolo, 2018), en la Teoría de Respuesta 
al Ítem (TRI; Auné et al., 2020; Attorressi 
et al., 2009; Bean y Bowen, 2021; Choi y 
Asilkalkan, 2019; Muñiz, 2010; Toland, 
2013), y métodos de detección del 
funcionamiento diferencial de los ítems 
(DIF; Zumbo, 2003, 2007; Zumbo et al., 
2015). 

En cuanto al análisis de la 
equivalencia de los ítems adaptados y de 
la prueba original, se recomiendan los 
estudios de Ferrando y Lorenzo-Seva (2014, 
2018) y Ferrando et al. (2022). A modo de 
resumen, el investigador deberá considerar 
la adecuación de los datos y la muestra al 
estudio de adaptación a realizar, el cálculo 
de estadísticos descriptivos univariados, 
el análisis de la varianza común explicada, 
así como determinar qué conjunto de ítems 
serán analizados. Deberá definir qué tipo 
de modelo factorial se empleará, junto con 
el tipo de solución factorial, el cálculo de 
los distintos parámetros que den cuenta 
del ajuste del modelo y la adecuación de la 
solución factorial obtenida, la coherencia 
sustantiva del modelo ajustado, y por 
último, la selección del conjunto de ítems 
con mejores propiedades psicométricas que 
conformen la versión final del test. 

Fiabilidad y Modelos Estadísticos 
Apropiados. En términos generales, la 
fiabilidad de un instrumento remite a la 
consistencia en las puntuaciones obtenidas 
tras su uso repetido (Muñiz, 2010). Como 
se ha mencionado en apartados anteriores, 
la validez y la fiabilidad de una prueba son 
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dimensiones de interés para la evaluación 
educativa y psicológica (American 
Educational Research Association, American 
Psychological Association, & National 
Council on Measurement in Education 
[NCME], 2014). En la Tabla 2 se exponen de 
manera resumida las diferentes dimensiones 
que componen el estudio de la confiabilidad 
de un instrumento.

Puede suceder también que la 
fuente de imprecisión en las puntuaciones 
arrojadas por la prueba provenga de cambios 
personales aleatorios en el examinado y 
en las condiciones de administración que 
ocurran a lo largo del tiempo. Esto podría 
ocurrir en el caso de evaluar una variable que 

se viera modificada a medida que el sujeto de 
desarrolla (relación entre inteligencia y edad 
hasta cierto punto de la vida de la persona) 
o donde la mediación del aprendizaje es de 
relevancia. Sin embargo, si esos cambios 
que se dan en la variable no se encuentran 
sustentados por la teoría del investigador, 
bien puede estarse frente a un funcionamiento 
inadecuado de la prueba adaptada. Este 
fenómeno remite a la estabilidad temporal 
de las puntuaciones. La estimación de la 
confiabilidad en este caso requerirá de al 
menos dos conjuntos de medidas paralelas 
que difieran en contenido de la prueba o el 
tiempo de administración (método de formas 
alternas o equivalentes o método test-retest) 

Tabla 2 

Procedimientos Empíricos para Determinar la Confiabilidad de un Instrumento  

Dimensiones de 
la confiabilidad

Métodos Cantidad de 
aplicaciones

Criterios teóricos 
y estadísticos

Estabilidad Test-retest
Formas paralelas

2 Coeficiente de 
Pearson

Consistencia 
interna
 

División por mitades
Formas paralelas

Coeficiente Alfa de Cronbach, 
Ordinal, u Omega de 

McDonald Alfa de Cronbach 
(escalas dicotómicas)

Kuder Richardson (escalas 
dicotómicas)-

1 Coeficiente de 
Pearson

Alfa, KR 20, Ω

Objetividad Acuerdo entre examinadores 
(control de fluctuaciones en 
las puntuaciones según el 

evaluador)

1 Kappa/w de 
Kendall

Coeficiente 
intraclase
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de los mismos sujetos examinados.  Se 
deberá calcular un coeficiente de correlación 
de Pearson para evaluar la estabilidad entre 
administraciones de una prueba (Guttman, 
1945; Polit, 2014).

Por su parte, el estudio de la 
consistencia interna estará referido a en qué 
medida la elección de la muestra de ítems 
que componen la prueba resulta una fuente 
de error en la medición realizada. Representa 
una tarea vital en la labor científica el 
considerar y controlar la presencia de errores 
aleatorios que puedan alterar la medición 
(Cronbach y Shavelson, 2004). 

La fórmula KR-20 (Kuder y 
Richardson, 1937), antecedente del Alfa de 
Cronbach, tradicionalmente se ha empleado 
para estimar la consistencia interna de 
escalas dicotómicas. Se torna importante 
destacar que el KR-20 no es recomendable si 
se trabaja con ítems con un nivel heterogéneo 
de dificultad (Merino-Soto y Charter, 2010), 
por lo que se sugiere emplear un método de 
corrección en tal caso (Horst, 1953). 

El uso del Alfa de Cronbach ha 
contado con gran popularidad y adhesión por 
parte de investigadores (Doval et al., 2023; 
Ursachi et al., 2015) a la hora de estimar la 
consistencia interna en escalas ordinales. En 
el contexto de su uso en investigación, valores 
por encima del coeficiente 0.70 para la escala 
total o una subescala son interpretados como 
aceptables (Taber, 2018; Van Griethuijsen 
et al., 2015). En cambio, para la toma de 
decisiones en el ámbito de la psicología 
aplicada, se recomiendan valores entre 0.80 
y hasta 0.95, ya que coeficientes más altos 
podrían indicar redundancia entre los ítems. 
No obstante, con el tiempo han surgido 
varios cuestionamientos sobre la potencia 
estadística de esta medida (Christmann y 

Van Aelst, 2006; Sijtsma, 2009), hallando 
incluso una infravaloración de la consistencia 
interna de escalas de menos de 10 ítems 
(Herman, 2015), y se ha criticado su uso en 
escalas ordinales, especialmente en aquellas 
de menos de 5 opciones de respuesta (Elosua 
Oliden y Zumbo, 2008; Espinoza y Novoa-
Muñoz, 2018).

En la actualidad, se recomienda 
el uso de otros indicadores, tales como 
los coeficientes alfa ordinal (Gadermann 
et al., 2012; Zumbo et al., 2007), omega 
(McDonald, 1999; Viladrich et al., 2017), 
beta (Revelle, 1979), theta (Armor, 1973), y 
H (Hancock y Mueller, 2001).

A la hora de determinar qué 
coeficiente de fiabilidad emplear es 
fundamental tener en cuenta el nivel de 
medición de la variable en cuestión (Doval 
et al., 2023). Esto implica distinguir si se 
trabaja con datos dicotómicos, ordinales, o 
continuos. En este sentido, se sugiere el uso 
de matrices de correlaciones o covarianzas de 
Pearson para variables continuas, mientras 
que el uso de matrices de correlaciones 
policóricas y tetracóricas se ha establecido 
para variables ordinales y dicotómicas, 
respectivamente (Ferrando et al., 2022). 
Vale destacar que, el uso de un coeficiente 
de confiablidad estará sujeto también a las 
características del modelo de la variable a 
medir. Por tanto, en el caso de contar con un 
modelo unifactorial, se deberá estimar el alfa 
o el omega para el total de la escala, mientras 
que, si cuenta con dos o más factores, se 
deberá calcular el coeficiente para cada una 
de ellas. 

El estudiar la dimensión de 
la objetividad en la confiabilidad de 
un instrumento estriba en qué grado la 
medición de un rasgo es independiente de 
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la subjetividad del evaluador (Tristán-López 
y Pedraza Corpus, 2017). En este sentido, 
existen distintos métodos conocidos que 
dependerá de la naturaleza de la variable que 
se mida. 

El uso de Kappa de Cohen está 
sujeto a la evaluación del acuerdo entre dos 
examinadores de una variable medida de 
manera nominal y en el caso de contar con 
más de dos examinadores, se debería usar el 
coeficiente Kappa de Fleiss (Cohen, 1968; 
Fleiss y Cohen, 1973; McHugh, 2012). En 
el caso de una variable medida de manera 
ordinal, se recomienda el uso del coeficiente 
Tau de Kendall (Hays, 1960; Jinyuan et 
al., 2016; Lapata, 2006). Por último, para 
variables continuas, se recomienda el 
cálculo de coeficientes intraclase (Bartko, 
1966; Bland y Altman, 1990; Weir, 2005), 
los cuales difieren de su interpretación de 
la mera estimación de una correlación de 
valores, ya que una correlación establece 
asociación entre estos, pero no mide 
acuerdo. Vale mencionar también el método 
Detection of Multiple Examiners Nor In 
Consensus (DOMENIC; Baca-García et 
al., 2001; Cicchetti y Showalter, 1997) 
que permite calcular el acuerdo entre 
evaluadores en base a un promedio global 
de nivel de acuerdo inter-examinador y a la 
vez, un nivel de acuerdo de cada examinador 
individualmente (García-Nieto et al., 2012).

Validez y Modelos Estadísticos 
Apropiados. Dentro del ámbito de la 
adaptación de pruebas psicológicas, el 
concepto de validez ha sido objeto de estudio 
y debate durante mucho tiempo debido a su 
naturaleza compleja en términos de definición 
e interpretación. Actualmente, la validez es 
entendida como la adecuación, significación 
y utilidad de las inferencias específicas 

hechas a partir de las puntuaciones de los 
tests (APA, 2014). Las puntuaciones de 
un test evidencian propiedades de validez 
cuando se comprueba que el test realmente 
mide el constructo que pretende evaluar. 

Antes de entrar en más detalles, 
cabe realizar una breve reseña histórica del 
concepto, la cual puede dividirse en tres etapas 
(Messick, 1995). En sus inicios, el concepto 
de validez estaba estrechamente asociado 
a la correlación entre las puntuaciones de 
un test y alguna medida externa que el test 
buscaba predecir. Esta perspectiva enfatizaba 
la importancia de establecer relaciones entre 
el test y criterios externos para validar su uso 
y asegurar su precisión en la medición. Para 
ese entonces, autores como Garrett (1937) y 
Guildford (1946; citados en Ventura-León, 
2016) asociaban la validez con la medición 
de coeficientes estadísticos que cuantificaban 
la relación entre el test y una variable de 
referencia.

En una etapa posterior, en la 
década de los cincuenta, el concepto de 
validez experimentó cambios significativos 
y evolucionó para incluir otras dimensiones. 
Surgió la validez de contenido, entendida 
como la medida en que el contenido del test 
refleja adecuadamente el constructo que 
se pretende evaluar (Pedrosa et al., 2014) 
y se introdujo por primera vez el concepto 
de validez de constructo, especialmente en 
relación con el análisis factorial. Esta forma 
de validez se centra en examinar la estructura 
interna del test y su capacidad para medir el 
constructo subyacente. Se busca identificar 
los factores latentes que sustentan el test y su 
relación con el constructo que se desea medir 
(Ferrando et al., 2022). En esta segunda 
etapa, se destaca el modelo tripartito de 
validez basado en tres tipos: de contenido, de 
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constructo y de criterio, introducido en el año 
1966 por la American Educational Research 
Association (AERA). Dicho modelo ha 
significado una importante contribución en 
el campo de la evaluación y medición de 
variables psicológicas y educativas, teniendo 
relevancia científica hasta el día de hoy. 

Actualmente, la comprensión de la 
validez se ha ido transformando y ampliando, 
pasando de una visión limitada centrada en 
coeficientes a un enfoque más integral y 
basado en múltiples fuentes de evidencia. 
Se entiende a la validez como un concepto 
unitario y refiere al grado en que la evidencia 
respalda las inferencias realizadas. En este 
sentido, la validez no es una característica 
del instrumento, sino una cualidad asociada 
al uso del instrumento en un contexto 
particular (Elosua Oliden, 2003). Un test 
puede ser validado para una población y 
propósito específico, pero eso no garantiza 
la validez del test en todas las poblaciones 
y para todos los propósitos (Knekta et al., 
2019). Por ejemplo, no sería correcto asumir 
que un cuestionario validado para evaluar el 
nivel de satisfacción laboral en trabajadores 
de empresas tecnológicas sea igualmente 
válido para medir el nivel de satisfacción en 
empleados de una industria diferente, como 
la agricultura. Los factores y dinámicas que 
influyen en la satisfacción laboral pueden 
ser muy diferentes en cada industria, por lo 
cual se necesitaría validar específicamente 
ese cuestionario para los agricultores. 
Entonces, para referirnos a la validez de un 
test resulta necesario considerar el propósito 
o interpretación propuesta, así como también 
el contexto de aplicación.

Desde esta perspectiva, ya no se 
habla de distintos tipos de validez, sino de 
diversas fuentes de evidencia. En específico, 

se  proponen cinco tipos de evidencias de 
validez, las cuales se basan en: el contenido 
del test, es decir, en qué medida el contenido 
del test refleja adecuadamente el constructo 
que se está evaluando; la estructura interna 
del test, que se refiere a la organización y 
coherencia de los ítems del test; el proceso 
de respuesta al test, que busca comprender 
cómo los individuos responden a las 
preguntas y tareas del test; las relaciones 
con otras variables externas, es decir, cómo 
se correlaciona el test con otras medidas o 
comportamientos relevantes; y finalmente, 
las consecuencias de la aplicación del test, 
evaluando el impacto y las implicaciones 
del uso del test en las personas evaluadas 
(AERA et al., 2014).

Las evidencias basadas en el 
contenido hacen referencia al grado en el que 
el contenido de un test (sus ítems) reflejan 
una muestra representativa y relevante 
del constructo que pretende medir. Este 
análisis involucra tres aspectos principales: 
la definición del ámbito temático, el análisis 
de cómo se representa dicho ámbito y la 
evaluación de su relevancia (Sireci, 1998). 
Siguiendo los lineamientos de la APA (APA 
et al.,1999), el método por excelencia para 
reunir evidencias de contenido de un test 
es el juicio de expertos, en el cual un grupo 
de expertos en el constructo que se busca 
medir evalúa la relevancia, suficiencia, 
claridad y coherencia del contenido. Se 
deben considerar varios aspectos tales como 
el formato de los ítems, el tipo de tareas 
requeridas, la claridad de la consigna, la 
familiaridad con la situación propuesta, 
el tipo de material utilizado y las posibles 
diferencias en motivación o ansiedad.

Aunque la evidencia basada en 
contenido suele ser mayormente cualitativa 



137Pasos Fundamentales Para Realizar Adaptaciones de Pruebas Psicológicas

Revista de Psicología. Año 2023. Vol. 19, Nº 38, pp. 121-148

y se fundamenta en razonamientos lógicos, 
en ocasiones puede incorporar medidas 
empíricas de concordancia, especialmente en 
pruebas de rendimiento y criterio, utilizando 
índices como la congruencia interjueces o 
técnicas de escalamiento unidimensional y 
multidimensional (Elosua Oliden, 2003). 
Hay estudios que se han encargado de 
sintetizar los principales avances teóricos 
y metodológicos referidos a las evidencias 
de validez de contenido, entre los cuales se 
destaca el de Pedrosa y cols. (2014).  

En relación con las evidencias de 
constructo, hay que recordar que refiere a 
en qué medida el test representa la teoría 
psicológica sobre la que se fundamenta y 
si permite interpretar las puntuaciones de 
acuerdo con ello (AERA et al., 2014). Entre 

los procedimientos más utilizados se cuenta el 
análisis factorial exploratorio y confirmatorio 
para el análisis de la estructura interna del 
instrumento; las matrices multimétodo-
multirrasgo (Campbell y Fiske, 1959) que 
proveen evidencias de validez convergente 
—correlaciones del mismo constructo 
evaluado con distintos instrumentos— y 
discriminante —correlaciones de distintos 
constructos evaluados con el mismo tipo 
de instrumento y el análisis de redes para 
el estudio de la dimensionalidad de los tests 
(Christensen y Golino, 2021). 

En cuanto a la comparación con 
criterios externos, estos difieren en función 
de si las evidencias son predictivas, es 
decir, si el criterio se evalúa luego de haber 
aplicado el test; concurrentes, cuando el 

Tabla 3 

Procedimientos Empíricos para Determinar las Evidencias de Validez de un Instrumento  

Tipo de evidencia de validez Subtipos Criterios teóricos y estadísticos

Validez empírica o de criterio Validez Concurrente Correlación bivariada r de 
Pearson o Rho de Spearman;

Grupos contrastados
(t de student, Chi cuadrado)

Validez Predictiva

Validez Retrospectiva

Validez de constructo o 
teórica
 

Validez Convergente Estudios evolutivos y clínicos;
Análisis Factorial Exploratorio y 

Confirmatorio;
Correlación bivariada r de 

Pearson o Rho de Spearman;
Estudios de metaanálisis;

Estudios pretest-postest; Análisis 
de Redes (Network Analysis)
Matrices multi-método/multi-

rasgo

Validez Discriminante

Validez de contenido Juicio experto;
Cálculo de V de Aiken;
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criterio se evalúa al mismo tiempo que el 
test; o retrospectivas, si el criterio se valora 
antes de aplicar el test. En todos los casos, los 
análisis más recomendados son los análisis 
de correlación y de regresión, así como los 
de diferencias de medias con cálculo del 
tamaño del efecto (Cortada de Kohan y 
Macbeth, 2007).

Directrices Sobre Aplicación (2)

Las condiciones de la administración 
de un test pueden influir en la validez y la 
confiabilidad de sus puntuaciones (Muñiz 
et al., 2013). Respecto a este punto, la ITC 
propone dos procedimientos para minimizar 
cualquier sesgo relacionado con la cultura y 
el idioma causado por los procedimientos de 
administración y los formatos de respuesta: 
(a) preparar materiales e instrucciones claras 
sobre la aplicación del test adaptado y (b) 
especificar las condiciones de aplicación del 
test adaptado que deben seguirse en todas las 
poblaciones a las que va dirigido (Hernández 
et al., 2020).

Directrices Sobre Puntuación e 

Interpretación (2)

Las dos directrices incluidas 
en este apartado refieren a que (a) si se 
observan diferencias en las puntuaciones 
de los grupos, es menester analizar toda la 
información relevante disponible incluyendo 
valores culturales, religiosidad, posición 
socioeconómica, entre otras y (b) solamente 
comparar las puntuaciones entre poblaciones 
cuando el nivel de invarianza ha sido bien 
establecido. 

Un paso esencial en el proceso 
de adaptación es establecer normas de 
puntuación específicas para cada población 
o contexto cultural. Esto permitirá comparar 

las puntuaciones de los participantes con un 
grupo de referencia adecuado y obtener una 
interpretación más precisa de los resultados.

La comparación directa de 
puntuaciones obtenidas en contextos 
culturales o lingüísticos diferentes utilizando 
escalas adaptadas puede ser problemática 
y poco confiable debido a las diferencias 
en motivación, trayectorias escolares, 
valores culturales, nivel de vida, políticas 
educativas y oportunidades de acceso a 
la educación entre diferentes grupos o 
comunidades (Muñiz et al., 2013). Por lo 
tanto, se recomienda utilizar los estudios 
comparativos únicamente para comprender 
las similitudes y diferencias entre los 
grupos analizados, pero no para establecer 
comparaciones directas sin considerar los 
factores contextuales. Resulta necesario 
demostrar la equivalencia psicométrica 
y empírica de las escalas para permitir la 
comparación de puntuaciones.

Directrices Sobre Documentación (2)

Estas directrices incluyen (a) proveer 
toda la documentación técnica referida a 
las modificaciones, cambios respecto del 
original, así como toda la evidencia que 
garantice la equivalencia de las medidas y (b) 
brindar información clara a los usuarios del 
test para asegurar las buenas prácticas en la 
profesión. Como última instancia, tal y como 
recomienda la ITC, una parte esencial del 
proceso de adaptación de tests es la creación 
de una documentación exhaustiva que 
describa en detalle todo el proceso llevado 
a cabo, incluyendo los procedimientos de 
administración, adaptación y validación 
realizados (Hernández et al., 2020). Además, 
esto implica dejar disponible información 
minuciosa acerca de las alteraciones y 
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ajustes efectuados en comparación con el test 
original. De esta manera, otros investigadores 
y profesionales podrán evaluar la calidad de 
la adaptación y replicar los estudios de ser 
necesario.

Conclusiones

El objetivo de este artículo es proveer una 
guía para la realización de adaptaciones 
de pruebas a la Argentina que respete 
fundamentalmente dos aspectos. Por un 
lado, los criterios internacionales para 
la adaptación de tests (ITC, 2007) y, por 
otro, la toma de conciencia acerca de 
que la adaptación realizada en un país de 
habla española no garantiza su pertinencia 
cultural, psicométrica y lingüística en otro 

país o región hispanohablante. Por ello, en 
el trabajo se hizo alusión a dos cuestiones 
fundamentales, la distinción entre constructos 
etic, emic y pseudoetic provenientes de la 
psicología transcultural y la importancia 
de considerar los conocimientos de la 
ciencia psicológica sobre la influencia de 
los heurísticos cognitivos en las respuestas 
a situaciones cotidianas y cómo ello 
puede influir en la adaptación de tests. En 
definitiva, la adaptación de tests coadyuva 
tanto al desarrollo de la ciencia psicológica 
como al proceder ético en la evaluación 
y la práctica profesional. Esperamos que 
esta guía colabore para afianzar una actitud 
científica y ética en la toma de decisiones y 
propender las buenas prácticas. 
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Lejos de ser una disciplina “novedosa”, la 
Psicología Forense en Argentina posee un 
recorrido histórico de más de doscientos años. 
Si bien es cierto que los psicólogos se han 
desarrollado en el ámbito judicial de manera 
“oficial” desde 1985 con la resolución N°2447 
expedida por el Ministerio de Educación, 
es posible remontarse a aquellas semillas 
sembradas desde 1821 con la fundación de la 
Universidad de Buenos Aires para establecer 
un punto de partida. En 1996 se publicó el 
“Manual de Psicología Forense”, escrito 
por Mariana Travacio, escritora y psicóloga 
argentina, que también ha sido una figura 

clave en la producción de material autóctono 
de la disciplina. El manual de Travacio es un 
precursor directo del “Manual de Psicología 
Forense Argentino”, escrito por una serie de 
profesionales del país que tenían la misión 
de sintetizar y difundir los conocimientos del 
ámbito psico-judicial, así como de recopilar 
los saberes psicológicos para iniciar un 
diálogo interdisciplinario con otros agentes 
especialistas involucrados en los distintos 
procesos.

El coordinador del proyecto, 
quien no solo se encargó de recopilar los 
capítulos escritos por los expertos, sino 
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de la República Argentina (APFRA), una 
sociedad científica sin fines de lucro que 
ofrece cursos y capacitaciones orientadas 
al crecimiento del campo del saber jurídico 
forense. La Lic. Miotto posee una larga 
trayectoria profesional, tanto como docente 
en la materia, como en el Poder Judicial 
actuando como perito psicóloga. Es autora 
de numerosos trabajos científicos sobre 
temas relacionados con la psicología jurídica 
y forense.

El manual recopila, en sus más 
de quinientas páginas, años de saber 
acumulado respecto de cómo trabaja un 
psicólogo en el ámbito forense. Posee un 
valor histórico destacable, dado que en la 
mayoría de los capítulos en donde aborda el 
quehacer psicológico, realiza un recorrido 
por las distintas competencias que se le han 
adjudicado en el tiempo, en relación con 
lo establecido en la Ley. Además, posee 
un valor práctico primordial, dado que los 
primeros capítulos se toman el trabajo de 
hacer una aclaración conceptual respecto de 
los distintos roles que un psicólogo puede 
cumplir en el Sistema Judicial, que no 
suele ser algo tan sencillo de diferenciar si 
no se está en tema. Otro aspecto práctico a 
destacar es que funciona como un recurso de 
formación para quienes están incursionando 
en el área, dado que brinda ejemplos 
de redacción de informes periciales, 
mencionando los puntos de pericia más 
frecuentes ordenados por el Juez según la 
temática. Por último, cabe recalcar la calidad 
humana de quienes han confeccionado el 
manual, dado que han agregado una serie de 
recomendaciones para los profesionales que 
no poseen tanta experiencia en las distintas 
instancias del proceso judicial. Uno de sus 
capítulos está dedicado a la clarificación 

que también es autor de varios apartados, 
es Mariano Marquevich. El licenciado 
Marquevich es Perito Psicólogo del Cuerpo 
Médico Forense de la Justicia Nacional. 
Posee una larga trayectoria de formación 
en instituciones nacionales respetadas de 
la materia y posee una vasta cantidad de 
publicaciones en la materia, tanto científicas 
como periodísticas, que dan cuenta de su 
alto grado de experticia. La licenciada Silvia 
Castelao se desempeña como Perito Oficial 
en el Cuerpo Médico Forense de la Justicia 
Nacional y se dedica a la enseñanza superior 
de la disciplina. El licenciado Pedro Ceruti 
y la licenciada María Fernanda Mattera 
escriben capítulos relacionados al abuso 
sexual y ambos son docentes reconocidos, 
tanto a nivel universitario como de posgrado. 
La licenciada Vanesa Maero Suparo y el 
licenciado Juan Pablo Mizrahi se encargan 
de capítulos asociados a los distintos roles 
que pueden desempeñarse dentro del sistema 
judicial, es decir, los distintos tipos de 
peritos que participan en el proceso y las 
especificidades de cada uno de ellos. Por 
último, queda destacar a dos personalidades 
que se encuentran especialmente nombradas 
en la presente obra y que han tenido un rol 
fundamental en la confección de la misma, 
así como en el desarrollo histórico del que 
hacer del psicólogo forense. La primera 
es la Lic. Josefa Tkaczuk, quien tuvo un 
rol fundamental en la gestión del debate y 
posterior sanción de la Ley N°24.053 que 
establece al perito psicólogo como parte del 
equipo de profesionales del Cuerpo Médico 
Forense. Es a partir de este momento que 
se empieza a concursar el cargo de perito 
psicólogo forense en la Justicia Nacional. La 
segunda es la Lic. Norma Miotto, presidente 
de la Asociación de Psicólogos Forenses 
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de términos y abreviaciones de la jerga 
judicial y pericial que puede resultar de gran 
utilidad para el entendimiento de informes y 
expedientes. También, agregan un apartado 
que se ocupa del post-peritaje, es decir, lo 
que ocurre después de haber entregado el 
informe pericial. Por ejemplo, varias páginas 
se avocan a dar “tips” para manejar el estrés 
que puede generar en psicólogos primerizos 
la instancia de declaración en un juicio oral. 
Otro de los apartados se encuentra dedicado 
al “Tele-trabajo” en el ámbito de la psicología 
forense y en cómo realizar una entrevista de 
manera adecuada así como las vicisitudes 
que pueden presentarse al trabajar desde esa 
modalidad.

 El manual de Marquevich (2021) 
puede complementarse a la perfección con 
el libro publicado por la Lic. Miotto (2021) 
que, además de poseer información práctica 
y valiosa respecto de la labor del perito 
psicólogo, realiza un análisis detallado de 
instrumentos para evaluar a las personas 
en el ámbito forense. Además, este libro, 
distinto al manual reseñado en la presente 
recensión, posee un formato de “relato 
narrativo” en donde la autora vuelca sus años 
de experiencia en la actividad pericial. 

Los profesionales que han 
participado de la autoría del manual también 
cuentan con bibliografía publicada, tanto 
en papel como en repositorios digitales, 
que expanden y especifican en detalle su 
labor pericial. Castelao y Mizrahi (2018) 
amplían lo expresado en el capítulo de 
“Daño Psíquico” con un artículo que indaga 
sobre los indicadores de daño psíquico 
que pueden aparecer en el Rorschach. La 
licenciada Mattera participó de un informe 
realizado por el Ministerio Público Tutelar 
(2019), destinado a realizar una reflexión por 

el aniversario de 30 años de la Convención 
de los Derechos del Niño. Es allí donde 
la autora reflexiona sobre la complejidad 
que conllevan las diferentes situaciones 
que pueden enmarcarse en el concepto de 
maltrato infantil y la imperiosa necesidad 
de continuar capacitando profesionales para 
lograr no solo mejores intervenciones al 
momento de abordar los casos, sino también, 
un ojo más afilado para una detección 
temprana. La licenciada Maero Suparo 
participó en la redacción de un informe 
sobre infanticidio en argentina, publicado 
por la Secretaría General de Capacitación y 
Jurisprudencia. En él, se aborda el concepto 
de “estado puerperal” y su posible efecto 
en las madres, así como el análisis de los 
casos “Trapasso” y “Tejerina”, donde se 
juzgó a mujeres por tentativa de homicidio 
y homicidio de sus infantes, respectivamente 
(Ministerio Público de la Defensa, 2019).

El manual de Marquevich (2021) 
posee dos secciones principales, posteriores 
a la que delimita el rol y función del 
psicólogo en el ámbito judicial. La primera 
es la “Sección Penal”, cuyos capítulos son: 
“Imputabilidad”, “Abuso Sexual Infantil”, 
“Delitos contra la Integridad Sexual en 
mayores”, “Credibilidad y verosimilitud”, 
“Corrupción de la Sexualidad”, “Presuntos 
abusadores y agresores sexuales de 
menores”, “Adicciones”, “Audiencia 
de Contacto”, “Capacidad para estar en 
Juicio” y “Reconstrucción Psicológica en 
la Investigación Criminal”. La segunda 
es la “Sección Civil” que posee capítulos 
referentes a: “Violencia Familiar”, “Daño 
Psíquico”, “Adopción” y “Determinación de 
la Capacidad”. En la mayoría de los casos, 
los licenciados en psicología actúan como 
peritos, expertos en su materia, para asesorar 
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al juez y ayudarlo a brindar una sentencia 
justa. Como bien lo explican Marquevich 
y colaboradores, hay distintos roles que 
puede ejercer un psicólogo forense dentro 
del campo judicial. Según el rol que ejerza, 
será la función que debe llevar a cabo. Estos 
roles son: 

1.	 Consultor Técnico – Fuero 
Civil. Auxiliar de la parte. Hace 
resaltar aquellos aspectos técnicos 
que favorecen a la parte que 
se encuentra asesorando en los 
asuntos psicológicos del proceso. 
Básicamente, controla y asegura 
que las diligencias periciales se 
estén llevando a cabo de manera 
adecuada. 

2.	 El Perito de Parte – Fuero Penal. 
Profesional psicólogo propuesto 
por una de las partes. Cumple una 
función similar a la que cumple 
el Consultor Técnico en el Fuero 
Civil. 

3.	 Perito de Oficio – Aquellos 
profesionales inscriptos en la 
lista de peritos en alguna de las 
Cámaras de los Fueros. Son 
designados a intervenir en casos 
realizando pericias psicológicas. 
Su relación con el Poder Judicial es 
“contractual”. 

4.	 Perito Oficial – Es portador de un 
nombramiento judicial y trabaja de 
manera permanente, estable y en 
relación de dependencia para una 
Dependencia Judicial en calidad 
de perito. A este cargo se accede 
a por concurso de oposición y 
antecedentes. 
Como en todo campo aplicado 

de la ciencia existen opiniones diversas y 
estilos personales al momento de trabajar. 
Las preferencias por las distintas técnicas 
sean proyectivas o psicométricas, quedan 

a cargo del profesional en cuestión. De 
Lima (2023) es bastante crítico respecto 
al uso de las técnicas proyectivas en las 
pericias psicológicas, cuestionando su 
validez y confiabilidad. Otras posturas 
rescatan la utilidad psicológica respecto de 
los indicadores, alegando que proporcionan 
información valiosa sobre el sujeto sin 
revictimizarlo (Moura y Zambón, 2020). 
Marquevich (2021) no pretende ser directivo 
ni “bajar línea” sobre cuál es la batería a 
utilizar al momento de evaluar víctimas o 
victimarios, sino que ofrece una descripción 
más bien objetiva sobre los aspectos a tener 
en cuenta para que sea el profesional quién, 
a partir de los lineamientos generales, decida 
con qué manera de aproximarse al sujeto 
cree pertinente. Para más información sobre 
el análisis de distintas técnicas que pueden 
utilizarse para la evaluación psicológica en 
el ámbito judicial, se destaca nuevamente 
el libro de Miotto (2021) quien posee una 
opinión fundamentada en años de experiencia 
en el campo y puede dar cuenta, a partir de su 
vasta experiencia, de los métodos que mejor 
le han funcionado. 

En conclusión, el “Manual de 
Psicología Forense Argentino” (Marquevich, 
2021) es un avance inmenso en producción 
autóctona de material teórico-práctico para 
el campo de la psicología jurídica. Los 
profesionales participantes que escribieron 
algunos de los apartados son especialistas 
en sus respectivas temáticas y aportan un 
valor agregado fundamental: la experiencia 
práctica que permite transmitir información 
no solo a partir del conocimiento teórico, 
sino también desde la práctica. Los capítulos 
abordados son tópicos cotidianos para 
quienes se desempeñan en el ámbito jurídico, 
así que el manual podría utilizarse como una 
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guía para quienes recién se están insertando 
en el área. Además, y esto se encuentra 
explicitado en la introducción, el libro 
tiene la intención de abrir a la psicología 
jurídico-forense a diálogo interdisciplinario 
para seguir mejorando la calidad del trabajo 
que los agentes involucrados en el proceso 
imparten. Es destacable la amabilidad de los 
profesionales involucrados en la confección 

de este libro, dado que han agregado 
consejos y sugerencias para aquellos que se 
encuentran recién comenzando a vivir sus 
primeras experiencias laborales en el área 
que están orientadas al cuidado personal de 
los profesionales. Esto denota, no solamente 
la destreza de quienes escriben, sino también 
su calidad humana y genuinas ganas de que 
este libro sea de ayuda para sus lectores. 
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Los autores del artículo preliminar y 
editores de este número especial poseen una 
extensa trayectoria de investigación sobre 
prosocialidad. Gustavo Carlo es actualmente 
profesor en la Escuela de Educación de la 
University of California (Irvine, CA, USA); 
previamente (2012-2020) fue codirector y 
miembro fundador del Center for Children 
and Families Across Cultures (University 
of Missouri: Columbia, MO, USA). 
Meredith McGinley es Profesora asociada 
de Psicología en la University of Wisconsin–
Parkside (Kenosha, Wisconsin, USA). Cara 
Streit es docente e investigadora en la Family 
and Child Studies Faculty de la University 
of New Mexico (USA), es especialista 
en psicología del desarrollo sobre temas: 

desarrollo infantil, adolescencia, familia y 
Psicología Transcultural.

El objetivo de este número 
especial del Journal of Social and Personal 
Relationships es resaltar la manera en 
que dos o más agentes de socialización 
(por ejemplo, padres, hermanos, pares, 
escuelas, organizaciones juveniles o 
comunidades) están vinculados al desarrollo 
prosocial. Busca estimular nuevas teorías e 
investigaciones que puedan proporcionar 
una comprensión más holística del desarrollo 
de las tendencias prosociales.

En particular el artículo A systemic, 
multiple socialization approach to the study 
of prosocial development pretende demostrar 
que una perspectiva sistémica de múltiples 
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agentes socializadores puede proporcionar 
una rica comprensión de las diversas 
influencias del desarrollo prosocial. Este 
enfoque puede acercar los estudios de campo 
a modelos de desarrollo prosocial con mayor 
validez ecológica y, de este modo, facilitar 
la aplicación de metodologías centradas 
tanto en la persona como en las variables. 
Los importantes avances realizados en teoría 
y metodología conducen al desarrollo de 
programas de intervención más eficaces que 
consideran simultáneamente las múltiples 
fuerzas que dan forma al desarrollo prosocial.

Streit et al. (2023) consideran 
que la mayoría de las teorías tradicionales 
sobre el desarrollo prosocial reconocen la 
influencia socializadora central de la familia, 
los pares y los medios de comunicación 
en la prosocialidad de los niños (Carlo y 
Conejo, 2019; Carlo y de Guzmán, 2009; 
Eisenberg, 1986). A pesar de los vínculos 
demostrados entre estas distintas influencias 
socializadoras, consideran que son pocos 
los estudios que examinan la noción más 
válida desde el punto de vista ecológico 
de que es probable que influyan de forma 
interactiva y conjunta en el desarrollo 
prosocial de los niños. La utilización de un 
enfoque como el mencionado reconocería 
los sistemas dinámicos que dan forma a la 
vida de los niños y una perspectiva centrada 
en la influencia socializadora sistémica 
que impulsaría el uso de metodologías más 
sofisticadas e innovadoras para dar cuenta de 
estas múltiples influencias.

En este número se incluyen 
importantes aportes, por ejemplo, acerca de 
la influencia de familiares como también de 
no familiares. Se presenta un artículo sobre 
la socialización de la empatía en hermanos 
menores por parte de los padres y hermanos 

mayores, en una muestra de China. Su-
Russell y Russell (2023) examinaron cómo 
los subsistemas padre-hijo, conyugal, 
coparentalidad y entre hermanos, predijeron 
la empatía del hermano menor en familias 
chinas. Encontraron evidencia de efectos 
indirectos entre subsistemas, de modo que 
además de los efectos directos del conflicto 
entre padres y las relaciones positivas entre 
hermanos sobre la empatía de los hermanos 
menores, la calidad marital y el apoyo de 
los padres se asociaron indirectamente 
con la empatía de los hermanos menores 
a través de los aspectos de las relaciones 
entre hermanos. Consideran que este trabajo 
proporciona una perspectiva única sobre las 
familias de varios hermanos en China, las 
cuales han experimentado un resurgimiento 
en las últimas cuatro décadas como resultado 
de las cambiantes políticas del gobierno 
chino.

Comprende también un artículo 
sobre el papel mediador de la empatía en los 
vínculos de los adolescentes con tres agentes 
de socialización y sus conductas prosociales. 
Carrizales et al. (2023) destacan la importancia 
de considerar las relaciones familiares y 
con agentes de socialización no familiares 
(por ejemplo, pares) de las conductas 
prosociales de los adolescentes franceses. 
Estos autores encontraron asociaciones 
directas entre padres, compañeros en clase y 
compañeros en actividades extracurriculares 
y conductas prosociales de los adolescentes 
y asociaciones indirectas a través de 
la empatía de los adolescentes. Estos 
hallazgos revelaron que una combinación 
de influencias de socialización (es decir, 
relaciones deficientes y de apoyo con tres 
agentes de socialización) y las características 
individuales de los adolescentes (es decir, 
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la empatía) influyen en sus conductas 
de ayuda y atención. Al examinar estas 
relaciones mediante visión integral captaron 
las contribuciones complementarias y 
matizadas que los padres y diversos grupos 
de pares hacen al desarrollo prosocial de los 

adolescentes.
Estos artículos demuestran que una 

perspectiva sistémica de múltiples agentes 
socializadores puede proporcionar una rica 
comprensión de las diversas influencias del 
desarrollo prosocial.
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