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Resumen  

El principal objetivo del presente estudio fue traducir y obtener algunas características 

psicométricas preliminares de una escala de auto-informe de auto-regulación. Un análisis 

factorial exploratorio dio como resultado una estructura unidimensional, por su parte se 

obtuvo un adecuado coeficiente de fiabilidad y la medición unidimensional de 

autoregulación mostró una tendencia asimétrica negativa y una marcada tendencia 

leptocúrtica. Como un propósito adicional se exploró la relación del auto-informe de auto-

regulación con diferentes variables socio-demográficas, al respecto sólo se obtuvo un 

resultado significativo.  Las personas que crecieron en familias con sólo la madre biológica 

presente puntuaron levemente más que las personas que crecieron en familias con ambos 

padres biológicos presentes, no obstante, el anterior resultado debe ser tratado con cautela y 

esperar a ser replicado en futuros estudios.  

Palabras clave: auto-regulación, cuestionarios, análisis factorial  

Abstract  

The main objective of this study was to translate and obtain some initial psychometric 

characteristics of a self-report scale of self-regulation. An exploratory factorial analysis 
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resulted in a one dimensional structure, the reliability coefficient was adequate and the one 

dimensional measurement of self-regulation shows a negative skewness tendency and a clear 

leptokurtic tendency. As an additional objective we explore the relation of the selfreport 

measure of self-regulation with different socio-demographic variables, we only obtain a 

significant result. People who grew in families with only the biological mother present score 

slightly higher in self-regulation than people who grew in families with both biological 

parents present, however the last result must be treated with caution and wait to be replicated 

in future studies.  

Keywords: self-regulation, questionnaires, factorial analysis  

  

Introducción  

 La auto-regulación o auto-control hace 

referencia a la capacidad de gobernar los 

impulsos y modificar las respuestas para 

ajustar el comportamiento propio a los 

ideales, valores y expectativas con el 

objetivo de buscar metas de largo plazo 

(Baumeister, Vohs & Tice, 2007).   

El estudio de dicha capacidad ha 

generado un enorme volumen de 

investigación a lo largo de la historia de la 

psicología, por ejemplo, se ha obtenido 

evidencia de la relación de tal proceso con 

el comportamiento sexual (Quinn & 

Fromme, 2010), la salud física y los estilos 

de vida saludables (Bandura, 2005; Maes 

& Karoly, 2005) y la longevidad (Kern & 

Friedman, 2008).   

Otros comportamientos con los 

cuales se ha asociado la auto-regulación 

son las adicciones (Brown, 1998; Carey,  

Neal & Collins, 2004; Miller & Brown, 

1991), el aprendizaje en contextos 

educativos (Boekaerts & Corno, 2005; 

Zimmerman, 1990) o la criminalidad 

(Longshore, Turner & Stein, 1996).  

Además, el proceso en cuestión no 

sólo se ha relacionado con 

comportamientos específicos, sino 

también con la morfología cerebral. Por 

ejemplo, existe evidencia reciente que 

señala que el tamaño absoluto del cerebro 

se relaciona con las capacidades de 

autocontrol al considerar el volumen de 

dicho órgano en diferentes especies 

animales (MacLean et al, 2014).   

  En el plano metodológico una 

revisión  meta-analítica  sobre 

 las operacionalizaciones del concepto de 

auto-regulación realizada por Duckworth 

& Kern (2011) estableció que las mismas 
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podían agruparse en tres tipos: tareas de 

función ejecutiva, tareas de postergación 

de la gratificación y medidas de 

cuestionarios de auto-informe o 

evaluación por parte de otros.  

El anterior estudio mostró que 

tanto las correlaciones entre diferentes 

mediciones de un mismo tipo (intra-tipo) 

como las de diferente tipo (inter-tipo) 

fueron de magnitud muy leve, por lo que 

no hay evidencia de que instrumentos 

diferentes midan un mismo constructo.  

Las mediciones basadas en 

cuestionarios son una excepción a la 

tendencia anterior. Estas han mostrado una 

mejor validez convergente debido a que 

presentan correlaciones moderadas intra-

tipo tanto con respecto a las medidas de 

auto-informe como a las medidas de 

evaluación por parte de otros. Se han 

obtenido también correlaciones 

moderadas entre ambos tipos de 

cuestionarios.   

 En la misma revisión realizada por 

Duckworth & Kern (2011) se señala que 

se han diseñado más de 100  tipos de  

cuestionarios que han pretendido medir la 

auto-regulación, esto es muestra la gran 

diversidad de propuestas que se han 

desarrollado sobre el tema.  

En algunos de estos cuestionarios 

se han identificado estructuras factoriales 

multidimensionales (Whiteside & Lynam, 

2001; Miller, Flory, Lynam, & Leukefeld, 

2003; Miller, Joseph, & Tudway, 2004; 

Whiteside, Lynam, Miller & Reynolds, 

2005).   

No obstante trabajos posteriores 

han encontrado que las mediciones de 

auto-informe podrían representar grosso 

modo dos dimensiones, por un lado un 

factor general de auto-control y por otro un 

factor asociado con la búsqueda de 

sensaciones (Duckworth & Kern, 2011).  

Esta estructura bifactorial resulta 

compatible  con  las  perspectivas 

biológicas  que  describen  el 

funcionamiento  de  la 

 capacidades psicológicas humanas a partir 

de un sistema dual (Barrett, Tugade & 

Engle, 2004;  MacDonald,  2008; 

 Carver,  

Johnson, & Joormann, 2009).  

A pesar de la gran cantidad de 

instrumentos que han sido desarrollados en 

habla inglesa, en los países de habla 

hispana la producción de los mismos 

continua siendo reducida, se han creado, 

traducido y validado relativamente pocos 

instrumentos sobre auto-regulación.  
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Las revisiones bibliográficas sobre 

el tema reflejan que en los países hispanos 

principalmente se ha trabajado el tema de 

la auto-regulación del aprendizaje 

educativo (Elvira-Valdés & Pujol, 2012; 

Gaxiola, González,  

Domínguez & Gaxiola, 2013; Nuñez, 

Solano, González-Pienda & Rosário, 

2006) pero se ha trabajado poco sobre la 

auto-regulación general.   

Así  también  los 

 trabajos  de traducción de escalas del 

inglés al español y sus respectivas 

validaciones no siempre se encuentran al 

alcance inmediato de los profesionales e 

investigadores (Marqués, Ibáñez, 

Ruipérez, Moya & Ortet, 2005).  

El objetivo del presente estudio fue 

traducir y obtener características 

psicométricas preliminares de una escala 

de auto-regulación general en una muestra 

de estudiantes universitarios. Además se 

exploraron las asociaciones de la auto-

regulación general con una serie de 

características socio-demográficas.   

Se  indagó en la literatura previa 

sobre el tema en busca de una medida de 

auto-informe de auto-regulación con el 

propósito de aplicarla como criterio 

concurrente en una serie de proyectos que 

se desarrollan en la Carrera de Psicología 

de la Universidad Hispanoamericana de 

Costa Rica.  

  

El instrumento utilizado fue la 

Escala de  Auto-regulación General 

(ARG) originalmente desarrollada por 

Grossarth-Maticek & Eynseck (1990) y 

adaptada al inglés por Kirk & Martin 

(1998).   

La  anterior  fue 

 seleccionada debido  a  que  es 

 una  medición relativamente corta que 

representó un recurso idóneo para los 

fines del trabajo desarrollado. El 

instrumento pretende evaluar una única 

dimensión de autocontrol percibido.  

La relación entre auto-regulación 

general y variables socio-demográficas en 

estudiantes universitarios se ha explorado 

previamente aunque no parece existir una 

línea de investigación específica sobre tal 

tema.   

Se han estudiado por ejemplo las 

asociaciones con el sexo (Cloete, Botha y 

Breytenbach, 2012), la edad, clase social, 

origen cultural o lugar de residencia 

(Carey, Neal y Collins, 2004) pero no 
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existen  asociaciones 

 significativas consistentes.  

Método  

 El presente estudio se desarrolló a partir 

de un diseño transversal y fue llevado a 

cabo en el primer semestre del año 2014.  

Participantes  

  Se  utilizó  una  muestra 

 a conveniencia  de  283 

 estudiantes universitarios de los mismos 

un 52.7% fueron mujeres. La edad media 

de la muestra fue de 23 años y 8 meses, 

con una desviación estándar de 62.41 

meses.   

Al considerar las carreras que 

cursaban los participantes del estudio se 

obtuvo  que  un  10.95% 

 estudiaba Psicología,  un  49.12% 

 estudiaba  

Enfermería, un 19.08% estudiaba 

Informática, un 8.48% estudiaba 

Administración, un 2.83% cursaba  

Ingeniería Industrial, un 0.71% estudiaba 

Publicidad, un 0.35% se encontraba en la 

carrera de Turismo, un 2.47% estudiaba 

Nutrición, un 3.18% cursaba Medicina y 

un 2.83% estudiaba Arquitectura. 

Instrumentos  

- Escala de auto-regulación 

general: se trabajó con una traducción de 

un cuestionario sobre auto-regulación 

general (Kirk & Martin, 1998). La escala 

se compone de 23 ítems estilo Likert y en 

el presente trabajo se dieron siete opciones 

de respuesta para cada uno, estas opciones 

de respuesta fueron desde estar 

“Totalmente en desacuerdo” hasta estar 

“Totalmente de acuerdo” con la 

afirmación planteada.  

- Cuestionario de información 

sociodemográfica: se elaboró un 

cuestionario ad hoc para recolectar 

información sobre las características 

socio-demográficas de la muestra 

estudiada.  

Se consultó por el sexo, la edad en 

años y meses, el tipo de secundaria que 

cursó el participante (secundarias diurnas 

académicas, nocturnas o de bachillerato 

por madurez), el tipo de familia en la que 

ha vivido el participante la mayor parte de 

su vida (la misma se clasificó dependiendo 

de la presencia, cercanía o completa 

ausencia de ambos padres biológicos).  

Se  consultó  también 

 por  la cantidad de hijos, la cantidad de 

personas que cohabitan en el mismohogar, 

la cantidad total de hermanos, la cantidad 
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de hermanos mayores y la cantidad de 

hermanos menores.  

Este cuestionario indagó además el 

nivel socioeconómico (consultado por 

medio de la existencia de casa propia en la 

familia, existencia de una habitación para 

cada persona, automóvil propio, televisión 

por cable, acceso a Internet,  
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agua caliente en toda la casa, y cantidad de 

celulares y autos en la casa).   

Se indagó además  el nivel 

educativo del padre y la madre, y la 

cantidad de horas a la semana ocupadas en 

trabajos no relacionados con los estudios 

superiores.  

Procedimiento  

-Traducción de la escala: un primer paso 

en el desarrollo del trabajo fue la 

traducción inversa del instrumento 

original de ARG.   

Este procedimiento se aplicó de 

acuerdo al procedimiento recomendado 

por Cha, Kim y Erlen (2007), como primer 

paso tres hablantes bilingües tradujeron los 

ítems originales, en un segundo paso un 

hablante bilingüe independiente realizó 

una traducción de los ítems traducidos a su 

idioma original y como último paso un 

hablante nativo del idioma en el que 

originalmente está redactada la escala 

compara los ítems originales con los 

traducidos. Si hay equivalencia en la 

traducción de algún ítem el proceso se 

repite hasta alcanzarla.  

-Diseño de sitio Web: los instrumentos del 

estudio se dispusieron en su sitio Web para 

la recolección automatizada de los datos.   

Los  participantes  completaron 

primero el cuestionario sobre 

autoregulación general y en segundo lugar 

completaron  el  cuestionario  de 

información socio-demográfica.  

-Recolección de datos: los datos se 

recolectaron por medio de visitas a los 

grupos de diferentes carreras 

universitarias en un centro de educación 

superior en San José, Costa Rica.   

Los estudiantes completaron los 

instrumentos  en  laboratorios  de 

informática en donde se les facilitaba el 

enlace al sitio Web.  

- Sistematización de datos: los datos 

que se recolectaron desde el sitio Web se 

descargaban en un archivo de Excel.   

- Análisis de datos: se realizaron la 

prueba de esfericidad de Bartlett y la 

prueba Kaiser-Meyer-Olkin para 

determinar si resultaba adecuado realizar 

el análisis factorial exploratorio para los 

datos recopilados por medio del 

instrumento de ARG.   

Se realizó un análisis factorial 

exploratorio (AFE) sobre una matriz de 

correlaciones policóricas. Este llevó a 

cabo basado en un método de rango 

mínimo (Shapiro y ten Berge, 2002), una 

rotación  Promin (Lorenzo-Seva, 2013) y  



 
un análisis paralelo para establecer el 

número de factores (Ledesma y 

ValeroMora, 2007). Para cada dimensión 

obtenida se calculó el coeficiente alfa.  

Se calcularon los estadísticos 

descriptivos para las diferentes 

dimensiones identificadas en ARG por 

medio del AFE. En concreto se obtuvo la 

media, el rango, la desviación típica, el 

coeficiente de variación, la asimetría y su 

error típico, la curtosis y su error típico.  

Así también se realizó la prueba 

Kolmogorov-Smirnov para constatar la 

normalidad de las dimensiones obtenidas.  

  Como un último paso del análisis  

se indagó si alguna de las variables 

sociodemográficas guardaba relaciones 

significativas con la medición utilizada.  

Se llevaron a cabo pruebas t para 

muestras independientes para analizar las 

diferencias entre sexos, ANOVA de una 

vía para las variables tipo de secundaria 

(tres categorías: 1) secundarias diurnas 

académicas, 2) diurnas técnicas y 3) 

nocturnas o de bachillerato por madurez).  

También se utilizó la prueba 

ANOVA  para  relacionar  la 

 autoregulación con el tipo de familia (tres 

categorías: 1) familias con ambos padres 

biológicos presentes, 2) familias con la 

madre biológica presente y en contacto 

con el padre biológico, y 3) familias con la 

madre biológica presente sin contacto con 

el padre biológico) y nivel educativo del 

padre y la madre (tres categorías: 1) 

primaria incompleta o completa, 2) 

secundaria incompleta o completa, 3) 

universitaria incompleta o completa).  

Se calcularon correlaciones no 

paramétricas con las variables edad, 

cantidad de hijos, cantidad de personas que 

conviven en el mismo hogar, cantidad de 

hermanos, cantidad de hermanos mayores 

y menores, nivel socioeconómico y horas 

semanales dedicadas a trabajos no 

académicos.  

Todos  los  análisis 

 fueron realizados por medio del software 

libre R (R Development Core Team, 

2012)  a excepción del AFE que se realizó 

en el programa FACTOR 9.3.   

Resultados  

La prueba de esfericidad (Bartlett 

(253) = 1803.3, p = 0.0001) y la prueba 

KMO (KMO = 0.825) fueron evidencia 

deadecuados niveles de asociación entre 

ítems. El análisis paralelo indicó que 

debían conservarse dos factores, estos 

explicaron un 37% de la varianza total.   



 
En la tabla 1 se presenta la matriz 

rotada que muestra los resultados del AFE, 

esta representa los principales resultados. 

En el primer factor sólo cuatro ítems 

obtuvieron saturaciones superiores a 0.3, y 

de estos sólo dos (ítems 21 y 22)  

Tabla 1  

Características preliminares de una… 

saturaron únicamente en dicha dimensión. 

Dos ítems (ítems 3 y 5) no alcanzaron 

saturaciones elevadas en ninguna 

dimensión. Los demás ítems saturaron en 

la segunda dimensión.   

Análisis factorial exploratorio del instrumento de auto-regulación general.  

  

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del presente estudio.  
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Frente  a  estos  resultados  se 

continuó  evaluando  únicamente  las 

características de la segunda dimensión dados 

los pocos ítems que saturaron en la primera 

dimensión.   

Tanto los ítems que saturaron en 

las dos dimensiones como los que no 

saturaron en ninguna de ellas se retiraron 

de los análisis. La escala se trató entonces 

como una medición unidimensional.  

Tabla 2  

Fiabilidad, estadísticos descriptivos y de normalidad para la escala de ARG.  

  

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del presente estudio. 

En la tabla 2 se presenta el 

resultado de la fiabilidad, los 

estadísticos descriptivos y la prueba de 

normalidad de la medición obtenida de 

ARG.  

Como puede observarse la 

medición tuvo una buena fiabilidad, 

una tendencia asimétrica negativa, es 

decir los casos se ubicaran en valores 

altos de la variable, y existió una 

marcada tendencia leptocúrtica. La 

prueba Kolmogorov- Smirnov mostró 

que la variable siguió una distribución 

normal.  

La prueba t para evaluar el 

efecto del sexoindicó que la 

diferencia entre hombres (n = 134; M. = 93.37; 

D.T. =11.52) y mujeres (n = 149, M. = 92.76;  

D.T. = 13.37) no resultó significativa              (t 

(218) = 0.407, n.s.).  

 La prueba ANOVA de una vía para evaluar la 

existencia de diferencias entre tipo de 

secundaria (secundarias diurnas académicas, 

secundarias diurnas técnicas y secundarias 

nocturnas o de bachillerato por madurez) 

mostró que no existieron resultados 

significativos (F (2) = 1.768, n.s.).  



 
El ANOVA de una vía para 

evaluar las diferencias entre tipos de 

familia (familias con ambos padres 

biológicos, familias con sólo la madre 

biológica y en contacto con el padre 

biológico, familias con sólo la madre 

Como puede observarse se obtuvo un 

resultado significativo, la obtención del 

estadístico eta cuadrado para valorar el 

tamaño del efecto mostró que el efecto 

encontrado fue débil. La prueba post 

hoc de Tukey mostró que la diferencia 

significativa se dio entre las familias 

con ambos padres biológicos presentes 

y las familias con sólo la madre 

biológica presente, existiendo las 

medias superiores en el segundo tipo de 

familia.   

 Las pruebas ANOVA para evaluar el efecto 

del nivel educativo del padre y la madre 

(primaria incompleta o completa, secundaria 

incompleta o completa, universitaria 

incompleta o completa) indicaron que no 

existieron diferencias significativas, ni para el 

caso del nivel educativo del padre (F (2) = 

0.371, n.s.), ni para el caso del nivel educativo 

de la madre (F (2) = 0.897, n.s.).  

Las correlaciones no paramétricas no 

mostraron resultados estadísticamente 

significativos. Este fue el caso para la relación 

del ARG con la edad (ρ = -0.041, n.s.), la 

cantidad de hijos (ρ = 0.014, n.s.), la cantidad 

de personas residentes en el mismo hogar (ρ = 

0.057, n.s.), la cantidad total de hermanos (ρ = 

-0.054, n.s.), la cantidad de hermanos mayores 

(ρ =                 -0.055, n.s.), la cantidad de 

Características preliminares de una… 

biológica y sin contacto con el padre  biológico), se presenta 

en la tabla 3.   

Tabla  3  

ANOVA de una vía. Variable dependiente: ARG. Factor: tipo de familia.  

  

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del presente estudio. 



 
hermanos menores (ρ = -0.037, n.s.), el 

nivel económico (ρ = -0.017, n.s.) y la 

cantidad de horas de trabajo semanal 

dedicadas a labores no académicas (ρ = 

0.027, n.s.).  

Discusión  

 Por medio del presente trabajo se han 

establecido algunas características 

psicométricas preliminares de una 

escala de auto-regulación general. El 

proceso de elaboración o adaptación de 

instrumentos de evaluación 

psicológica es una labor importante 

que puede tener múltiples utilidades 

para el trabajo profesional.  

 En este estudio se ha traducido y 

probado una medición de auto-

informe. Dicho tipo de mediciones 

debe ser evaluada en su justa 

dimensión. Los instrumentos de auto-

informe no ofrecen la misma 

información que brindan los 

instrumentos de ejecución. Las 

primeras pueden estar afectadas por 

fenómenos de deseabilidad social 

como el manejo de la impresión o el 

autoengaño (Paulhus, 2002).  

No obstante a pesar de estos 

potenciales sesgos las medidas de 

autoinforme son importantes ya que 

brindan evidencia de la imagen que la persona 

guarda de sí misma en una o varias 

dimensiones psicológicas (Paulhus &  

Vazire, 2007).   

Algunas ventajas de este tipo de 

medidas se relacionan con la facilidad de la 

interpretación e implementación de los 

instrumentos, la facilidad del procesamiento 

analítico de la información y la potencial 

riqueza de la información obtenida (Lucas & 

Baird, 2006). Para el caso específico de la 

medición aplicada en este estudio se ha 

obtenido un buen índice de consistencia 

interna. Por otro lado la tendencia asimétrica 

negativa y la marcada tendencia leptocúrtica 

sugieren que las personas tienden a poseer una 

autopercepciónmuy positiva de su propia 

capacidad de auto-regulación.   

Futuras investigaciones podrían 

avanzar en el estudio de la relación del auto-

informe de auto-regulación con medidas de 

control como la deseabilidad social. Así 

también deben probarse otros tipos de medidas 

de auto-regulación tanto de auto-informe 

como de ejecución, para establecer criterios de 

validez concurrente, así como plantear los 

criterios de validez predictiva que podrían 

asociarse con el proceso psicológico 

estudiado.  



 
 Un tema de estudio muy importante 

sería las diferencias que se establecen 

entre medidas de auto-informe y 

medidas de ejecución, para observar 

las posibles consecuenciasde la 

congruencia o incongruencia entre la 

auto-imagen y la capacidad cognitiva 

de auto-control que efectivamente 

tienen las personas.  

¿Cuáles son las consecuencias 

de la congruencia o incongruencia 

entre una auto-imagen positiva de auto-

control y una capacidad efectiva del 

mismo?, profundizar en este tema 

permitiría tener un mejor panorama de 

cómo un rasgo de personalidad y una 

capacidad cognitiva se articulan para 

posiblemente generar diferentes 

perfiles de comportamiento.  

 La diferencia significativa en los 

niveles de auto-regulación entre los 

dos tipos de familia debe ser tratada 

con cautela, dado que la misma ha sido 

significativa pero el tamaño del efecto 

ha sido débil.   

El anterior resultado sin 

embargo ha sido llamativo dado que en 

otro trabajo que se ha realizado de 

modo paralelo (Monge-López, Bonilla 

y Aguilar-Freyan, 2015) se ha 

encontrado un fenómeno similar al aplicar una 

escala de autoinforme de auto-regulación del 

aprendizaje.  

Esta diferencia significativa entre tipos de 

familia podría simplemente representar una 

relación espuria o fruto del azar que podría no 

obtenerse de modo consistente en otros 

contextos,  por lo que este resultado debe 

esperar a ser replicado con  

Características preliminares de una… 

otras  muestras  en  estudios  

independientes.   
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