
Cogniciones en responsabilidad, capacidad de recuperación y resiliencia: 
El papel de la convivencia y sus efectos en salud y adaptación de 

profesores y alumnos universitarios

Cognitions related to responsibility and resiliency: The role of interacting and
its effects on health and adaptability of university professors and students

El propósito del presente trabajo fue identificar la relación entre la preferencia de los alumnos por ciertos
profesores en función de características de rigidez relativas a las creencias en responsabilidad y capacidad
de recuperación adaptativa de éstos. Otro objetivo fue examinar si en los estudiantes universitarios el
desarrollo de estas creencias y las de capacidad de recuperación se relacionan con su desempeño académico.
Las creencias en responsabilidad son relevantes en el contexto del desarrollo de Trastorno Obsesivo
Compulsivo (TOC) que puede caracterizar a profesionales de carreras tales como las ingenierías, el derecho
y algunas financiero-administrativas. Dicho malestar o disfunción podría perpetuarse por las características
psicosociales de quienes se ven atraídos a algunas profesiones y, por modelamiento, durante su formación
en el aula. Se midieron las creencias de 545 estudiantes y 25 profesores de Contaduría y Administración
como participantes, respecto al desarrollo de creencias en responsabilidad, y capacidad de recuperación
personal de homeostasis emocional y adaptativa. En sus profesores, también se evaluó la autoeficacia
interpersonal en el aula. Los resultados se analizan en el marco de las implicaciones de salud somática y
psicológica y de prevención en profesiones con alguna tendencia al TOC. Los profesores no preferidos por
sus estudiantes tuvieron antecedentes cognitivos más rígidos respecto a responsabilidad pero también mayor 
capacidad de recuperación o resiliencia ante situaciones adversas.  Hubo una tendencia similar entre los
estudiantes de menor promedio académico. Discusión. Los hallazgos se discuten en el contexto del
desarrollo y perpetuación de problemas de salud mental y somática derivada de las actividades cotidianas.

Pa la bras cla ves: salud, bienestar docente, obsesividad, interacción, brecha generacional, desempeño
académico. 

The objective of the present study was to identify the relation between students’ preference for some
professors as a function of their rigidity regarding responsibility beliefs and their capability for personal
recovery. A second objective was to examine if the development of such beliefs and their own capability for
personal recovery relate to their academic performance. Responsibily beliefs are relevant in the context of
the development of such problems as Obsessive Compulsive Disorder (OCD) which may characterize
professionals from such careers as engineering, law, accounting and business administration. This
dysfunction, if developed, may become chronic depending on psycho-social characteristics derived from
certain types of upbringing in their family and from modeling by other individuals during their professional
training. This might in turn, attract individuals to studying such careers. Participants included 545 students
from the Business Administration school at Mexico’s National University and 25 faculty who taught to such
students. Measures for all participants included responsibility beliefs and capability for personal recovery
of emotional and adaptive homeostasis. Measures for faculty also included interpersonal self-efficacy in the
classroom. Results showed that non-preferred (by their students) professors had more rigid cognitive
antecedents regarding responsibily beliefs but also more capability for personal recovery and resilience
under adverse situations. Students with lower academic performance showed a similar tendency.
Discussion.  These and other findings are discussed in the context of somatic and psychological health, the
possibility to develop preventive strategies for the development of OCD in individuals attracted to these
professions, and reducing chronicity of somatic and psychological health problems derived from everyday
interaction in the classroom.
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Si bien la preocupación sobre los procesos psicológicos
involucrados en el continuo salud-enfermedad han recibido especial

atención en el contexto de la atención de padecimientos como
diabetes (Riveros, Cortazar-Palapa, Alcázar & Sánchez-Sosa, 2005),
cáncer (Andersen et al., 2007; Carlson, Speca, Faris & Patel, 2007),
hipertensión (Landsbergis et al., 2003), VIH (Safren, O’Cleirigh,
Skeer, Elsesser & Mayer, 2013) o asma (Denford, Taylor, Campbell
& Greaves, 2013). En contraste, se presta poca atención a las
condiciones de quienes aún no presentan como tal un trastorno físico
o mental que los lleve a solicitar atención. Por otra parte, al hacer
énfasis en padecimientos específicos también se dejan de lado
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características compartidas por diversos trastornos y su posible
atención preventiva. Los elementos más comunes en las
intervenciones dirigidas al manejo de enfermedades diagnosticadas,
independientemente de la que se trate, incluyen psicoeducación,
manejo del estrés y autorregulación, entrenamiento en solución de
problemas, y estrategias diversas de re-estructuración cognitiva, que
no son diferentes a las estrategias más empleadas en atención a la
salud mental en general (Bedies, Krslund, Sayrs & McFarr, 2013;
Glenn et al., 2013). Destaca el papel del estrés como eje articulador en 
el desarrollo de enfermedades, en particular por la incapacidad para
recuperar la homeostasis, que lleva a la carga alostática con el
consecuente desgaste somático y psicológico (McEwen, 1998). 

El sos te ni mien to de la res pues ta alos tá ti ca res pon de a pro ce sos de
ac ti va ción cons tan te por su re la ción con for mas es pe cí fi cas de in ter -
pre ta ción de los even tos es tre san tes, como la ten den cia a re cor dar los
cons tan te men te (ru mia ción), a su po ner las peo res con se cuen cias (ca -
tas tro fi za ción) y la in ca pa ci dad para re gu lar la ac ti va ción emo cio nal.
Estos son pre ci sa men te los ele men tos en co mún que se abor dan en los
es ce na rios de aten ción a la sa lud y que más que un ca rác ter es pe cí fi co
a las en fer me da des de no tan ele men tos sub ya cen tes al com por ta mien -
to ante di ver sos es tre so res. En vir tud de lo an te rior hace fal ta po ner
aten ción al pa pel de las ac ti vi da des cotidianas de la vida adulta. 

Se ha se ña la do que res pec to a ries gos es pe cí fi cos de sa lud, como
el de en fer me dad car dio vas cu lar, son las con di cio nes la bo ra les el
prin ci pal pre dic tor de ries go, en par ti cu lar bajo con di cio nes de alta
de man da psi co ló gi ca y poco con trol res pec to a las de ci sio nes. Esto re -
sul ta es pe cial men te gra ve cuan do hay po si bi li dad de ca tás tro fe eco -
nó mi ca o en vi das hu ma nas ante erro res en el tra ba jo. Bajo es tas con -
di cio nes, co mu nes en el ám bi to em pre sa rial y tra ba jos de ofi ci na, hay
ma yor ries go de en fer me dad car dia ca, es pe cial men te cuan do hay pre -
sión eco nó mi ca. Fi sio ló gi ca men te la ac ti va ción cró ni ca tan to de la
res pues ta sim pá ti ca de ac ción in me dia ta ante el es trés, como de la hi -
po ta lá mi co-pi tui ta ria-adre nal que se pre sen ta ante el es trés sos te ni do
fa vo re ce el es ta ble ci mien to de es ta dos psi co ló gi cos re la cio na dos con
la car ga alos tá ti ca y el de sa rro llo de en fer me da des. La li be ra ción hor -
mo nal de adre na li na y no ra dre na li na de la pri me ra res pues ta, pro lon -
ga y au men ta el efec to del cor ti sol que se li be ra en la hi po ta lá mi co-pi -
tui ta ria-adre nal, con la cas ca da de con se cuen cias le si vas en el or ga -
nis mo como au men to de pla que tas, glu co sa y lí pi dos en san gre, au -
men to de tasa car dia ca y pre sión ar te rial. Res pec to a fac to res psi co ló -
gi cos que de no ten una pro pen sión a este tipo de pro ble mas de sa lud
como la lla ma da “per so na li dad hi per ten si va” los au to res se ña lan que
lo con sis ten te men te con tra dic to rio de los resultados más bien denota
lo equivocado de la propuesta, y que es el nivel de control disponible
el determinante de la respuesta y de los efectos del estrés
(Landsbergis, et al., 2003; Repetti, Wang & Saxbe, 2009; Saxbe,
Repetti & Graesch, 2011). 

Sin em bar go, la per cep ción de con trol dis po ni ble sí es un fac tor
psi co ló gi co iden ti fi ca do en cua dros de sa dap ta ti vos es pe cí fi cos de al -
gu nos tras tor nos del es pec tro an sio so como la fo bia so cial y el tras tor -
no ob se si vo-com pul si vo. Estos in di vi duos tien den a bus car pro fe sio -
nes es truc tu ra das ha cia el or den como las in ge nie rías, el de re cho o la
con ta bi li dad, por su orien ta ción a los de ta lles, au to dis ci pli na, per se -
ve ran cia y for ma li dad (Beck, Free man & Da vis, 2004). Por otra par te, 
las tres com par ten en su ac ti vi dad pro fe sio nal la po si bi li dad de con se -
cuen cias in ter pre ta bles como ca tas tró fi cas ya sea en lo eco nó mi co o
en afec ta ción a vi das hu ma nas. El su fri mien to en al gu nos de es tos
pro fe sio na les sue le pre sen tar se ante algún tipo de pérdida de control
si sus mecanismos habituales de afrontamiento no son eficaces para
recuperarlo.

Algu nas de las ca rac te rís ti cas de ma les tar bajo es tas con di cio nes
in clu yen: preo cu pa ción cons tan te por los de ta lles, lis tas ex haus ti vas y 

pro gra ma ción de ac ti vi da des y pen dien tes, ni ve les de per fec cio nis mo
que in ter fie ren con la fi na li za ción de las ta reas; de vo ción ex clu si va al
tra ba jo y la pro duc ti vi dad en de tri men to de ac ti vi da des pla cen te ras y
so cia les; mo ra li dad rí gi da e in fle xi ble. Tam bién pue den mos trar se es -
cru pu lo sos; con di fi cul tad para de le gar ta reas; con es ti los de pen sa -
mien to ca tas tro fis tas, y pue de iden ti fi cár se les como “rí gi dos” u “obs -
ti na dos” por un ex ce so de re glas pres crip ti vas so bre como “de be rían”
ocu rrir sus ex pec ta ti vas en las que cual quier des via ción es vis ta como
una fa lla con de na ble (Beck, Free man & Da vis, 2004). Estos cua dros
es tán re fe ri dos en otros es tu dios como sen si bi li dad a la in jus ti cia y es
pre dic tor de agre sio nes abier tas ta les como le van tar la voz, re tar, con -
fron tar, in sul tar, lan zar mi ra das hos ti les, etc., o en cu bier tas como obs -
ta cu li zar, no ad ver tir ries gos o di fi cul ta des, no trans mi tir in for ma ción
necesaria, difundir rumores, etc. (Baron, Neuman & Geddes, 1999).
Lejos de resolver la amenaza percibida, estos comportamientos y
reacciones la empeoran al interior del espacio laboral.

Estas ca rac te rís ti cas coin ci den con otras re la ti va men te co mu nes
en si tua cio nes que en tra ñan di fi cul ta des in te rac ti vas y re duc to ras de
las re des so cia les en el en tor no la bo ral y en fer me da des de ri va das del
ago ta mien to la bo ral, el aco so, el pre sen tis mo y la adic ción al tra ba jo
(Duffy y Sperry, 2007; Schau fe li, Ta res, y Rhe nen, 2008). La ten den -
cia a man te ner el con trol, la de vo ción a la or ga ni za ción y al tra ba jo
pue den lle var a lo gros va lo ra dos por la per so na y la or ga ni za ción, ta -
les como as cen sos, ma yor in gre so y a una me jo ra de la au toes ti ma
ocu pa cio nal (Bur ke, Weir, Du Wors Jr, 1979). Por esto es di fí cil que
bajo es tas con di cio nes al gu nos o mu chos de es tos pro fe sio na les bus -
quen apo yo pues a pe sar del se rio ma les tar que sue le ge ne rar, sir ve a
sus fi nes. De he cho se po dría ar gu men tar que, en oca sio nes, se pue de
atri buir el lo gro de al gu nas me tas a su ca pa ci dad para per ma ne cer en
si tua cio nes tan dis fun cio na les y, pa ra dó ji ca men te, en tre quie nes es tán 
en más ries go hay más re sis ten cia al cam bio y a bus car aten ción
(Land sber gis et al., 2003). En la Ciu dad de Mé xi co, el por cen ta je de
per so nas que ne ce si tan tra ta mien to por tras tor no ob se si vo com pul si -
vo (TOC) y no lo re ci ben es del 92.1% y es el por cen ta je más alto para
tras tor nos en encuestas psiquiátricas. Comparativamente, en países
como Chile el porcentaje de casos de TOC no atendido porque los
individuos no buscan ayuda es de sólo 27.6% (Kohn, et al., 2005).

En el aná li sis de las con di cio nes que oca sio nan es tos com por ta -
mien tos que pro pi cian en fer me da des des ta ca, por su con sis ten cia, el
pro ve nir de “fa mi lias vul ne ran tes” en las que la ne gli gen cia, frial dad,
in con sis ten cia en las re glas, ame na zas de aban do no, vio len cia psi co -
ló gi ca y/o fí si ca son pre dic to res de di ver sos tras tor nos so má ti cos y del 
es pec tro an sio so (Re pet ti, Tay lor & See man, 2002). En el caso del
TOC, se ha pro pues to que su ini cio pue de ras trear se has ta la fa mi lia de 
ori gen don de la per so na cre ce su po nien do con se cuen cias ca tas tró fi -
cas ante la fa lla, se hace car go de res pon sa bi li da des que no sue len re -
caer en un niño (como el cui da do de los her ma nos u otros fa mi lia res),
don de se le cri ti ca rei te ra da men te y el “actuar responsable” es
insuficiente y añade consecuencias negativas ante un nivel de
exigencia siempre creciente.

Adi cio nal men te esta ca tas tro fi za ción, ri gi dez, e hi per crí ti ca, pue -
den fa vo re cer con duc tas im pul si vas que bus can ter mi nar con si tua cio -
nes de sa gra da bles (Sal kovs kis, Sha fran, Rach man, & Frees ton, 1999)
como sue le ocu rrir con la con duc ta agre si va. En ám bi tos la bo ra les la
sen si bi li dad a la in jus ti cia y las creen cias en res pon sa bi li dad pue den
fun gir como de to nan tes o exa cer bar di ver sas for mas de agre si vi dad.
Las creen cias en res pon sa bi li dad, se re fie ren a pa tro nes de pen sa -
mien to di ri gi dos a pre ver daño o con se cuen cias no de sea bles im pu ta -
bles a la ac ción de la per so na. Cuan do se exa cer ban pue den lle var al
de sa rro llo de ras gos dis fun cio na les como ob se si vi dad, ne ga ti vi dad, o
in clu so la evi ta ción de ac ti vi da des por te mor a fra ca sos o ca tás tro fes
per so na les, como la in com pe ten cia ante la fa lla, o ser cau san te de in -
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for tu nio en los de más (Co les & Schoe field, 2008; Flett, Blankstein,
Hewitt & Koledin, 1992; Salkovskis, Shafran, Rachman & Freeston,
1999) y que podrían afectar gravemente el ejercicio profesional.

En la elec ción de ca rre ra pro fe sio nal se con ju gan muy di ver sos
ele men tos como el agra do por la ac ti vi dad, la po se sión de ha bi li da des
que re quie re, o in clu so la ad mi ra ción a quie nes la ejer cen o a su for ma
de vida. En Mé xi co, el de sa rro llo pro fe sio nal en ca rre ras de rá pi da
ocu pa ción como las in ge nie rías y las eco nó mi co ad mi nis tra ti vas tie ne
im pli ca cio nes la bo ra les eco nó mi cas y so cia les im por tan tes que pue -
den re pre sen tar una po si bi li dad real de mo vi li dad eco nó mi ca y so cial
en re la ción con la fa mi lia de ori gen. Por tra tar se de pro fe sio nes don de
la in ser ción tem pra na en el cam po la bo ral (mu chas ve ces an tes de gra -
duar se) fre cuen te men te son los pri me ros miem bros de su fa mi lia con
es tu dios uni ver si ta rios de ni vel pro fe sio nal. Tal si tua ción po dría es tar
com par ti da en tre al gu nos pro fe so res y alum nos y coin ci dir con pre ca -
rie dad fa mi liar. Estas con di cio nes pue den fo men tar creen cias de res -
pon sa bi li dad, auto-exi gen cia y pre vi sión de ame na zas que, al de pen -
der de las con di cio nes de crianza y de experiencias profesionales,
pueden adoptar patrones generacionales con expectativas rígidas
sobre las cualidades y comportamientos esperables.

En la li te ra tu ra de in ves ti ga ción se han iden ti fi ca do dos con se -
cuen cias opues tas ante di chas cir cuns tan cias. Si ante la ac tua ción res -
pon sa ble hay crí ti ca rei te ra da ha bría con se cuen cias ne ga ti vas y de sa -
rro llo de hi per-sen si bi li dad ante ame na zas po ten cia les, o con duc ta
im pul si va di ri gi da a ter mi nar rá pi da men te con si tua cio nes de sa gra da -
bles (Sal kovs kis, et al. 1999). En con tras te, cuan do ante el ac tuar res -
pon sa ble hay re co no ci mien to, se for ta le ce la ca pa ci dad per so nal de
re cu pe rar se de la ad ver si dad, el con cep to de la per so na por su pa pel en 
su nú cleo so cial y al res pec to de lo que pue de lo grar. La ca pa ci dad de
re cu pe ra ción per so nal se re fie re a la ca pa ci dad para res ta ble cer su ba -
lan ce emo cio nal y cog ni ti vo, pro pi cia do por el co no ci mien to de las
fortalezas y habilidades, así como por la confianza para lidiar con las
dificultades inevitables de la vida (Wagnild, 2009). 

En la edu ca ción for mal y en par ti cu lar du ran te la pro fe sio nal, es -
tos es ti los opues tos pue den es ta ble cer se y con so li dar se, es pe cial men -
te cuan do la ac ti vi dad se re la cio na di rec ta men te con efec tos so bre
otras per so nas y con se cuen cias eco nó mi cas. Para los es tu dian tes uni -
ver si ta rios, el aula re pre sen ta un acer ca mien to a las ac ti vi da des pro fe -
sio na les, in clu yen do es ti los per so na les que lue go con so li dan du ran te
el ejer ci cio de su pro fe sión. Esto in clu ye la for ma de re la cio nar se y
comunicarse con colegas, colaboradores y autoridades (Malm &
Löfgren, 2006). 

Los pro fe so res de la FCA se ña lan como com por ta mien tos pro ble -
má ti cos en los alum nos: fal tas de res pe to, ca ren cia de va lo res, in di fe -
ren cia al pro fe sor, irres pon sa bi li dad y agre sio nes en tre ellos mis mos.
Sin em bar go, al de sa gre gar las res pues tas de pro fe so res pre fe ri dos y
no pre fe ri dos a par tir de las eva lua cio nes de los alum nos, la fre cuen -
cia e in ten si dad de es tas vi sio nes cam bia. Los pro fe so res no pre fe ri -
dos men cio nan más ins tan cias de con duc ta gro se ra de los alum nos,
mien tras que los pre fe ri dos se ña lan principalmente poca participación 
y agresiones entre los mismos estudiantes.

En cuan to a la sa tis fac ción de los pro fe so res con el gru po, el fac tor 
que más pro pi cia bue na re la ción con el gru po es su ca pa ci dad per so -
nal para ser ecuá ni me o tran qui li zar se (Ri ve ros y León, 2011). Es po -
si ble que la va ria ble res pon sa bi li dad sea el eje de lo es pe ra ble y to le -
ra ble al res pec to de lo que se con si de ra una trans gre sión. Espe cial -
men te en per so nas per fec cio nis tas y con al tas ex pec ta ti vas, las creen -
cias en res pon sa bi li dad tien den a ra di ca li zar se con el paso del tiem po
(Sal kovs kis, et al., 1999) y al es ta ble cer se du ran te la crian za, mos tra -
rían con tras te in ter-ge ne ra cio nal y re sul ta dos opues tos en el efec to
que perciben los alumnos de la enseñanza a partir de la capacidad de
recuperación personal. 

A par tir de es tos an te ce den tes el pre sen te tra ba jo bus ca iden ti fi car 
las di fe ren cias en creen cias de res pon sa bi li dad y ca pa ci dad de re cu pe -
ra ción per so nal en tre los do cen tes que son más y me nos apre cia dos
por sus alum nos. Tam bién se ex plo ra si en tre los alum nos, los de bajo
pro me dio aca dé mi co es ta rían vul ne ra dos por sus creen cias en res pon -
sa bi li dad y re cu pe ra ción, en com pa ra ción con los de alto pro me dio; si
exis ten di fe ren cias en tre pro fe so res y alum nos en di chas creen cias y si 
la ca pa ci dad de re cu pe ra ción personal en los profesores se relaciona
con la eficacia interpersonal en el aula.

Mé to do

Par ti ci pan tes

Se in vi tó a par ti ci par a 25 pro fe so res de las ca rre ras de ad mi nis tra -
ción, con ta du ría e in for má ti ca, que tu vie ran al me nos tres años de an -
ti güe dad im par tien do cá te dra en la ins ti tu ción, con me dia de 13.8
años (DE 5.51) en las ma te rias de con ta bi li dad, ma te má ti cas, re cur sos 
hu ma nos, ad mi nis tra ción bá si ca, de re cho, ma cro y mi cro eco no mía y
de in for má ti ca. Se hizo la in vi ta ción por par te de las je fa tu ras, bajo
con di cio nes de ano ni ma to y par ti ci pa ción vo lun ta ria has ta lo grar cu -
brir las tres licenciaturas con independencia de las materias
impartidas y del semestre.

Los alum nos eran los de los pro fe so res par ti ci pan tes que ac ce die -
ron a que se acu die ra a ha cer el le van ta mien to de da tos con sus gru -
pos. Par ti ci pa ron, un to tal de 532 alum nos; 296 (55%) de se gun do se -
mes tre, 173 (32%) de cuar to se mes tre, y 63 (12%) de oc ta vo se mes tre. 
La me dia de edad fue de 20 años (DE 2.63).

Di se ño. Se tra ta de un es tu dio de una sola me di ción,
ex-post-fac to. En el caso de los pro fe so res con gru pos con tras ta dos 
co rres pon dien tes a pro fe so res pre fe ri dos y no-pre fe ri dos por sus
es tu dian tes, a par tir del pro me dio de las úl ti mas tres eva lua cio nes
que cada gru po hace se mes tral men te del de sem pe ño del do cen te.
En los pre fe ri dos éste fue de 8.5 o más y en los me nos pre fe ri dos
8.4 o me nos.

En el caso de los es tu dian tes fue ron los alum nos de los pro fe so res
par ti ci pan tes del se mes tre en que se hizo el es tu dio, con una sola
medición.

Me di ción

Se se lec cio na ron los ins tru men tos que en la li te ra tu ra de in ves ti -
ga ción des ta can por su sen si bi li dad y cla ri dad teó ri ca en la me di ción
de los cons truc tos. Las pro pie da des psi co mé tri cas se es ta ble cie ron
Las ca te go rías se es ta ble cie ron ope ra cio nal men te a par tir de las
medias de los factores definidos más adelante. 

Las va ria bles en las que se es pe ran di fe ren cias en tre pro fe so res y
alum nos in clu yen creen cias en res pon sa bi li dad y ca pa ci dad de re cu -
pe ra ción y se apli ca ron a am bos. La es ca la so bre efi ca cia in ter per so -
nal del pro fe sor sólo es per ti nen te a los do cen tes y se in clu ye a fin de
iden ti fi car si las creen cias en res pon sa bi li dad y ca pa ci dad de re cu pe -
ra ción facilitan la eficacia interpersonal de los docentes.  

La es truc tu ra y con fia bi li dad de las es ca las de Creen cias en res -
pon sa bi li dad y Ca pa ci dad de re cu pe ra ción per so nal, se ob tu vie ron a
par tir de los par ti ci pan tes para ve ri fi ca ción de la es truc tu ra como ins -
tru men to re fi na do (Co les & Shoe field, 2008) con las si guien tes áreas
y valores de consistencia interna:

Ri gi dez de re glas en la in fan cia. Eva lúa la ex po si ción a en se ñan -
zas que im pli can có di gos rí gi dos de com por ta mien to para evi tar con -
se cuen cias so cial men te ca tas tró fi cas o có di gos de com por ta mien to
ina cep ta bles con reac ti vos como: “Mis pa dres se guían es cru pu lo sa -
men te las reglas” (alfa de Cronbach, .861). 
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Res pon sa bi li dad ex ce si va du ran te la in fan cia. Eva lúa la pre sen -
cia de al tos ni ve les de res pon sa bi li dad du ran te la ju ven tud tem pra na
con reac ti vos como “Yo te nía más res pon sa bi li da des que la ma yo ría
de los niños” (alfa de Cronbach, .788).

Atri bu ción de in for tu nio. Eva lúa el de sa rro llo de res pon sa bi li dad
ante even tos ca tas tró fi cos que afec tan el bie nes tar o la sa lud de sí mis -
mo o de otros sig ni fi ca ti vos, con reac ti vos como “Algo que hice con -
tri bu yó a que tu vie ra un pro ble ma de sa for tu na do” (alfa de Cronbach,
.913).

Crian za so bre pro tec to ra. Eva lúa el de sa rro llo de creen cias so bre
la in ca pa ci dad per so nal para ma ne jar ex pe rien cias di fí ci les, con reac -
ti vos como “Mis pa pás pen sa ban que era in ca paz de ma ne jar el pe li -
gro” (alfa de Cronbach, .721).

Esca la de Re cu pe ra ción per so nal (Wag nild, 2009) que eva lúa en
cin co áreas la ca pa ci dad de re cu pe ra ción y ca pa ci dad para ma ne jar si -
tua cio nes di fí ci les exi to sa men te. La es truc tu ra y con fia bi li dad de las
áreas se so me tió a prue ba con los par ti ci pan tes del pre sen te gru po con
un aná li sis en fun ción de la estructura original, en cinco aéreas:

Au to con fian za que se re fie re a la ca pa ci dad per ci bi da para ha cer
fren te a di fi cul ta dos con reac ti vos como “Encuen tro la for ma de ma -
ne jar las co sas” (alfa de Cronbach: .737).

Sig ni fi ca do que eva lúa la ca pa ci dad para do tar de sen ti do per so -
nal a si tua cio nes di ver sas, con reac ti vos como: “Man ten go el in te rés
en las cosas” (alfa: .763).

Per se ve ran cia que se re fie re a la ca pa ci dad para man te ner se en
una ta rea, con reac ti vos como “Hago las co sas aun que no quie ra ha -
cer las” (alfa: .521).

Acom pa ña mien to exis ten cial que eva lúa la ca pa ci dad para pre ser -
var la va lía per so nal y au to con cep to po si ti vo en si tua cio nes ad ver sas
con reac ti vos como: “Lo que pien so de mí, me ayu da a so bre lle var las
si tua cio nes difíciles”. (alfa: 752)

Ecua ni mi dad que se re fie re al man te ni mien to de la tran qui li dad y
equi li brio emo cio nal ante si tua cio nes crí ti cas, con reac ti vos como:
“Pue do ver una si tua ción de dis tin tas for mas” (alfa: .438) que si bien
se con for mó fac to rial men te, el alfa de no ta que en este gru po es ne ce -
sa rio con si de rar ele men tos adi cio na les más con sis ten tes, sin em bar go
de bi do a su relevancia clínica se conservó en el análisis.

Las pro pie da des psi co mé tri cas de es ca la de Efi ca cia in ter per so -
nal del pro fe sor (Brou wers & To mic, 2001), de fi ni da como la ca pa ci -
dad que con si de ra po seer el pro fe sor para afec tar el de sem pe ño del es -
tu dian te, se ob tu vo de un gru po de 132 pro fe so res de con ta du ría y ad -
mi nis tra ción. Consta de cuatro dominios identificados:

Efi ca cia en los re sul ta dos que eva lúa el ma ne jo de as pec tos téc ni -
cos del rol do cen te (alfa: .775) con reac ti vos como “ Pue do ma ne jar a
los es tu dian tes más difíciles ”.

Atri bu ción ex ter na di ri gi da a eva luar la atri bu ción a fac to res ex -
ter nos o pa sa dos del es tu dian te que afec tan su de sem pe ño (alfa: .607)
con reac ti vos como “ La in fluen cia de las ex pe rien cias fue ra del aula,
pue den re ba sar las de la enseñanza por buena que sea”.

Con trol si tua cio nal que eva lúa la efec ti vi dad para ma ne jar si tua -
cio nes di ver sas en la cla se (alfa: .534) con reac ti vos como “ Pue do no -
tar cuan do el in cum pli mien to de un tra ba jo se debe a un ni vel
inadecuado de dificultad”.

Atri bu ción fa mi liar que eva lúa la atri bu ción a las con di cio nes fa -
mi lia res ac tua les del alum no que afec tan su de sem pe ño aca dé mi co
(alfa: .607) con reac ti vos como “Si los es tu dian tes son in dis ci pli na dos 
en casa, es pro ba ble que lo sean también en clase”.

Si bien el coe fi cien te Kaiser Me yer Olkin para la es ca la de Efi ca -
cia Inter per so nal del Pro fe sor su gie re que la so lu ción fac to rial es ade -
cua da y los va lo res alfa de Cron bach apun tan a una es ca la con fia ble,
la n fue pe que ña por lo que, si bien es tos da tos son úti les res pec to de

las pre gun tas plan tea das, no cons ti tu yen una validación formal del
instrumento.

Pro ce di mien to

A los pro fe so res se les in vi ta ba a par ti ci par de ma ne ra vo lun ta ria y 
anó ni ma al fi nal de un “ejer ci cio de re fle xión do cen te” para co no cer
sus im pre sio nes so bre los alum nos de las ca rre ras de con ta du ría y ad -
mi nis tra ción. Al fi nal de di cho ejer ci cio se lle vó a cabo el le van ta -
mien to de da tos en tre los par ti ci pan tes y se so li ci tó su au to ri za ción
para la apli ca ción de ins tru men tos a sus gru pos de alum nos pro cu ran -
do in te rrum pir lo me nos po si ble la cla se. Si ac ce día, se pe día al pro fe -
sor que ano ta ra los grupos en que haría la recolección de datos la cual
tomaba de 20 a 60 minutos.

Gru pos Con tras ta dos. Los re sul ta dos de pro fe so res se se pa ra ron
en pro fe so res pre fe ri dos por los alum nos, los que te nían en las úl ti mas
tres eva lua cio nes un pro me dio ma yor a 8.5, mien tras que el gru po de
no-pre fe ri dos tu vie ron en las mis mas un pro me dio de 8.4 o in fe rior.
En los alum nos se se pa ra ron los re sul ta dos por alum nos de alto pro -
me dio en quie nes re por ta ron en sus ins tru men tos va lo res ma yo res a
9.0 y de bajo ren di mien to a aquellos cuyo promedio en la carrera fue
inferior a 7.5.

Re sul ta dos

Para iden ti fi car las di fe ren cias en tre pro fe so res y alum nos por
gru pos con tras ta dos, se pre sen tan los re sul ta dos en grá fi co de pun tos,
don de la or de na da mues tra las me dias de las áreas de los ins tru men tos
y en la abs ci sa las áreas. Las pri me ras cua tro áreas co rres pon den al
ins tru men to de Creen cias en res pon sa bi li dad y las cin co si guien tes a
las de Re cu pe ra ción per so nal. En guio nes cla ros se pre sen tan las me -
dias de los pro fe so res pre fe ri dos y en os cu ros las de los no pre fe ri dos.
En rom bos cla ros apa re cen las me dias de los es tu dian tes de alto ren di -
mien to aca dé mi co y en os cu ro las de los de bajo ren di mien to, de ma -
ne ra que a ma yor dis tan cia ver ti cal en tre las fi gu ras de rom bos o guio -
nes, ma yor di fe ren cia en las me dias de los gru pos. Los cor che tes se ña -
lan los gru pos en tre los que hubo di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi -
ca ti vas de acuerdo a la prueba ANOVA de una vía y los asteriscos
señalan la fuerza de la significancia (véase la figura 1).

Las di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas ocu rrie ron en tre
pro fe so res y alum nos en creen cias en res pon sa bi li dad en Res pon sa bi -
li dad ex ce si va en la in fan cia (F=3.66) y en Ri gi dez de re glas en la in -
fan cia (F=2.8). En las prue bas post hoc de Schef fe el gru po dis tin to a
los dos de es tu dian tes fue el de pro fe so res no pre fe ri dos. Con la prue -
ba post hoc de di fe ren cia mí ni ma sig ni fi ca ti va (DMN) la di fe ren cia en 
Ri gi dez de re glas en la in fan cia ocu rrió en tre los maes tros pre fe ri dos y 
los no pre fe ri dos y con los alum nos de bajo ren di mien to, quienes al
parecer tuvieron  más experiencias similares en rigidez de reglas.

El área de Res pon sa bi li dad ex ce si va fue mu cho más mar ca da en
los pro fe so res no-pre fe ri dos, lo que de no ta más ex pe rien cias du ran te
la in fan cia en que to ma ron res pon sa bi li da des más im por tan tes que
otros ni ños en su con tex to. Fue tam bién el gru po con ma yor atri bu ción 
de in for tu nio o ten den cia a res pon sa bi li zar se por in ci den tes, y con
ma yor ri gi dez de re glas du ran te la in fan cia. En con tras te, el gru po de
pro fe so res pre fe ri dos tuvo en to das las áreas de creen cias de res pon sa -
bi li dad los va lo res más ba jos, ex cep to en res pon sa bi li dad ex ce si va en
la in fan cia, en que fue li ge ra men te su pe rior a am bos grupos de
alumnos pero notable y significativamente inferior a la de los
profesores no preferidos.

Los alum nos de bajo pro me dio mos tra ron di fe ren cias sig ni fi ca ti -
vas con los pro fe so res pre fe ri dos en ri gi dez de re glas en la in fan cia
con va lo res más al tos. Los alum nos de bajo pro me dio tu vie ron los va -
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lo res más al tos en crian za so bre pro tec to ra y el mis mo ni vel de los pro -
fe so res no pre fe ri dos en atri bu ción de in for tu nio. Los va lo res en so -
bre pro tec ción pa ren tal que eva lúa las creen cias so bre in ca pa ci dad
para ma ne jar si tua cio nes di fí ci les, se pre sen ta ron en alumnos de bajo
y alto rendimiento y en profesores no-preferidos. 

En cuan to a la es ca la de re cu pe ra ción las di fe ren cias sig ni fi ca ti -
vas de acuer do con el aná li sis de va rian za ocu rrie ron en au to con fian za 
(F=2.97) y per se ve ran cia (F=6.2). El gru po de pro fe so res no-pre fe ri -
dos tuvo va lo res más al tos que el res to de los gru pos en las cin co áreas
de re cu pe ra ción y par ti cu lar men te más alto en per se ve ran cia en com -
pa ra ción con el gru po de alum nos de bajo pro me dio. Entre los alum -
nos, los de alto ren di mien to tu vie ron va lo res si mi la res a los de los pro -
fe so res pre fe ri dos y más al tos que los alum nos de bajo ren di mien to
aca dé mi co. En au to con fian za los pro fe so res no pre fe ri dos fue ron se -
gui dos por los pre fe ri dos, que nue va men te mos tra ron muy poca di fe -
ren cia con los alum nos de alto ren di mien to. La prue ba post hoc DMN
re ve ló que la di fe ren cia estadísticamente significativa ocurrió entre
los profesores no preferidos y los alumnos de bajo rendimiento.

El área de Sig ni fi ca do fue la úni ca que mos tró poca di fe ren cia en -
tre los cua tro gru pos, sin em bar go los va lo res más al tos de los alum -
nos son en el gru po de alto ren di mien to y en tre los pro fe so res, los
no-pre fe ri dos. El área de Acom pa ña mien to exis ten cial de no ta una
mar ca da di fe ren cia en tre los pro fe so res a fa vor de los no-pre fe ri dos,
mien tras que los es tu dian tes tu vie ron la mis ma me dia. El área Ecua ni -
mi dad mues tra la ma yor di fe ren cia en tre los pro fe so res no-pre fe ri dos
y los alum nos de bajo ren di mien to sin ser es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti -
va, los alum nos de alto rendimiento tuvieron valores muy cercanos a
los de los profesores preferidos. 

En cuan to a las di fe ren cias en tre pro fe so res en la es ca la de Efi ca cia en
Inte rac ción, se pre sen tan en lí neas pun tea das las me dias de los pro fe so res
no pre fe ri dos y en lí nea gris só li da a las de los pre fe ri dos, en la fi gu ra 2.

Los pro fe so res pre fe ri dos tien den a re fe rir ma yor efi ca cia en re -
sul ta dos y con trol si tua cio nal, así como me nor atri bu ción ex ter na y fa -
mi liar a los pro ble mas de de sem pe ño de sus alum nos. Aun que la prue -
ba t no dio di fe ren cias sig ni fi ca ti vas, fue ron con sis ten tes. Los pro fe -
so res pre fe ri dos tu vie ron creen cias en res pon sa bi li dad me nos rí gi das,
ma yor per cep ción de au toe fi ca cia y atri bu ción ex ter na y fa mi liar a las
di fi cul ta des con los alum nos. Sin em bar go, tu vie ron va lo res más ba -
jos en to das las áreas de ca pa ci dad de re cu pe ra ción.

Los alum nos fue ron mar ca da men te me nos rí gi dos que los pro fe -
so res no pre fe ri dos en res pon sa bi li dad ex ce si va en la in fan cia, sin em -
bar go tu vie ron va lo res cer ca nos en ri gi dez de re glas en la in fan cia, en
atri bu ción de in for tu nio e in clu so su pe rio res a am bos gru pos de pro fe -
so res en crian za so bre pro tec to ra, lo que pue de in di car una di fe ren cia
ge ne ra cio nal im por tan te. Por otra par te, los alum nos de alto ren di -
mien to fue ron me nos rí gi dos que los de bajo ren di mien to, y mos tra ron 
ma yor ca pa ci dad de recuperación, incluso al mismo nivel de los
profesores preferidos en ecuanimidad.

La re la cio nes en tre ca pa ci dad de re cu pe ra ción y creen cias en res -
pon sa bi li dad fue ron dé bi les (me no res a .4). La re la ción en tre las es ca -
las de fun cio na mien to in ter per so nal en el aula con ca pa ci dad de re cu -
pe ra ción fue sig ni fi ca ti va en tre atri bu ción fa mi liar a las pro ble má ti cas 
en el aula y sig ni fi ca do (r=.47, p=.018, n=25). El resto de las
correlaciones fueron débiles. 

De bi do a la re le van cia de la efi ca cia in ter per so nal del do cen te y de
la ca pa ci dad de re cu pe ra ción, para el pro pó si to de pre sen te es tu dio se
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Fi gu ra 1. Creen cias en res pon sa bi li dad y ca pa ci dad de au to rre cu pe ra ción en pro fe so res pre fe ri dos y no pre fe ri dos y alum nos de alto y bajo ren -
di mien to aca dé mi co.



cal cu ló una co rre la ción no pa ra mé tri ca de Spear man Rho en tre los
reac ti vos de Efi ca cia del do cen te para iden ti fi car al gún in di ca dor que
guar da ra una me jor re la ción con el res to de ca pa ci dad de re cu pe ra ción.
El aná li sis arro jó re la cio nes sig ni fi ca ti vas pero ais la das en tre la ca pa ci -
dad para su pe rar di fi cul ta des y la de fa ci li tar los ejer ci cios a alum nos
con di fi cul ta des (r=.491, p=.013, n=25). Tam bién en tre la ca pa ci dad
para ma ne jar las co sas y la de no tar si el in cum pli mien to del alum no se
debe a un ni vel ina de cua do de di fi cul tad (r=.411, p=.041, n=25). El
reac ti vo so bre la ca pa ci dad para res ca tar algo im por tan te de la par ti ci -
pa ción in co rrec ta del alum no se re la cio nó tan to con man te ner in te rés en 
las co sas (r=.574, p=.003, n=25), como con ver la si tua ción de dis tin tas

for mas (r=503, p=.012, n=25). Hubo con sis ten cia en la atri bu ción del
pa pel del pro fe sor en el do mi nio de un nue vo con cep to por su ca pa ci dad 
de en se ñar lo, con di fe ren tes reac ti vos de efi ca cia en el aula. La fi gu ra 3
mues tra los coe fi cien tes de co rre la ción su pe rio res a .4 en ba rras, la lí nea 
con pun ta de fle cha mar ca el pun to de la sig ni fi can cia es ta dís ti ca con la
prue ba de Spear man Rho.

En este caso las re la cio nes más fuer tes de la ca pa ci dad para en se -
ñar un nue vo con cep to se die ron con la ca pa ci dad de man te ner se in te -
re sa do, con ver las si tua cio nes de dis tin tas for mas y ha cer dis tan cia de 
ellas, así como del uso del sen ti do del hu mor y per se ve ran cia, del
instrumento de recuperación personal.
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Fi gu ra 2. Me dias en las áreas del ins tru men to de efi ca cia in ter per so nal en el aula.

Fi gu ra 3. Co rre la ción en tre reac ti vo de efi ca cia in ter per so nal en el aula y los de re cu pe ra ción per so nal, n=25. La fle cha de no ta el pun to a par tir
del cual las co rre la cio nes son sig ni fi ca ti vas (p<.05).



Dis cu sión

El pro pó si to del pre sen te es tu dio fue iden ti fi car las di fe ren cias en
creen cias so bre la res pon sa bi li dad y ca pa ci dad de re cu pe ra ción per so -
nal en tre do cen tes y alum nos, así como la re la ción de es tas creen cias
con la ca pa ci dad de re cu pe ra ción o re si lien cia per so nal y el ma ne jo
efi caz en la in te rac ción en el aula. Las creen cias en res pon sa bi li dad
mar ca ron una di fe ren cia im por tan te en tre es tu dian tes y pro fe so res
no-pre fe ri dos, los pro fe so res pre fe ri dos son más efi ca ces en el ma ne jo 
in ter per so nal en el aula y tien den me nos a la atri bu ción ex ter na de las
di fi cul ta des del alumno. Los profesores no preferidos tienen mayor
capacidad de recuperación personal. 

De acuer do con la se pa ra ción de gru pos de pro fe so res, en tre los
pro fe so res pre fe ri dos por los alum nos ha bría más cer ca nía res pec to a
va lo res im por tan tes en el de sa rro llo ope ra ti vo de una cla se como el
cum pli mien to, aca ta mien to de re glas y su fle xi bi li dad. Sin em bar go
en tre los alum nos hubo más cer ca nía con los pro fe so res no-pre fe ri dos
en to das las áreas de creen cias en res pon sa bi li dad ex cep to en ex po si -
ción a res pon sa bi li da des poco co mu nes du ran te la in fan cia, que al pa -
re cer ca rac te ri za el fun cio na mien to de los pro fe so res no-pre fe ri dos.
Esto pro ba ble men te ocu rre por el de sa rro llo de for mas de in to le ran cia
ante si tua cio nes que pue den pa re cer ame na zan tes a la au to ri dad, o de
in jus ti cia de los alum nos en el re co no ci mien to de su es fuer zo y co no -
ci mien tos pro fe sio na les. Lo an te rior se ría con gruen te con los ha llaz -
gos de un es tu dio pre vio don de se ob ser vó que los profesores
no-preferidos ponen más atención a comportamientos “groseros”
hacia ellos que los profesores preferidos (Riveros y León, 2011).

Tam bién hubo más crian za so bre pro tec to ra en tre los es tu dian tes
en com bi na ción con ma yor res pon sa bi li dad en ta reas de los pro fe so -
res no pre fe ri dos. Esto per mi te com pren der me jor la bre cha ge ne ra -
cio nal a la que fre cuen te men te se atri bu yen di fi cul ta des en la in te -
rac ción en el aula, y da ría sen ti do a la aten ción a as pec tos per so na les
de su pro pia his to ria y no al con tex to del alum no. En el mis mo sen ti -
do los pro fe so res no pre fe ri dos ten die ron más a la atri bu ción ex ter na
in clu yen do a la fa mi lia del alum no, de las di fi cul ta des que afec tan la
efi ca cia in ter per so nal en cla se. Esto su ge ri ría que los pro fe so res
no-pre fe ri dos han de sa rro lla do un lo cus de con trol ex ter no, don de
las eva lua cio nes de los alum nos no se atri bu yen al de sem pe ño del
pro fe sor en con cor dan cia con los ha llaz gos de Atha na siou, et al.
(2002). Los pro fe so res no pre fe ri dos mos tra ron una ma yor ten den -
cia a res pon sa bi li zar a los alum nos a di fe ren cia de los pre fe ri dos, por 
lo que los pre fe ri dos po drían ser más au to crí ti cos o in vo lu cra dos al
re troa li men tar se res pec to a los alum nos, lo que ex tien de los ha llaz -
gos de Jack son (2005) so bre la ten den cia a cen trar la en se ñan za en el
alum no que ca rac te ri za a los do cen tes más apre cia dos por sus es tu -
dian tes.

Los alum nos tam bién tie nen ca rac te rís ti cas que po drían im pli car
for mas de ri gi dez en res pon sa bi li dad  muy cer ca nas en tre ellos, lo que
de no ta ría con di cio nes com par ti das res pec to a es tre so res so cioe co nó -
mi cos en las fa mi lias de ori gen. Por la cer ca nía en áreas de crian za su -
pon dría una pre sen cia im por tan te de fa mi lias ries go sas para al gu nos
dé fi cits de in te rac ción como han pro pues to Beck y sus co la bo ra do res
(2004). Tam bién lla ma la aten ción que los alum nos de bajo de sem pe -
ño aca dé mi co fue ron los de más ri gi dez en sus creen cias de res pon sa -
bi li dad y que po drían em pe zar con ma yor fa ci li dad pro ce sos de mer -
ma de su au toes ti ma por la fa lla en tre res pon sa bi li dad y fun cio na -
mien to aca dé mi co. En con tras te, los alum nos con ma yor pro me dio
aca dé mi co fue ron me nos rí gi dos y con ta ron con ma yor ca pa ci dad de
re cu pe ra ción. Los alum nos de bajo ren di mien to po drían es tar en ries -
go po ten cial de de sa rro llar tras tor nos relacionados con la percepción
de control, como los derivados del espectro ansioso, trastornos
somáticos por estrés, o padecimientos laborales.

En cuan to a ca pa ci dad de re cu pe ra ción, si bien la di fe ren cia en tre
pro fe so res fue par ti cu lar men te no ta ble en acom pa ña mien to exis ten -
cial, de ma ne ra ge ne ral los no pre fe ri dos mos tra ron ma yor ca pa ci dad
de re cu pe ra ción per so nal. Es po si ble que los pro fe so res no pre fe ri dos
ha yan es ta do en si tua cio nes de crian za más vul ne ran te, al igual que
los alum nos de me nor pro me dio, pero que al paso del tiem po de sa rro -
lla ran es tra te gias de re cu pe ra ción para per se ve rar en sus ac ti vi da des
con un sen ti do de acom pa ña mien to, au to con fian za y ecua ni mi dad,
res pe to a lo que pien sa de sí mis mo, pero no ne ce sa ria men te al res pec -
to de cómo lo per ci ben otros miem bros de su entorno, en este caso los
alumnos quienes tienden a asignarles evaluaciones relativamente
bajas a su labor. 

Lo an te rior ex pli ca ría la poca no to rie dad de áreas sus cep ti bles de
me jo ra y la di fi cul tad para lo grar la par ti ci pa ción de los pro fe so res.
En este gru po, fue fre cuen te el de cli nar la in vi ta ción, y en tre al gu nos
par ti ci pan tes se ob ser vó re nuen cia y sus pi ca cia so bre las “ver da de -
ras” in ten cio nes del es tu dio. En con gruen cia con Ba ron et al. (1999)
esto po dría de no tar sen si bi li dad a la in jus ti cia y anéc do tas de mal tra -
to, agre sión o ne gli gen cia por la ins ti tu ción edu ca ti va y los es tu dian -
tes. Este tipo de aten ción a la ame na za pue de lle var a es ti los atri bu ti -
vos que pro pi cian la ac ti va ción cons tan te de la car ga alos tá ti ca y
even tual de sa rro llo de pa de ci mien tos so ma to for mes, lo que brinda un
elemento al origen de los riesgos a la salud descritos por Landsbergis
et al. (2003).  

Entre los alum nos fue ron los de alto ren di mien to aca dé mi co los
que con sis ten te men te mos tra ron va lo res más al tos en ca pa ci dad de re -
cu pe ra ción y el mis mo ni vel de ecua ni mi dad que los pro fe so res pre fe -
ri dos. Esto apun ta nue va men te el ries go de alum nos de bajo ren di -
mien to en el que son más rí gi dos so bre lo que es pe ran de sí mis mos,
ha cién do los me nos ca pa ces de ha cer dis tan cia de las si tua cio nes di fí -
ci les y de ver las de di fe ren tes for mas para re du cir el im pac to emo cio -
nal de si tua cio nes di fí ci les. Los alum nos de bajo pro me dio tu vie ron
los va lo res más ba jos en to das las áreas de ca pa ci dad de re cu pe ra ción
per so nal, es pe cial men te en per se ve ran cia y ecua ni mi dad lo que los
co lo ca en ma yor ries go de en fren tar di fi cul ta des y ma ne jar emo cio nes 
y re tos. Esto los vul ne ra al pro ba ble de sa rro llo de es ti los de pen sa -
mien to pre cur so res de tras tor nos por pér di da de con trol, y los lle va ría
a ex po ner se cada vez me nos a si tua cio nes en las que hay una ame na za
im por tan te a su au to con cep to. Re du ci rían sus opor tu ni da des de éxi to
por com por ta mien tos como la pro cras ti na ción o por la ten den cia a
evi tar su par ti ci pa ción en ac ti vi da des que les pue dan sa lir mal (Steel,
2007). En el ám bi to pro fe sio nal, fre cuen te men te las si tua cio nes que
im pli can ma yor reto profesional son las más significativas y
gratificantes a mediano y largo plazo y su evitación contribuiría a la
percepción de amenazas en el ambiente laboral, en vez de percibirlo
como reto y afrontarlo. 

La evi ta ción po dría in di car el de sa rro llo de ca rac te rís ti cas ob se si -
vas, los alum nos de bajo ren di mien to tu vie ron va lo res es pe cial men te
cer ca nos a los pro fe so res no pre fe ri dos en ri gi dez de re glas en la in -
fan cia, y los más al tos en so bre pro tec ción, con fa mi lias que con si de -
ra ban que eran in ca pa ces de ma ne jar si tua cio nes di fí ci les o ries go sas.
Tam bién tu vie ron los va lo res más al tos en atri bu ción de in for tu nio
jun to con los pro fe so res no-pre fe ri dos, que es pre ci sa men te un ele -
men to de to na dor de los tras tor nos re la cio na dos con la necesidad de
control como el trastorno obsesivo compulsivo (Lansdsbergis et al.,
2003). 

No se ob ser va ron re la cio nes im por tan tes en tre las sub á reas de los
ins tru men tos, sin em bar go és tos aún no tie nen va lo res idea les de me -
di ción, por lo que es ne ce sa rio avan zar en la ade cua ción de és tos para
pro fe so res y alum nos de pro fe sio nes de pron ta ocu pa ción. Ha bría que
ex plo rar for mas se cuen cia das del ma les tar so cioe co nó mi co al psi co -
ló gi co, al la bo ral y nue va men te al so cioe co nó mi co, en adi ción a otros
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ci clos des cri tos como el de po bre za-en fer me dad-po bre za (San tos,
2006). Las re la cio nes de fun cio na mien to in ter per so nal en el aula con
ca pa ci dad de re cu pe ra ción no se han iden ti fi ca do en la li te ra tu ra de in -
ves ti ga ción. La ca pa ci dad de en se ñar nue vos con cep tos con la de
man te ner dis tan cia en si tua cio nes di fí ci les, ver las co sas de di fe ren te
for ma y aún la ca pa ci dad de en con trar algo de qué reír, apun ta a cua li -
da des de re sis ten cia y per se ve ran cia ante si tua cio nes di fí ci les, que
ten drían un pa pel im por tan te en su me dio in clu yen do a quie nes los ro -
dean. Esto se ría es pe cial men te im por tan te en tre los pro fe sio nis tas del
área eco nó mi co-ad mi nis tra ti va que fre cuen te men te es co gen es tas ca -
rre ras por ne ce si dad de in te grar se tem pra no en el mer ca do la bo ral. El
que los docentes noten que tienen un papel importante en su medio
favorece la atribución de éxito por sus habilidades incluyendo las
sociales, y no de rigidez como se observó entre los alumnos de bajo
rendimiento. 

Cabe re cor dar que la ac ti vi dad pro fe sio nal de con ta do res y ad mi -
nis tra do res in clu ye la di rec ción y coor di na ción de es fuer zos de quie -
nes par ti ci pan en las or ga ni za cio nes o cen tros la bo ra les don de son no -
ta bles los efec tos del es trés. Con ven dría ex plo rar si el de sa rro llo de
ca rac te rís ti cas pro mo to ras de la sa lud en el tra ba jo, como el com pro -
mi so la bo ral, ocu rre en tre los alum nos más fle xi bles y con ca pa ci dad
de au to rre cu pe ra ción. O bien, si los tras tor nos de ob se si vi dad y an sie -
dad ex pre sa dos en en fer me da des la bo ra les como la adic ción al tra ba -
jo, el acoso laboral y el presentismo caracterizan a los alumnos más
rígidos y con menos habilidades. 

Algu nas de las li mi ta cio nes del pre sen te tra ba jo, como lo re du ci -
do del gru po de pro fe so res, pue de tam bién obe de cer a la ten den cia a
no bus car apo yo ante un pro ble ma que tie ne sa tis fac to res de ri va dos
del con trol ex ce si vo y la evi ta ción emo cio nal. Los pro fe so res par ti ci -
pan tes, al ser vo lun ta rios com par tie ron el in te rés en par ti ci par en el es -
tu dio, lle nar los ins tru men tos y ser par te de los po si bles pro gra mas de
me jo ra de la Fa cul tad, por lo que es tos re sul ta dos pue den no re pre sen -
tar a los pro fe so res que más se beneficiarían y que paradójicamente,
estarían menos interesados.
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