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asisten a ningún tipo de instituciones educativas/terapéuticas o 
no se contó con la autorización de todos los alumnos). Por otra 
parte, si bien la escala MESSY permitió obtener información obje-
tiva sobre la auto-informe y valoración externa de una manera 
económica en cuanto a tiempo y entrenamiento requerido, es pro-
bable que la utilización conjunta de otros métodos de evaluación 
permita una visión más comprehensiva del desempeño social, so-
bre todo la observación directa del comportamiento social de los 
niños aportaría a la validez externa.
Si bien es importante contar con avances en términos tecnológi-
cos en base a la dificultad biológica de los niños con sordera, re-
sulta sumamente relevante comprender aspectos psicológicos. 
En ese marco, poder avanzar en el conocimiento del desempeño 
social de los niños con sordera se espera repercuta en el diseño 
de intervenciones que comprendan este aspecto, tanto a nivel 
educativo como clínico, resultando así, más integrales.

NOTA
Este trabajo corresponde a parte de la tesis para optar por el grado de Licenciado 
en Psicología de los alumnos María Julia Ipiña y Leonardo Molina, bajo la 
dirección del Lic. Rogelio Guzmán y Cecilia Reyna. 
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CONCEPTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LA PERSONALIDAD SABIA EN EL 
ENVEJECIMIENTO
Krzemien, Deisy; Monchietti, Alicia
CONICET - Universidad Nacional de Mar del Plata. Ar-
gentina

RESUMEN
La investigación gerontológica contemporánea, desde la revisión 
conceptual acerca de las capacidades cognitivas y el pensamiento 
en la vejez, se ha orientado hacia los aspectos positivos del enve-
jecimiento, como la sabiduría. Este constructo recientemente se ha 
restablecido como objeto de investigación teórica y empírica de 
creciente interés en las ciencias humanas. En el marco de nuestro 
proyecto de investigación actual denominado “Cognición y adapta-
ción a las situaciones de vida críticas en la vejez”, este trabajo pre-
senta una aproximación a la conceptualización científica y evalua-
ción psicológica de la sabiduría como un aspecto de la personali-
dad y en vinculación con el envejecimiento. La sabiduría implica 
una integración del desarrollo cognitivo, reflexivo y afectivo de la 
personalidad. Se propone como objetivos: Primero, revisar breve-
mente los principales fundamentos teóricos de este constructo de 
las últimas décadas y su operacionalización, particularmente el Mo-
delo Multidimensional de Sabiduría de Ardelt. Segundo, presentar 
datos empíricos de un estudio preliminar orientado a la evaluación 
de la sabiduría a partir de la aplicación de la Escala Tridimensional 
de Sabiduría (3D-WS) en una muestra de adultos mayores de 
nuestro contexto cultural. Los datos obtenidos muestran que la sa-
biduría es una competencia psicológica que continua desarrollán-
dose y/o incrementándose en la vejez.

Palabras clave
Vejez Sabiduría Personalidad Multidimensionalidad

ABSTRACT
CONCEPTUALIZATION AND EVALUATION OF THE WISE 
PERSONALITY IN THE AGING
The contemporary Gerontological research, since the conceptual 
review about the cognitive capacities and the thought in old age, 
has aimed to the positive aspects of the aging, like wisdom. This 
concept has recently been re-established like object of theoretical 
and empirical research, of growing interest in the human sciences, 
and particularly, in Gerontology. Within the framework of our pres-
ent researching project called “Cognition and adaptation to the 
critical life events in the old age”, this paper displays an approach 
to scientific conceptualization and psychological evaluation of wis-
dom as an aspect of the personality linking with the aging. Wis-
dom implies an integration of emotional, reflexive, cognitive devel-
opment of the personality. The objectives are: First, to review 
briefly the main theoretical foundations and the conceptual opera-
tionalization of this concept, from the last decades, in particular 
the Ardelt´s Multidimensional Wisdom Paradigm. Secondly, to dis-
play empirical data from a preliminary study aimed to the evalua-
tion of the wisdom with the application of the Scale of Three-Di-
mensional Wisdom (3D-WS) in an elderly sample in this cultural 
context. The collected data show that the wisdom is a psychologi-
cal competence that continuous being developed and/or being 
increased in old age.

Key words
Aging Wisdom Personality Multidimensionality
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“Entre los ancianos se halla la sabiduría; en los muchos años, el 
entendimiento”
(Libro Bíblico de Job 12:12). 

INTRODUCCIÓN
En la investigación contemporánea y a la luz de nuevos enfoques 
teóricos acerca del desarrollo humano en general y de la inteli-
gencia y el pensamiento en particular, comprender y evaluar las 
características de la cognición en la adultez y vejez -es decir, más 
allá de la adolescencia- constituye un nuevo desafío para la Psi-
cología del Desarrollo. El cuestionamiento del modelo deficitario 
de la vejez, principalmente desde el Paradigma del Curso Vital 
-Life-Span- (Baltes, Linderberger & Staundinger, 1999), ha pro-
porcionado una nueva perspectiva del envejecimiento, que orien-
ta un buen número de investigaciones hacia aspectos positivos 
del mismo, como por ejemplo, la sabiduría. 
Si bien todavía es escaso el conocimiento acerca de las capaci-
dades potenciales en el envejecimiento normal, se ha avanzado 
en el estudio de los cambios cognitivos en el desarrollo adulto, 
desde la perspectiva de la multidimensionalidad, superando el én-
fasis en el criterio que vinculaba la edad cronológica y el rendi-
miento intelectual (Baltes et. al., 1999; de Ribaupierre, 2005). En 
este sentido, los resultados de investigaciones empíricas recien-
tes refutan la idea de que los cambios en el pensamiento ocurran 
exclusivamente en función de la edad cronológica y los factores 
neurobiológicos, atendiendo a la influencia de las variables con-
textuales y culturales que relativizan el componente biológico en 
el desempeño cognitivo de los adultos mayores (Baltes & Stau-
dinger, 2000; Blanchard-Fields & Hess, 1996; Fernández-Balles-
teros, 2000; Monchietti, Lombardo & Krzemien, 2005; Schaie, 
1996, 2000).
La sabiduría -siendo tradicionalmente por largo tiempo concebi-
da, y relegada, a la reflexión filosófica, religiosa o espiritual-, re-
cientemente se ha restablecido como objeto de investigación teó-
rica y empírica en tanto constructo científico de creciente interés 
en las ciencias humanas, y en particular, en la ciencia del enveje-
cimiento humano: la Gerontología.

OBJETIVOS
Desde una de las líneas de investigación de nuestro proyecto ac-
tual denominado “Cognición y adaptación a las situaciones de vi-
da críticas en la vejez” (UNMDP)-, este trabajo presenta una 
aproximación a la conceptualización científica y evaluación psico-
lógica del constructo sabiduría como un aspecto de la personali-
dad y en vinculación con el envejecimiento. Se propone como 
objetivos: Primero, revisar brevemente los principales fundamen-
tos teóricos de este constructo propuestos en las últimas décadas 
y su operacionalización, en particular el Modelo Multidimensional 
de Sabiduría de Ardelt (Universidad de Florida, USA). Segundo, 
presentar datos empíricos de un estudio preliminar orientado a la 
evaluación de la sabiduría a partir de la aplicación de la escala 
3D-WS en una muestra de adultos mayores de nuestro contexto 
cultural.

1. HACIA UNA DEFINICIÓN CIENTÍFICO-CONCEPTUAL 
DE LA SABIDURÍA Y SU OPERACIONALIZACIÓN
Existen diferentes aproximaciones al concepto de sabiduría, dan-
do cuenta del carácter multifacético de este constructo. No obs-
tante, existe consenso académico en que la sabiduría se relacio-
na con un equilibrio e integración entre componentes cognitivos, 
emocionales y volitivos en relación con el las experiencias vitales 
y el contexto vincular y social de la persona (Vega & Bueno, 
1995).
Los enfoques que conceptualizan la sabiduría pueden agruparse 
en tres grupos de propuestas teóricas: las conocidas como teo-
rías implícitas, teorías explícitas, y un tercer grupo, que reúne a 
aquellas teorías de la personalidad madura.
Por un lado, las teorías implícitas se ocupan de las representacio-
nes mentales y creencias acerca de cómo es una persona sabia 
o qué significa que una persona es sabia, entendiendo la sabidu-
ría como una combinación de cualidades de la personalidad (Cla-
yton & Birren, 1980; Holliday & Chandler, 1986). Sternberg (1990) 
pone el acento en el componente intelectual de la sabiduría, di-

mensionando el concepto en: habilidad de razonamiento, sagaci-
dad, perspicacia, juicio, capacidad excepcional de aprendizaje y 
del uso de la información.
Por otro lado, entre las teorías explicitas, el “Berlin Wisdom Para-
digm” (BWP),-cuyos portavoces principales son Baltes y Staudin-
ger (2000)- representa uno de los modelos de conceptualización 
y evaluación cuanti-cualitativa dominantes en este campo, propo-
niendo una ontogénesis del conocimiento relativo a la sabiduría, y 
definiéndola como “un conocimiento experto y un juicio acerca de 
la pragmática fundamental de la vida” (Staundinger, 1999, p. 643). 
Se alude así a la experiencia práctica de vida. Es decir, se conci-
be la sabiduría como la aplicación de un conocimiento mediado 
por valores y orientado hacia el logro de un balance entre intere-
ses intra e interpersonales, que se evidencia en la resolución de 
situaciones problemáticas de la vida cotidiana. Este conocimiento 
exige la comprensión de los aspectos complejos e inciertos de la 
condición humana, incluyendo su finitud biológica y condiciona-
miento cultural (Baltes & Staudinger, 2000). Esta perspectiva se 
focaliza en el aspecto cognitivo y valorativo de la sabiduría como 
la experticia.
La mayoría de los psicólogos cognitivistas consideran a la sabidu-
ría como distinta de las habilidades cognitivas o intelectuales. Por 
su parte, Staudinger (1999) la concibe más bien como un atributo 
de la interfase entre la personalidad y la inteligencia, que puede 
ser desarrollado por la experiencia de vida, pero difícilmente en-
señado.
Ahora bien, desde las teorías de la personalidad madura o inte-
grada, se concibe a la sabiduría como algo más que un conoci-
miento especial acerca de la vida, involucrando una combinación 
de diversos atributos de personalidad total, tales como integridad, 
generatividad y madurez del yo, habilidad interpersonal y un ex-
cepcional entendimiento de la vida. Se la define generalmente 
como el estadio avanzado del desarrollo de personalidad. En esta 
línea, por ejemplo, citamos el tradicional modelo del desarrollo 
humano de Erikson (1985), la concepción de la sabiduría de Kra-
mer (1990) como una “comprensión excepcional de la experiencia 
común”; y la propuesta de Labouvie-Vief (Labouvie-Vief & Diehl, 
2000) de un “proceso de auto-regulación cognitivo-emocional de 
la personalidad” a lo largo del curso vital. Ambas autoras desta-
can la combinación de los dominios afectivo y cognitivo, que le 
permiten a la persona operar de maneras diferentes en la resolu-
ción de las situaciones de vida cotidianas y estresantes.
Resumiendo, en general, la literatura científica suele concebir a la 
persona sapiente como excepcionalmente madura, con una per-
sonalidad integrada, una relativa satisfacción vital, habilidades de 
juicio y comprensión acerca de los hechos y de la naturaleza hu-
mana, capaz de tomar decisiones en situaciones adversas y de 
afrontar adaptativamente las crisis de la vida (Ardelt, 2004, 2005; 
Baltes & Staudinger, 2000; Kramer, 1990; Sternberg, 1990). Por 
otra parte, se reconoce que la sabiduría puede diferir según las 
creencias culturales y es moldeada por factores sociales y am-
bientales (Baltes & Staudinger, 2000).
Es decir, siguiendo los aportes teóricos (Ardelt, 2000; Baltes & 
Staudinger, 2000; Fernández Ballesteros, 1999), enfatizamos que 
la sabiduría es un atributo psicológico complejo que combina as-
pectos cognitivos (intelectuales y conocimientos y aprendizajes 
experienciales), afectivo-motivacionales (empatía e intuición), e 
interpersonales (habilidades sociales y comunicacionales).
En este sentido, recientemente, el modelo multidimensional teóri-
co-empírico de la sabiduría de Monika Ardelt (2000, 2003, 2004) 
de la Universidad de Florida, ha suscitado creciente interés, espe-
cialmente diseñado para el estudio de la sabiduría en la vejez. 
Teniendo en cuenta las teorías implícitas y explícitas, esta autora 
concibe que la sabiduría trasciende el intelecto, ya que el mero 
entendimiento y el conocimiento intelectual no serían suficientes 
para la adquisición de la sabiduría.from the Eastern wisdom tradi-
tions. Entiende la sabiduría como un concepto multidimensional 
relativo a la personalidad, que comprende tres dimensiones inter-
dependientes: cognitiva, reflexiva y afectiva.
a) El componente cognitivo consiste en la comprensión del senti-
do de la vida, el significado profundo de los fenómenos y eventos, 
y el deseo de conocer la verdad, especialmente en relación con 
las situaciones problemáticas. Incluye el conocimiento y acepta-
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ción de los aspectos paradójicos de la vida, los límites inherentes 
al conocimiento, life in genela incertidumbre, la tolerancia a la am-
bigüedad, y Items should measure knowledge/beliefs about thela 
habilidad para tomar decisiones. The reflective dimension is a 
prerequisite for the dev
b) La dimensión reflexiva alude a que una comprensión profunda 
de la vida only possible if one can perceive reality as it is without 
any major y de la naturaleza humana surge luego de percibir la 
realidad integrando las contrariedades y consideraeration of mul-
tiple points of view and an overcoming of subjectivityndo múltiples 
puntos de vista. Implica un reconocimiento de las propias limita-
ciones, el grado to which people try to overcome subjectivity and 
projections by look-en que la persona intenta evitar las proyeccio-
nes subjetivas de aspectos de sí mismo, trascendiendo el ego-
centrismo. ing at phenomena and events from different perspecti-
ves and howSupone una instancia de autoconciencia. through the 
practice of (self-)reflection, people on the path to wisdom
c) La tortions.Todothis,oneneedstoengageinreflectivethinkingbylo
ok-dimensión afectiva, -a menudo, un aspecto descuidado- inclu-
ye dom should, therefore, assess the presence of positive emo-
tions andla presencia de emociones y actitudes positivas behavior 
toward other beings, such as feelings and acts of sympathyhacia 
los demás, así como actos de solidaridad,and compassion, and 
the absence of indifferent or negative emotions compasión y la 
ausencia de indiferenciaand behavior toward others. en las rela-
ciones interpersonales.
The three dimensions are not independent of each other, bSegún 
Ardelt, The reflective dimension of wisdom is the crucial compo-
nentla dimensión reflexiva es el componente esencial de la 
sabiduría,capital among the three because it encourages the de-
velopment of both the ya que fomenta el desarrollo de lo cognitive 
and the affective elements of wisdom (Ardelt 2000a).cognitivo y lo 
afectivo.

2. EVALUACIÓN DE LA SABIDURÍA EN ENVEJESCENTES
Metodología
Ardelt ha propuesto un instrumento de evaluación psicométrica 
de la sabiduría acorde a su modelo teórico (Ardelt, 2000), deno-
minado Three-dimensional Wisdom Scale (3D-WS). Se trata de 
un cuestionario diseñado para la aplicación en adultos y adultos 
mayores. Es una medida estandarizada y multidimensional que 
evalúa la sabiduría en los tres componentes: cognitivo, reflexivo y 
afectivo, como dimensiones de la personalidad. La estructura del 
cuestionario corresponde a un criterio empírico de evaluación 
cualitativa y a un criterio de juicio de expertos. Incluye 39 ítems 
agrupados en las tres escalas: 1. Cognitivo (14 ítems); 2. Reflexi-
vo (12 ítems), y 3. Afectivo (13 ítems). Los ítems son evaluados 
en dos escalas likert de cinco opciones de respuesta: una, desde 
“totalmente de acuerdo” a “totalmente en desacuerdo”, y la otra, 
desde “definitivamente verdadero” a “definitivamente falso”. Las 
puntuaciones obtenidas osciln entre tres niveles: alto, moderado 
y bajo. El cuestionario 3D-WS cuenta con buenas propiedades 
psicométricas y validación en estudios previos (Ardelt, 2003, 
2004).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización de la muestra 
Se aplicó la 3D-WS a una muestra no probabilística compuesta 
por 50 adultos mayores entre 60 y 90 años de edad de la ciudad 
de Mar del Plata (M= 71,82; DS= 7,60), seleccionada intencional-
mente, algunos pertenecientes a distintas organizaciones y servi-
cios dedicados a adultos mayores y otros sin pertenencia institu-
cional particular. Se incluyeron participantes exentos de invalidez 
cognitiva y/o inmovilidad física, y se excluyeron personas residen-
tes en geriátricos. El 74% son mujeres y 26 % varones. En gene-
ral, la mayoría de los participantes son viudos (52%), mientras 
que el 36% están casados o en pareja. Casi la totalidad de la 
muestra está jubilada (90%). La mayoría son amas de casa 
(46%); las ocupaciones principales han sido profesionales y do-
centes (24%), comerciantes, administrativos, empleados, técni-
cos, o con un oficio (28%). La muestra presenta diverso nivel de 
estudios: primario (26%), secundario (40%) y terciario/universita-
rio (34%). El 60% vive solo y el 40% con esposo/a y/o familiares.

La sabiduría desde el modelo multidimensional de Ardelt.
Los resultados mostraron que el desempeño promedio de la 
muestra fue por encima del nivel medio o moderado en sabiduría 
(m= 3,24; ds= 0,33; rango: 2,6-4,4, en una escala de 1-5). Este 
hallazgo coincide con lo reportado por la autora respecto del nivel 
medio general de sabiduría hallado en la población añosa normal 
(Ardelt, 2005, p.10-18). En particular, respecto a cada una de las 
tres dimesiones con que se operacionaliza este constructo, si 
bien nuevamente se observó un nivel mayor al medio o moderado 
en todas, se observó un mejor desempeño en la dimensión re-
flexiva (m= 3,38; ds= 0,42), luego la afectiva (m= 3,22; ds= 0,48) 
y por último, la cognitiva (m= 3,12; ds= 0,51). Estos datos coinci-
den con estudios previos (Baltes & Staudinger, 2000; Takahashi & 
Overton, 2002) que permiten suponer que la sabiduría es una 
competencia psicológica que continua desarrollándose y/o incre-
mentándose en la adultez tardía y vejez.

CONCLUSIONES 
El concepto de sabiduría ha despertado creciente interés en las 
ciencias del comportamiento, ya que es considerada el “pináculo” 
del desarrollo humano (Baltes & Staudinger, 2000). Los esfuerzos 
iniciales desde la Psicología en determinar formal y sistemática-
mente las propiedades del fenómeno relativo a la sabiduría, han 
sido en general teoréticos y especulativos. No obstante, existen 
en la actualidad interesantes y prósperos intentos de evaluación y 
cuantitativa de la sabiduría, como los modelos de Ardelt y del Gru-
po de Berlín, entre los principales avances teóricos con validación 
empírica.
Se hace necesario el esclarecimiento y profundización en la con-
ceptualización y operacionalización de este constructo suscepti-
ble de medición mediante instrumentos, como por ejemplo, la 
escala 3D-WS. Es un desafío proseguir en esta línea de investi-
gación, en particular en la vejez. Los resultados presentados 
aquí, aunque preliminares, van en esta dirección y en la futura 
validación de este instrumento en el campo de la evaluación psi-
cológica en Gerontología.
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ESTILOS MATERNOS DE INTERACCIÓN 
Y SU VINCULACIÓN CON EL JUEGO 
SIMBÓLICO EN NIÑOS EN EDAD 
PRE-ESCOLAR
Laplacette, Juan Augusto 
Universidad de Buenos Aires

RESUMEN
El presente estudio se propone realizar un aporte en la detección 
de indicadores de estilos maternos en interacciones lúdicas entre 
las madres y sus hijos en edad preescolar, a partir de la observa-
ción empírica, sistemática y micro analítica de dichas situaciones. 
A tal fin, se adaptará el instrumento seleccionado de observación 
(Keren, Feldman y otros, 2005) para estudiar y evaluar los estilos 
de interacción de las madres en situaciones lúdicas videofilmadas 
tomadas de la muestra del proyecto de investigación UBACyT 
P806. Se trabajará sobre el análisis de 15 minutos de juego libre 
madre-niño que forma parte del proyecto presentado a UBACyT 
para 2010-2012: “Regulación afectiva diádica, autorregulación 
afectiva, funcionamiento reflexivo materno, y su relación con los 
procesos de simbolización en el niño en edad preescolar”, dirigido 
por la Prof. Clara Raznoszczyk de Schejtman. Se relacionarán los 
estilos maternos de interacción, y el juego simbólico desplegado 
por sus hijos y su relación con otras variables maternas.

Palabras clave
Estilos maternos Juego simbólico

ABSTRACT
MATERNAL STYLES OF INTERACTION AND THEIR 
CONNECTION WITH SYMBOLIC PLAY IN PRESCHOOL 
CHILDREN.
This study has the purpose to make a contribution to the detection 
of indicators of maternal styles involved in play activity interactions 
between mothers and their preschool children, based on empiri-
cal, systematic and micro analytical observation of such situa-
tions. For this purpose, the observation instrument selected 
(Keren, Feldman & others, 2005) will be adapted to study and 
evaluate the interaction styles of mothers in dyadic play video-
taped situations, taken from the sample of UBACyT P806 re-
search project. We will work on the analysis of 15-minute mother-
child free play as part of the proposal to UBACyT for 2010-2012 
project: “Dyadic affective regulation, emotional selfregulation, ma-
ternal reflective functioning and its relationship with the processes 
of symbolization in preschool children” directed by Prof. Clara 
Raznoszczyk-Schejtman. Maternal styles of interaction will be re-
lated to their children symbolic play and their relation to other ma-
ternal variables.

Key words
Maternal styles Symbolic play

MARCO TEÓRICO:
En este trabajo se presentará el diseño para el plan de beca estí-
mulo “Estilos maternos de interacción y su vinculación con el jue-
go simbólico en niños en edad pre-escolar”, en el marco del pro-
yecto UBACyT 2010-2012 “Regulación afectiva diádica, autorre-
gulación afectiva, funcionamiento reflexivo materno, y su relación 
con los procesos de simbolización en el niño en edad pre-esco-
lar”. Este programa de investigación longitudinal (UBACyT P803 y 
P806) se inició sobre el estudio de 48 díadas madre-niño a los 6 
meses y un seguimiento de 24 de las mismas a los 4/5 años foca-
lizando en el pasaje de la regulación afectiva diádica a la autorre-
gulación en los niños. En esta etapa se profundizará en la explo-


