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Unidad 1 

La personalidad 

1.1Qué es la personalidad 

Conceptos de personalidad según varios autores (Kotler, Allport, Freud y Eysenk) 

Publicado el marzo 7, 2012 escrito por Gerardo Paniagua Lambertini. 

 

La personalidad es un constructo psicológico, con el que nos referimos a un conjunto 

dinámico de características de una persona. Pero nunca al conjunto de características físicas o 

genéticas que determinan a un individuo, es su organización interior la que nos hace actuar 

de manera diferente ante una o varias circunstancias. 

 

Todas las personas tienen personalidades diferentes, lo cual va a influir en su conducta de 

vida y de actividades diarias. 

 

Definiciones de personalidad según varios autores 

 

Kotler (1996) define personalidad como: 

"Las características psicológicas y distintivas de una persona que conducen a respuestas a su 

ambiente relativamente consistente y permanente." 

La personalidad individual se describe en función de características como la confianza en sí 

mismo, autoridad, autonomía, sociabilidad, agresividad, estabilidad emocional, afiliación y 

adaptabilidad. La personalidad puede ser una variable útil en el análisis de la conducta del 

consumidor, esto porque si las empresas descubren características de personalidad en sus 

clientes potenciales, podrán mejorar o cambiar su publicidad y así sus ventas. 

Un concepto relacionado con la personalidad según Kotler (1996) es "el concepto de sí 

mismo o autoimagen de una persona, la cual es una compleja imagen mental que las personas 

tienen de sí mismos." 

Aunque una persona tenga su autoconcepto definido, es decir, la manera en que se ve a sí 

mismo, puede que esto difiera de su autoconcepto ideal, es decir, de cómo lo gustaría verse 

y del autoconcepto de otros (la manera en que esa persona cree que lo ven los demás). Es 

por esto que los mercadólogos deben tener mucho cuidado a la hora de desarrollar 

imágenes de marca que se acoplen a la autoimagen del mercado meta, porque como se 

mencionó anteriormente, no siempre el consumidor va a inclinarse a comprar cierto 
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producto de acuerdo al concepto que tiene de sí mismo, puede que adquiera un producto 

pensando en el autoconcepto de otros y del autoconcepto ideal. 

 

Allport define personalidad como: 

Según Gordon Allport la personalidad es "la organización dinámica de los sistemas 

psicofísicos que determina una forma de pensar y de actuar, única en cada sujeto en su 

proceso de adaptación al medio". 

 

Desmembrando esa afirmación encontramos que: 

La organización representa el orden en que se halla estructurada las partes de la personalidad 

de cada sujeto. 

Lo dinámico se refiere a que cada persona se encuentra en un constante intercambio con el 

medio que sólo se interrumpe con la muerte. 

Los sistemas psicofísicos hacen referencia a las actividades que provienen del principio 

inmaterial(fenómeno psíquico) y el principio material(fenómeno físico). 

La forma de pensar hace referencia a la vertiente interna de la personalidad. 

La forma de actuar hace referencia a la vertiente externa de la personalidad que se manifiesta 

en la conducta de la persona. 

Y es única en cada sujeto por la naturaleza caótica en el que el cerebro organiza las sinapsis. 

Rasgos de personalidad según Gordon Allport 

 

Rasgo cardinal: una característica única que dirige buena parte de las actividades de una 

persona. 

Rasgos centrales: Como la honestidad y la sociabilidad, por lo general van de cinco a 10 en 

cualquier persona. 

Rasgos secundarios: Características que inciden en el comportamiento en muchas menos 

situaciones y ejercen menos influencia que los rasgos centrales o cardinales. 

"Los rasgos ofrecen una explicación clara y sencilla de las consistencias conductuales de las 

personas permiten comparar fácilmente a una persona con otra. Los rasgos son 

características de la personalidad y comportamientos consistentes que se manifiestan en 

diferentes situaciones. La teoría de los rasgos busca explicar, en forma sencilla, las 

consistencias en el comportamiento de los individuos." 
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Sigmund Freud definió personalidad como: 

El patrón de pensamientos, sentimientos y conducta que presenta una persona y que persiste 

a lo largo de toda su vida, a través de diferentes situaciones. 

 

Eysenk definió personalidad como: 

Una organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, intelecto y 

físico de una persona, que determina su adaptación única al ambiente. 

 

Jean Filloux definió personalidad como: 

Configuración única que toma, en el transcurso de la historia de un individuo, como el 

conjunto de los sistemas responsables de su conducta. 

 

 

 

1.2 Características de la personalidad/ Tipología 

La personalidad está constituida por un conjunto de rasgos que nos definen y nos diferencian 

de los demás. 

 

Con personalidad nos referimos a esa realidad invisible que nos lleva a comportarnos a todos 

de manera diferente y hace que mientras a mi gusta el baloncesto, lo huevos con jamón y la 

literatura, haya quienes prefieren el futbol, los tacos y esquiar. 

 

Una de las definiciones más clásicas y usadas aún en la actualidad afirma que la personalidad 

debemos entenderla como patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar 

acerca del entorno y de uno mismo. 

 

Esta realidad invisible tiene como materia prima todas las experiencias que acumulamos 

desde el útero materno. Su momento de inicio ha sido señalado alrededor de los tres años 

cuando aparece la auto-conciencia, o lo que es lo mismo, cuando descubrimos que existimos 

como una realidad independiente del resto del mundo. 
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Pero esa personalidad que somos puede tomar caminos imprevistos e indeseables. Entonces 

se gestan los trastornos de la personalidad, lo cual vendría siendo una alteración que se 

instaura en nuestra propia esencia, en nuestra propia identidad. 

 

CRITERIOS PARA DETERMINAR UN TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD. 

 

A. Patrón perdurable de experiencia interna y comportamiento que se desvía notablemente 

de las expectativas de la cultura del individuo. Este patrón se manifiesta en dos (o más) de los 

ámbitos siguientes: 

 

1. Cognición (es decir, maneras de percibirse e interpretarse a uno mismo, a otras 

personas y a los acontecimientos). 

2. Afectividad (es decir, amplitud, intensidad, labilidad e idoneidad de la repuesta 

emocional). 

3. Funcionamiento interpersonal. 

4. Control de los impulsos. 

 

B. El patrón perdurable es inflexible y dominante en una gran variedad de situaciones 

personales y sociales. 

 

C. El patrón perdurable causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

 

D. El patrón es estable y de larga duración, y su inicio se puede remontar al menos a la 

adolescencia o a las primeras etapas de la edad adulta. 

 

E. El patrón perdurable no se explica mejor como una manifestación o consecuencia de otro 

trastorno mental. 

 

F. El patrón perdurable no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., 

una droga, un medicame 
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Trastornos de la personalidad grupo A 

 

Trastorno de la personalidad paranoide 

301.0 (F60.0) 

 

A. Desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se 

interpretan como malévolos, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está 

presente en diversos contextos, y que se manifiesta por cuatro (o más) de los hechos 

siguientes: 

 

1. Sospecha, sin base suficiente, de que los demás explotan, causan daño o decepcionan 

al individuo. 

2. Preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza de los amigos o 

colegas. 

3. Poca disposición a confiar en los demás debidos al miedo injustificado a que la 

información se utilice maliciosamente en su contra. 

4. Lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o 

actos sin malicia. 

5. Rencor persistente (es decir, no olvida los insultos, injurias o desaires). 

6. Percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás y 

disposición a reaccionar rápidamente con enfado o a contraatacar. 

7. Sospecha recurrente, sin justificación, respecto a la fidelidad del cónyuge o la pareja. 

 

B. No se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar o un 

trastorno depresivo con características psicóticas, u otro trastorno psicótico, y no se puede 

atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. 

 

Nota: Si los criterios se cumplen antes del inicio de la esquizofrenia, se añadirá “previo,” es 

decir, “trastorno de la personalidad paranoide (previo).” 
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Trastorno de la personalidad esquizoide 

301.20 (F60.1) 

 

A. Patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión de 

las emociones en contextos interpersonales, que comienza en las primeras etapas de la edad 

adulta y está presente en diversos contextos, y que se manifiesta por cuatro (o más) de los 

hechos siguientes: 

 

1. No desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia. 

2. Casi siempre elige actividades solitarias. 

3. Muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. 

4. Disfruta con pocas o con ninguna actividad. 

5. No tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. 

6. Se muestra indiferente a las alabanzas o a las críticas de los demás. 

7. Se muestra emocionalmente frío, con desapego o con afectividad plana. 

B. No se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar o un 

trastorno depresivo con características psicóticas, otro trastorno psicótico o un trastorno 

del espectro del autismo, y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección 

médica. 

 

Nota: Si los criterios se cumplen antes del inicio de la esquizofrenia, se añadirá “previo,” es 

decir, “trastorno de la personalidad esquizoide (previo).” 

 

 

Trastorno de la personalidad esquizotípica 

301.22 (F21) 

 

A. Patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales que se manifiesta por un 

malestar agudo y poca capacidad para las 362 Trastornos de la personalidad relaciones 
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estrechas así como por distorsiones cognitivas o perceptivas y comportamiento excéntrico, 

que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, 

y que se manifiesta por cinco (o más) de los hechos siguientes: 

 

1. Ideas de referencia (con exclusión de delirios de referencia). 

2. Creencias extrañas o pensamiento mágico que influye en el comportamiento y que no 

concuerda con las normas subculturales (p. ej., supersticiones, creencia en la clarividencia, la 

telepatía o un “sexto sentido”; en niños y adolescentes, fantasías o preocupaciones 

extravagantes). 

3. Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas ilusiones corporales. 

4. Pensamientos y discurso extraños (p. ej., vago, circunstancial, metafórico, superelaborado 

o estereotipado). 

5. Suspicacia o ideas paranoides. 

6. Afecto inapropiado o limitado. 

7. Comportamiento o aspecto extraño, excéntrico o peculiar. 

8. No tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. 

9. Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos 

paranoides más que a juicios negativos sobre sí mismo. 

 

B. No se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar o un 

trastorno depresivo con características psicóticas, otro trastorno psicótico o un trastorno 

del espectro del autismo. 

 

Nota: Si los criterios se cumplen antes del inicio de la esquizofrenia, se añadirá “previo,” p. 

ej., “trastorno de la personalidad esquizotípico (previo).” 
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Trastornos de la personalidad grupo B 

 

Trastorno de la personalidad antisocial 

301.7 (F60.2) 

 

A. Patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se 

produce desde los 15 años de edad, y que se manifiesta por tres (o más) de los hechos 

siguientes: 

 

1. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, que se 

manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención. 

2. Engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para 

provecho o placer personal. 

3. Impulsividad o fracaso para planear con antelación. 

4. Irritabilidad y agresividad, que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. 

5. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. 

6. Irresponsabilidad constante, que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un 

comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. 

7. Ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho 

de haber herido, maltratado o robado a alguien. 

 

B. El individuo tiene como mínimo 18 años. 

 

C. Existen evidencias de la presencia de un trastorno de la conducta con inicio antes de los 

15 años. 

 

D. El comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la 

esquizofrenia o de un trastorno bipolar. 

364 Trastornos de la personalidad 
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Trastorno de la personalidad límite 

301.83 (F60.3) 

 

Patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los 

afectos, e impulsividad intensa, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está 

presente en diversos contextos, y que se manifiesta por cinco (o más) de los hechos 

siguientes: 

 

1. Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado. (Nota: No incluir 

el comportamiento suicida ni de automutilación que figuran en el Criterio 5.) 

 

2. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una 

alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación. 

 

3. Alteración de la identidad: inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del 

sentido del yo. 

 

4. Impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas (p. ej., gastos, 

sexo, drogas, conducción temeraria, atracones alimentarios). (Nota: No incluir el 

comportamiento suicida ni de automutilación que figuran en el Criterio 5.) 

 

5. Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio, o comportamiento de 

automutilación. 

 

6. Inestabilidad afectiva debida a una reactividad notable del estado de ánimo (p. ej., 

episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad que generalmente duran unas 

horas y, rara vez, más de unos días). 

 

7. Sensación crónica de vacío. 

 

8. Enfado inapropiado e intenso, o dificultad para controlar la ira (p.ej., exhibición 

frecuente de genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes). 

 

9. Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. 
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Trastorno de la personalidad histriónica 365 

Trastorno de la personalidad histriónica 

301.50 (F60.4) 

 

Patrón dominante de emotividad excesiva y de búsqueda de atención, que comienza en las 

primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, y que se manifiesta 

por cinco (o más) de los hechos siguientes: 

 

1. Se siente incómodo en situaciones en las que no es el centro de atención. 

 

2. La interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento 

sexualmente seductor o provocativo inapropiado. 

 

3. Presenta cambios rápidos y expresión plana de las emociones. 

 

4. Utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención. 

 

5. Tiene un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y que carece 

de detalles. 

 

6. Muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de la emoción. 

 

7. Es sugestionable (es decir, fácilmente influenciable por los demás o por las 

circunstancias). 

 

8. Considera que las relaciones son más estrechas de lo que son en realidad. 

 

 

Trastorno de la personalidad narcisista 

301.81 (F60.81) 

 

Patrón dominante de grandeza (en la fantasía o en el comportamiento), necesidad de 

admiración y falta de empatía, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y se 

presenta en diversos contextos, y que se manifiesta por cinco (o más) de los hechos 

siguientes: 



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 20 

 

 

1. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia (p. ej., exagera sus logros y talentos, 

espera ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes éxitos). 

 

2. Está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. 

 

3. Cree que es “especial” y único, y que sólo pueden comprenderle o sólo puede 

relacionarse con otras personas (o instituciones) especiales o de alto estatus. 

 

4. Tiene una necesidad excesiva de admiración. 

 

5. Muestra un sentimiento de privilegio (es decir, expectativas no razonables de 

tratamiento especialmente favorable o de cumplimiento automático de sus 

expectativas). 

 

6. Explota las relaciones interpersonales (es decir, se aprovecha de los demás para sus 

propios fines). 

 

7. Carece de empatía: no está dispuesto a reconocer o a identificarse con los 

sentimientos y necesidades de los demás. 

 

8. Con frecuencia envidia a los demás o cree que éstos sienten envidia de él. 

 

9. Muestra comportamientos o actitudes arrogantes, de superioridad. 

 

 

 

Trastornos de la personalidad grupo C 

 

Trastorno de la personalidad evasiva/evitativa 

301.82 (F60.6) 

 

Patrón dominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la 

evaluación negativa, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en 

diversos contextos, y que se manifiesta por cuatro (o más) de los hechos siguientes: 
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1. Evita las actividades laborales que implican un contacto interpersonal significativo por 

miedo a la crítica, la desaprobación o el rechazo. 

 

2. Se muestra poco dispuesto a establecer relación con los demás a no ser que esté 

seguro de ser apreciado. 

 

3. Se muestra retraído en las relaciones estrechas porque teme que lo avergüencen o 

ridiculicen. 

 

1. Trastorno de la personalidad dependiente 367 

 

4. Le preocupa ser criticado o rechazado en situaciones sociales. 

 

5. Se muestra inhibido en nuevas situaciones interpersonales debido al sentimiento de 

falta de adaptación. 

 

6. Se ve a sí mismo como socialmente inepto, con poco atractivo personal o inferior a 

los demás. 

 

7. Se muestra extremadamente reacio a asumir riesgos personales o a implicarse en 

nuevas actividades porque le pueden resultar embarazosas. 

 

 

 

Trastorno de la personalidad dependiente 

301.6 (F60.7) 

 

Necesidad dominante y excesiva de que le cuiden, lo que conlleva un comportamiento 

sumiso y de apego exagerado, y miedo a la separación, que comienza en las primeras etapas 

de la edad adulta y está presente en diversos contextos, y que se manifiesta por cinco (o 

más) de los hechos siguientes: 

 

1. Le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización excesiva de 

otras personas. 
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2. Necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos 

importantes de su vida. 

 

3. Tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su 

apoyo o aprobación. (Nota: No incluir los miedos realistas de castigo.) 

 

4. Tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo (debido a la falta de 

confianza en el propio juicio o capacidad y no por falta de motivación o energía). 

 

5. Va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás, hasta el punto 

de hacer voluntariamente cosas que le desagradan. 

 

6. Se siente incómodo o indefenso cuando está solo por miedo exagerado a ser incapaz 

de cuidarse a sí mismo. 

 

7. Cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación para que le 

cuiden y apoyen. 

 

8. Siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tenga que cuidar 

de sí mismo. 

 

 

Trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva 

301.4 (F60.5) 

 

Patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e 

interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia, que comienza en las 

primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos, y que se manifiesta 

por cuatro (o más) de los siguientes hechos: 

 

1. Se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los 

programas hasta el punto de que descuida el objetivo principal de la actividad. 

 

2. Muestra un perfeccionismo que interfiere con la terminación de las tareas (p. ej., es 

incapaz de completar un proyecto porque no se cumplen sus propios estándares 

demasiado estrictos). 
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3. Muestra una dedicación excesiva al trabajo y la productividad que excluye las 

actividades de ocio y los amigos (que no se explica por una necesidad económica 

manifiesta). 

 

4. Es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia de moralidad, ética o 

valores (que no se explica por una identificación cultural o religiosa). 

 

5. Es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles aunque no tengan un 

valor sentimental. 

 

6. Está poco dispuesto a delegar tareas o trabajo a menos que los demás se sometan 

exactamente a su manera de hacer las cosas. 

 

7. Es avaro hacia sí mismo y hacia los demás; considera el dinero como algo que se ha 

de acumular para catástrofes futuras. 

 

8. Muestra rigidez y obstinación. 

Cambio de la personalidad debido a otra afección médica 369 
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Unidad II 

2.1 Teorías de la personalidad 

Las teorías de la personalidad más importantes de la Psicología 

Estas son las aportaciones al estudio de la personalidad que tradicionalmente han tenido más 

peso a lo largo de la historia de la Psicología. Sin embargo, no todas siguen vigentes hoy. 

 

1. Teoría de la personalidad de Freud 

La corriente psicodinámica ha aportado diversas teorías y modelos de personalidad, siendo 

las más conocidas las del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Para él, el comportamiento y 

la personalidad están vinculadas a la existencia de impulsos que necesitamos llevar a la 

práctica y el conflicto que supone esta necesidad y la limitación que la realidad supone para 

su cumplimiento. Se trata de un modelo clínico e internalista. 

 

En su primera tópica, Freud proponía que la psique humana estaba estructurada en tres 

sistemas, uno inconsciente regido por la búsqueda de la reducción de tensiones y funciona a 

través del principio de placer, uno consciente que es regido por la percepción del mundo 

exterior y la lógica y el principio de realidad y un preconsciente en el que los contenidos 

inconscientes pueden hacerse conscientes y viceversa. 

 

En la segunda tópica Freud determina una segunda gran estructura de la personalidad 

compatible con la anterior, en el que la psique está configurada por tres instancias psíquicas, 

el Id o Ello, el Yo y el Superyó. El Ello es nuestra parte más instintiva, que rige y dirige la 

energía interna en forma de impulsos y de la cual parten todas las demás estructuras.  

 

El Yo sería el resultado de la confrontación de los impulsos y pulsiones con la realidad, 

siendo una estructura mediadora y en continuo conflicto que emplea diferentes mecanismos 

para sublimar o redirigir las energías provenientes de los impulsos. Por último, la tercera 

instancia es el Superyó o la parte de la personalidad que viene dada por la sociedad y que 

tiene como principal función juzgar y censurar las conductas y deseos que no son 

socialmente aceptables. 
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La personalidad se va construyendo a lo largo del desarrollo, en diferentes fases, en base a 

los conflictos existentes entre las diferentes instancias y estructuras y los mecanismos de 

defensa aplicados para intentar resolverlos. 

 

2. Teoría de la personalidad de Jung 

Además de Freud, otros muchos componentes de la corriente psicodinámica han propuesto 

sus propias estructuras de personalidad. Por ejemplo, Carl Jung proponía que la personalidad 

estaba configurada por la persona o parte de nuestra personalidad que sirve para adaptarse al 

medio y que se relaciona con lo que los demás pueden observar y la sombra o la parte en 

que se incluyen aquellas partes del Yo que no resultan admisibles para el propio sujeto. 

 

Asimismo a partir de los arquetipos adquiridos por el inconsciente colectivo y los diferentes 

complejos que adoptamos en nuestro desarrollo hacia la identidad se van generando 

diferentes tipos de personalidad en función de que las inquietudes se dirijan hacia el interior 

o exterior, si son más sensitivos o intuitivos y si tienden a centrarse más en pensamiento o 

sentimiento, siendo pensar, sentir, intuir y percibir las principales funciones psicológicas. 

 

Artículo relacionado: "Los 8 tipos de personalidad según Carl Gustav Jung" 

 

3. Teoría fenomenológica de Carl Rogers 

Desde una perspectiva humanista-fenomenológica de enfoque clínico, Carl Rogers propone 

que cada persona tiene su campo fenomenológico o manera de ver el mundo, dependiendo la 

conducta de dicha percepción. 

 

La personalidad se deriva del autoconcepto o simbolización de la experiencia de la propia 

existencia, la cual surge de la integración de la tendencia a la actualización o tendencia a 

mejorarse a sí mismo con las necesidades de sentir amor por parte del entorno y de 

autoestima derivada del contraste entre su conducta y la consideración o respuesta que 

reciba esta por por parte del entorno. Si existen contradicciones, se emplearán medidas 

defensivas tales con las que ocultar dicha incongruencia. 

 

Quizás te interese: "La teoría fenomenológica de Carl Rogers" 
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4. Teoría de los constructos personales de Kelly 

Como ejemplo de teoría de la personalidad derivada del cognitivismo y el constructivismo 

podemos encontrar la teoría de los constructos personales de Kelly, de enfoque también 

clínico. Para este autor cada persona tiene su propia representación mental de la realidad y 

actúa de manera científica intentando dar una explicación a lo que le rodea. 

 

Se considera que la personalidad se constituye como un sistema jerarquizado de constructos 

personales dicotómicos que tienen influencia entre sí, los cuales forman una red con 

elementos nucleares y periféricos mediante los cuales intentamos dar respuesta y hacer 

predicciones de futuro. Lo que motiva la conducta y la creación del sistema de constructos 

es el intento de controlar el medio gracias a la capacidad de predicción derivada de ellos y a 

la mejora de dicho modelo predictivo mediante la experiencia. 

 

Artículo relacionado: "La teoría de los constructos personales de George Kelly" 

 

5. Teoría de la personalidad ideográfica de Allport 

Allport considera que cada individuo es único en el sentido de que tiene una integración de 

las diferentes características distinta del resto de personas (se basa en lo ideográfico, en lo 

que nos hace únicos), así como que somos entes activos que nos enfocamos hacia el 

cumplimiento de metas. 

 

Se trata de uno de los autores que considera que la personalidad que trabaja la personalidad 

a partir de elementos estructurales y estables, los rasgos. Para él, intentamos que nuestro 

comportamiento sea consistente y actuamos de tal manera que creamos un sistema a partir 

del cual podemos hacer equivalentes diferentes conjuntos de estímulos, de manera que 

podemos responder de forma parecida a distintas estimulaciones.  

 

Así, elaboramos maneras de actuar o expresar la conducta que nos permiten adaptarnos al 

medio. Estos rasgos tienen diferente importancia en función de la influencia que tengan en 

nuestra conducta, pudiendo ser cardinales, centrales o secundarios. 

 

El conjunto de rasgos se integraría en el propium o sí mismo, el cual se deriva de la 

autopercepción y autoconciencia generadas y compuestas por de la experiencia de identidad, 

percepción la corporalidad, los intereses y la autoestima, la racionalidad y la intencionalidad. 
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6. Teoría de la personalidad de Cattell 

La teoría de la personalidad de Raymond Cattell es una de las más famosas y reconocidas 

teorías factoriales de la personalidad. Estructuralista, correlacional e internalista al igual que 

Allport y partiendo del análisis del léxico, considera que la personalidad puede entenderse 

como función de un conjunto de rasgos, los cuales se entienden como la tendencia a 

reaccionar de determinada manera a la realidad. 

 

Estos rasgos pueden dividirse en temperamentales (los elementos que nos indican cómo se 

actúa), dinámicos (la motivación de la conducta o actitud) o aptitudinales (las habilidades del 

sujeto para llevar a cabo la conducta).  

 

 

Los más relevantes son los temperamentales, de los cuales Cattell extraería los dieciséis 

factores primarios de la personalidad que se miden en el 16 PF (que harían referencia a 

afectividad, inteligencia, estabilidad del yo, dominancia, impulsividad, atrevimiento, 

sensibilidad, suspicacia, convencionalismo, imaginación, astucia, rebeldía, autosuficiencia, 

aprehensión, autocontrol y tensión). 

 

La dinámica de la personalidad también depende de la motivación, encontrando diferentes 

componentes en forma de rasgos dinámicos o actitudes entre los que se encuentran los 

ergios (forma de actuar ante estimulaciones concretas como el sexo o la agresión) y los 

sentimientos. 

 

7. Teoría de la personalidad de Eysenck 

Desde una posición internalista y factorial centrada en lo biológico, Eysenck genera una de las 

hipótesis explicativas de la personalidad más importantes desde un enfoque correlacional. 

Este autor genera el modelo PEN, el cual propone que las diferencias de personalidad se 

basan en elementos biológicos que permiten procesos como la motivación o la emoción. 

 

La personalidad es una estructura relativamente estable del carácter, el intelecto, el 

temperamento y el físico, aportando respectivamente cada uno de ellos la voluntad, la 

inteligencia, la emoción y los elementos biológicos que los permiten. 
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Eysenck encuentra y aísla tres factores principales en los cuales pueden agruparse todos los 

demás, siendo estos el psicoticismo o tendencia a actuar con dureza, el neuroticismo o 

estabilidad emocional y la extraversión/introversión o focalización en el mundo exterior o 

interior. 

 

El autor consideraría que el nivel de extraversión dependía de la activación del sistema de 

activación reticular ascendente o SARA, el neuroticismo del sístema límbico y el psicoticismo, 

si bien no se ha identificado un correlato claro, tiende a vincularse al nivel de andrógenos o la 

relación entre dopamina y serotonina. 

 

Los tres factores del modelo PEN integran los diferentes rasgos de personalidad y permiten 

que el organismo reaccione de determinadas maneras a la estimulación ambiental a partir de 

respuestas conductuales más o menos específicas y frecuentes. 

 

8. Teoría del Big Five de Costa y McCrae 

Otra de las grandes teorías factoriales y basadas en un enfoque léxico (partiendo de la idea 

de que los términos con los que explicamos nuestro comportamiento permiten tras un 

análisis factorial establecer la existencia de agrupaciones de características o rasgos de 

personalidad), el Big Five o teoría de los cinco grandes de Costa y McCrae es uno de los 

modelos de personalidad más extendidos. 

 

Mediante el análisis factorial este modelo indica la existencia de cinco grandes factores de 

personalidad que todos tenemos en mayor o menor grado. Se trata del neuroticismo o ajuste 

emocional, la extraversión como cantidad e intensidad de relaciones personales, la 

cordialidad como las cualidades vertidas en la interacción, la responsabilidad o toma de 

conciencia, organización, control y motivación hacia las metas y la apertura a la experiencia o 

interés en experimentar.  

 

Cada uno de dichos grandes factores se compone de rasgos o facetas. Los diferentes rasgos 

están relacionados entre sí, y en conjunto dan cuenta de la manera de percibir el mundo y 

reaccionar ante él. 

 

 

 



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 29 

 

9. El modelo BIS Y BAS de Gray 

Gray propone un modelo factorial y de carácter biológico en el que considera que existen 

dos dimensiones que permiten elementos como la emoción y el aprendizaje, partiendo de la 

combinación de los factores extraversión y neuroticismo de Eysenck. 

 

En este caso, se propone que la ansiedad, como combinación entre introversión y 

neuroticismo, actuaría como mecanismo inhibidor de la conducta (BIS o Behaviour Inhibition 

System), mientras que la impulsividad (que equivaldría a una combinación entre extraversión 

y neuroticismo) actuaría como mecanismo de aproximación y motivación a la acción (BAS o 

Behaviour Approximation System). Ambos sistemas actuarían en conjunto para regular 

nuestra conducta. 

 

10. Modelo de Cloninger 

Este modelo contempla la existencia de elementos temperamentales, siendo estos la 

evitación del dolor, la dependencia a la recompensa, la búsqueda de novedades y la 

persistencia. Estos elementos de carácter biológico y adquirido darían cuenta del patrón 

conductual que aplicamos en nuestra vida, y dependen en gran medida del equilibrio 

neuroquímico del cerebro en lo que se refiere a los neurotransmisores. 

 

También incorpora elementos del carácter que ayudan a situar al propio yo en en la realidad, 

siendo estos la cooperación como comportamiento social, la autodirección o autonomía y la 

autotrascendencia como elemento que nos integra y nos da un papel en el mundo. 

 

 

11. Teoría del aprendizaje social de Rotter 

Este autor considera que el patrón de conducta que empleamos habitualmente es un 

elemento derivado del aprendizaje y la interacción social. Considera al ser humano un 

elemento activo y utiliza un enfoque cercano al conductismo. Actuamos en base a la 

existencia de necesidades y de la visualización y valoración tanto de éstas como de las 

posibles conductas que hemos aprendido a llevar a cabo. Aunque cercano al interaccionismo, 

se sitúa en una perspectiva situacionista 

 

El potencial de conducta es la probabilidad de realizar determinada conducta en una situación 

concreta. Este potencial depende de elementos como las expectativas (tanto de la capacidad 
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de influir en los resultados como en el propio resultado y la posible obtención de beneficios 

tras la conducta) y la consideración o valor otorgado a las consecuencias de realizar la 

conducta en cuestión, así como de la manera en que la persona procesa y valora la situación 

(conocida como situación psicológica). 

 

Artículo relacionado: "La teoría del aprendizaje social de Rotter" 

 

12. El enfoque interaccionista 

A lo largo de la historia han sido muchos los autores que han una de dos posturas: que la 

personalidad es algo innato o bien que se deriva del aprendizaje. Sin embargo existe una 

tercera opción, defendida por autores como Mischel, en la que la personalidad es formada 

por la interacción entre elementos innatos y los fenómenos que vivimos. 

Esta postura explora las características de personalidad a través del estudio de la existencia 

de consistencia de la conducta a través de las situaciones, la estabilidad temporal y la validez 

predictiva de los rasgos. Las conclusiones indicaron que deberían emplearse otro tipo de 

categorizaciones diferentes de los rasgos, pues estos no reflejan un modelo predictivo 

totalmente válido al ser de carácter más innatista. Defiende que resulta más eficiente hablar 

de competencias, valores, expectativas, constructos y autocontrol. 

Otros autores como Allen reflejan que la consistencia puede variar según la persona, así 

como los valores principales y los aspectos que mejor predicen la conducta. De este modo, 

los rasgos sí serían consistentes pero solo si se tienen en cuenta aquellos que resultan más 

relevantes para cada persona. 

 

 

2.2 Procesos de la comunicación en toma de decisiones 

Dentro de cualquier grupo u organización la comunicación tiene cuatro funciones centrales 

que son: Controlar Motivar, expresar emociones e informar. 

 

La comunicación controla la conducta de los miembros de varias maneras por ejemplo 

dentro de una organización esta tiene varias jerarquías de autoridad y de lineamientos . 

 

Por otra parte la comunicación alienta la motivación porque le aclara a los empleados lo que 

tienen que hacer, como lo están haciendo y que pueden hacer para mejorar su rendimiento. 
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La última función de la comunicación se refiere al papel que desempeña cuando facilita 

decisiones. Ya que mediante la transmisión de datos para identificar y evaluar …ver más…  

LA QUINESIA es el estudio formal de los movimientos corporales. Aborda los gestos, la 

configuración del rostro y otros movimientos corporales, sin embargo, es un campo 

relativamente y sujeto a muchas mas conjeturas y creencias populares que a las sustentadas 

por los resultados de las investigaciones. 

Se ha dicho que todo movimiento corporal tiene significado y que no hay movimientos 

accidentales [1] Por ejemplo, por medio del lenguaje corporal. 

 

Decimos “Ayúdame, me siento solo, Tómame, estoy disponible, Déjame en paz, estoy 

deprimido. Es raro que mandemos los mensajes de manera consciente. Representamos 

nuestro estado anímico con lenguaje corporal, no verbal. Levantamos la ceja para indicar 

incredulidad, nos frotamos la nariz para indicar desconcierto. Cruzamos los brazos para 

aislarnos o protegernos, levantamos los hombros por indiferencia, guiñamos un ojo como 

signo de intimidad, golpeamos con los dedos para manifestar impaciencia y nos demos un 

golpe en la frente cuando se nos olvida algo 

 

El lenguaje corporal aumenta la comunicación verbal y con frecuencia la complica. Una 

posición o un movimiento corporales no tienen en si un significado exacto o universal, pero 

cuando se vinculan al lenguaje hablado, dan mayor significado al mensaje del emisor. 

 

La comunicación (del latín comunicativo, -onis1) es la acción consciente de intercambiar 

información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u 

opiniones distintas. Los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención 

de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la 

señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente, la interpretación del 

mensaje por parte de un receptor. 

 

La comunicación en general toma lugar entre tres categorías de sujetos principales: los seres 

humanos (lenguaje), los organismos vivos (biosemiótica) y los dispositivos de comunicación 

habilitados (cibernética). 

 

En un sentido general, la comunicación es la unión, el contacto con otros seres, y se puede 

definir como el proceso mediante el cual se transmite una información de un punto a otro. 
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Su propósito u objetivo se puede denominar bajo la acción de informar, generar acciones, 

crear un entendimiento o transmitir cierta idea. 

 

La teoría de la comunicación es un campo de la teoría de la información que estudia los 

procesos de la información6 y la comunicación humana.7 

 

Las escuelas más conocidas de la teoría de la comunicación son las siguientes: 

 

 Mecanicismo: Entiende la comunicación como un perfecto transmisor mecánico de 

un mensaje desde un emisor hasta un receptor. 

 Psicológico: Considera a la comunicación como el acto de enviar un mensaje a un 

perceptor (llamado así porque considera al receptor como sujeto de la comunicación) 

y en el cual las sensaciones y las ideas de ambas partes influyen considerablemente en 

el contenido del mensaje. 

 Construccionismo social: Este punto de vista, también llamado "interaccionismo 

simbólico", considera a la comunicación como el producto de significados creativos e 

interrelaciones compartidas. 

 Sistemática: Considera a la comunicación como un mensaje que pasa por un largo y 

complejo proceso de transformaciones e interpretaciones desde que ocurre hasta 

que llega a los perceptores. 

 

Dichas teorías se estudian además desde las siguientes perspectivas: 

 

 Ontología: Pone la pregunta sobre el qué se comunica. 

 Epistemología: Pone la pregunta sobre el cómo se comunica. 

 

Tarea: EL ALUMNO DEBERÁ INVESTIGAR LOS TIPOS DE COMUNICACIÓN EN LAS 

EMPRESAS. 

 

 

 

 


