
Teorias de la personalidad



Unidad I. INTRODUCCIÓN A LAS 
TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD



1.1. DIVERSAS DEFINICIONES DE
PERSONALIDAD.



• Existe una cierta divergencia entre los psicólogos en cuanto al
significado del concepto de personalidad, aunque casi todos están de
acuerdo en que la palabra personalidad deriva del latín persona, que
hacía referencia a la máscara teatral que llevaban los actores romanos
en sus representaciones de las tragedias griegas. Estos actores
clásicos romanos llevaban una máscara (persona) para proyectar
hacia el público un papel o una apariencia falsa. Evidentemente, esta
visión superficial de la personalidad no es una definición satisfactoria
ya que cuando los psicólogos usan el término personalidad se refieren
a algo más que el papel que las personas representan en el mundo.



• Aunque no existe ninguna definición aceptada por todos los teóricos
de la personalidad, podemos decir que la personalidades un patrón
de rasgos relativamente permanentes y de características singulares
que confieren coherencia e individualidad al comportamiento de una
persona (Roberts y Mroczek, 2008). Los rasgos contribuyen a las
diferencias de comportamiento, la coherencia a lo largo del tiempo de
dicho comportamiento y la estabilidad de este en distintas
situaciones.



• Los rasgos pueden ser individuales, comunes a todos los miembros de
un mismo grupo o comunes a todos los miembros de una especie,
pero el patrón es diferente para cada individuo, por tanto, aunque en
ciertos aspectos muestre semejanzas con otros individuos, cada
persona tiene una personalidad única. Las características son
cualidades exclusivas de un individuo que incluyen atributos como el
temperamento, el aspecto físico y la inteligencia.



• Personalidad puede definirse como las causas internas que subyacen
al comportamiento individual y a la experiencia de la persona. Los
psicólogos de la personalidad no están todos de acuerdo sobre cuáles
son dichas causas, como lo sugieren las muchas teorías que se
exponen en este texto. Éstas ofrecen una variedad de respuestas a
tres preguntas fundamentales. Primero, ¿cómo puede describirse la
personalidad? La descripción de la personalidad considera las formas
en que debemos caracterizar a un individuo.



• Entre las diversas definiciones de personalidad, se destaca aquella
que la define como la organización dinámica, dentro del individuo, de
aquellos sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos a su
ambiente (Allport). Se trata de un concepto que alude tanto a lo
universal como a lo individual del ser humano, y en cuya
determinación y desarrollo intervienen factores biológicos y sociales.



• La personalidad, un concepto diferente al de carácter y
temperamento, ha sido conceptualizada de diversas maneras por
autores como Allport, Filloux, Lewin y Lersch, mientras que otros
como Millon han enfatizado la psicopatología de la personalidad



• Personalidad según Eysenck.- “La estructura de personalidad es el
conjunto de características personales de un sujeto humano; tales
características (en parte innatas, en parte adquiridas) constituyen el
comportamiento de todo individuo humano haciéndole único e
irrepetible. La estructura de personalidad se compone de dos partes:
una congruente y consistente y la otra plástica o modificable.



• La primera es aquella permanente que comprende la estructura
biológica y los aprendizajes más fuertemente adquiridos (por lo
general los de la temprana infancia). La segunda se trata
principalmente de los aprendizajes y adecuaciones
comportamentales que el sujeto realiza más tardíamente y en
muchos casos conscientemente.



• Según Hans Jürgen Eysenck la estructura de personalidad posee tres
"dimensiones": 1 Inteligencia (o dimensión cognitiva). 2
Temperamento (o dimensión relacional). 3 Carácter (o dimensión
afectivo-emotiva). Estas tres dimensiones deben ser equilibradas
entre ellas, de otro modo pueden ocurrir estados patológicos”
(Wikipedia, 2004).



• Personalidad según Koldobsky.- “La personalidad es un modelo
complejo, de características psicológicas profundas, que son
generalmente inconscientes, que no pueden ser erradicadas, y se
expresan automáticamente en cada faceta del funcionamiento
individual. Intrínseca y persistente, sus rasgos emergen de una
complicada matriz de disposiciones biológicas, del aprendizaje, de la
experiencia, y comprende o abarca al modelo distintivo individual de
percibir, razonar y enfrentar las situaciones y a los otros” (Koldobsky
N, 1995:303).



• Personalidad según Betta.- La personalidad es la resultante de una
compleja conjunción de factores y disposiciones que la herencia
ancestral transmite a la especie, los que amalgamados a los
caracteres somáticos constituyen la unidad psicofísica sobre la que
asienta la inteligencia, que impulsa a la personalidad a la evolución
psíquico-espiritual, alcanzando, merced a la crítica y la razón, el
ámbito de lo conciente, la autoconducción y la autodeterminación



DEFINICIÓN DE TEORÍA.



• La palabra “teoría” tiene la dudosa distinción de ser uno de los
términos que más se presta a ser utilizado e interpretado de manera
errónea. Algunas personas contrastan la teoría con la verdad o con los
hechos, pero esta antítesis demuestra que no entienden el significado
de ninguno de los tres términos. En ciencia, las teorías son
herramientas que se usan para generar investigación y organizar las
observaciones, pero ni las verdades ni los hechos tienen lugar en la
terminología científica.



• Una teoría científica es un conjunto de supuestos relacionados entre
sí que permiten a los científicos utilizar el razonamiento deductivo
lógico para formular hipótesis comprobables. Esta definición precisa
una aclaración. En primer lugar, una teoría es un conjunto de
supuestos. Un supuesto por sí solo nunca puede cumplir todos los
requisitos para ser una teoría útil; por ejemplo, no podría integrar
varias observaciones, algo deseable en una teoría útil.



• En segundo lugar, una teoría es un conjunto de supuestos
relacionados entre sí. Los supuestos aislados no pueden generar
hipótesis significativas ni tener coherencia interna, dos requisitos que
debería cumplir toda teoría útil.

• Un tercer término clave en la definición es el de supuestos. Los
componentes de una teoría no son hechos demostrados en el sentido
de que se haya establecido de manera absoluta su validez. Sin
embargo, son aceptados como si fueran ciertos. Esto se hace por
motivos prácticos, para que los científicos puedan realizar
investigaciones útiles, cuyos resultados permitan seguir construyendo
y remodelando la teoría original.



• En cuarto lugar, el investigador usa el razonamiento deductivo lógico
para formular hipótesis. Los principios de una teoría se deben
plantear con suficiente precisión y coherencia lógica como para
permitir al científico deducir claramente las hipótesis. Estas no son
componentes de la teoría, sino que se derivan de ella. A partir de la
teoría general, y usando el razonamiento deductivo, el científico debe
formular una hipótesis concreta que se pueda comprobar.



• Si las proposiciones teóricas generales son ilógicas, resultan estériles y
no permiten formular hipótesis. Además, si un investigador utiliza una
lógica incorrecta para deducir hipótesis, la investigación resultante no
tendrá sentido y no aportará nada al proceso de construcción de la
teoría.



• La parte final de la definición incluye el calificativo comprobable. Si
una hipótesis no se puede comprobar de alguna manera, no tendrá
ningún valor. No es necesario comprobarla inmediatamente, pero
debe sugerir la posibilidad de que, en el futuro, los científicos
desarrollen los medios necesarios para verificarla.



• Los conceptos de una teoría reciben el nombre de constructos
teóricos. Un tipo de éstos que ya ha sido mencionado es un rasgo de
la personalidad. Los rasgos con frecuencia son considerados como las
unidades fundamentales de la personalidad. Ya que se considera que
permanecen constantes y que determinan el comportamiento, se
espera que la gente se comporte de manera consistente en distintos
momentos y en diferentes situaciones. Ejemplo de ello son la timidez,
la inteligencia, la constitución física, etcétera.



DINÁMICA DE LA PERSONALIDAD

• El término dinámica de la personalidad se refiere a los mecanismos
mediante los cuales se expresa la personalidad, con frecuencia
enfocándose en las motivaciones que dirigen el comportamiento. Una
teoría debe explicar la dinámica de la personalidad y el desarrollo;
también debe proporcionar conceptos descriptivos como los rasgos
(cf. Pervin, 1985). Sin tal amplitud de teoría, los rasgos pierden su
significado completo (Rotter, 1990).



• La dinámica de la personalidad incluye la adaptación o el ajuste del
individuo a las demandas de la vida, de manera que tiene
implicaciones para la salud mental. La teoría moderna de la
personalidad considera los procesos cognoscitivos como el aspecto
principal de la dinámica de la personalidad. El cómo pensamos es un
determinante importante de nuestras elecciones y de nuestra
adaptación. Además, la cultura nos influye a través de sus
oportunidades y expectativas



• La dinámica de la personalidad involucra múltiples influencias, tanto
del ambiente como de adentro de la persona. En el ambiente, las
situaciones pueden proporcionar oportunidades para satisfacer las
metas o las amenazas que requieren de la adaptación. Dentro de la
persona, varios aspectos de la personalidad pueden combinarse para
influir en el comportamiento. Por ejemplo, tanto la ambición
(necesidades de logro) como la amistad (necesidades de afiliación)
influyen en el comportamiento “estudiar con un amigo”.



DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD



• ¿Pudiera ser que la personalidad esté determinada por la genética? El
término temperamento se refiere a los estilos consistentes del
comportamiento y a las reacciones emocionales que se presentan
desde la infancia, presumiblemente debido a las influencias
biológicas. Desde la antigua Grecia, los filósofos y los médicos creían
que las predisposiciones innatas llevaban a una persona a ser
melancólica y a otra, sanguínea (Kagan, 1994).



• Algunas de las primeras teorías modernas, incluidos los enfoques
biosociales de McDougall y Murphy (Cheek, 1985), afirmaron que la
biología influye en la personalidad, y Freud y otros psicoanalistas
creyeron que la biología es la razón primaria del porqué los sexos
difieren en la personalidad.

• Horney propuso que la cultura era más importante que la biología
como determinante de las diferencias femeninas-masculinas, y los
enfoques conductistas de la personalidad por lo general niegan la
importancia del temperamento.



• Catell, fue uno de los primeros investigadores que estudiaron en
forma sistemática el papel de la herencia como determinante de la
personalidad. Encontró que algunos aspectos de la personalidad son
fuertemente influidos por la herencia.

• A pesar de una evidencia creciente del papel de la biología, debemos
tener en mente que ésta escenifica su influencia en el ambiente, y los
diferentes ambientes pueden hacer que las personalidades que
provienen del mismo potencial biológico sean diferentes.



Experiencia en la niñez y la adultez 

• La personalidad se desarrolla con el tiempo.

• La experiencia, especialmente en la niñez, influye en la manera en
que cada persona se desarrolla hacia su propia y única personalidad.

• Teóricos, en especial en la tradición psicoanalítica, están de acuerdo
en que los primeros años son importantes (por ejemplo, Horney y
Adler).



• Las teorías de la tradición del aprendizaje se enfocan principalmente
en el cambio, pero incluso algunas de ellas (por ejemplo, Staats,
1996) proponen que el aprendizaje temprano puede influir de
manera significativa en el curso de la personalidad a lo largo de la
vida, al desarrollar habilidades esenciales sobre las cuales más tarde
la experiencia construye.



Evaluación de la personalidad



• La evaluación de la personalidad es un área importante en que se
aplica la psicología a cuestiones del mundo real. Por ejemplo, los
psicólogos clínicos tratan de entender los síntomas de los pacientes o
clientes evaluando su personalidad, distinguiendo entre conductas y
sentimientos normales o anormales; sólo así pueden diagnosticar los
problemas y elegir el tratamiento más adecuado



Métodos de evaluación

• Los estudiosos de la personalidad inventaron métodos especiales
para evaluarla, es decir, instrumentos adecuados para sus teorías. Al
aplicarlos obtuvieron datos sobre los cuales basaron sus
planteamientos.



• En la psicología moderna los principales métodos con los que se
evalúa la personalidad son los siguientes:

• Inventarios de autorreporte u objetivos

• Técnicas proyectivas

• Entrevistas clínicas

• Procedimientos de evaluación de la conducta

• Procedimientos de muestreo de pensamientos y experiencias



• Es importante señalar que la evaluación con fines diagnósticos y
terapéuticos no debería basarse en un método únicamente.

• En teoría se emplean múltiples medidas para recabar la mayor
cantidad posible de información sobre un individuo



• Inventarios de autorreporte. El inventario de autorreporte es una
técnica que consiste en pedir a las personas que aportan información
de sí mismas, para lo cual deben contestar preguntas concernientes a
su conducta y sentimientos en varias situaciones. Esta clase de
pruebas contiene reactivos acerca de síntomas, actitudes, intereses,
miedos y valores. Los sujetos indican con qué exactitud los reactivos
describen sus características o su grado de acuerdo con cada uno. El
Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI, por sus
siglas en inglés) y el Inventario Psicológico de California (CPI, por sus
siglas en inglés) pertenecen a este tipo de pruebas.



• Técnicas proyectivas. Los psicólogos clínicos idearon las pruebas
proyectivas de la personalidad para su trabajo con pacientes
afectados por trastornos emocionales. Inspirados en la importancia
que Freud otorgó al inconsciente, estos instrumentos tratan de
penetrar en la parte invisible de nuestra personalidad. Se basan en la
suposición de que cuando nos presentan un estímulo ambiguo –
digamos una mancha de tinta o un dibujo susceptible de entenderse
o interpretarse en varias formas–, proyectamos sobre él nuestras
necesidades, miedos y valores cuando se nos pide que lo
describamos.



• Entrevistas clínicas. Además de las pruebas psicológicas específicas
con que se mide la personalidad de un individuo, a menudo se
incluyen entrevistas clínicas en el procedimiento evaluativo. Después
de todo, es lógico suponer que puede recabarse información valiosa
hablando con quien va a ser evaluado y formulando preguntas
relevantes sobre las experiencias de su vida pasada y actual, sobre sus
relaciones familiares y sociales, sobre los problemas que lo
impulsaron a buscar ayuda psicológica. Durante la entrevista puede
explorarse una amplia gama de conductas, sentimientos e ideas,
incluyendo el aspecto general, porte y actitud; expresiones faciales,
postura y gesto; preocupaciones; grado de insight personal, y nivel de
contacto con la realidad.



• Evaluación de la conducta. En este procedimiento un observador
evalúa el comportamiento de la persona en una situación
determinada. Cuanto mejor la conozca, más exacta puede ser su
evaluación. Los psicólogos Arnold Buss y Robert Plomin prepararon
un cuestionario para determinar el grado en que varios
temperamentos están presentes en gemelos del mismo sexo (Buss y
Plomin, 1984). Se les pidió a las madres que, a partir de su
observación de los niños, marcaran los reactivos del cuestionario que
mejor describían los casos concretos y fácilmente identificables de su
conducta.



• Muestreo de pensamientos y experiencias. En el muestreo de
pensamiento se registran sistemáticamente los pensamientos de una
persona para obtener una muestra a lo largo de un periodo. Puesto
que éstos son una experiencia personal y no pueden verse, el único
que puede efectuar este tipo de observación es el individuo cuyos
pensamientos van a estudiarse. Así pues, el observador y el individuo
observado son el mismo en este caso.



MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ESTUDIO
DE LA PERSONALIDAD



• A lo largo de su historia, la investigación de la personalidad ha
empleado ciertos métodos de investigación favoritos: las escalas de
personalidad y los cuestionarios, las técnicas proyectivas, los juicios
de observadores y los métodos de laboratorio. Algunos métodos,
utilizados en las primeras investigaciones, y luego abandonados
durante décadas, están volviendo, entre ellos el enfoque biográfico
(Craik, 1986). Aunque algunos investigadores desde luego prefieren
ciertos métodos a otros, la personalidad puede ser estudiada a través
de una variedad de métodos de investigación (Duke, 1986).



• Estudios correlacionales

• Experimentación

• Estudio de los individuos: estudios de caso y psicobiografía










