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RESUMMEN. 

El objetivo principal fue conocer la personalidad situacional de jóvenes de 18 a 

23 años que estudian y trabajan en Cineplanet Huánuco 2015; cuya muestra es 

censal, constituida por 41 participantes: 14 mujeres y 27 varones. El diseño de 

investigación fue descriptivo; se utilizó el Cuestionario de Personalidad 

situacional, de Fernández, Seisdedos, Mielgo, duración de 30 a 50 minutos, 

evaluación de 15 rasgos de personalidad y 3 estilos o tendencias de 

comportamiento. Las puntuaciones más altas en las escalas son: Tolerancia, 

control cognitivo, Autoconfianza y Autoconcepto, lo cual indica que toleran las 

ideas, creencias y valores de los demás, buen control verbal y de las acciones; 

están seguros de lo que hacen y como lo hacen; buena aceptación de su 

imagen física, psíquica y social. Los puntajes más bajos son en las escalas de 

ajuste social, agresividad e independencia indicando personas rebeldes y no 

convencionales, dan respuestas adecuadas ante las frustraciones y situaciones 

difíciles, buscan apoyo de los demás.   

 

ABSTRACT. 

The main objective was to know the situational personality of young people 

aged 18 to 23 who study and work at Cineplanet Huánuco 2015; whose sample 

is census, constituted by 41 participants: 14 women and 27 men. The research 

design was descriptive; the Situational Personality Questionnaire, Fernández, 

Seisdedos, Mielgo, duration of 30 to 50 minutes, evaluation of 15 personality 

traits and 3 styles or behavioral tendencies were used. The highest scores in 

the scales are: Tolerance, cognitive control, Self-confidence and Self-concept, 

which indicates that they tolerate the ideas, beliefs and values of others, good 

verbal control and actions; they are sure of what they do and how they do it; 

good acceptance of his physical, psychic and social image. The lowest scores 

are in the scales of social adjustment, aggressiveness and independence 

indicating rebellious and unconventional people, give adequate responses to 

frustrations and difficult situations, seek support from others. 
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INTRODUCCION 

 

 

Hablar de personalidad no solo es describirla por rasgos, sino va más allá; me 

refiero a la interacción de esas características y situaciones.  Conocer las 

características de personalidad es importante para poder afrontar las distintas 

circunstancias de la vida, así como también manejar situaciones de conflicto.  

 

Hemos observado como cambiamos de una situación a otra, la mayoría de 

técnicas que existen para medir la personalidad no toman en cuenta la 

importancia de las situaciones, los cuestionarios y escalas de personalidad más 

usadas fueron construidos hace muchos años atrás; por ello presentamos otra 

forma de medir la personalidad. 

 

Se dice que los jóvenes son el futuro del país, sin embargo sabemos muy poco 

de esos jóvenes;  en la presente investigación conoceremos la personalidad 

situacional de jóvenes que estudian y trabajan, para ello utilizamos  el 

Cuestionario de Personalidad Situacional (CPS). 

 

          La Autora. 
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CAP I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. Fundamentación del problema. 

 

La gente cambia de una situación a otra más de lo que uno podría 

esperar si su conducta fuese determinada por rasgos generales de 

personalidad. Es decir la conducta es específica a la situación. Este 

contexto situacional para la conducta tiene mucho sentido si pensamos 

que los rasgos son formas aprendidas de adaptarse a las situaciones. 

Las situaciones  activan pensamientos y emociones que se desarrollan 

como resultado de la experiencia previa en esa situación (Michel 1973; 

Michel y soda 1995). 

Existen múltiples evidencias de que algunas habilidades y competencias 

sociales correlacionan con diferentes rasgos de personalidad. Algunos 

autores concluyen que la personalidad puede influenciar diferentes 

aspectos de la habilidad social (Batholomeu, Nunes y Machado, 2008). 

Por ejemplo, hay evidencia de relación estrecha entre personalidad y 

algunas competencias sociales. La personalidad predice las metas 

personales en los adolescentes, así, por ejemplo, entre otros resultados, 

Sanz de Acedo, Ugarte, Lumbreras y Sanz de Acedo (2006) revelan que 

la búsqueda de logros académicos y educativos se relaciona en las 

chicas con el factor de ajuste social (integridad, control cognitivo, 

inteligencia social), y en los chicos con el de superioridad. Se ha 

señalado que las habilidades para aplazar la gratificación y de este 

modo actuar de manera menos impulsiva podrían ser parte del 

temperamento y mostrar así diferencias individuales (Hoyle, 2010).  

 

La personalidad comprende la forma en que una persona se enfrenta al 

mundo, se adapta a las demandas y oportunidades en el ambiente 

(adaptación). La gente se adapta de diferente manera, de forma que las 

mediciones de los rasgos de la personalidad pueden utilizarse para 

predecir la manera en que enfrentan las situaciones (Bolger, 1990). 
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Usualmente, la personalidad se concibe en términos de consistencia del 

comportamiento a lo largo del tiempo y entre las situaciones. Como 

observan Gerrig y Zimbardo (2005) la personalidad involucra “la 

singularidad y cambios durante el ciclo vital en parte debido a los 

contextos cambiantes que las personas encuentran a lo largo de su vida 

Srivastava, Gosling, y  Potter, (2003). 

La ciudad de Huánuco ha experimentado cambios desde hace 4 años, 

con la globalización han llegado tiendas comerciales las cuales dio 

oportunidad laboral a jóvenes, ya sean estudien o no. En la ciudad de 

Lima es muy normal que muchos jóvenes estudien y trabajen, entonces 

nace una pregunta, los jóvenes de ahora se distinguen por algún rasgo 

en común, es una pregunta amplia, concentrémonos en  rasgo 

personalidad jóvenes de 18 a 23 años que estudien y laboren en 

Cineplanet Huanuco, Hablemos de una Personalidad Situacional. 

 

Mischel (2004) ha reiterado la importancia de las situaciones y contextos 

en la teoría y la evaluación de la personalidad. De ahí, la posibilidad de 

hablar de una personalidad “situacional” (Fernández, Seisdedos y 

Mielgo, 2001). 

El Cuestionario de Personalidad Situacional se apoya por una parte, la 

existencia de ciertos patrones o estilos de comportamiento estables y 

permanentes a lo largo del tiempo y ante diferentes situaciones 

(estabilidad y consistencia de distintos contextos), y por otra, el 

reconocimiento del peso de las situaciones en la especificación de la 

conducta (Mischel,1968; Avia ,1978). 
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1.2. Formulación del problema. 

 

¿Cuál es la personalidad situacional de jóvenes de 18 a 23 años que 

estudian y trabajan en el Cineplanet Huánuco 2015? 

 

1.3. Objetivos: generales y específicos. 

 

Conocer la personalidad situacional de jóvenes de 18 a 23 años que 

estudian y trabajan en Cineplanet Huanuco 2015. 

 

Objetivos específicos. 

 

A.1. Identificar y describir la estabilidad emocional de jóvenes de 18 a 23 

años que estudian y trabajan en el Cineplanet Huánuco 2015. 

A.2. Identificar y describir el nivel de ansiedad de jóvenes de 18 a 23 

años  que estudian y trabajan en el Cineplanet Huánuco2015. 

A.3 Identificar y describir su autoconcepto de jóvenes de 18 a 22 años 

que estudian y trabajan en el Cineplanet Huánuco 2015. 

A.4 Identificar y describir la eficacia de jóvenes de 18 a 23 años que 

estudian y trabajan en el Cineplanet Huánuco 2015. 

A.5. Identificar y describir la Autoconfianza y seguridad en sí mismo de 

jóvenes de 18 a 23 años que estudian y trabajan en el Cineplanet 

Huánuco 2015. 

A.6. Identificar y describir la independencia de jóvenes de 18 a 23 años 

que estudian y trabajan en el Cineplanet Huánuco 2015. 

A.7. Identificar y describir la dominancia de jóvenes de 18 a 23 años que 

estudian y trabajan en el Cineplanet Huánuco 2015. 

A.8. Identificar y describir el control cognitivo de jóvenes de 18 a 23 años 

que estudian y trabajan en el Cineplanet Huánuco 2015. 

A.9. Identificar y describir la sociabilidad de jóvenes de 18 a 23 años que 

estudian y trabajan en el Cineplanet Huánuco 2015. 

A.10. Identificar y describir la agresividad de jóvenes de 18 a 23 años 

que estudian y trabajan en el Cineplanet Huánuco 2015. 
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A.11. Identificar y describir el ajuste social d de jóvenes de 18 a 23 años 

que estudian y trabajan en el Cineplanet Huánuco 2015. 

A.12. Identificar y describir la tolerancia, de jóvenes de 18 a 23 años que 

estudian y trabajan en el Cineplanet Huánuco 2015. 

A.13. Identificar y describir  la inteligencia social de jóvenes de 18 a 23 

años que estudian y trabajan en el Cineplanet Huánuco 2015. 

 A.14. Identificar y describir a Integridad – honestidad de jóvenes de 18 a 

23 años que estudian y trabajan en el Cineplanet Huánuco 2015. 

A.15. Identificar y describir el liderazgo de jóvenes de 18 a 23 años que 

estudian y trabajan en el Cineplanet Huánuco 2015.  

A.16. Identificar y describir la sinceridad de jóvenes de 18 a 23 años que 

estudian y trabajan en el Cineplanet Huánuco 2015. 

 

1.4. Justificación e importancia  

 

A Nivel Teórico.- En la presente investigación se busca dar 

énfasis a la personalidad desde un punto de vista teórico diferente 

generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento 

existente, en la cuidad de Huánuco es la primera vez que se hace 

un estudio de Personalidad Situacional. Mischel (2004) ha 

reiterado la importancia de las situaciones y contextos en la teoría 

y la evaluación de la personalidad. De ahí, la posibilidad de hablar 

de una personalidad “situacional” (Fernández, Seisdedos y 

Mielgo, 2001). 

 

A Nivel Practico.- El estudio permitirá utilidad y aplicabilidad de 

CPS, en la cuidad de Huánuco es la primera vez en ser usado el 

CPS, lo cual va a contribuir al estudio de la personalidad 

delimitando los rasgos más consistentes y las tendencias 

comportamentales del sujeto en las distintas situaciones y 

contexto de la vida. El CPS consta de 15 variables de 

personalidad y 3 medidas de validez de las respuestas, para 

evaluar todas estas variables son 233 elementos (preguntas). 
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A Nivel Metodológico.- Los resultados de la investigación 

muestran que existe otro método para evaluar la Personalidad 

valido y confiable, El Cuestionario de Personalidad Situacional se 

apoya por una parte, la existencia de ciertos patrones o estilos de 

comportamiento estables y permanentes a lo largo del tiempo y 

ante diferentes situaciones (estabilidad y consistencia de distintos 

contextos), (Mischel,1968; Avia ,1978). 

 

1.5. Limitaciones. 

 La prueba es de larga duración. 

 La rotación de personal. 

 Los horarios de trabajo de los trabajadores. 

 Horarios de clases. 
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CAP II: MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 2.1. Antecedentes. 

 Araujo (2014), Las escalas en las que pueden observarse diferencias 

significativas según el género son las de estabilidad emocional, 

independencia sociabilidad, tolerancia, inteligencia social, liderazgo y 

sinceridad. Dentro de este grupo de escalas, los varones obtuvieron una 

puntuación más elevada que las mujeres en estabilidad, independencia, 

tolerancia y sinceridad. De acuerdo con estos resultados, se puede 

señalar que los varones presentan un nivel promedio más elevado que 

las mujeres en las tendencias a mostrar indicadores de: 1. Estabilidad, 

ajuste emocional y ausencia de tensión; 2. Autonomía, autosuficiencia, 

sentimientos de libertad de acción e iniciativa; 3. Tolerancia y 

comprensión frente a las ideas ajenas, variedad de intereses y 

aceptación de las creencias ajenas y 4. Capacidad para expresarse 

libremente sin fingimiento y con veracidad. Por otro lado, las mujeres 

muestran un nivel más elevado que los varones en los indicadores de: 1. 

Asertividad, deseos de organizar la actividad del grupo y competitividad; 

2. Amabilidad, facilidad para las relaciones sociales, iniciativa social, 

expresividad; 3. Habilidad social y 4. Seguridad en sí mismas y 

capacidad de dirección. No se halló diferencias entre géneros en 

ansiedad, autoconcepto, eficacia, autoconfianza, dominancia, ajuste 

social, agresividad, integridad y deseabilidad social. 

 

 Araujo (2007), encontró comparaciones entre ambos sexos, permitiendo 

discutir que existe un perfil diferencial de personalidad Situacional. Se 

nota una semejanza entre ambos grupos en aquellos factores que 

determinan un comportamiento asertivo y de actitud hacia las 

dificultades y frustraciones. Los varones muestran algo más de 

tolerancia, sociabilidad y autoconcepto que las mujeres. De tal manera 

que las mujeres del grupo investigado muestran mayores niveles de 

estabilidad emocional, eficiencia y control cognitivo, es decir, muestran 

un mejor manejo afectivo, competitividad y confianza en sí mismos. 
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 Araujo. (2007) realizó la adaptación lingüística y se determinó la 

confiabilidad, la correlación ítem-test y las normas de las 17 escalas del 

Cuestionario de Personalidad Situacional de Fernández, Seisdedos y 

Mielgo (2001). Posteriormente, dicho cuestionario fue administrado a 

520 escolares de cuarto y quinto de secundaria de colegios estatales de 

la ciudad de Lima. La consistencia interna fue mayor de ,70 en la 

mayoría de las escalas, y todas las correlaciones ítem-test resultaron 

significativas.  

 

 Gutiérrez y Guzmán (2011) La mayoría de los estudiantes de la Escuela 

Técnicas Superior de la Policía Nacional del Perú presentan una 

personalidad, Altamente Estable según la escala N (51,61%), lo cual 

significa que los estudiantes tienen la capacidad para sostener o 

soportar fuertes excitaciones y para establecer potentes frenamientos de 

estimulaciones. 

La mayor cantidad de estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la 

Policía Nacional del Perú en la escala “E”, se ubican en la categoría 

“Tendiente Extrovertido”(44,23%); es decir, que la mayoría de 

estudiantes tiene como características: inquietud, reacciones rápidas, 

sociabilidad que puede convertirse en impertinencia, gran productividad, 

energía, locuacidad, capacidad de trabajo, locuacidad, etc. 

 Cotrina (2011)Se estudió a toda la población que estaba conformada por 

333 alumnos del primero al sexto año de la E.A.P de Psicología de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan - Huánuco en el año 2010 tras 

haberse aplicado el inventario de personalidad de Eysenck (EPI) a 

estudiantes del primer año al sexto año de la E.A.P de Psicología de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan - Huánuco 2010 se encontró que 

la mayor cantidad de alumnos del primero al sexto año en cuanto a la 

escala N (Estabilidad - Inestabilidad) se ubican en la categoría tendiente 

estable con un 39.1% en el género masculino y 30% en el género 

femenino con respecto a la escala E(Introversión - Extroversión)la 

mayoría de los alumnos del primero al sexto año se ubican en la 

categoría altamente Extrovertido con un 36.84% en el género masculino 



 
 

17 
 

y 41% en el género femenino y el temperamento más común es el 

Sanguíneo con un 54.14% en el género masculino y un 42% en el 

género femenino con el paso d los años de estudio se incrementa la 

Estabilidad Emocional y Extroversión de los alumnos. 

La categoría tendiente estable significa que coinciden los resultados con 

una de las características del estudiante de psicología que exige el 

currículo de la E.A.P de Psicología de la UNHEVAL y que una mayoría 

como altamente extrovertido puede ser un indicador de que los alumnos 

no formaran con facilidad respuestas condicionada y necesitaran de una 

exposición prolongada a los estímulos del medio para aprender y 

consolidar sus aprendizajes, como también puede significar que la 

mayoría de alumnos tienen la tendencia a ser sobresalientes, 

desinhibidos con muchos contactos sociales frecuentemente con 

participación en actividades de grupo, el temperamento sanguíneo es el 

que predomina es decir estos alumnos presentan procesos 

neurodinamicos más fuertes equilibrados y de movilidad rápida siendo 

sociales discordantes locuaces reactivos vivaces despreocupados 

tienden a ser líderes de gran productibilidad buena capacidad de trabajo 

facilidad para adecuarse a situaciones nuevas 

 2.2. Fundamentación teórica. 

 Perspectiva histórica de la personalidad  

El estudio de la personalidad se puede remontar alrededor de un siglo 

antes de Cristo; desde entonces los Griegos se interesaron por 

personificar diferentes papeles en el drama de dicha cultura, para lo que 

las personas utilizaban máscaras que cubrían sus rostros; de esta 

manera les era posible representar distintos estilos de vida diferentes a 

los propios, sin dejar de ser ellos mismos. Es decir, asumir diferentes 

personalidades dentro de una misma persona, por lo cual el concepto 

personalidad se origina del término persona. Años más tarde, (Cicerón 

106-43, citado por Cerdá, 1985) definió el término personalidad, 

enfocándose desde cuatro diferentes significados: a) la forma en cómo 

un individuo aparece frente a las demás personas; b) el papel que una 
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persona desempeña en la vida; c) un conjunto de cualidades que 

comprenden al individuo; y d) como sinónimo de prestigio y dignidad, 

mediante el cual se asignaba el término persona de acuerdo con el nivel 

social al que se perteneciera. Los cuatro significados que históricamente 

se han dado al concepto de personalidad están relacionados en gran 

medida con lo anterior, ya que se relaciona con las características de 

personalidad que se pueden evidenciar en una persona, debido a que en 

un comienzo se parte de la observación, es decir, la parte externa o 

superficial de un individuo (máscara) hasta llegar a tener la capacidad de 

identificar las características internas del otro. Siguiendo con la época 

clásica, se dio un auge en la cantidad de significados del concepto de 

personalidad; según Cerdá (1985) uno de estos conceptos está adherido 

a la Santísima Trinidad, entendido como algo sustancial y no asumido, 

es decir, que no se construye sino que se encuentra en sí mismo, hace 

parte de su esencia. Por otra parte, en la filosofía medieval se fue 

perfilando el concepto y de igual manera se involucraron de manera 

novedosa aspectos éticos y distintivos del individuo, lo que permitió 

incluir una mayor cantidad de elementos característicos de la persona y 

no solo aspectos generales. De acuerdo con lo anterior, los primeros 

teólogos relacionaron los términos persona y esencia, por lo cual Boecio 

en el siglo VI sintetizó estos dos conceptos para dar origen al término de 

personalidad, con el que se define a la persona como una sustancia 

individual, racional y natural. Es ahora cuando se incluye el atributo de la 

racionalidad, dando así origen a un gran ramillete de definiciones 

filosóficas, en donde principalmente se encuentra a Santo Tomás de 

Aquino, quien exalta al individuo por encima de la realidad, pues 

pensaba que nada podía ser superior a la realidad que el ser posee 

(Allport, 1970). 

Adicionalmente, en el campo legal también se ha prestado gran atención 

a este concepto, puesto que no se consideraba persona a alguien que 

fuera esclavo, es decir, se conocía su existencia pero esta no tendría 

dignidad y autoridad sobre sí misma. A este planteamiento le surgieron 

varias contradicciones, pues los cristianos moralistas insistían que todo 
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hombre era una persona, independientemente de sus oficios, cualidades 

o actitudes (Allport, 1970). Sin embargo, en el ámbito social se puede 

decir que la personalidad es el resultado o reflejo de un sinnúmero de 

características pertenecientes a la base social en la cual se encuentra 

inmersa una persona, puesto que todo lo que ocurre en el contexto 

puede afectar o beneficiar a esta; además la personalidad se puede 

configurar a partir de las exigencias, demandas y estímulos que ponen a 

prueba sus características individuales, que le permiten desempeñarse 

en la comunidad. 

Perspectivas psicológicas de la personalidad 

Desde la perspectiva psicológica se ha venido definiendo el concepto de 

personalidad; por ejemplo, Leal, Vidales y Vidales (1997) plantean la 

personalidad desde tres miradas diferentes, las cuales son: a) 

organización total de las tendencias reactivas, patrones de hábitos y 

cualidades físicas que determinan la efectividad social del individuo; b) 

como un modo habitual de ajustes que el organismo efectúa entre sus 

impulsos internos y las demandas del ambiente; y c) como un sistema 

integrado de actitudes y tendencias de conductas habituales en el 

individuo que se ajustan a las características del ambiente. Adicional a lo 

anterior, los planteamientos psicológicos hacen referencia a un conjunto 

de cualidades propias de cada persona en particular, clasificadas en tres 

grupos: a) clasificación de los atributos personales, que hacen referencia 

a la organización del ser humano en las diferentes etapas del desarrollo; 

b) los biólogos y los conductistas la definen en términos de ajuste, 

debido a que es un fenómeno de la evolución que se refiere a un modo 

de supervivencia o de adaptación al medio a partir de las características 

del individuo; y c) la personalidad definida a partir de las diferencias 

individuales, es decir, que las características que posee un miembro 

difieren de las características de otro individuo de su mismo grupo (Leal 

y cols., 1997). De igual manera Allport (1975, citado por Cerdá, 1985) 

asume que la personalidad se refiere a “la integración de todos los 

rasgos y características del individuo que determinan una forma de 

comportarse”, es decir, que la personalidad se forma en función del 
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desarrollo del individuo, a partir de las características ambientales, 

biológicas y sociales que explican, modulan y mantienen su 

comportamiento. A partir de las características definidas anteriormente, 

éstas se relacionan con algunos términos que son primordiales en lo que 

al estudio de la personalidad se refiere, por lo cual se describirán dos 

términos que darán sustento al concepto de personalidad: el 

temperamento y el carácter. Según Allport (1975, citado por Cerdá, 

1985) el temperamento es un fenómeno naturalmente emocional, es 

decir, que se puede presentar a causa de factores genéticos o 

hereditarios, pues los individuos reaccionan de manera rápida e intensa 

ante la estimulación ambiental y por tanto su estado puede fluctuar de 

acuerdo a las exigencias del medio. Desde la primera etapa de la 

evolución humana, las necesidades de adaptación del hombre primitivo y 

de los animales superiores impulsaron el desarrollo de los instintos 

básicos –huida, defensa y reproducción–. De acuerdo con estos tres 

instintos se constituyen los tres tipos de temperamento, y que hoy es 

posible representar a través de tres dimensiones; ansiedad, hostilidad y 

extraversión. Cada una de estas dimensiones o temperamentos están 

relacionados con el desarrollo de estrategias cognitivas propias (Lluís, 

2002). Respecto al segundo término que compone el concepto de 

personalidad se encuentra el carácter que es entendido como el grado 

de organización moral que posee un individuo y que se fundamenta a 

través de los juicios de valor y de una evaluación ética que se hace de la 

personalidad, depende en gran medida de la propia experiencia de cada 

individuo, debido a que cada persona se ve influenciada por diferentes 

factores que ocurren a su alrededor; por tanto como lo plantea Lluís 

(2002) el carácter controla, modifica, corrige y autorregula la actividad de 

los individuos, a fin de poder dar respuestas satisfactorias a las 

exigencias del medio. El carácter es una combinación de sentimientos, 

valores y sentimientos que un individuo va adquiriendo a lo largo de su 

desarrollo a través de la interacción, condiciones y circunstancias 

externas, además difiere en cada individuo de acuerdo con su forma o 

punto de vista de interpretar la realidad humana. Pero la personalidad no 

solo se ha entendido a partir de los dos conceptos anteriores sino 
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también desde lo genético, el desarrollo en cuanto a etapas y la 

evolución de la especie; pues de acuerdo con algunas teorías 

(Domínguez y Fernández, 1999), todos los niños poseen ciertas 

funciones y estructuras que no han alcanzado su correspondiente 

maduración, lo cual permite no identificar una base sólida de la 

personalidad, por tal razón, se puede hablar de personalidad a partir de 

los 3 años, puesto que se han identificado algunos intereses, aptitudes, 

estilo conductual y la manera de resolver problemas que facilitan su 

bienestar y supervivencia en el medio (Costa y McCrae, 1997; Díaz y 

Díaz y Guerrero, 1997). Resulta claro que la estructura de personalidad 

es permanente, continua y particular a lo largo de los años en hombres y 

mujeres, aunque en algunos casos esta puede adoptar otros patrones 

que dificultan el desempeño del individuo (Costa y McCrae, 1994; 

Digman, 1989; Fruyt, Mervielde y Van Leeuwen, 2002). 

Teorías de la personalidad 

De acuerdo con la importancia que se le ha dado al estudio de la 

personalidad, se encuentra que para una mejor y mayor 

conceptualización de la misma, se han desarrollado diferentes teorías 

que intentan explicar cómo se constituye la personalidad humana; 

también se han diseñado estrategias para su evaluación, medición e 

interpretación, cada una de las cuales constituye una forma diferente de 

abordar este fenómeno. Los instrumentos de personalidad son 

diseñados para establecer semejanzas y diferencias entre varios 

individuos frente a las a continuación se basan en algún modelo 

psicológico; por lo tanto, sus ideas acerca de la personalidad están de 

acuerdo con las leyes y principios generales de sus postulados 

manifestaciones conductuales. Los exponentes de las teorías y 

estrategias de evaluación que se presentarán 

Teoría psicodinámica de la personalidad 

De acuerdo con el teórico más importante de este paradigma de la 

psicología (Sigmund Freud, 1856-1939), la conducta de una persona es 

el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y 
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que por lo general se dan fuera de la conciencia (Morris y Maisto, 2005). 

El concepto de conducta desde esta orientación es de vital importancia 

porque permite entender la personalidad; es por eso que Pervin y John 

(1998) plantean que el punto de vista estructural de Freud es una buena 

manera de abordar este tema. Según la idea antes expuesta, la persona 

posee tres estructuras que aparecen durante el desarrollo de la vida; la 

primera de ellas corresponde a lo que se ha denominado ello, la única 

estructura que se encuentra presente en el nacimiento y es totalmente 

inconsciente, se interesa en satisfacer los deseos del niño con el fin de 

evitar el dolor. En esta parte del desarrollo el niño solo tiene dos 

maneras de obtener placer, las acciones reflejas y la fantasía (Brainsky, 

1998). La segunda estructura planteada por Freud (1967) es el yo, el 

que se encuentra entre lo consciente y lo preconsciente que busca 

satisfacer los deseos del ello en el mundo externo; se diferencia de éste 

en que, en lugar de actuar de acuerdo con el principio del placer 

(satisfacción inmediata), actúa bajo el principio de realidad. Por medio 

del razonamiento inteligente el yo busca demorar la satisfacción de los 

deseos del ello hasta que se pueda garantizar la gratificación de la 

manera más segura posible. Cuando la persona llega a la edad adulta 

no solo busca la satisfacción de deseos sino que empieza a entrar en 

juego el componente moral, lo cual se ha denominado súper yo, este 

cumple las veces de guardián moral, entonces tiene la función de vigilar 

al yo para conducirlo hacia las acciones morales socialmente aceptadas 

(Pervin y John, 1998). 

Teniendo en cuenta lo anterior, Freud plantea que la personalidad se 

desarrolla en la medida en que una persona logra satisfacer los deseos 

sexuales durante el curso de su vida, es decir, que la personalidad está 

determinada por la manera en que se aborda cada una de las etapas 

psicosexuales (Morris  Maisto, 2005). Las etapas psicosexuales son 

cinco y las vivencias en cada una de ellas dan cuenta de un posible perfil 

de personalidad. A continuación se presenta cada una de estas etapas. 

Etapa oral: este periodo comprende desde el nacimiento hasta los 18 

meses y se caracteriza básicamente, según Davidoff (1998), porque el 



 
 

23 
 

niño obtiene placer a través de succionar el pecho de la madre y 

masticar los alimentos meses más tardes. Según Freud (1967; citado por 

Pervin & John, 1998), los niños que obtienen buena gratificación durante 

esta etapa tienden a ser adultos optimistas, crédulos y confiables, 

mientras que los que no son satisfactoriamente gratificados tienden a ser 

pesimistas, sarcásticos, discutidores y hostiles. Etapa anal: comprende 

de los 18 meses a los 3 años aproximadamente, en esta etapa el placer 

del niño está concentrado en el ano y lo experimenta a partir de la 

expulsión y retención de heces fecales. Se cree que los hijos de padres 

estrictos en el entrenamiento de control de esfínteres tienden a ser 

autodestructivos, obstinados, mezquinos y excesivamente ordenados 

durante la edad adulta (Freud, 1967). Etapa fálica: comprende de los 3 a 

6 años, es una etapa muy importante porque es este el momento en que 

los niños empiezan a descubrir sus genitales, entonces se apegan 

mucho más al progenitor del sexo contrario mientras que experimentan 

sentimientos de rivalidad con el progenitor del mismo sexo. De no darse 

una adecuada identificación con los progenitores se forma lo que en los 

niños se conoce como complejo de Edipo y en las niñas complejo de 

Electra (Papalia y Wendkos, 1997). Etapa de latencia: va de los 6 hasta 

los 12 o13 años; Freud creía que en esta etapa el interés por el sexo 

disminuye y los niños pueden jugar con los otros niños del mismo sexo 

sin experimentar ninguna dificultad (Papalia y Wendkos, 1997). 

Finalmente de los 13 años en adelante Freud describe la etapa genital, 

momento en el cual se despiertan los impulsos sexuales permitiendo que 

el adolescente satisfaga todos los deseos reprimidos durante la niñez, 

las personas que logran abordar satisfactoriamente esta etapa, 

desarrollan un muy buen sentido de responsabilidad y preocupación por 

los demás (Davidoff, 1998). Según el enfoque dinámico de la 

personalidad la manera de evaluar dicho fenómeno involucra estrategias 

como las técnicas de manchas o tintas, técnicas pictóricas o gráficas, 

técnicas verbales, recuerdos autobiográficos y técnicas de ejecución. 

Entre las técnicas de mancha se encuentra la prueba proyectiva del 

Rorschach y la técnica de mancha de tinta de Holtzman (HIT). El 

Rorschach deriva su nombre de su autor llamado Hermann Rorschach, 
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esta revela percepciones, emociones, pensamientos e impulsos 

inconscientes acerca del mundo exterior (Davidoff, 1998). Consiste en 

una serie de 10 láminas que contienen manchas, a las cuales la persona 

debe hacerles una interpretación comunicando lo que piensa que 

representan; adicional a esto el examinador debe llevar un registro del 

tiempo que tarda la persona en responder, la localización, los 

determinantes y la calidad o nivel de la forma de la respuesta. Aunque 

esta prueba no posee fiabilidad y validez está mucho más dirigida a la 

organización cognitiva del individuo (Papalia y Wendkos, 1997). El HIT 

fue diseñado tomando como base el Rorschach, con el fin de eliminar las 

deficiencias técnicas de los primeros instrumentos. La técnica de HIT 

proporciona dos series paralelas de 45 tarjetas cada una donde la 

persona debe dar una sola respuesta, incluye muchas variables 

presentes en el Rorschach y adiciona otras como ansiedad y hostilidad. 

De acuerdo con las técnicas pictóricas o gráficas se encuentran algunas 

como: el Test de Apercepción Temática, el cual evalúa la personalidad 

apartar de 19 tarjetas que contienen dibujos no definidos en blanco y 

negro mas una tarjeta en blanco, se le pide al examinado que elabore 

una historia de acuerdo con el dibujo. Para la tarjeta blanca se le pide 

que imagine algún dibujo que lo describa y que cuente una historia al 

respecto (Anastasi y Urbina, 1998). Las técnicas verbales hacen 

especial énfasis en la asociación de palabras o en completar frases. Los 

recuerdos autobiográficos hacen especial énfasis en que la persona 

recuerde eventos tempranos de su vida, las técnicas de ejecución hacen 

referencias al uso del dibujo, el juego y los juguetes para la 

interpretación de la personalidad. 

Teoría fenomenológica de la personalidad  

La teoría fenomenológica de la personalidad, a diferencia del 

psicoanálisis, considera que el ser humano no debe ser comprendido 

como resultado de conflictos ocultos e inconscientes sino que tiene una 

motivación positiva y que, conforme a cómo evoluciona en la vida, el 

hombre va logrando obtener niveles superiores de funcionamiento, 

teniendo en cuenta que la persona es responsable de sus propias 
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actuaciones y por ende de las consecuencias que le sobrevienen. Dos 

de los teóricos importantes de esta compresión de la personalidad son 

Carl Rogers y Gordon Allport. Carl Rogers consideró que los seres 

humanos construyen su personalidad cuando se ponen al servicio de 

metas positivas, es decir, cuando sus acciones están dirigidas a alcanzar 

logros que tengan un componente benéfico (Morris y Maisto, 2005). Para 

Rogers, la persona desde que nace viene con una serie de capacidades 

y potenciales los cuales tiene que seguir cultivando a través de la 

adquisición de nuevas destrezas; esta capacidad se ha denominado 

tendencia a la realización; por el contrario, cuando el individuo descuida 

el potencial innato hay una tendencia a que se vuelva un ser rígido, 

defensivo, coartado y a menudo se siente amenazado y ansioso. Por su 

parte, Allport (1940), resaltó la importancia de los factores individuales 

en la determinación de la personalidad, señaló que debía existir una 

continuidad motivacional en la vida de la persona, estuvo de acuerdo 

con Freud en que la motivación estaba determinada por los instintos 

sexuales, pero difiere de él en que esta determinación se dé de manera 

indefinida pues según él, el predominio de los instintos sexuales no 

permanece durante toda la vida. También creía que la medida en que los 

motivos de una persona para actuar son autónomos, determina su nivel 

de madurez, señalando así la importancia del yo, concepto que defendió 

porque creía que era una de las características más importantes de la 

personalidad. Para que no se confundiera su orientación del yo con la 

dada por Freud, creo el concepto de propium, lo que contiene las raíces 

de la uniformidad que caracteriza las actitudes, objetivos y valores de la 

persona. Según lo anterior, el yo no se encuentra presente al momento 

de nacer sino que se desarrolla con el paso del tiempo (Mischel, 1988). 

Para la evaluación de la personalidad desde este modelo, los teóricos 

han planteado la utilización de pruebas tales como: Ordenamientos Q, 

diseñada por William Stephenson en la década de los 50’s, es una 

prueba proyectiva, pero desde el punto de vista subjetivo proporciona la 

representación integral de los puntos fuertes y debilidades de la 

personalidad de un individuo. Otros instrumentos como la Escala de 

Autoconcepto de Tennessee, la escala de Autoconcepto para niños de 



 
 

26 
 

Piers-Harris y los Inventarios de Autoestima de Coopersmith. De manera 

general, desde este enfoque se tiende a preferir herramientas como los 

estudios de casos, entrevistas no estructuradas en lugar de pruebas 

psicológicas de tipo objetivo (Aiken, 2003) 

Teoría de los rasgos  

La teoría de los rasgos se refieren a las características particulares de 

cada individuo como el temperamento, la adaptación, la labilidad 

emocional y los valores que le permiten al individuo girar en torno a una 

característica en particular (Engler, 1996). En este sentido Raymond 

Cattel, uno de los personajes más significativos en esta teoría, agrupó 

los rasgos en cuatro formas que se anteponen; de esta manera su 

clasificación fue la siguiente: 

a) comunes (propios de todas las personas) contra únicos (son 

característicos de individuo); b) superficiales (fáciles de observar) contra 

fuentes (solo pueden ser descubiertos mediante análisis factorial); c) 

constitucionales (dependen de la herencia) contra moldeados por el 

ambiente (dependen del entorno); d) los dinámicos (motivan a la 

persona hacia la meta) contra habilidad (capacidad para alcanzar la 

meta) contra temperamento (aspectos emocionales de la actividad 

dirigida hacia la meta) (Aiken, 2003). Posteriormente, Hans Eysenck 

(1970) definió la personalidad como una organización estable y 

perdurable del carácter, del temperamento, del intelecto y del físico de la 

persona, lo cual permite su adaptación al ambiente, definición originada 

a partir del orden de las fuerzas biológicas, la tipología histórica y la 

teoría del aprendizaje, estableciendo así la base de la personalidad 

compuesta por tres dimensiones: introversión-extroversión, neuroticismo 

(síntomas relacionados con la ansiedad) y psicoticismo (conducta 

desorganizada) (Davidoff, 1998). Eysenck describe la personalidad 

como una jerarquía de respuestas especificas y respuestas habituales 

que no solo describen la conducta sino que busca comprender los 

factores causales de la misma (Engler, 1996). Eysenck (1947) realizó 

una revisión acerca de las teorías del temperamento con la que logró dar 

explicación a los factores o dimensiones de la personalidad: introversión 
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en contraposición con extroversión y emocionalidad en contraposición 

con estabilidad, siendo la primera dimensión la que determina que una 

persona sea sociable y participativa al relacionarse con otros sujetos. 

Extroversión-introversión es una dimensión continua que varía entre 

individuos, pues algunos tienden a ser más amistosos, impulsivos y 

extrovertidos mientras que otros se inclinan por ser más reservados, 

callados y tímidos. La dimensión de emocionalidad, en contraposición 

con estabilidad, se refiere a la capacidad de adaptación de un individuo 

al ambiente y a la estabilidad de esta conducta a través del tiempo. 

Algunas personas son más estables emocionalmente de una manera 

integral mientras que otras suelen ser más impredecibles desde el punto 

de vista emocional. Eysenck y Rachman (1965) sostiene que existen dos 

extremos de esta dimensión en los que fácilmente una persona puede 

encajar o no; en uno de los extremos las personas son emocionalmente 

más inestables, intensas y exaltantes con facilidad o por el contrario son 

malhumoras, ansiosas e intranquilas; en el otro, las personas son más 

estables a nivel emocional, calmadas, confiables y despreocupadas. La 

dimensión denominada psicoticismo se caracteriza por la pérdida o 

ausencia del principio de realidad connotado por la incapacidad para 

distinguir entre los acontecimientos reales o imaginados (Engler, 1996). 

Entre los instrumentos de evaluación de la personalidad desde esta 

teoría se encuentra que una de las herramientas más usadas es el 

16PF, desarrollado por Cattel, que definió y midió a través del análisis 

funcional los 16 factores o dimensiones de la personalidad, describiendo 

lo abierta o cerrada que es una persona, si es estable o emotiva (Papalia 

y Wendkos, 1997). En su versión final, el 16PF dispone de una sola 

forma, la cual contiene 185 reactivos tomados de las formas previas del 

cuestionario, sus preguntas están orientadas hacia la solución de 

problemas (Anastasi y Urbina, 1998). Otras de las pruebas desarrolladas 

desde esta teoría son las que se presentan a continuación: el MMPI 

(Minnesota Multiphasic Personality Inventory) cuyo instrumento evalúa 

una serie de características de personalidad pero tiende a resaltar 

perturbaciones y anormalidades en la misma. El MMPI ha sido revisado 

y reformulado en dos versiones: el MMPI-2 y el MMPI para Adolescentes 
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(Anastasi y Urbina, 1998). De acuerdo con la división señalada 

anteriormente, se encuentra que el MMPI-2 está conformado por un total 

de 567 afirmaciones a las que la persona en evaluación debe calificar 

como falso o verdadero; con algunas variaciones, los primeros 370 ítems 

son iguales a los del MMPI debido a que estas respuestas se necesitan 

para la calificación de las 10 escalas clínicas (hipocondriasis, depresión, 

histeria, desviación psicopática, masculinidad- femenina, paranoia, 

psicastenia, esquizofrenia, manía eintroversión social) y las tres escalas 

de validez (Dahlstrom, 1993). Los 197 reactivos restantes (de los cuales 

107 son nuevos) son necesarios para completar todas las escalas. Entre 

los aspectos de los cuales se puede tener información con la aplicación 

de MMPI se encuentran: salud general, afectiva, neurológica, actitudes 

sexuales, políticas, sociales, aspectos educativos, ocupacionales, 

familiares y maritales, como también algunas manifestaciones de 

conducta neurótica o psicótica, como lo son los estados obsesivos 

compulsivos, delirios alucinaciones, ideas de referencia, las fobias y la 

tendencia sádica y masoquista. Por su parte, el MMPI-A es la forma de 

MMPI diseñada exclusivamente para adolescentes, aunque contiene 

casi todos los aspectos de las dos formas anteriores; en la adaptación 

para esta población se hizo una reducción del total de los ítems a 478 

reactivos, en los cuales se incluyen otros nuevos relevantes para esa 

edad. A diferencia de la forma de MMPI-2, esta contiene sus propias 

escalas de validez (Anastasi y Urbina, 1998). Otro instrumento de 

medición de la personalidad lo constituye el Inventario Psicológico de 

California (CPI), elaborado en la Universidad de Minnesota; es un 

instrumento de evaluación que deriva la mayoría de sus ítems del MMPI 

, pero solo se usa para evaluar poblaciones adultas normales; consta de 

434 reactivos que se contestan como “cierto” o “falso”; de estos 

reactivos se obtiene la puntuación de 20 escalas orientadas a evaluar: 

Bienestar (Be), Buena impresión (Bi), Comunalidad (Cm), Dominancia, 

Sociabilidad, Autoaceptación, Responsabilidad, Socialización, 

Autocontrol, Logro mediante la conformidad, Logro mediante la 

independencia y Empatía e Independencia. 
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Así como se busca evaluar la personalidad de los adultos y de los 

adolescentes también hay pruebas que dan cuenta de la personalidad 

de los niños, tal es caso del “Inventario de Personalidad para Niños” 

(PIC), de 3 a 16 años (Wirt & Lachar, 1981; Wirt, Lachar, Klinedinst & 

Seat, 1991). Fue elaborado con base en el MMPI y el CPI. Este 

inventario se diferenciadel MMPI en la manera en que se obtienen los 

datos; por ejemplo, en los ítems a los que hay que contestar cierto o 

falso no responde el niño sino un adulto que lo conozca bastante bien. 

En su nueva forma este instrumento consta de 420 reactivos. También 

se encuentra el Eyseck Personality Inventory, EPI (1991) que consta de 

57 ítems de contestación sí/no y de dos formas A y B. Tiene dos factores 

con dos polos: Extraversión versus Introversión (E) y Neuroticismo 

versus Control (N). En la forma A es posible, además, desglosar la 

Extraversión en sus dos grandes componentes, la Impulsividad y la 

Sociabilidad, de las que el manual ofrece baremos con muestras 

grandes. Se ha añadido una escala de Sinceridad (S) para contrarrestar 

las respuestas deseables. Otro de los instrumentos planteados por este 

autor es el Eysenck Personality Questionnaire- EPQ-R (1991), un 

Cuestionario de Personalidad para jóvenes de 8-15 años. Que contiene 

dos formas: la primera la EPQ-A se aplica de 16 años en adelante. La 

prueba consta de 81 ítems que se contestan con sí/no. En él aparece el 

factor P, denominado “Dureza” en lugar de “Psicoticismo” por las 

implicaciones negativas de la denominación de este factor. Y la forma J 

incluye también una escala de Conducta Antisocial (CA). 

Teoría conductual de la personalidad  

Watson, padre del conductismo, manifestó su acuerdo con la teoría de 

Jhon Locke en el siglo XVII sobre la tabula rasa, teoría de la 

personalidad según la cual un recién nacido viene en blanco y es el 

ambiente el que determinará la personalidad debido a la moldeabilidad 

de este, no solo en la infancia sino también en la etapa adulta (Davidoff, 

1998). De otra manera, Skinner, quien realizó experimentos sobre el 

aprendizaje animal y humano, concluyó que lo que una persona aprende 

a hacer es semejante a como aprende otras cosas; por tal razón, lo que 

implica motivación inconsciente, aspectos morales y rasgos emocionales 
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no existe (Papalia y Wendkos, 1997). El enfoque conductual de la 

personalidad hace énfasis en la especificidad situacional restándole 

importancia a las manifestaciones internas (Pervin y John, 1998). 

Finalmente, la visión de Skinner concibe la conducta como un producto 

elicitado por el ambiente, donde se presentan estímulos que pueden 

actuar como reforzadores que incrementan la incidencia conductual. Por 

lo tanto, el concepto estructural de la personalidad, planteado por Hull 

(1943) en el modelo E-R, sostiene que los estímulos llegan a conectarse 

a las respuestas para formar lazos E-R; a partir de esta asociación entre 

estímulo y respuesta se establecen los denominados hábitos; la 

estructura de la personalidad está en buena parte conformada por 

hábitos o lazos E-R. Otro concepto estructural que utilizó Hull fue el 

impulso definido como un estimulo capaz de activar la conducta; por lo 

tanto, son los impulsos los que hacen responder a un individuo. Estos 

pueden ser primarios (innatos), secundarios (aprendidos); los primarios 

hacen referencia a condiciones fisiológicas en el interior del organismo 

(hambre, sed), mientras que los secundarios son aquellos que se han 

adquirido con base en asociaciones de impulsos primarios (ansiedad o 

miedo). 

 

Teoría situacional de la personalidad. 

 

Las teorías tradicionales de la personalidad, incluidos el de los rasgos y 

psicodinámicos, suponen que las diferencias individuales consistentes 

en características globales que afectan una amplia variedad de 

conductas (Mischel, 1973). Mischel creía que la falta de consistencia 

conductual entre situaciones requería una revisión de la teoría de los 

rasgos. 

 La paradoja de la consistencia.  

Percibimos a la gente como consistente, pero los datos de 

investigación indican baja consistencia entre situaciones; la gente 

cambia de una situación a otra, la conducta es específica a la 

situación. 
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Las creencias religiosas y visiones del mundo varían durante la 

vida, según investigaciones longitudinales. Las respuestas 

adaptativas varían de una situación a otra. Cuando hay 

consistencia, la teoría del aprendizaje social puede explicarlo 

como consecuencia de una historia particular de aprendizaje. 

Los rasgos no son causas sino etiquetas, describen  pero no 

explican la personalidad. Mischel propone reemplazar los 

conceptos sobre generalizados de los rasgos por análisis más 

finos y entender cuando se comporta la gente de manera 

consistente y cuando discrimina entre situaciones. 

La discrepancia entre la intuición y los hallazgos empíricos es una 

paradoja de la consistencia. Las personas que son honestas en el 

aula pueden no serlo en los impuestos, los niños que esperan con 

paciencia en presencia de su padre pueden actuar de manera 

impulsiva cuando la situación cambia. En realidad la gente 

cambia de una situación a otra más de lo que uno podría esperar 

si su conducta fuera determinada por rasgos generales de 

personalidad. (Kim,Nesselroade y Featherman, 1996).  

Mischel cuestionó la suposición de que existen rasgos globales de 

personalidad que dan lugar a un comportamiento consistente en muchas 

situaciones, encontrando más bien inconsistencia. La conducta varía 

dependiendo de la situación mucho más de lo que había supuesto la teoría de 

los rasgos. En lugar de rasgos, Mischel propuso: 

Variables cognoscitivas de la persona.- Las variables cognoscitivas del 

aprendizaje social de la persona se derivan de la cognición y del  aprendizaje 

social, incluyen rasgos y la forma en que las personas emplean etiquetas de 

rasgos. Los procesos psicológicos dentro de una persona determinan cómo 

influirá una situación particular en su conducta.  

Aptitudes.- Todo aquello que una persona puede hacer, y aquello en lo que 

puede pensar, son aptitudes cognitivas y conductuales. Las aptitudes tienen 

mejor estabilidad a lo largo del tiempo que muchos de los rasgos de 

personalidad. 
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Estrategias de codificación.- conceptos, interpretaciones, aprendizajes, etc. 

Conceptos que la gente utiliza para describirse a sí misma y a los demás, en 

general las personas buscan consistencia a lo largo del tiempo ciertas 

conductas que se consideran características. 

Constructos personales.- Los constructos personales que las personas 

emplean para describirse a sí misma pueden denominarse  “autosistema”, el 

cual es único de cada individuo. 

Mischel ha investigado el desarrollo en los niños de la capacidad para 

postergar la gratificación. Las variables cognoscitivas son importantes en este 

desarrollo. Los niños aprenden estrategias como pensar en otra cosa para 

evitar la conducta impulsiva. Bandura demostró que los niños son influidos por 

modelos de conducta deseable e indeseable. 

Pueden aprender a postergar la gratificación o a ser agresivos al observar a los 

adultos en la vida real y en la televisión. Bandura dividió el aprendizaje en 

cuatro procesos, permitiendo una predicción más precisa de cuándo ocurrirá el 

aprendizaje. Ésos son los procesos de atención, retención, reproducción 

motora y motivacionales. El concepto de Bandura de determinismo recíproco 

describe las influencias mutuas entre la persona, el ambiente y la conducta. La 

autoeficiencia se refiere a la creencia de que uno puede realizar una conducta 

particular. La investigación extensiva demuestra que las creencias en la 

eficiencia afectan la elección y persistencia de la conducta. 

 

 

Teoría cognitiva de la personalidad 

 Esta teoría plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa 

y se actúa frente a una situación; sin embargo, no deja de lado las 

contingencias que ofrece el ambiente inmediato ante cualquier situación. En 

palabras de Bandura (1977), la personalidad es la interacción entre cognición, 

aprendizaje y ambiente; de igual manera juegan un papel importante las 

expectativas internas de los individuos, pues el ambiente influye en la manera 

de comportarse y por tanto modifica las expectativas del individuo ante otras 

situaciones respecto a su comportamiento, teniendo en cuenta que las 
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personas se ajustan a unos criterios o estándares de desempeño que son 

únicos a la hora de calificar un comportamiento en diversas situaciones. De 

acuerdo con el cumplimiento o no de las expectativas, se dice que las personas 

que alcanzan grandes niveles de desempeño interno desarrollan una actitud 

llamada autoeficacia (Bandura y Locke, 2003), entendida como la capacidad de 

manejar las situaciones de manera adecuada para generar resultados 

deseados. Mientras que para Rotter (1954) esto puede ser utilizado como una 

habilidad cognitiva que influye en las personas de acuerdo con el manejo de 

sus expectativas, como lo plantea Bandura (1977; citado por Davidoff, 1998), la 

conducta de las personas está orientada a metas, pues los individuos se 

pueden regular a sí mismos; además tienen un grado de libertad y capacidad 

de cambiar durante toda la vida. Bandura consideró a los humanos como seres 

complejos, únicos, activos, destacando el pensamiento y la autorregulación. 

Pues los individuos están en una continua resolución de problemas, partiendo 

de la experiencia y de la capacidad de procesamiento de información. Por tal 

razón, Bandura realizó sus estudios en humanos en el nivel contextual; por lo 

tanto, a través de la observación de modelos la persona puede transformar 

imágenes e ideas que se pueden combinar y modificar con el fin de elaborar 

patrones de conducta adecuados. Siguiendo con Bandura, el carácter, al 

definirse por dimensiones aprendidas y vinculadas a factores psicosociales, 

tiende a formarse de manera continua pero especialmente en los procesos de 

socialización más básicos. Entre los modelos centrados en dimensiones del 

carácter se destacan los que se centran en el concepto de “esquema”. Los 

esquemas son sistemas estructurados y entrelazados, responsables del 

procesamiento de un estí- mulo percibido y su respuesta conductual asociada 

(Beck, Freeman, Pretzer, Davis, Fleming y Ottaviani, 1995). Por su parte, 

Mischel (1973) se interesó por estudiar las variables personales del aprendizaje 

social cognoscitivo, variables que generaron otras maneras de percibir las 

diferencias conductuales; a partir, de estos estudios se pudo especificar cómo 

las cualidades de una persona influyen en el ambiente y las situaciones, así 

como también que el individuo emite patrones de conducta complejos y 

distintos en cada una de sus interacciones cotidianas. Por tal razón, es 

necesario identificar las aptitudes de un individuo para construir diversas 

conductas bajo ciertas condiciones; de la misma manera que es pertinente 
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considerar la codificación y clasificación que hace un individuo de la situación, 

al igual que demanda un gran interés por conocer sus expectativas respecto a 

los resultados esperados, los valores de esos resultados y los sistemas 

autoregulatorios de esa persona en particular Sin embargo, Kelly (1955, citado 

por Pervin y John, 1998) planteó cono concepto estructural de la personalidad 

el constructor, como una manera de construir o interpretar el mundo; es un 

término utilizado por las personas para anticipar o experimentar sucesos, pues 

los interpreta, les da estructura y significado. Al observar dichos sucesos, el 

individuo da cuenta de que existen características que los diferencian de otros 

individuos. En cuanto al aporte a la construcción de instrumento, Rotter (1966) 

presentó una escala para evaluar las expectativas generalizadas del individuo 

sobre el control interno o externo del reforzamiento (Escala I-E). Esta escala 

consiste en un inventario autodescriptivo de elección forzada, construido en el 

contexto del aprendizaje social. 

 

JUVENTUD 

 

El ser humano pasa por diversas etapas a lo largo de la vida y cada etapa de 

desarrollo humano tiene unas características propias que lo hacen única. 

  

Los seres humanos que se encuentran entre los 18 y 24 años de edad son 

maduros de en cuanto al crecimiento y desarrollo psicológico, pero son 

diferentes a los demás mayores por ser inexpertos en el mundo adulto, al que 

entran con entusiasmo, dinamismo y creatividad que la que la compensan; y, 

mantienen aún una gran facilidad para el cambio lo que facilita el aprendizaje y 

la aprehensión, de conocimientos e información a velocidad, tofo lo cual se 

expresa en su activa y muchas veces creativa participación social. Al finalizar el 

periodo, ya tienen estudios terminados (a excepción de las carreras muy 

largas). Tienen trabajo y tienen han tenido relaciones de pareja: pocos se han 

casado, lo demás tienen miras a adquirir responsabilidades de familia propia. 

Actualmente se observa, especialmente en los jóvenes con estudios 

superiores, caracteres psicológicos de competencia y de logros altísimos y un 

distanciamiento de proyectos de familia propia. En cuanto a los estereotipos 
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sexuales, presentan un nuevo modelo de relaciones de pareja y forma de ver el 

¨mundo¨, que se les presenta más amplio y más exigente. (Mansilla, 1997) 

Para algunos, la juventud tiene que ver con la edad, pero omite 

condiciones del contexto espacio temporal en el que se desarrollan las y 

los Jóvenes, es decir, aquí el joven es solo un número. La juventud 

responde a una construcción de identidad, siendo una etapa de 

definiciones a nivel afectivo, sexual, social, intelectual y físico motor. 

Esta etapa es lo que los sociólogos llaman ¨¨Moratoria Social¨, o sea, 

aquí el joven es considerado como una persona en preparación, en 

espera para asumir los roles de adulto.  

 

 

 2.3. Definiciones conceptuales. 

 Personalidad. La organización dinámica de los sistemas 

psicofísicos que determina una forma de pensar y de actuar, única 

en cada sujeto en un proceso de adaptación al medio. (Allport, 

1968) 

Personalidad Situacional. Ciertos patrones o estilos de 

comportamiento estables y permanentes a lo largo del tiempo y 

ante diferentes situaciones (estabilidad y consistencia en distintos 

contextos), y, por otra, el reconocimiento del peso de las 

situaciones en la especificación de la conducta (Mishel, 1968; 

Avia, 1978). 

Juventud. Etapa de la vida entre la niñez y la edad adulta. 

(DRAE, 2000 ) 

 

 2.4. Sistema de variables – dimensiones e indicadores   

  Variable de estudio. 

   Personalidad situacional 

   Dimensiones e Indicadores 
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DIMENSIONES 

 
INDICADORES (Respuestas a los siguientes 

intems) 

 
 

EE 

 
ESTABILIDAD 
EMOCIONAL 

1, 8,18, 26, 47, 57, 68, 70, 79, 91, 104, 105, 125, 
130, 144, 154, 167, 170,186, 188, 190, 202,  203,  

215, 221, 230 

 
 

ANS 

 
ANSIEDAD 

 

2, 19, 27, 38, 48, 58, 69, 80, 91, 92, 103, 105, 
118, 131, 143, 144, 148, 154, 170, 180, 189, 191, 

203, 216, 222 

 
 

AUC 

AUTO- 
CONCEPTO 

 

39, 49, 50, 53, 59, 67, 70, 93, 104, 106, 119, 120, 
134, 152, 156, 157, 165, 169, 177, 181, 182, 192, 

204, 221, 223. 

 
 

EFI 

 
EFICACIA 

 

9, 11, 12, 20, 36, 42, 49, 60, 66, 71, 81, 93, 108, 
121, 136, 152, 163, 165, 176,181, 200, 204, 208, 

217, 220 

 
CSG 

AUTO- 
CONFIANZA Y 

SEGURIDAD EN SÍ MISMO 

28, 42, 50, 68, 70, 82, 91, 104, 106, 115, 116, 
120, 132, 134, 136, 156, 157, 158, 175, 182, 192, 

200, 204, 221 

 
IND 

 
INDEPEN- 
DENCIA 

 

30, 40, 71, 86, 94, 95,107, 108, 113, 134, 139, 
140, 145, 147, 151, 158, 187, 205, 224 

 
 

DOM 

 
 

DOMINANCIA 

3, 31, 37, 52, 53, 61, 67, 72, 82, 86, 96, 101, 109, 
113, 121, 126, 135, 147, 172, 177, 183, 195, 225, 

229 

 
 

CCG 

 
 

CONTROL COGNITIVO 
 

4, 6, 32, 83, 84, 92, 97, 102, 107, 115,123, 127, 
136, 148, 175, 184, 188, 190, 201, 204,  213, 

226, 227 

 
 

SOC 

 
 

SOCIABILIDAD 
 

5, 13, 22, 23, 29, 33,  41, 43, 62, 74, 85, 89,  98, 
111, 117, 124, 137, 141, 146, 149,  161, 185, 

196, 209, 323 

 
 

AJS 

 
 

AJUSTE SOCIAL 

14, 24, 35, 64, 65, 75 ,87, 94,100, 124, 137, 140,  
151, 159, 166, 171, 187, 198, 218 

 
 

AGR 

 
 

AGRESIVIDAD 
 

44, 54, 63, 86, 99, 109, 112, 128, 138, 150, 159,  
160, 162, 174, 186, 195,  197, 199, 207, 210, 219 

 
 

TOL 
TOLERANCIA 

34, 37, 88, 109, 110, 114, 122, 128, 133, 138, 
150,   164, 192, 193, 194, 195,  207, 211, 219 

 
INS 

INTELIGENCIA SOCIAL 
6, 16, 55, 59, 66, 83, 84, 89,  97, 102, 115, 123, 

127,  165, 188, 200, 201, 208, 213, 227 

 
INH 

INTEGRIDAD-
HONESTIDAD 

9, 10, 12, 15, 36, 45, 51, 60,  65, 73, 75, 76, 78, 
87, 163, 168, 171, 173, 176, 179,  201, 206, 212, 

218, 220 

 
LID 

 
LIDERAZGO 

3, 21, 31, 37, 39, 50, 52, 53, 61, 67, 72, 121, 126, 
135, 177, 181, 200, 225, 229 
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SIN 

 
SINCERIDAD 

 

7, 17, 25, 37, 46, 55, 56, 77, 90, 116, 119, 129, 
142,  145,  153, 155, 178, 214, 228, 231, 233 

 
 

DES 

 
DESEABILIDAD SOCIAL 

1, 14, 20, 36, 50, 96, 102, 104, 106, 128, 136, 
140, 148, 162, 164, 165, 171,  172, 175, 176, 

183, 186, 202, 204, 215, 220, 221, 228 

CNT 
CONTROL O VALIDEZ DE 

LAS RESPUESTAS 

a)  6-200, 9-65,  23-41, 76-206, 
90-214, 93-106,  94-140,102-127, 

136-204,  156-221,  194-205. 
b)  28-158,  35-87. 

 

Variables intervinientes 

 Nivel de Estudio: 100% de la población estudiada son 

alumnos universitarios de diferentes años de estudios, un 

60% de universidades privadas y 40% de universidades 

públicas. 

 Condición socioeconómica: la población estudiada es 

según es estatus de nivel bajo (estudiantes universitarios) 

 2.5. Definición operacional de variables. 

 Personalidad situacional: CPS. Cuestionario de Personalidad 

Situacional, El CPS consta de 15 variables de personalidad y 3 

medidas de validez de las dimensiones, para evaluar todas estas 

variables son 233 elementos (preguntas). 

Ansiedad (Ans). Nivel ansiedad: Grado de irritabilidad, 

sensaciones de impaciencia y culpabilidad, turbación, presencia 

de miedos y tensión, dificultades en la concentración.  

Autoconcepto (Auc). Valoración de sí mismo: en general, 

autoestima, opinión de sí mismo, autoimagen, apreciación de los 

recursos propios, aceptación de sí mismo, sentimiento personal 

de valía.  

Eficacia (Efi). Competencia personal: capacidad emprendedora, 

iniciativa, seguridad y confianza en sí mismo, disposición a 

aceptar responsabilidades.  

Autoconfianza y seguridad en sí mismo (Csg). Confianza en 

capacidad propia para enfrentar problemas: seguridad personal 
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en los actos propios y en la manera de realizarlos. La escala de 

Eficacia evalúa básicamente conductas, mientras que la de la 

Autoconfianza mide sentimientos.  

Independencia (Ind). Sentimiento de autonomía personal en las 

decisiones y actos: primacia del interés personal, autosuficiencia, 

poca necesidad de aprobación externa y de interés en la opinión 

ajena.  

Dominancia (Dom). Disposición a dirigir a otros: asertividad, 

ascendencia sobre las personas, deseos de organizar la actividad 

del grupo y mandar, competitividad.  

Control cognitivo (Ccg). Autocontrol: control interno antes de 

responder o actuar, propensión a la actitud prudente y precavida, 

esfuerzo personal para resolver los problemas por sí solo.  

Sociabilidad (Soc). Facilidad para las relaciones sociales: 

amabilidad, búsqueda y facilidad para entablar relaciones 

interpersonales, iniciativa social, expresividad.  

Ajuste social (Ajs). Adaptación al medio social: 

convencionalidad, ajuste a las normas, apego a las costumbres, 

sometimiento a las reglas familiares, cumplimiento frente a las 

obligaciones.  

Agresividad (Agr). Tendencia agresiva: principalmente en 

respuesta a una agresión ajena o a la frustración.  

Tolerancia (Tol). Flexibilidad y convivencia con los puntos de 

vista ajenos: permisividad, comprensión y aceptación frente a las 

opiniones e ideas ajenas, amplitud de intereses.  

Inteligencia social (Ins). Adaptación hábil a los distintos 

ambientes sociales: habilidad social, capacidad para 

desenvolverse de manera efectiva ante situaciones sociales 

cambiantes.  

Integridad-honestidad (Inh). Sentido de responsabilidad, 

seriedad, disciplina y confiabilidad en los compromisos y 

cumplimiento de obligaciones sociales y laborales.  

Liderazgo (Lid). Capacidad para conducir a otros y organizar 

actividades: motivación para dirigir y mandar a otros, seguridad en 
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sí mismo, entusiasmo y capacidad para trasmitir entusiasmo a los 

otros. Se distingue de la dominancia: esta es una tendencia a no  

sujetarse a otros y más bien querer dirigir a otros, en tanto que el 

liderazgo se entiende más bien como capacidad para involucrar y 

conducir a otros.  

Sinceridad (Sin). Veracidad: falta de necesidad de fingimiento o 

de esconder debilidades propias.  

Deseabilidad social (Des). Deseo de proyectar ante los demás 

una imagen positiva de sí mismo. 
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CAP III: MARCO METODOLOGICO 

 3.1. Nivel, Tipo y Método de la Investigación. 

El presente trabajo de investigación, corresponde al tipo de 

investigación cuantitativa (ya que se basa en recopilación de 

datos, y análisis de datos numéricos), de nivel  no experimental, 

ya que las variables a investigar no son manipuladas y el tipo 

corresponde a un estudio descriptivo. (Peñuelas, 2010). 

Los métodos de investigación utilizados son sistemático y 

metódico, porque tiene pasos a seguir y porque implica aplicación 

de encuestas y observaciones. (Ramos, 2008) 

 3.2.  Diseño de Investigación. 

 EL diseño de investigación utilizado corresponde al estudio 

transeccional  descriptiva que consiste en la recolección de datos 

en un tiempo único y la incidencia o niveles de las variables en 

una población determinada, (Hernández, sampieri y Baptista, 

2005) 

 3.3. Ámbito de Investigación. 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la ciudad 

de Huánuco en Cineplanet Huánuco. 

Localización. Huánuco está ubicada geográficamente en la parte 

centro oriental de Perú, entre la cordillera y la cuenca hidrográfica 

del Rio Pachitea. 

Sus límites son: por el sur: con Pasco. 

Por el norte: con la Libertad y San Martin. 

Por el este: con Loreto. 
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Por el oeste: con Lima y Ancash. 

Extensión: es de 36,938 km2 y Huánuco como provincia tiene 

4091 km2 

 Coordenadas geográficas: la altitud varia desde los 330 

m.s.n.m. hasta los 6634m.s.n.m. 

 Clima: variado por los diferentes pisos altitudinales, según los 

estudios del Dr. Javier Pulgar Vidal. Huánuco se caracteriza por 

un clima primaveral y el departamento de Huánuco está 

enmarcado en 2 regiones: la selva y la sierra y su clima es: 

templado seco, donde en verano llega a los 24° C y en tiempo de 

lluvia (diciembre a Abril) a los 18° C. 

 Hidrografía: tres son los ríos que se asocian al levantamiento 

andino, ellos son de oeste a este, el marañón, el Huallaga y el 

Pachitea. 

 División política: el departamento de Huánuco se divide en 11 

provincias las cuales son: Huánuco, Ambo, Dos de Mayo, 

Hucaybamba, Huamiles, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón 

Puerto Inca, Yarowilca, y tiene 71 distritos. 

 Demografía: según el INEI de los resultados del último censo 

2007 la población actual en Huánuco es de 730.871 habitantes, 

es decir 19,8 habitantes/km2. 

 Economía: el producto bruto interno del departamento, en el que 

reside el 30.04% de los habitantes del Perú, representaba, en 

2001, el 1.6% del PBI nacional. El sector que más aporta al PBI 

de Huánuco es, con el 65%, el de servicios, seguido por la 

agricultura, con el 21.9%. los sectores de minería, agricultura y 

construcción se reparten el magro 13% restante. 

(www.regionhuanuco.gob.pe). 

 3.4. Población y Muestra. 

Población: el conjunto de todos los individuos en los que se 

desee estudiar los fenómenos. Bisquerra (2000).   
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Trabajadores de 18 a 23 años, que se encuentren laborando en 

cineplanet Huánuco. 

Muestra Censal: se tomaron a todos los individuos de nuestra 

población estudiada. “los datos se recogen en una muestra que 

representa el total del universo, dado que la población es pequeña 

y finita”. Zarcovich (2005) 

 3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección   de datos. 

Psicometría. Se usó CPS (Cuestionario de Personalidad 

Situacional), un test psicométrico que nos ayudó en la recolección 

de datos, mediante la administración de dicho test. 

(fernandez,Seisdedos,Mielgo; 1998) 

Fichaje. Se usó esta técnica para recolectar y almacenar 

información. Se realizaron diversas fichas en la revisión de la 

bibliografía respecto a los temas tratados. (Lucarelli y Correa 

1993) 

 3.7.  Procedimiento de Recolección de la información. 

Utilizamos la psicometría mediante es Cuestionario de 

Personalidad Situacional, para la recolección de nuestra 

información, así mismo la estadística descriptiva , para 

representar el conjunto de datos; también, se uso el programa 

SPSS; el procesamiento estadístico para la interpretación de 

nuestros datos. 
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CAP IV: RESULTADOSDE LA INVESTIGACION 

4.1.  Presentación de resultados. 

CUADRO N°1. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL SEXO 

  F % 

Femenino 14 34% 

Masculino 27 66% 

 Total 
41 100% 

 

GRÁFICO N° 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO. 

 

Según la Tabla N°1 y el Gráfico N°1; el 34% de la población estudiada es del 

sexo femenino, representada por 14 mujeres; el 66% de población es del sexo 

masculino, representado por 27 varones.  

El total de personas estudiadas son 41, lo cual representa el 100% de la 

población estudiada. 

 

 

 

 

34%

66%

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO

F M
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CUADRO N° 2 

FRECUENCIA DE ESTABILIDAD EMOCIONAL DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL SEGÚN SEXO, DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015 

 

 
SEXO 

Total FEMENINO MASCULINO 

 
ESTABILIDAD 
EMOCIONAL 

 
ALTO 

Recuento 8 22 30 

% del total 19,5% 53,7% 73,2% 

 
BAJO 

Recuento 6 5 11 

% del total 14,6% 12,2% 26,8% 

Total Recuento 14 27 41 

% del total 34,1% 65,9% 100,0% 

  
 
 
 

GRÁFICO N° 2 

FRECUENCIA DE ESTABILIDAD EMOCIONAL DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL SEGÚN SEXO, DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015 
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Según el Cuadro N°2 y el Grafico N°2: el 19,5% muestra estabilidad emocional 

ALTO, representado por 8 mujeres; el 14,6% muestra estabilidad emocional 

BAJO, representado por 6 mujeres; el 53,7% , el total de mujeres es el 34% 

representado por 14 mujeres; 53.7% muestra estabilidad emocional ALTO, 

representado por 22 varones; el 12.2% muestra estabilidad emocional BAJO, 

reprsentado por 5 varones; el 53,7% , el total de varoes es el 65.9% 

representado por 27mvarones. Del total el 73.2% muestra estabilidad 

emocional ALTO, y el 26.8% muestra estabilidad emociona BAJO. 

 

CUADRO N° 3 

FRECUENCIA DE ANSIEDAD DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL, SEGÚN SEXO DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015. 

 

 

 

SEXO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

 
ANSIEDAD 

ALTO 

Recuento 7 8 15 

% del total 17,1% 19,5% 36,6% 

BAJO 

Recuento 7 19 26 

% del total 17,1% 46,3% 63,4% 

Total 

Recuento 14 27 41 

% del total 34,1% 65,9% 100,0% 
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GRÁFICO N° 3 

FRECUENCIA DE ANSIEDAD DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL, SEGÚN SEXO DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Según el CUADRO N°3 y GRÁFICO N° 3: el 17,1% muestra Ansiedad ALTO, 

representado por 7 mujeres; 17.1% muestra Ansiedad BAJO, representado por 

7 mujeres; el total de mujeres es el 34,1% representado por 14 mujeres; 19.5% 

muestra Ansiedad ALTO, representado por 8 varones; el 46,3% muestra 

Ansiedad BAJO, representado por 19 varones; el total de varones es el 65.9% 

representado por 27 varones. Del total el 36,6% muestra Ansiedad ALTO, y el 

63,4% muestra Ansiedad BAJO. 
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CUADRO N° 4 

 

FRECUENCIA DE AUTOCONCEPTO DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL, SEGÚN SEXO, DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

GRÁFICO N° 4 

FRECUENCIA DE AUTOCONCEPTO DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL, SEGÚN SEXO, DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEXO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

AUTOCONCEPTO 

ALTO 
Recuento 11 20 31 

% del total 26,8% 48,8% 75,6% 

BAJO 
Recuento 3 7 10 

% del total 7,3% 17,1% 24,4% 

Total 
Recuento 14 27 41 

% del total 34,1% 65,9% 100,0% 
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Según el CUADRO N| 4 Y GRÁFICO N°4: El 26,8% muestra Autoconcepto 

ALTO, representado por 11 mujeres; 7.3% muestra Autoconcepto BAJO, 

representado por 3 mujeres; el total de mujeres es el 34,1% representado por 

14 mujeres. El 48,8% muestra Autoconcepto ALTO, representado por 20 

varones; el 17,1% muestra Autoconcepto BAJO, representado por 7 varones; el 

total de varones es el 65.9% representado por 27 varones. Del total el 75,6% 

muestra Autoconcepto ALTO, y el 24,4% muestra Autoconcepto BAJO. 

 

 

CUADRO N°5 

 

FRECUENCIA DE EFICACIA DE LA  PERSONALIDAD SITUACIONAL, 

SEGÚN EL SEXO, DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE ESTUDIAN Y 

TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
SEXO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

EFICACIA 

ALTO 
Recuento 11 24 35 

% del total 26,8% 58,5% 85,4% 

BAJO 
Recuento 3 3 6 

% del total 7,3% 7,3% 14,6% 

Total 
Recuento 14 27 41 

% del total 34,1% 65,9% 100,0% 



 
 

49 
 

GRÁFICO N°5 

 

FRECUENCIA DE EFICACIA DE LA  PERSONALIDAD SITUACIONAL, 

SEGÚN EL SEXO, DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE ESTUDIAN Y 

TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el CUADRO N°5 Y GRÁFICO N°5: El 26,8% muestra Eficacia ALTO, 

representado por 11 mujeres; 7.3% muestra Eficacia BAJO, representado por 3 

mujeres; el total de mujeres es el 34,1% representado por 14 mujeres. El 

58,8% muestra Eficacia ALTO, representado por 24 varones; el 7,3% muestra 

Eficacia BAJO, representado por 3 varones; el total de varones es el 65.9% 

representado por 27 varones. Del total el 85,4% muestra Eficacia ALTO, y el 

14,6% muestra Eficacia BAJO. 
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CUADRO N°6 

 

FRECUENCIA DE AUTOCONFIANZA Y SEGURIDAD EN SÍ MISMO 

DE LA  PERSONALIDAD SITUACIONAL, SEGÚN SEXO, DE JÓVENES DE 

(18 A 23 AÑOS) QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET 

HUÁNUCO 2015. 

 

 

 

SEXO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

AUTOCONFIANZA Y 

SEGURIDAD EN SÍ 

MISMO 

ALTO 
Recuento 9 23 32 

% del total 22,0% 56,1% 78,0% 

BAJO 
Recuento 5 4 9 

% del total 12,2% 9,8% 22,0% 

Total 
Recuento 14 27 41 

% del total 34,1% 65,9% 100,0% 

 
 

 

GRÁFICO N°6 

FRECUENCIA DE AUTOCONFIANZA Y SEGURIDAD EN SÍ MISMO 

DE LA  PERSONALIDAD SITUACIONAL, SEGÚN SEXO, DE JÓVENES DE 

(18 A 23 AÑOS) QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET 

HUÁNUCO 2015. 
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Según el CUADRO N°6 y GRÁFICO N°6: El 22% muestra Autoconfianza y 

Seguridad en Sí Mismo ALTO, representado por 9 mujeres; 12,2% muestra 

Autoconfianza y Seguridad en Sí Mismo BAJO, representado por 5 mujeres; el 

total de mujeres es el 34,1% representado por 14 mujeres. El 56,1% muestra 

Autoconfianza y Seguridad en Sí Mismo ALTO, representado por 23 varones; el 

9,8% muestra Autoconfianza y Seguridad en Sí Mismo BAJO, representado por 

4 varones; el total de varones es el 65.9% representado por 27 varones. Del 

total el 78% muestra Autoconfianza y Seguridad en Sí Mismo ALTO, y el 22% 

muestra Autoconfianza y Seguridad en Sí Mismo BAJO. 

 

CUADRO N°7 

FRECUENCIA DE INDEPENDENCIA DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL, SEGÚN SEXO, DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015. 

 

 

SEXO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

INDEPENDENCIA 

ALTO 
Recuento 6 13 19 

% del total 14,6% 31,7% 46,3% 

BAJO 
Recuento 8 14 22 

% del total 19,5% 34,1% 53,7% 

Total 
Recuento 14 27 41 

% del total 34,1% 65,9% 100,0% 
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GRÁFICO N°7 

FRECUENCIA DE INDEPENDENCIA DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL, SEGÚN SEXO, DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según el CUADRO N°7 y GRÁFICO N°7. El 14,6% muestra Independencia 

ALTO, representado por 6 mujeres; 19,5% muestra Independencia BAJO, 

representado por 8 mujeres; el total de mujeres es el 34,1% representado por 

14 mujeres. El 31,7% muestra Independencia ALTO, representado por 13 

varones; el 34,1% muestra Independencia BAJO, representado por 14 varones; 

el total de varones es el 65.9% representado por 27 varones. Del total el 46,3% 

muestra Independencia ALTO, y el 53,7% muestra Autoconfianza y Seguridad 

en Sí Mismo BAJO. 
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CUADRO N°8. 

FRECUENCIA DE DOMINANCIA DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL, SEGÚN SEXO DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015. 

 

 

SEXO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

DOMINANCIA 

ALTO 
Recuento 6 14 20 

% del total 14,6% 34,1% 48,8% 

BAJO 
Recuento 8 13 21 

% del total 19,5% 31,7% 51,2% 

Total 
Recuento 14 27 41 

% del total 34,1% 65,9% 100,0% 

 
 

 

GRÁFICO N°8. 

FRECUENCIA DE DOMINANCIA DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL, SEGÚN SEXO DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015. 
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Según el CUADRO N°8 y GRÁFICO N°8. El 14,6% muestra Dominancia ALTO, 

representado por 6 mujeres; 19,5% muestra Dominancia BAJO, representado 

por 8 mujeres; el total de mujeres es el 34,1% representado por 14 mujeres. El 

34,1% muestra Dominancia ALTO, representado por 14 varones; el 31,7% 

muestra Dominancia BAJO, representado por 13 varones; el total de varones 

es el 65.9% representado por 27 varones. Del total el 48,8% muestra 

Independencia ALTO, y el 51,2% Dominancia BAJO. 

 

 
 
 

CUADRO N°9. 

FRECUENCIA DE CONTROL COGNITIVO DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL, SEGÚN SEXO, DE JÓVENES DE 18 A 23 AÑOS QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015. 

 

 
SEXO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

CONTROL 
COGNITIVO 

ALTO 

Recuento 11 23 34 

% del total 26,8% 56,1% 82,9% 

BAJO 
Recuento 3 4 7 

% del total 7,3% 9,8% 17,1% 

Total 
Recuento 14 27 41 

% del total 34,1% 65,9% 100,0% 
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GRÁFICO N°9. 

FRECUENCIA DE CONTROL COGNITIVO DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL, SEGÚN SEXO, DE JÓVENES DE 18 A 23 AÑOS QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el CUADRO N°9 y GRÁFICO N°9. El  26,8% muestra Control Cognitivo 

ALTO, representado por 11 mujeres; 7,3% muestra Control Cognitivo BAJO, 

representado por 3 mujeres; el total de mujeres es el 34,1% representado por 

14 mujeres. El 56,1% muestra Control Cognitivo ALTO, representado por 23 

varones; el 9,8% muestra Control Cognitivo BAJO, representado por 4 varones; 

el total de varones es el 65.9% representado por 27 varones. Del total el 82,9% 

muestra Control Cognitivo ALTO, y el 17,1% Control Cognitivo BAJO. 
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CUADRO N°10. 

FRECUENCIA DE SOCIABILIDAD DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL, SEGÚN SEXO DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015. 

 

 

 

 

SEXO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

SOCIABILIDAD 

ALTO 
Recuento 8 18 26 

% del total 19,5% 43,9% 63,4% 

BAJO 
Recuento 6 9 15 

% del total 14,6% 22,0% 36,6% 

Total 
Recuento 14 27 41 

% del total 34,1% 65,9% 100,0% 

 
 

 

GRÁFICO N°10. 

FRECUENCIA DE SOCIABILIDAD DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL, SEGÚN SEXO DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015. 
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Según el CUADRO N°10 y GRÁFICO N°10. El  19,5% muestra Sociabilidad 

ALTO, representado por 8 mujeres; 14,6% muestra Sociabilidad BAJO, 

representado por 6 mujeres; el total de mujeres es el 34,1% representado por 

14 mujeres. El 43,9% muestra Sociabilidad ALTO, representado por 18 

varones; el 22% muestra Control Sociabilidad BAJO, representado por 9 

varones; el total de varones es el 65.9% representado por 27 varones. Del total 

el 63,4% muestra Sociabilidad ALTO, y el 36,6% Sociabilidad BAJO. 

 

 

 

CUADRO N°11. 

FRECUENCIA DE AJUSTE SOCIAL DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL, SEGÚN SEXO, DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015. 

 
 

 

SEXO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

AJUSTE 

SOCIAL 

ALTO 
Recuento 6 17 23 

% del total 14,6% 41,5% 56,1% 

BAJO 
Recuento 8 10 18 

% del total 19,5% 24,4% 43,9% 

Total 
Recuento 14 27 41 

% del total 34,1% 65,9% 100,0% 
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GRAFICO N°11. 

FRECUENCIA DE AJUSTE SOCIAL DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL, SEGÚN SEXO, DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el CUADRO N°11 y GRÁFICO N°11. El  14,6% muestra Ajuste Social 

ALTO, representado por 6 mujeres; 19,5% muestra Ajuste Social BAJO, 

representado por 8 mujeres; el total de mujeres es el 34,1% representado por 

14 mujeres. El 41,5% muestra Ajuste Social ALTO, representado por 17 

varones; el 24,4% muestra Ajuste Social BAJO, representado por 10 varones; 

el total de varones es el 65.9% representado por 27 varones. Del total el 56,1% 

muestra Ajuste Social ALTO, y el 43,9% Ajuste Social BAJO. 
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CUADRO N°12. 

FRECUENCIA DE AGRESIVIDAD DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL, SEGÚN SEXO, DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015. 

 

 

 

SEXO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

AGRESIVIDAD 

ALTO 
Recuento 4 4 8 

% del total 9,8% 9,8% 19,5% 

BAJO 
Recuento 10 23 33 

% del total 24,4% 56,1% 80,5% 

Total 
Recuento 14 27 41 

% del total 34,1% 65,9% 100,0% 

 

 

GRÁFICO N°12. 

FRECUENCIA DE AGRESIVIDAD DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL, SEGÚN SEXO, DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015. 
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Según el CUADRO N°12 y GRÁFICO  N°12. El  9,8% muestra Agresividad 

ALTO, representado por 4 mujeres; 24,4% muestra Agresividad BAJO, 

representado por 10 mujeres; el total de mujeres es el 34,1% representado por 

14 mujeres. El 9,8% muestra Agresividad ALTO, representado por 4 varones; el 

56,1% muestra Agresividad BAJO, representado por 23 varones; el total de 

varones es el 65.9% representado por 27 varones. Del total el 19,5% muestra 

Agresividad ALTO, y el 80,5% Agresividad BAJO. 

 

CUADRO N°13. 

FRECUENCIA DE TOLERANCIA  DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL, SEGÚN SEXO, DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015. 

 

 

 

SEXO 

Total 

FEMENINO MASCULINO 

TOLERANCIA 

ALTO 

Recuento 12 25 37 

% del total 29,3% 61,0% 90,2% 

BAJO 

Recuento 2 2 4 

% del total 4,9% 4,9% 9,8% 

Total 

Recuento 14 27 41 

% del total 34,1% 65,9% 100,0% 
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GRAFICO N°13. 

FRECUENCIA DE TOLERANCIA  DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL, SEGÚN SEXO, DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el CUADRO N°13 y GRÁFICO  N°13. El  29,3% muestra Tolerancia  

ALTO, representado por 12 mujeres; 4,9% muestra Tolerancia  BAJO, 

representado por 2 mujeres; el total de mujeres es el 34,1% representado por 

14 mujeres. El 61,0% muestra Tolerancia  ALTO, representado por 25 varones; 

el 4,9% muestra Tolerancia  BAJO, representado por 2 varones; el total de 

varones es el 65.9% representado por 27 varones. Del total el 90,2% muestra 

Tolerancia  ALTO, y el 9,8% Tolerancia  BAJO. 
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CUADRO N°14. 

FRECUENCIA DE INTELIGENCIA SOCIAL  DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL, SEGÚN SEXO, DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015. 

 

 

 

SEXO 

Total FEMENIN

O 
MASCULINO 

INTELIGENCIA 

SOCIAL 

ALTO 
Recuento 8 26 34 

% del total 19,5% 63,4% 82,9% 

BAJO 
Recuento 6 1 7 

% del total 14,6% 2,4% 17,1% 

Total 
Recuento 14 27 41 

% del total 34,1% 65,9% 100,0% 

 

 

GRÁFICO N°14. 

FRECUENCIA DE INTELIGENCIA SOCIAL  DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL, SEGÚN SEXO, DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015. 
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Según el CUADRO N°14 y GRÁFICO  N°14. El  19,5% Inteligencia Social  

ALTO, representado por 8 mujeres; 14,6% muestra Inteligencia Social  BAJO, 

representado por 6 mujeres; el total de mujeres es el 34,1% representado por 

14 mujeres. El 63,4% muestra Inteligencia Social  ALTO, representado por 26 

varones; el 2,4% muestra Inteligencia Social  BAJO, representado por 1 

varones; el total de varones es el 65.9% representado por 27 varones. Del total 

el 82,9% muestra Inteligencia Social    ALTO, y el 17,1% Inteligencia Social  

BAJO. 

 

 

CUADRO N°15. 

FRECUENCIA DE INTEGRIDAD-HONESTIDAD  DE LA  

PERSONALIDAD SITUACIONAL, SEGÚN SEXO, DE JÓVENES DE (18 A 23 

AÑOS) QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 

2015. 

 

 

 

SEXO 

Total 

FEMENINO MASCULINO 

INTEGRIDAD-

HONESTIDAD 

ALTO 

Recuento 8 25 33 

% del 

total 
19,5% 61,0% 80,5% 

BAJO 

Recuento 6 2 8 

% del 

total 
14,6% 4,9% 19,5% 

Total 

Recuento 14 27 41 

% del 

total 
34,1% 65,9% 

100,0

% 
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GRÁFICO N°15. 

FRECUENCIA DE INTEGRIDAD-HONESTIDAD  DE LA  

PERSONALIDAD SITUACIONAL, SEGÚN SEXO, DE JÓVENES DE (18 A 23 

AÑOS) QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 

2015. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el CUADRO N°15 y GRÁFICO N°15. El  19,5% Integridad-Honestidad 

ALTO, representado por 8 mujeres; 14,6% muestra Integridad-Honestidad 

BAJO, representado por 6 mujeres; el total de mujeres es el 34,1% 

representado por 14 mujeres. El 61% muestra Integridad-Honestidad ALTO, 

representado por 25 varones; el 4,9% muestra Integridad-Honestidad BAJO, 

representado por 2 varones; el total de varones es el 65.9% representado por 

27 varones. Del total el 80,5% muestra Integridad-Honestidad ALTO, y el 

19,5% Integridad-Honestidad BAJO. 
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CUADRO N°16. 

FRECUENCIA DE LIDERAZGO  DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL, SEGÚN SEXO, DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015. 

 

 

SEXO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

LIDERAZGO 

ALTO 
Recuento 7 22 29 

% del total 17,1% 53,7% 70,7% 

BAJO 
Recuento 7 5 12 

% del total 17,1% 12,2% 29,3% 

Total 
Recuento 14 27 41 

% del total 34,1% 65,9% 100,0% 

 

 

 

GRÁFICO N°16. 

FRECUENCIA DE LIDERAZGO  DE LA  PERSONALIDAD 

SITUACIONAL, SEGÚN SEXO, DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) QUE 

ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015. 
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Según el CUADRO N°16 y GRÁFICO N°16. El  17,1% Liderazgo ALTO, 

representado por 7 mujeres; 17,1% muestra Liderazgo BAJO, representado por 

7 mujeres; el total de mujeres es el 34,1% representado por 14 mujeres. El 

53,7% muestra Liderazgo ALTO, representado por 22 varones; el 12,2% 

muestra Liderazgo BAJO, representado por 5 varones; el total de varones es el 

65.9% representado por 27 varones. Del total el 70,7% muestra Liderazgo 

ALTO, y el 29,3% Liderazgo BAJO 

 

GRÁFICO N°17. 

PERSONALIDAD SITUACIONAL, DE JÓVENES DE (18 A 23 AÑOS) 

QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN EN EL CINEPLANET HUÁNUCO 2015. 

 

 

 

Según el grafico N° 17 las puntuaciones más altas en las escalas son: 

tolerancia, control cognitivo, Autoconfianza y Autoconcepto, lo cual 

indica toleran las ideas, creencias y valores de los demás, buen control 

verbal y de las acciones; están seguros de lo que hacen y como lo 

hacen; buena aceptación de su imagen física, psíquica y social. Los 

puntajes más bajos son en las escalas de ajuste social, agresividad y 

independencia indicando personas rebeldes y no convencionales, dan 

respuestas adecuadas ante las frustraciones y situaciones difíciles, 

buscan apoyo de los demás. 
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4.2.  Análisis e interpretación de resultados. 

El presente estudio dio los siguientes resultados, las cuales 

estaremos describiendo de aquí en adelante. 

En la escala de Estabilidad Emocional (Est), el 73,2% muestra 

estabilidad emocional ALTO; la cual indica control de impulsos 

emocionales, ausencia de tensión y preocupaciones, ajuste 

emocional, poca impulsividad y equilibrada. El 26,8% estabilidad 

emocional BAJO; muestra impulsividad, nervios, con inestabilidad 

e impulsividad emocional, se altera fácilmente, manifestación de 

mal genio y mal humor.  

En la Escala de Ansiedad (Ans). El 63,4% muestra Ansiedad 

BAJO; lo cual indica ausencia de tensión, miedos, temores y 

conductas no excéntricas, no muestra irritabilidad, perturbación, 

impaciencia, se muestran relajados y tranquilos. El 36,6% tiene 

Ansiedad ALTA, lo cual indica irritabilidad, impaciencia, inquieta y 

turbada, miedos, temores tensiones. 

En la Escala de Autoconcepto (Auc). El 75,6% muestra 

Autoconcepto ALTO; alta opinión de sí misma y mucha 

autoestima, buena imagen de sí mismos, buena aceptación de su 

imagen física, psiquica y social,con alto sentimiento de valía. El 

24,4% Auc BAJO, mostrándose poca aceptación de si mismo, 

depende de la estima de los demás, sentimientos de inferioridad y 

con tendencia de autoculpabilidad. 

En la Escala de Eficacia (Efi). El 85,4% tiene Eficacia ALTO; mide 

conductas competentes, eficientes y emprendedoras, con 

inicitativas propias y lanzada a la actividad, seguridad, confiada en 

sí misma y eficacia. El 14,6% muestra eficacia Bajo, indica poca 

seguridad en si mismos, sentimientos de inferioridad e 

inseguridad ante situaciones sociales. 

La Escala de Autoconfianza y Seguridad en sí mismo (Csg). El 

78% muestra Autoconfianza y Seguridad en sí mismo, indicando 



 
 

68 
 

confianza en si mismo , seguridad de sí misma, confianza de sus  

posibilidades, seguridad de lo q hace y como lo hace. El 22% 

Autoconfianza y Seguridad en sí mismo BAJO, indicando poca 

confianza en si mismo en sí misma, dudas de lo que hace, 

inseguridad ante las adversidades. 

Escala Independencia (Ind). 46,3% muestra Independencia ALTO, 

indicando Independencia, autonomía, y autosuficiencia. El 53,7% 

Independencia Bajo, indicando dependencia, sumisión y 

seguidora fiel, busca apoyo de los demás. 

Escala Dominancia (Dom). 48,8% muestra Dominancia ALTO; 

indicando asertividad, gusto por organizar y mandar, es 

dominante con orientación al liderazgo. El 51,2% tiene 

Dominancia Bajo, indicando conformidad, dócil y obediente, 

aceptan órdenes y no fuerza las situaciones. 

Escala Control Cognitivo (Ccg). 82,9% muestra Control cognitivo 

ALTO, INDICANDO buen control cognitivo, analítico y reflexiva, 

calculadores, precavidos, con control verbal y de las acciones. El 

17,1% indica Control Cognitivo BAJO, indicando pobre control 

cognitivo, impulsividad verbal y en sus respuestas. 

Escala sociabilidad (Soc).  63,4% muestra Sociabilidad ALTO, 

indicando sociables amables, simpatía, de carácter alegre, gusto  

facilidad por las relaciones sociales. El 36,6%Sociabilidad BAJO 

indicando poca sociabilidad, reservada y poco comunicativa, 

retraídos, tímidos, distantes y fríos.  

Escala de Ajuste Social (Ajs). El 56% muestra Ajuste Social 

ALTO, indicando buena adaptación social, preocupación por las 

reglas sociales, acepta bien las reglas y tradiciones y cumplen sus 

obligaciones. El 43.9% les cuesta seguir normas y reglas, 

desprecia las normas sociales y tradiciones, rebelde y no 

convencional. 
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Escala de Agresividad (Agr). El 80,5% muestra agresividad BAJO, 

indicando poca agresividad, tolerante, sociable, amable y 

comprensiva, dan respuestas adecuadas ante las frustraciones y 

situaciones  difíciles. El 19,5% muestra Agresividad ALTO, 

indicando agresividad, hostilidad, venganza, dan respuestas 

inadecuadas ante las dificultades y frustraciones. 

Escala de Tolerancia (Tol). 90,2% muestra el Tolerancia ALTO, 

indicando tolerante, compresiva, permisiva y flexible, con 

intereses amplios, liberales y sociables, tolera las ideas de los 

demás. 9,8% muestra Tolerancia BAJO, indicando intolerancia, 

intransigente, rígida y dogmática, radical, inflexible y tirana. 

Escala Inteligencia Social (Ins). El 82,9% muestra Inteligencia 

Social ALTO, indicando q saben enfrentarse y adaptarse a las 

distintas situaciones sociales con desenvoltura. El 17,1% muestra 

Inteligencia Social BAJO, indicando poca habilidad social ya 

veces son torpes. 

Escala Integridad – Honestidad (Inh). 80,5% muestra Escala 

Integridad – Honestidad ALTO, indicando personas cumplidoras, 

responsables, formales, disciplinadas y aceptables, aceptan bien 

las normas, reglas y obligaciones. El 19,5% Escala Integridad – 

Honestidad Bajo, indicando poca responsabilidad, informal, 

inadaptada al trabajo, desdeña la disciplina o la puntualidad. 

Escala de Liderazgo (Lid).  El 70,7% tiene Liderazgo ALTO,  

 indicando le gusta mandar, dirigir y organizar, se sienten líder, es 

autoeficiente, independientes y dominantes. El 29,3% tiene 

Liderazgo BAJO, no manifiestan interés por mandar ni por dirigir, 

no se siente líder o los demás no los ven así, no tienen garra ni 

transmiten entusiasmo. 
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4.3.  Discusión de Resultados. 

Araujo (2007), encontró compresión  de los valores y creencias 

ajenas, así como interés para solucionar sus problemas por sí 

solos y mejor control analítico y reflexivo: dichas características 

pertenecen a las escalas de tolerancia y control cognitivo de CPS, 

las cuales también poseen la muestra estudiada. 

Gutiérrez y Guzmán (2011), en estudiantes de la escuela técnico 

superior de la policía nacional del Perú presentan una 

personalidad, altamente Estable según la escala N (51,61%), lo 

que significa que los estudiantes tienen la capacidad para 

sostener o soportar fuertes excitaciones y para establecer 

potentes fregamientos de estimulaciones; así, como en nuestra 

muestra el 73.2% tiene características de ausencia de tensión y 

preocupaciones, ajuste emocional, control de impulsos y poca 

impulsividad.  

Cotrina (2011), tras haber aplicado el inventario de personalidad 

de eysenck (EPI)  a estudiantes de primer año al sexto año de la 

E.A.P. de Psicología de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan 

encontró que la mayor cantidad de alumnos en la escala N 

(Estabilidad-Inestabilidad); la escala E (Introversion-Extraversion) 

la mayoría de alumnos del primero al sexto año se ubican en la 

categoría altamente Extrovertido con un 36.84% en el genero 

masculino y 41% esta ligada a la excitabilidad del sistema 

nervioso autónomo, que moviliza trastornos cardiovasculares, 

taquicardias, incremento de presión sanguínea, trastornos 

respiratorios, jadeos, secreciones gástricas, sudoración, híper 

motilidad intestinal, etc. En la población estudiada muestras 

puntajes altos en las escalas: tolerancia, control cognitivo, 

autoconfianza y autoconcepto, lo cual indica tolerancia a las 

ideas, crencia y valores de los demás, buen control verbal y de las 

acciones; están seguros de  lo que hacen y como lo hacen; buena 

aceptación de su imagen física, psíquica y social. 
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CAP V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 En la escala de Estabilidad Emocional (Est), el 73,2% muestra 

estabilidad emocional ALTO; indica una población con  control de 

impulsos emocionales, ausencia de tensión y preocupaciones, ajuste 

emocional, poca impulsividad y equilibrada. 

 En la Escala de Autoconcepto (Auc). El 75,6% muestra Autoconcepto 

ALTO; alta opinión de si misma y mucha autoestima, buena imagen de 

sí mismos, buena aceptación de su imagen física, psíquica y social, con 

alto sentimiento de valía. 

 En la Escala de Ansiedad (Ans). El 63,4% muestra Ansiedad BAJO; lo 

cual indica ausencia de tensión, miedos, temores y conductas no 

excéntricas, no muestra irritabilidad, perturbación, impaciencia, se 

muestran relajados y tranquilos.  

 En la Escala de Eficacia (Efi). El 85,4% tiene Eficacia ALTO; mide 

conductas competentes, eficientes y emprendedoras, con iniciativas 

propias y lanzada a la actividad, seguridad, confiada en sí misma y 

eficacia.  

 La Escala de Autoconfianza y Seguridad en sí mismo (Csg). El 78% 

muestra Autoconfianza y Seguridad en sí mismo, indicando confianza en 

sí mismo, seguridad de sí misma, confianza de sus  posibilidades, 

seguridad de lo q hace y como lo hace.  

 Escala Independencia (Ind). 46,3% muestra Independencia ALTO, 

indicando Independencia, autonomía, y autosuficiencia.  

 Escala Dominancia (Dom). 48,8% muestra Dominancia ALTO; indicando 

asertividad, gusto por organizar y mandar, es dominante con orientación 

al liderazgo.  

 Escala Control Cognitivo (Ccg). 82,9% muestra Control cognitivo ALTO, 

INDICANDO buen control cognitivo, analítico y reflexiva, calculadores, 

precavidos, con control verbal y de las acciones.  

 Escala sociabilidad (Soc).  63,4% muestra Sociabilidad ALTO, indicando 

sociables amables, simpatía, de carácter alegre, gusto  facilidad por las 

relaciones sociales. El 36,6%Sociabilidad BAJO indicando poca 
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sociabilidad, reservada y poco comunicativa, retraídos, tímidos, distantes 

y fríos.  

 Escala de Ajuste Social (Ajs). El 56% muestra Ajuste Social ALTO, 

indicando buena adaptación social, preocupación por las reglas sociales, 

acepta bien las reglas y tradiciones y cumplen sus obligaciones. 

 Escala de Agresividad (Agr). El 80,5% muestra agresividad BAJO, 

indicando poca agresividad, tolerante, sociable, amable y comprensiva, 

dan respuestas adecuadas ante las frustraciones y situaciones  difíciles.  

 Escala de Tolerancia (Tol). 90,2% muestra el Tolerancia ALTO, 

indicando tolerante, compresiva, permisiva y flexible, con intereses 

amplios, liberales y sociables, tolera las ideas de los demás.  

 Escala Inteligencia Social (Ins). El 82,9% muestra Inteligencia Social 

ALTO, indicando q saben enfrentarse y adaptarse a las distintas 

situaciones sociales con desenvoltura.  

 Escala Integridad – Honestidad (Inh). 80,5% muestra Escala Integridad – 

Honestidad ALTO, indicando personas cumplidoras, responsables, 

formales, disciplinadas y aceptables, aceptan bien las normas, reglas y 

obligaciones.  

 Escala de Liderazgo (Lid).  El 70,7% tiene Liderazgo ALTO, indicando le 

gusta mandar, dirigir y organizar, se sienten líder, es auto eficiente, 

independientes y dominantes.  
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda  a la empresa mejorar con el programa de Gestión de 

Desarrollo humano, ya que, la empresa busca solamente reclutar 

jóvenes de 18 a 23 años sin experiencia alguna, lo cual para la mayoría 

de los jóvenes será su primera experiencia laboral. 

 

 

 Se recomienda a la universidad, tener las estadísticas actualizadas 

respecto a los jóvenes que estudien y trabajen, para poder incluirlos en 

un programa de bienestar universitario. 

 

 

 Se recomienda a la universidad crear un programa que involucre a los 

alumnos que trabajan, por factores que pueden influenciar en el 

desarrollo personal y profesional. 

 

 

 Se recomienda la Facultad de Psicología, crear un programa de manejo 

de estrés, dirigido para jóvenes, con el objetivo de ayudarlos en técnicas 

de manejo de estrés, e cual les servirá tanto en los estudios como en 

otras situaciones.  
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FICHA TECNICA 

 

NOMBRE: Cuestionario de Personalidad Situacional. 

 

AUTORES: J.L Fernadez Seara, N. Seisdedos y M. Mielgo. 

 

APLICACIÓN: Indicidual y Colectiva . 

 

AMBITO DE APLICACIÓN: Adolescentes y adultos. 

 

DURACION: 35 a 50 MINUTOS. 

 

FINALIDAD: 15 Rasgos de personalidad y 3 estilos o 

tendencias de respuestas. 

 

MATERIAL: Manual, Cuadernillo, hoja de respuestas 
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