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RESUMEN 

La presente investigación trató de establecer la relación entre los 
rasgos de personalidad, el rendimiento académico y la orientación a 
futuro de 60 estudiantes del nivel medio de sexo masculino y 
femenino, con una edad que fluctúan de entre los 14 y 17 ai\os de 
edad. 

Se les aplicó de forma grupal el Inventario Multifásico de la Per
sonalidad de Minnesota (M.M.P.I.), Hathaway, S. y Me Kinley, R. 
(1940), y en la escala multidimensional, que mide orientación a futuro 
de Pick de Weiss y Andrade Palos, (1985). 

Se obtuvieron las calificaciones del ler. afio y de 2• ar1o, contando 
con promedio de los dos años. 

Los resultados obtenidos indican que hay una relación positiva entre 
los rasgos de personalidad y la orientación a futuro, observando que a 
mayor número de rasgos patológicos menor orientaci1ín a futuro. 
Asimismo se observó una relación positiva con el rendimiento 
académico, a mayor rendimiento mayor orientación a futuro y menor 
número de rasgos patológicos. 
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INTRODUCCION 

En los últimos anos se lrn venido demostrando <¡ue se tiene grun interés en realizar 

investigaciones psicológicas en cuanto a los Rasgos de Personalidad de estudiantes de 

nivel medio; en su nfán por conseguir académicamente un lugar y que tenga una mejor 

visión a futuro que aún se le presenta incierto. 

Al respecto, una detección oportuna de los sujetos que presenten una psicopatología y 

propiciar una labor preventiva, y así obtener el mayor provecho posible de las 

potencialidades de los adolescentes. 

El objetivo del presente estudio fue investigar la posible relación que existe entre los 

rasgos de personalidad, el rendimiento académico y la orientación a futuro de estudiantes 

de nivel medio de una secundaria oficial del turno vespertino. 

Mediante los rasgos de personalidad, obtenidos por el Inventario Multifásico de la 

Personalidad (MMPI), y la Escala Multidimensional que mide orientación a futuro y su 

promedio. 

La base estadística que tienen los instrumentos, su validez y confiabilidad en cada una de 

las escalas, hacen que el instrumento tenga características propias y se observe en la 

aplicación de estos, la imagen de sí mismo y las diferencias entre sujeto y sujeto, que 

presente alguna psicopatologín. 

Entre las investigaciones que se han realizado acerca de los Rasgos de Personalidad en 

adolescentes se tienen: 



Los estudios realizados con adolescentes de colegios de secundaria que han revelado que 

los problemas de los alumnos de J•, 2", 3" año, no difieren tanto t•n el tipo de problemas, 

como en el énfasis que ponen en ellos estos individuos, que son de 3u af10, los cuales lo 

citan como el de no poder conseguir trabajo, mientras que los de 10 y 2" año se colocan en 

primer Jugar, la de prepararse para una proíesitin. Bornar ( 1942) citudo en lforlock 

(1976). 

Estallo y Fons ( 1988), realizaron un estudio acerca de la escala de esquizofrenia del 

MMPI en adolescentes normales, ya que es cl:isica la tendencia entre la población joven; 

presentar perfiles elevados en el MMPI, en dicha escala, aún en ausencia de 

sintomatnlogía que lo justifique concluyendo que las puntuaciones 170 son indicativas de 

diíicultad de relación social. 

La tendencia a la elevación del pcríil es especialmente manifiesta cuando se le aplica el 

MMPJ a población adolescente o joven, siendo las escalas mas significativas, depresi6n, 

psicastenia, esquizofrenia, hipomanfa, se observaron elevaciones en poblaciones jóvenes 

de T40 respecto a los adultos (con factor K agregado) sin que tules elevaciones reílejaran 

alguna ahcracii'>n o dci.rijustl.! psicoMgico que resultara co1ractcri~tko en los jóvenes. 

También Ja elevación presentó diíerencias en función del sexo, ya que se encontró que los 

mejores jóvenes presentaron puntuaciones cercanas al Tbll en lns conductos poco 

frecuentes como son: de;viación p>icopática, psicastcnia, esquizofrenia e hipomanfa 

alcanzando una puntuación de T711 sin que tales elevaciones reflejen alguna allcracilin o 

' desajuste psicológico 1¡ue re>11ltara carac1crfstico en lo; jóvenes. 

También Ja elevach\n presentó diferencias en íunción del se'º ya que se cncontr6 que las 



mujeres adolescentes ohtuvieron punluacioncs cercanas a T60 en las escalas de conduela 

infrecuen1es, desviación psicopá1ica, psicastenia, esquizofrenia e hipomanfa, mientras que 

en los varones tan solo contestaron elevaciones para las escalas de esquizofrenia e 

hipnmanfa y sus puntuaciones fueron TIO. 

Los resultados se enfocaron hacia las evidentes preocupaciones sexuales de los jóvenes a 

los problemas de establecimiento, de relaciones personales sólidas. 

Al modificar los puntajes del MMPI a MMP12 las medias sufrieron una baja, la cual fue 

más determinante en los hombres. 

Arches, Gordon y Kirchner ( 1987), estudiaron algunos patrones de respuesta del MMPI 

en adolescentes (tratando de exagerar psicopatología}, presenlando elevación exagerada 

en F (validez) y L (mentira), puntajes bajos y K (corrección), encontrando elevación en 

las siguientes escalas: paranoia, psicastenia, hipomanfa, introversión social. 

En donde los adolescentes son capaces de aparecer normales, ya que tienen la habilidad 

para disimular normalidad y éste se puede comportar con estabilidad psicológica. 

Touron (1985), menciona que las variables relativas al rendimiento escolar, previo al 

ingreso, son los mejores preqictores que hasta el momento se han empicado. 

Por otro lado se reportan los intereses profesionales, que pueden ser medidos por el 

registro de preferencias de Kuder, permitiendo elaborar un perfil vocacional 

estudiándola en relación con el rendimiento escolar. 

Es importanle seiiah1r la inves1igación de Mei-Ha y Mihaly (1991), en donde la relación 



entre personalidad, la experiencia mientras se estudia, el dcsempei10 académico, en un 

estudio longitudinal para identificar los rasgos preponderantes que se asocian a la 

excelencia escolar, un ejemplo de ellos fue la motivaci6n a logro, control de impulsos y 

tolerancia y que tuvo una alta correlación con el desempci10 escolar. 

Los resultados apoyan la idea de que hay dos tipos de motivación en el logro escolar, una 

hacia metas a largo plazo y ntros hacia la e>periencia. 

Una de las investigaciones más actuales acerca de la Escala de Orientación a Futuro, es la 

de Rodríguez ( 1992). realizó un estudio sobre orientación a futuro y empatfa en menores 

infractores con una muestra de 200 sujetos, sus resultados fueron <JUC el menor infractor, 

a mayor grado de escolaridad, mejor nrienwción a futuro en wnto no parece influenciar 

en el grupo de control (menores nn infractores). Sin emhargo dadas las diferencias 

significativas en el nivel de escolaridad entre los grupos, se observa que no se descarta la 

posibilidad de que esta relación esté determinada por la escolaridad más que por la 

variable menor infractor. 

Torgrim ( 1979), en una prueba de análisis del componente principal de una Orientación a 

Futuro, reveló cuatro facture.: interés, anticip;1ción y rapidez. Los resultados indicaron 

que los niños tuvieron puntajes más altos en orientación a futuro, anticipación y 

ocupación, el sexo del sujeto, habilidad y demora de la gratificación indicando una 

relación compleja en las diferentes dimensiones de la Orientación a futuro de los sujetos. 

Nuttin (1980), citado en Trommodorff (1983), realizó un estudio con una población de 

alemanes, los sujetos fueron 247 estudiantes de secundaria, c:1contrando que por la 

estructura de la sociedad y por el rol que juega la mujer en su perspectiva hacia el futuro, 



esla orienlada más hacia aspeclos familiares y ocupacionales, en cambio, en los hombres 

sus perspecrivas van encaminadas a su desempefio ocupacional. 

Greeoe (1986), invesligó acerca de las diferencias en la organización y el lipo de evenros 

fururos proyectados por una mueslra de un corle 1ransversal, con 60 adolescenles 

caucásicos, se colocaron por nivel de grado y sexo parricipando 10 hombres y 10 mujeres 

de 9• grado; 10 hombres y IO mujeres de 2• mio de Universidad. Los adolescentes, 

incluyendo los dos grupos más jóvenes, fueron ;clcccio1wdos al azar del archivo de la 

escuela secundaria. Los resullados obtenidos predijeron que los jóvenes mayores 

proyectan un nl1mero más alto y consiste de eventos futuros, en comparación con los 

adolescentes más jóvenes. 

Es así como los resultados obtenidos en la presente investigación, reponan que sí existen 

diferencias significativas entre los rasgos de personalidad, el rendimiento académico y la 

orientación a futuro, en estudiantes de nivel medio, arrojando pumuacioncs. 

A través del proceso estadístico, en donde se observa que las puntuaciones esruvieron 

denlro de los límites normales, sin embargo, se puede interpretar que a mayor ní1mero de 

rasgos patológicos, menor orienlación a futuro, existiendo una relación positiva con el 

rendimiento académico, a mayor rendimiento, mayor orientación a futuro y menor 

ní1mero de rasgos patológico;. 

Las escalas de orientación a futuro más significalivas fueron no planeación y futuro 

incierto, con puntuaciones más altas en las mujeres que en los hombres, esto debido a 

que las mujeres no se organizan ni planean sus evenlos futuros. 



En las escalas uel MMPI se obtuvieron diferencias significmivas en sexo y grupo, 

arrojando puntuaciones m:is alias las mujeres, D, Hi, Mf, Pt, Es y en los hombres mayor 

puntuación en K, Mu. 



CAPITULO 1 
MARCO TEORICO 



LOS QUE NO LLEGAN A CONOCER 
EL PASADO ESTAN CONDENADOS 
A REPETIRLO. 

SANTA YANA. 

1. PERSONALIDAD 

El término de personalidad ha sido uno de los temas mas discutidos dentro del campo de 

la psicología y otras disciplinas, por lo que han aparecido innumerables ccirrientes y 

teorías psicológicas que trarnn de explicar la personalidad. 

Personalidad significa "mascara" definida en el latín clásico como "persona" dándose a 

entender que lo mas importante era el exterior y no la organización intcrn:1. 

Posteriormente el rcrmino "persona''. pasa a significar "el autor <1ue la mascara ocul1uba11
1 

es decir, el conjunto de cualidades internas y pmonalcs del individuo. Allport ( 1977). 

Uno de los teóricos mas importantes en la comprensión de la personalidad, ademas de su 

valor en predecir e incluir los fenómenos que intentan describir, es Allport, cil'1do en 

Cueli y Reidl (1972); una teoría es un sistema cnnceptual, hien coordinado, que intenta 

dar coherencia racional n un grupo de leyes empíricas conocidos, de las cuales se pueden 

deducir teoremas cuyos valores predictivos pueden ser probados esto concluye en una 

teoría de la personalidad, es decir. la organización parsimoniosa del rango total de 

conocimientos en un campo dado, lo suficientemente comprensiva como para aharcar u 
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predecir un amplio rango de conúucrn hunwna. 

Allport, ( 196J) define la personulidaú como "l..;i organizudiin dinümica en el interior del 

individuo de lo~ sistemas p!-.icofiskos que determinan su com.lucl~ y su pensamiento 

carnctcristicns".' 

Este mismo autor argumenta que no hay definiciones corn!ctas o incorrcc1as Jos términos 

1'0lamcnrc pueden ser definidos de modo que sean útiles parn propósitos determinados. 

Algunos de los mas importantes autores señalan que una 1eoria Lle Ju pcrsonalitla<l dchcrü 

tener ciertas c:m1c1crísticas 1:.tks como: las afirmaciones que <le ella emanen, deben de 

esti1r de acuerdo con lo~ lfatm empíricos que la sustcnwn. generar investigación, SC'f 

simple y sencilla. general, ~uficicntcmentc operncional para comprohar empíricamente, 

consistente y l<igicu, por 1iltimo debe tener utilidad, valor explicativo y pnictirn. l lall) 

Lindzy ( 1965), McClell;md ( 1%7), Allport ( 1%5), citado en Cueli y Rcidl ( 1972). 

Allport, (1937) manifie>ta, lus consistencias en lus conductus de la misma persona a través 

<le difercnles contcxtm son dcnnmim1dos carnctcrísticas, háhitns, ac1i111des, rasgos, tipos, 

y la colec:ción de cstos, induycnúu sus interrcl¡¡cioncs, se dcnontina persnnalilJad. 

Clasificü siete categorías: Biofísica, hiosocial, únicas, e intcgrativas, del ajuste esencial 

Allporl, O. ( 1%]) La PL'rMlnaliJaJ ~u (.\mligur;u:it'in y Dc!'larrollo. EJ. llcrtkr (p.-17). 



diferencial, y comunes; otras clasificaciones diferencian entre estructura y din:ímica, 

rasgo y tipo, entre ideográficas o nomotéticas. 

Te01ías ideográficas. Estudian solo pocas cosas; que atienden a la interpretación que el 

sujeto dice y lo que sucede dentro de él, cómo lo percibe, >U realidad subjetiva, marcando 

las caracterfsticas únicas y el estudio de la personalidad. 

Te01fas nomotéticas. Estudian a grandes conjuntos de sujetos al mismo tiempo, 

investigando aspectos, factores que se presentan en ellos con mas o menos regularidad y 

tratan de explicar las leyes generales que gobiernan a los individuos. 

Puede concluirse que la personalidad comprende wdos los aspectos del carácter humano, 

como son: habilidad, moralidad, temperamento e intelecto, además de actitudes que han 

sido elaboradas durante el curso de la vida del individuo, agregando procesos y estados 

psicológicos del Sujeto. Allport, (1963). 
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1.2 TEORIA DE LOS RASGOS 

Son factores únicos que operan sobre la personalidml y se distingue de olras con rasgns 

similures, los rasgos son individuales, únicos al sujeto, llamados también modos Ue ujuste 

que se dan en las persomis y no en la comunidad, V<trf•m de acucn.Jo con ·1us experiencias 

de cada quien. Posteriormente se hace una Uistinciún entre rnsgos canlinalcs, diciendo 

que son aquellos tan dominantes que solo algunas actividades pueden escapar <.le su 

inílucncia dirccla o indirecta; rnsgos centrules, son m¡ucllos que representan las 

características de lo individual; y finalmente los rasgos secundarios por medio <.le los 

cuales se puede conocer una personalidad en forma adecuada (son las características 

expresivas del sujeto). Allport, (1961) citado en Cueli y Reidl (1972). 

Catell ( 1965), citado en Cueli y Reidl, (1972). Define la personalidad como "Aquello que 

permite la predicción de lo que una persona va a lrncer en una sitm1ción dada", la cual se 

tleduce de todas las relaciones humanas entre el organismo y su medio. 

Uno de los conceptos mas importantes es el de rasgos que son unidades funcionales que 

se mnniriestan en la covarj¡1ción de la conducta. Los rasgos pueden ser comunes, que son 

aquellos en Jos que participan todos o casi todos los individuos que tienen un medio 

semejante; o pueden ser únicos, que se nplican a un solo individuo en particular. 

Teoría Biológica. Explica que la personalidad de un individuo es el modo de adaptación o 

supervivencia que resolla de Ju interacción de sus necesidades orgánicas con un medio al 

propio tiempo füvornble y hostil a estas necesidades a traves de la intervención de un 



sistema nervioso ccntrnl plástico y rnodificahle. Allporl, (1'163). 

Teoría Genética. Indica que la personalidad es !00% genélica. Puesio que desde que se 

nace se liene personalidad y ésia se ve inílucnciada por la conslilución física, el 

temperamento y lu inteligencia; y conforme se va crccicnúo y desarrollando se adquiere 

capacidades y carnc1errs1icas que ya se 1cnían, mismas que con el 1ie111po habrán de ir 

evolucionam1o. 

Teoría del Aprendizaje. Se inicia con las primcrns foses de la vida, en donde va 

desarroll:índosc cada impulso, mmlificado por la experiencia y haciéndolo nrns hábil, 

permiliendo salisfacer los dc1mís impubos del individuo, dando como resultado ac1i1udcs 

que el ser humano va ~1similamlo mediante impresiones incorponuJas a la experiencia. 

Teoría de la Motil'ació11. Esla lcoría procura en lodo lo posible, hallar impulsos simples 

c1.1paccs de cxplicHr la conducta humana su propósito C!", que el organismo no reciba mus 

fuerzas in1eriores como los ins1in1os, acliludes, iniencioncs y propósilOs, sino que lodo lo 

<¡ue se rcciha sea del exterior, llanrnndo a t::sto cstímulos-rcspuestn en donde ninguna 

aclividad licne el caroíc1er que nor111almen1c lienen los inslinlos de lendera la realizacicin 

de un propósilo. Allporl, (1%3). 
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1.3 ASPECTOS PSICOLOGICOS EN ESTUDIANTES 
DE NIVEL MEDIO 

En esta etapa de la vida de los estudiantes de nivel medio; se tratarán algunos aspectos 

psicológicos que dejan huella en los adolescentes, puesto que la adolescencia es un 

período del desarrollo de la vida individual que se caracteriza por intensos y frecuentes 

cambios súbitos en lo ffsico, mental y emocional, es lógico pensar que habrán de ocurrir 

algunos cambios también en la personalidad del individuo. 

Veremos a la adolescencia como la suma total de todos los intentos para ajustarse a la 

etapa de la pubertad al nuevo grupo de condiciones internas y externas que confronta el 

individuo. 

La necesidad urgente de enfrentarse a la nueva condición de la pubertad evoca todos los 

modos de excitación, tensión, gratificación y defensas que jugaron un papel en los años 

previos durante el desarrollo psicosexual de la infancia y la temprana niñez. Bias (1962). 

Por lo que no se debe confundir a la adolescencia con la pubertad que es el perlado de la 

preadolescencia y principio de la adolescencia en que se producen rasgos físicos 

caructerfsticos del individuo adulto y el desarrollo del aparato reproductor, hace posible 

la procreación, En lo mental esta maduro el individuo cuya inteligencia haya alcanzado su 

desarrollo máximo, acompañado de la madurez mental se logra la madurez emocional y 

social. 

Cronológicamente es el lapso que comprende .desde aproximadamente los doce o trece 
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años hasta los primeros de la tercera década con grandes variaciones individuales y 

culturales; tiende a iniciarse antes en las nilias que en los varones de ahí que desde el 

punto de vista psicológico el criterio para fijar el fin de la adolescencia no responda a una 

edad cronológica determinada, sino al grado que ésta adaptación se haya alcanzado. 

Hurlock ( 1976). 

La pubertad es una parte de la adolescencia e incluye rndiiS'ias fases de la maduración y 

no solo la del aspecto físico. 

Es el momento de la vida en el que comienza a manifestarse la madurez sexual. 

Caracterizada en las niñas por el primer flujo menstrual o menarca y en los varones por 

diversos signos, entre los cuales la presencia de espermatozoides en la orina. El proceso 

de pubertad afecta el desarrollo de sus intereses, su conducta social y la cualidad de su 

vida afectiva. 

Los factores que se consideran críticos durante la adolescencia, se pueden sintetizar: 

control emocional, autocontrol, comportamienlO social, pensamiento lógico, sentimiento 

de independencia, cuestionamiento de normas y desarrollo afectivo, estos factores, se 

presentan como comportamiento significativos durante la adolescencia. 

Freud, A. citada en Aberastury y Knobel ( 1970), menciona que es difícil señalar el límite 

entre lo normal y lo patológico de la adolescencia y considera en realidad a toda la 

conmoción de este periodo de la vida como normal, señalando además que sería anormal 

la presencia de un equilibrio estable durante el proceso de adolescente. 

8 



Sobre esta base y teniendo en cuenta el criterio evolutivo de la psicología, más que una 

etapa estabilizada es proceso y desarrollo. Debe por lo tanto comprenderse para ubicar 

sus desviaciones en el contexto de la realidad humana que nos rodea. 

Desde hace mucho tiempo la adolescencia se considera como un período del desarrollo 

mas difícil tanto para los adolescentes como para sus padres. 

Aberastury y Knobel (1970), señalan que los cambios psicológicos que se producen en 

este período y que son el correlato de cambios corporales, llevan a una relación con los 

padres de la infancia. 

En este período fluctúa entre una dependencia y una independencia extremas y solo la 

madurez le permitirá mas tarde aceptar ser independiente dentro de un marco de 

necesaria dependencia. 

Tanto las modificaciones corporales incontrolables como los imperativos del mundo 

externo que exige del adolescente nuevas pautas de convivencia son vividas al principio 

como una invasión. Esto lo lleva a retener, como defensas muchos de sus logros 

infantiles, aunque también coexiste el placer y afán de alcanzar un nuevo status. 

Conduciéndolo a un refugio en su mundo interno para poder reconectarse con su pasado 

y desde ahí enfrentar el futuro. Estos cambios en los que pierde su identidad de niño 

implican la búsqueda de una nueva identidad que se va construyendo en un plano 

consciente e inconsciente. 

Agregan estos autores que sólo cuando su madurez biológica esta acompañada por una 
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madurez afectiva e intelectual que le permita su entrada en el mundo del adulto, estará 

equipado de un sistema de valores de una ideología que confronta con la de su medio y 

donde el rechazo a determinadas situaciones se cumple en una crítica constructiva. 

Confronta sus teorías polltícas y sociales y se embandera defendiendo un ideal, su idea de 

reforma del mundo se traduce en acción, tiene una respuesta a las dificultades y 

desordenes de la vida, adquiere teorfas estéticas y éticas, confronta y soluciona sus ideas 

sohre la existencia o inexistencia de Dios, y su posición no se acompaña por la; exigencias 

de un sometimiento ni por la necesidad de someter. Pero antes de llegar a esta etapa nos 

encontraremos coo una multiplicidad de identificaciones contemporáneas y 

contradictorias, por eso el adolescente se presenta como varios personajes, es una 

combinación inestable de varios cuerpos e identidades. No puede renunciar a aspectos de 

sí mismo y no puede utilizar y sintetizar lo que va adquiriendo y en esa dificultad de 

adquirir una identidad coherente reside el principal obstáculo para resolver ;u identidad 

sexual. 

El adolescente se torna extremadamente ;ensible y reservado, en especial cuando esta en 

compafiía de gente de la que el teme que no lo entienda o lo ponga en ridículo. Rose 

(1944), citado en Hurlock (1976). 

La reserva puede tomar la forma de distanciamiento e indiferencia o de bravatas y 

despectiva altanería, siente con intensidad, se ve afectado por estados emocionales, es 

dado a la fantasía y es propenso a las sí1bitas explosiones temperamentales. Se va a los 

extremos, tiende a ser incapaz de mostrar su total competencia, algunos adolescentes 
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exageran su dedicaciím a las tareas escolares otros se lanzan febrilmente a la practica de 

los deportes; mientras que otros dedican su tiempo casi a las actividades sociales. Zachry 

(1944) citndo en Hurlock, (1976). 

Los tipos de diíicultades que confrontan al adolescente son principalmente sociales. 

Además debe adaptarse a las normas sociales de su comunidad y afrontar nuevas 

situ.acioncs mucho mas complejas que cualcsquieru de ltis encontradas en sus años 

infa111iles. 

Los estudios realizados con adolescentes de colegios de secundaria han revelado que los 

problemas de los alumnos de 1•, 2•, 3º mio no difieren tnnto en el tipo de problemas 

como en el énfasis que ponen en ellos estos individuos que son de 3• año, los cuales los 

citan como el de no poder conseguir trahaju rnientru~ que los de lº y 2\.! año se colocan en 

primer lugar la de prepararse para una profesión. Bornar. (1942} citado en Hurlock 

(1976). 

Hurlnck (1976) reporta que la variación en número y frecuencia de los problemas del 

prríudo inicial del adolescente dependen de muchos factores: el éxito anterior en su 

adapwci!Ín y el Sl'"' del aunlescentc. Un adolescente que no haya tenido faito en la 

solución de sus problemas durante la infancia no será fácil enfrentar las más complicadas 

que se presenten en una edad posterior. 

Con el aumento de la edad aumenta el número de problemas que enfrentan las mujeres 

mientras q11e disminuye en los homhrcs. Garrison y Cunningham ( 1952) citado en 
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Hurlock, (1976). 

Havighust, (1950, 1953) citado en Hurlock, (1976). En todas las colectividades se estima 

que los individuos de determinada edad desempeñaran las tareas de que son capaces; 

como el tipo de desarrollo es similar para todos con ligeras diferencias individuales es 

posible que un equipo cultural establezca tareas evolutivas para las distintas edades. 

Esta> tareas se hallan constituidas por los conocimientos que debe adquirir un individuo 

para lograr felicidad y éxito razonable. La feliz ejecución de las tareas durante un periodo 

determinado de la vida conducen al éxito en trabajos posteriores, Mientras que en el 

fracaso no solo lleva a la desdicha y a la desilusión del grupo social, sino que también 

provoca dificultades en las tareas posteriores. Este autor enlista algunas etapas que el 

adolescente debe seguir para lograr una buena adaptación: 

- Lograr relaciones nuevas y mas serias con los compañeros de su edad de ambos sexos. 

- Asumir un papel social masculino o femenino definido 

- Aceptar su aspecto físico y ejecutar eficazmente su cuerpo 

- Lograr la independencia emocional de los padres y otros adultos. 

- Alcanzar la seguridad de una independencia económica 

- Elegir una ocupación y adiestrarse para ella 
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- Prepararse paru el matrimonio y la vida familiar 

Desarrollar las aptitudes in1elec1uales y los principios necesarios para la vida 

ciudadana. 

- Desear y lograr una conducta s!lcialmente responsahle 

- Adquirir una norma de valores y un sistema ético como guía para la conduela. 

Para Gilben ( l 97Q), la prcadolesccncia aharca de los 12 a los 15 ai1os y la adolescencia de 

los 15 a los 18 años. Señala que los limites temporales de la adolescencia han variado en 

el transcurso de la his10ria. Se cree que la adolescencia puede perdurar mas all:i de los 18 

años. sobre todo si Ja educación no ha proporciomulo al sujeto las suficientes ocasiones 

para autotlc1ermint1r'\C'. 

Debesse (1963), citado en Gilbert (1979), scii:tla la importancia de los S<'ntimicntos co11m 

autentica riqueza psicológica de los adolesccn1cs. La hipercmotividad a la <¡uc aludimos 

anteriormente, no sólo no desaparece, sino que se acentúa. Hace falta mny poco para 

excitar a un adolescente, haciéndolo reír o llorar. sus sentimientos son sirmpre 

exagerados: ama con frenesí ~omo odia con tmh1~ sus fuerzas, de ahí qu~ Se.' di: en él una 

inestabilidad emocional desconcenante. 

Esta hipercmotividad tiene un sentido funcional, hay que entenderla como una muestra 

de esas fuerzas sentimentales nuevas. El juego que consiste en amar y odiar demasiado, 

en sobrepasar la meto de un amor o úc un odio que debiera recaer en una persona 
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determinada, en el extremismo, y que en el adolescente incluye fácilmente n la Familia, 

Institución o Sociedad, tiene por finalidad el ejercicio del sentimentalismo. Además, el 

juego del amor y del odio es también la causa necesaria de la eclosión de la personalidad 

definitiva. Acompañada de otros juegos, como es la búsqueda de la originalidad (en 

exceso) juvenil, as( se dan las modas del atuendo demasiado largo, corto o sucio, el 

lenguaje obsceno, el caminar con modos desenvueltos, el de la escritura demasiado 

complicada, el de la música ruidosa: todos son testigos no sólo del deseo de 

inconformidad, sino también del descubrimiento de una personalidad c:ipaz de una 

ideolog(a y de una conducta verdaderumente autónomas. En los casos extremos, cuando 

la educación falla o no es adecuada, ésta conducta de los grupos organizados que 

perteneciendo a distintos ambientes, frecuentan las casas de juego, los bares, las playas o 

simplemente por las calles van en busca de su personalidad. 

El sentimiento exagerado del yo tiene como consecuencia la búsqueda de los otros; el 

chico o la chica descubren la existencia del compañero. Caen en la cuenta de que son 

seres vivos cuando antes los contemplaban como seres extraños, compañeros de juegos o 

de estudio, este descubrimiento lleva consigo la necesidad de amar pero también aqu! 

todo discurre extremosamente; sueños, ternuras, profusión de lágrimas, decepciones 

amorosas, vaciedad de esp!ritu, son otros tantos muestras funcionales que crean los 

verdaderos sentimientos. La amistad nace de estos ruidosos impulsos, es la elección 

basada en el apetito sentimental, actitud hacia el intercambio, la confidencia, y aún la 

complicidad, la intimidad refuerza el yo de cada uno de los compañeros y construye un 

ambiente de amor. 
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La direcci(Jn de sus intereses y la nueva dimensión que adquiere el adolescente está en el 

hecho de su aplicabilidad ul descubrimiento de la vida interior personal de sus intereses. 

El adolescente se hace capaz, se descubre a si mismo pensando, juzgando, sintiendo y a la 

vez intenta situarse con relación a una situación general diciendo que consigue un 

pensamiento adulto, pero aún no con un pensamiento filosófico, sólo consiguiendo 

aficionarse en esta capacidad esencial de este pensamiento. 

El interés por la introspección corre con el interés por las ideas, por los sistemas 

generales, por el pensamiento abstracto en todas sus formas. El adolescente aspira a 

dominar el mundo mediante la comprensión, remueve ideas, lanza !corlas; hacia los 15 

años se lanza a la confección de un diccionario de geolog!a, que responde a sus 

necesidades de clasificar en términos esotéricos. Todo lo nuevo en literaturu, arle, 

música, religión, encuentran afición los adolescentes. Puesto que son medios de captar la 

realidad de un modo original, e incluso las lecturas según las diversas preferencias de los 

individuos, revelan el gusto de los adolescentes por las novelas, las emociones y aún las 

cxtravagandas. 

El pensamiento del adolescente es un pensamiento apasionado e intransigente. Esta 

intransigencia se manifiesta en los juicios que da de los autores, productores de 

espectáculos y profesores. Los peores defectos son la hipocresla, la falta de sinceridad, la 

incongruencia entre la teoría y la práctica, los criterios y la conducta. La moral para él, es 

un asunto de lógica y los modelos que elige son precisamente en los que ;e ve realizarse 

la unión de la vida con el ideal. 
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Debesse (1963), citado en Gilbert (1979), ha resumido en la adolescencia las edades en 

las que aparecen las aptitudes espedficas llamada.< a convertirse en vocaciones serias: a 

los 10 años aptitud para la música; a los 11 para los trabajos manuales y la mecánica; a los 

12, para el dibujo; a los 14 para las matemáticas; a los 16 o 17 para las letras y las ciencias. 

Le Senne (1979), citado en Gilbert (1979), manifiesta la evolución del carácter del 

adolescente. Su afectividad se manifiesta mediante rasgos mas acentuados: (nervioso, 

altivo, frívolo, mitómano, hípermotivo), el adolescente nervioso es sensible, vanidoso, 

susceptible e inclinado a construirse en el centro del universo en este período de intensa 

introspección. Es de cuidado y será tanto más dirrcil de comprender cuanto más se 

desarrolle su inteligencia ya que lo impulsará a realizar tareas imposibles que no 

concluirá por falta de actividad, o a no interesarse mas que por materias concretas, 

incluyendo tareas escolares. El nervioso jumo con el sentimental tienen tendencia a las 

enfermedades mentales. 

Muy distinto es en el sentimental su afectividad, es de tipo doloroso. Los adolescentes 

sentimentales muestran en este periodo caracterfsticas como la búsqueda de la soledad, 

el rencor, el darle vueltas a las cosas, son excesivos los estados úe melancol{a, los enfados, 

los abatimientos. Aficionándose las chicas a los diarios íntimos representando esto un 

escape natural para el exagerado análisis interior. 

El colérico (plenamente activo) en la adolescencia planteará menos problema. Su 

afectividad le impulsará a vibrar ardorosamente en pro de causas patrióticas, históricas, 

filosóficas, literarias, su actividad le salvará de todo ensimismamiento esterilizante; sin 
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duda será más que nunca jovial, cordial, optimisrn. Pero también puede ser pendenciero, 

de mal carácter, mentiroso y fanfarrón. En cualquier caso su sociabilidad puede 

contribuir a la protección de los sentimentales y de todos los inactivos, jefe de equipo 

. ideal, puede influir a todo un grupo una vida vigorosa. Desde el punto de vista intelectual, 

el adolescente colérico actuará según sus aptitudes en dos direcciones principales, si es de 

tipo práctico, desempeñará toda clase de oficios, debido sin duda a la incontenible 

creatividad; si su inteligencia es mas bien de tipo verbal (verbo-conceptual) trabajará en 

la clase y tendrá entre manos diversos trabajos que se reagruparan en la acción social. 

El apasionado está dominado por la lucha que ha de sostener para no ser victima de su 

orgullo. Esto en la situación del apasionado acentuado: éste muy especialmente 

manifiesta una verdadera repugnancia hacia la hipocresía, el compromiso, la abulia, la 

tendencia a juzgar nltivamente a la humanidad no le inclina ni a la clemencia ni al perdón. 

Sin embargo, como al mismo tiempo posee el sentido del deber, de la moral y de la 

religión, las asperezas de su carácter pueden ser suavizadas, pero siempre es difícil de 

convencer y frecuentemente duro, autoritario, intransigente, incluso agresivo. Su 

inteligencia en el período de la adolescencia evoluciona favorahlemente y sin pormenores 

especiales. El joven apasionado es fiel a su tarea, es amante del orden, de la distribución 

armónica, de la lógica y sabe concluir su trabajo. Se deberá procurar que se abra a In 

comprensión y a la estima de los demás. Si es muy acentuado (impetuoso) se tendrá que 

controlar. Hacerlo flexible, si por el contrario se acerca al sentimental, debido a la 

relativa falta de actividad, entonces se tendrá que luchar contra una tendencia hacia la 

paranoia (en su forma patológica constituye el delirio de interpretación, relación 

perseguidor-perseguido). 
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El flemático; aquí el adolescente domina la no emotividad, el carácter permanece 

insensible y no sufre por serlo. La inteligencia, frecuentemente aguda, es de tipo 

discursivo: el joven flemático siempre es frío, objetivo, preciso, poco locuaz, aficionado a 

las matemáticas. Se deberá de cuidar de excitar su sensibilidad mediante lecturas, 

conversaciones, reuniones de grupo, actividades sociales y en algunos casos en estimular 

al amor propio que es débil y que, sin la presión de su tutor se contentaría con muy poco. 

El adolescente sanguíneo también deber:í desarrollar su sensibilidad, pero se verá 

dominada sobre todo por el egoísmo y por lo que se han llamado los impulsos del cuerpo. 

De ordinario un adulto encuentra en sí o en las circunstancias de la vida los suficientes 

recursos para dominar las tendencias de su carácter, pero estas motivaciones no se dan en 

el adolescente y se manifiesta aún más !ni como realmente es. En el sanguíneo el 

crecimiento de los órganos sexuales crea una tensión difícilmente soportable: tanto por 

curiosidad como por un apetito sensual, él (o ella) quieren vivir experiencias. Uniéndose 

una sensualidad más general, se une a estas manifestaciones de la sexualidad, el 

sanguíneo es goloso, glotón, hedonista, y cordialmente egoísta, es decir, un egoísmo 

cfnico, pero no agresivo. Es difícil y a veces decepcionante, se tendrá que hacer por Indos 

los medios que vibren a su sensibilidad, sabiendo que el sanguíneo no es malo, se tratará 

de dominar los impulsos del cuerpo mediante fuertes ejercicios deportivos, 

preferentemente en equipo. Finalmente como en otros casos, se instruirá al joven 

sanguíneo sobre su carácter para mostrarle sus energías y sus debilidades. 

El adolescente amorfo siendo éste más dificil de educar, o al menos sus recursos son 

mucho mas pobres, va a dar muestras en el curso de la adolesceocia con menos 
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moderación que en la infancia, de su pereza, indecisión, falta de espíritu, práctico 

egoísmo y también de su rudeza. Al menos el adolescente nervioso, desde el momento en 

que es consciente de sí mismo da pruebas de un cierto pudor, que le hace un maestro 

consumado en el arte de "dorar la píldora". Cierto que es perezoso, pero lo es con 

elegancia. El amorfo no sufre en absoluto por sus debilidades: las acepta y si alguien le 

hablase de su futuro exclamaría gustoso: icl que venga detrás, allá éll de escasos recursos 

intelectuales, el amorfo, salvo cosas concretas no siente interés por los asuntos escolares 

ni extraescolares. Al educador sólo le queda vigilancia precisa ya que el amorfo es de un 

carácter lo suficientemente flexible para que sea capaz de adquirir hábitos con frutos; si 

estos hábitos han sido iniciados en la infancia, es de esperar que se barán estables con tal 

de mantenerlos durante la adolescencia. 

En el adolescente apático se espera esta misma tendencia que con el amorfo, ya que 

además el apático es en el fondo más moral, y eventualmente más religioso que el 

amorfo. El adolescente apático es melancólico, conservador, insensible a cualquier 

atención pero relativamente honrado y menos sensual que los dos anteriores. Si es 

inteligente, su inteligencia será práctica, propenso a pasar el tiempo en tareas solitarias e 

inútiles: ahí tenemos un leve indicio para su educación. Es preciso. que como en el 

amorfo seguir la política de los buenos hábitos. También nos consolaremos pensando que 

el estado puro caracterológico es raro; bastan algunos cambios en la emotividad o la 

actividad para que el carácter se aproxime a zonas de educabilidad mas extensas, como 

son, con más emotividad se acerca al sentimental y con más actividad propone a ser 

flemático. 
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Estos son los rasgos fundamentales del carácter de los adolescentes propuestos por Le 

Senne (1979), así como los cambios, los matices o diversas orientaciones que el carácter 

imprime a la vida adolescente. la base común a todos los jóvenes se modifica al 

pertenecer a uno u otro tipo caracterológico. 

Aberastury y Knobel ( 1970), mencionan que el período infantil y el de la adolescencia no 

deben ser vistos sólo como una preparación para la madurez, sino que es necesario 

enfocarlos con un criterio del momento actual del desarrollo y de lo que significa el ser 

humano en esas etapas de la vida, es lógico aceptar, que el sino de la adolescencia, es 

entrar al mundo del adulto reconociendo·que la identidad es una característica de cada 

momento evolutivo. 

Es preciso destacar que el poder llegar a utilizar la genitalidad en la procreación, es un 

hecho biopsicodinámico que determina una modificación esencial en el proceso del logro · 

de la identidad adulta y que caracteriza la turbulencia e inestabilidad de la identidad 

adolescente, a esto se incluye la fase genital previa, que es la que marca gran parte de las 

modalidades de conducta del adolescente y luego del adulto. De la evolución libidinaJ y 

con la interacción tumultuosa de Jos procesos psicológicos básicos de disociación, 

proyección, introyección e identificación, irán estableciendo, de una manera algo confusa 

al principio y más estructurada después. La personalidad más o menos definida, es decir, 

se logrará llegar a una verdadera cristalización del arduo proceso de individualización 

que sería una de las funciones esenciales de esta etapa. 

Nixon (1961), citado en Aberastury y Knobel (1970). Este autor menciona que Ja 
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autocognición es un fenómeno esencialmente biológico y se relaciona con el concepto de 

'si mismo" (self), o sea, el símbolo que cada uno posee de su propio organismo. 

Produciéndose en todas las etapas del desarrollo y adquiere especiales características en 

la adolescencia. 

La consecuencia final de la adolescencia sería un conocimiento de sí mismo, como 

entidad en el mundo, el todo biopsicosocial de cada ser en ese momento de la vida. Al 

concepto "self' como entidad psicológica, se une el conocimiento físico y biológico de la 

personalidad. El cuerpo, el esquema corporal, son dos variables íntimamente 

interrelacionadas, que no dehen desconocerse en la ecuación del proceso de definición 

de sí mismo y de la identidad. 

Aberastury y Knobel (1970), manifiestan fundamental importancia a los prncesoo de 

duelo, con respecto al cuerpo infantil perdido, que obligan a una modificación del 

esquema corporal y del conocimiento físico de sí mismo en una forma muy característica 

para este período. 

Sherif y Sherif (1965), citado en Abernsrury y Knobel (1970), llaman al yo, desde un 

punto de vista psicológico no psicoanalítico, señalando que éste autoconcepto se va 

desarrollando a medida que el sujeto va cambiando y se va imcgrando con las 

concepciones, que acerca de él mismo, tienen muchas personas, grupos e instituciones y 

se va asimilando todos los valores que constituyen el ambiente social, concomitantemente 

se va formando este sentimiento de identidad, como una experiencia de 

autoconocimiento. 
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El psicoanálisis confirma estas ideas y tamhién acepta que es necesario integrar todo lo 

pasado, lo experienciado, lo internalizado y tambiéo lo desechado con las nuevas 

exigencias del medio y con las urgencias instintivas o, si se prefiere, con las modalidades 

de relación objeta! establecidas en el campo dinámico de las relaciones interpersonales. 

El adolescente necesita darle a todo esto una continuidad dentro de la personalidad, por 

lo que se establece una búsqueda de un nuevo sentimiento de continuidad y mismidad. 

Erikson (1956), citado en Aberastury y Knobel (1970), menciona también una identidad 

negativa basada en las identificaciones con figuras negativas pero reales. Es preferible ser 

alguien perverso, indeseahle, a no ser nada. Esto constituye una de las bases del problema 

de las pandillas de delincuentes, los grupos de homosexuales, los adictos a las drogas. La 

realidad suele ser mezquina, en proporcionar figuras con las que se pueden hacer 

identificaciones positivas y, entonces, en Ja necesidad de tener una ic.Jentidm.I, se recurre a 

este tipo de identificaciún anormal, pero concreta. Esto ocurre muchas veces, cuando 

hubo transtornos en la adquisición de la identidad infantil y cuando los procesos de duelo 

por los aspectos infantiles perdidos, se realizan en forma patológica, la necesidad del 

logro de una identidad suele hacerse imperiosa para poder abandonar. 

Abcrastury y Knobcl ( 1970), manifiestan que los mecanismos de defensa predominantes 

en los adolescentes, la angustia que se despierta en éstos, vinculada con el transtorno de 

la percepción del curso del tiempo, puede impulsarlos a iniciar precozmente su vida 

genital o a sustitutos socializados de ésta, aún antes de haber aceptado su identidad 

genital, como si no se pudiesen esperar a que ésta llegue. En esta premura, que puede 

interpretarse como una forma marcada de buscar la identidad adulta, es posible llegar a 
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la adquisición de "ideología>" que son sólo defensivas o en muchos casos tomados en 

préstamo tic los adultos, las que no están auténticamente incorporados al yo. 

Todo lo antedicho, es lo que puede llevar al adolescente a adoptar distintas identidades. 

Las identidades trans1tori:1> son la< adoptudas durante un cierto período, identidades 

ocasionales, identidades circunstanciales, identidades parciales transitorias. Este tipo de 

identidades son adoptadas sucesiva o simultáneamente por los adolescentes según las 

circun~tancias, !-itlíl a:-.pcctos <le la identidad <.1dolcsccntc. 

Estos mismos autores agregan que la tendencia grupal, el individuo en esta ctHpa de la 

vida recurre como comportamiento defensivo a la búsqueda de uniformidad que puede 

brindar seguridad y c>tima personal. Allí surge el espíritu de grupo al que tan afecto se 

muestra el adolescente. Hay un proceso de sobreidentificación masiva, en donde todos se 

identifican con cada uno. A veces el proceso es tan intenso que.• la ~eparución del grupo 

parece casi imposible y el individuo pertenece miÍs al grupu de coetáneos que al grupo 

familiar. No puede apartarse de la "barra" ni t.k :-it1s caprichos o mm.las, por eso se inclina 

a los dictados del grupo en cuanto a mmli1~, vc~timcnt;1..,, costumbres, prl.!fcrcncias <le 

distinto tipo. 

El fenómeno grupal adquiere un.• i111port<1•1d" tr:1,cendcntal ya que se transfiere al grupo 

gran parte de la dependencia que se mantiene con la estructura familiar y wn los p:idrcs 

en especial. El grupo constituye así la transición necesaria en el mundo externo para 

lograr la individualización adulta resultando del grupo, de manera útil para las 

disociacione>. proyecciones e identificaciones que siguen ocurriendo en el individuo pero 
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con caracter!sticas que difieren de los infantiles. Después de pasar por la experiencia 

grupal, el individuo podrá empezar a separarse y asumir su identidad adulta. 

La utilización de los mecanismos e;quizoparanoides es muy intensa durante la 

adolescencia y el fenómeno grupal favorece la instrumentación de los mismos. Cuando 

durante este período de la vida el individuo sufre un fracaso de personificación producto 

de la necesidad de dejar rápidamente los atributos infantiles y asumir una cantidad de 

obligaciones y responsabilidades para los cuales aún no esta preparado, recurre al grupo 

como un refuerzo para su identidad. Se lleva a cabo también en defensa de la 

independencia en un momento en que los padres desempeñan todav!a un papel activo en 

la vida del individuo. Por eso es que el fenómeno grupal del adolescente busca un líder al 

cual someterse, o si no, se elige él en lider para ejercer el poder del padre o de la madre. 

La crisis religiosa como manifiesta Buhler (1950) citado en Aberastury y Knobel (1979). 

La preocupación metaf!sica emerge entonces con gran intensidad y las frecuentes crisis 

religiosas son intentos de solución de la angustia que vive el yo en su búsqueda de 

identificación positiva' y <le! enfrentamiento con el fenómeno de la muerte definitiva de 

parte de su yo corporal. Además comienza a enfrentar la separación definitiva de los 

padres y también la aceptación de la posible muerte <le los mismos. 

Aberastury y Knobel ( 1979) manifiestan acerca de la desubicación temporal en donde el 

adolescente vive con una cierta desubicación temporal; convierte el tiempo en presente y 

activo como un intento de manejarlo. En cuanto a su expresión de conducta el 

adolescente parecería vivir un proceso primario con respecto a lo temporal. Las urgencias 
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son enormes y a veces las postergaciones son aparentemente irracionalc!<i. 

Considerando que es durante la adolescencia que la dimensión temponil va adquiriendo 

lentamente caracterlsticas discriminativas, se debe a que ''" dificultades del adolescente 

para diferenciar en externo-interno adulto-infuntil ;e debe agregar h1 dificult:id parn 

distinguir presente-pasado-futuro. Se puede unir "el pasado y el futuro en un develador 

presente". Presente que tiene cnrncterfsticas no discriminadas y que por lo tanto 

implicaría una temporalidad diferente. El transcurrir del tiempo se va haciendo más 

objetivo (conceptual) adquiriendo nociones de lapsos cronológicamente ubicados. 

En la evolución del autoerotismo a la heterosexualidad, oscila permanente entre la 

actividad de tipo masturbatorin y los comienzos del ejercicio genital de tipo exploratorio 

y preparatorio de la verdadera genitalidacJ procreativa, que se da con la correspondiente 

capacidad de asumir el rol parental recién en la adultéz. 

El enamoramiento apasionado es también un fenómeno que adquiere características 

singulares en la adolescencia y que presenta todo el aspecto de los vínculos intensos pero 

frágiles de la relación interpersonal del adolcscell\c aparece ahí el amor llamadn "amor a 

primera vista" que no solo no puede !'!( . .' r correspondido sino que ignurntlo por la otra 

parte amada de la pareja. 

Se ha estimado que un 40 a un 60% de 11" adolescentes realizan el acto sexual complet~, 

de características genitales, ya que mas bien es de carácter exploratorio, de aprendizaje 

de la genitalidad que de un verdadero ejercicio genital adulto de tipo procreativo con las 
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responsahilidades y placeres concomitantes. 

Por otra parte los mismos autores manifiestan acerca de la actitud social reivindicatoria, 

que no todo el proceso de la adolescencia depende del adolescente mismo, como una 

unidad aislada en un mudo que no existiera la constelación familiar es la primera 

expresión de la sociedad que iníluye y determina gran parte de la conducta de los 

adolescentes. La ulterior aceptación de la identidad está determinada entre individuo y 

medio que en el intento vital que presenta el individuo para identificarse con sus figuras 

parentales y tratar luego de superarlas en la realidad de su existencia el adolescente 

presenta una conducta que es el resultado final de una estabilidad biológica y p~íquica, de 

la urgencia de los dispositivos cambiantes de relación objeta! y de la vitalidad de los 

conflictos inconscientes. Esto últimos están moldeados sobre la sociedad en la que el 

individuo vive. La cultura modifica enormemente las características exteriores del 

proceso aunque la dinámica intrínseca del ser humano siga siendo la misma. 

La separación progresiva de los padres es uno de los duelos fundamentales que tiene que 

elaborar el adolescente. Por lo que una de 'ª' tareas bíL,ica> a la identidad del adolescente 

es la de ir separándose de los padres lo que esta favoreciendo por el determinismo los 

cambios biológicos imponen en este momento cronológico del individuo. La aparición de 

la capacidad efectora de la genitalidad impone la separación de los padres y reactiva los 

aspectos genitales que se habían iniciado con la fase genital previa. 

Las constantes fluctuaciones del humor y del estado de animo de los adolescentes 

acompañándolos un sentimiento básico de ansiedad y depresión. U! cantidad y la calidad 
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<le la elahorndrm <le los duelos <le la adolescencia <leterminanín la mayor o menor 

intensidad de esta expresión y <le eslos sentimienlos. U1 intensidad y frecuencia de los 

procesos <le inlroyección y proyección pueden obligar al adolescente a realizar rápidas 

modificaciones de su estado <le animo ya que se ve de pronto sumergido en las 

<lescspcrnnzas más profundas o cuando elabora o supera los duelos puede proyecmrsc en 

una elación desmedida en muchas ocasiones los cambios de humor son típicos <le la 

adolescencia y es preciso entenderlos. 

Blos ( 1%9), señala que el pasaje a través del periodo adolescente es un lalllo 

desordenado y nunca en una línea direcla y la obtención de las melas en la vida mcnwl 

que caraclerizan las diferentes fases del período de la adolescencia son u menudo 

conlradictorius en su dirección y además cualilalivamenle heterogéneas es decir esta 

progresión, digresión y regresión se alicrnan en evidencia ya que en forma 1ransi1oria 

comprenden meras aoiagónicas enconlrando mecanismos adaplalivos y defensivos 

en1re1ejidos y lu duración de cada una de las fases no pueden fijarse por un liempo 

delerminado o por una referencia a la edad cronológica. Esia elas1icidad del movimiento 

psicológico que subraya la diversidad del período adolescente no se puede dejar de 

enfaiizar, sin embargo exis1e una secuencia ordenada en d desarrollo psicológico y que 

puede describirse en 1érminos <le foses. 

El período de la1encia proporciona al niño los inslrumentos en lérminos de desarrollo del 

yo, que le preparan para enfren1arse al incremenlo de los impulsos de la puber1ud. L:1 

inlerprclación lileraria del lermino período de lalencia que significa que es1os años eslán 

desprovis1os de impulsos sexuales, es decir, de la sexualida<l es la1cn1e, ha sido corregida 
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por la evidencia clínica de los sentimienlOs sexuales expresados en la masturhaciiín en 

actividades voyeuristas en el exhihicionismo y en actividades sadomasoquístas que no 

dejan de existir durante el período de latencia. 

Fenichel (1945), citado en Blos (196'1), se refiere a la fase de latencia a las demandas 

instintivas que no han camhiado mucho, pero el yo sí. La actividad sexual durante este 

período esta relegada al papel de un regulador transitorio de tensiún; esta función estÍI 

superada por la emergencia de una variedad de actividades del yo, suhlimntorios, 

adaptativas y defensivas por nnturalt!za. Este cambio cstu promovi<lo sustundalmcntc por 

el hecho de que las relaciones de objeto se ahandonan y son sustituidas por 

identificaciones. 

La dependencia en el apoyo paterno para los sentimientos de valía y significación son 

remplazados progre;ivamente durante el periodo de latencia por un período de 

autovaloración derivado de Jos logros y del control que ganan la aprobación social y 

objetiva. Los recursos internos del niño se unen a los padres como reguladores de Ja 

estimación propia. 

Borneste!n ( 1951 ), citado en Bias ( 1969), desde su punto de vista menciona que la latencia 

puede ser discreta en términos de "reducción del uso expresivo del cuerpo l·nmo un hJdo, 

aumentando Ja capacidad para expresión verbal independiente de la actividad motora". 

Sharpe (1950), citado en Blos (19"9), menciona que el niño en el período de latencia se 

da cuenta de la vida social y esto es al mismo tiempo que la separación de su pensamiento 

racional y su fantasía con la separaci(Jn de su conducta pública y privada con un sentido 
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muy agudo de diferenciación. En esta diferenciación el nirio valora las ins1itucioncs 

sociales normativas tules como h1 el.Jucación, hi escuela, y el campo e.Je juego por un 

modelo valorativo que promueve una conducta mtis integrada. 

Dios (1969), dice que durante la fase preadolesccn1e un m1111enlo cuanti1a1ivo de la 

presión instiniiva conduce a una (calexia) indiscriminada de Indas sus metas lihidinnles y 

agrcsivt1s tle gratificación que han servido al niño durante los alias tempranos de su vida. 

No ~e puede Uistinguir un ohjcto amoroso nuevo y una meta instintiva nueva. Cualquier 

experiencia puede transformarse en es1ímulo sexual, incluso :1quellos pensamientos y 

fantusfus y actividades que estün desprovistas de connotaciones crótic:1s obvias. Por 

ejemplo, el estímulo al cual el muchacho preadolescenlc reacciona con una erección no 

es específica ni necesariamente un eslfmulo er6iico lo que causa Ja excitación genilal, 

sino que ésw puede ser provocmh1 por mictlo, coraje, o por una cxciuicicín general. 

Gessel (1956) citado en Blos (1969), menciona que los muchachos a Jos 10 años se 

dedican a hacer chisles que eslán relacionados con las nalgas, mas bien con el sexo, 

mienlras que los muchachos prefieren cuentos colorados, especialmcnlc relacionados con 

la eliminlción, también afirma que los muchachos se dan cuenla con mayor claridad de la 

separación entre el sislema de reproducción y Ja eliminación, aunque lodavfa mueslran 

tendencia a confundirlos. 

La curiosidad sexual en los muchachos y las muchachas cambia de Ja anatomía y 

contenido a la función y al proceso. Saben de donde vienen los niños pero la relación con 

su propio cuerpo esta un tanto mistificada. Emre las muchachas la curiosidad maniílcsla 



es remplazada por el cuchicheo y el secreto, compartir un secreto cuyo contenido 

habitualmente de naturaleza sexual permanece como una forma de intimidad y 

conspiración. Esta situación difiere del perfodo de latencia en donde el hecho de poseer 

un secreto como éste (sohre cualquier tópico) es fuente de gusto y excitación. 

La gratificación instintiva hahitualmente se enfrenta a un soperyo reprobatorio. En este 

conílicto el yo recurre a soluciones hien conocidas, defensas, como la represión, la 

formación reactiva y el desplazamiento. Esto permite al niño desarrollar habilidades e 

intereses que son aprobados por sus compaficros e.le juego y además el <lci.licarsc a 

muchas actividades sobre compensatorios en conductas compulsivas y en pensamientos 

obsesivos para aliviar su angustia. Aspectos típicos de esta edad son el interés del 

coleccionismo en timbres, postales, monedas, cajitas de cerillos, en distintos y otros 

objetos que se presentan para tal actividad. 

Una situación nueva para el servicio de la gratificación instintiva que aparece durante la 

preadolescencia es la socialización de la culpa. Este nuevo instrumento para evitar el 

conílicto con el supcryo proviene de la madurez social lograda durante el desarrollo de la 

latencia, el niño utiliza esto para descargar su culpa en el grupo en el líder como 

instigador de actos no permitidos. La socialización de la culpa crea temporalmente 

defensas que son en cierto grado formas de disculpas el fenómeno de compartir o 

proyectar los sentimientos de culpa es una razón para el m1mento de la significación de la 

creación de grupos en este estadfo del desarrollo. 

More, ( 1953) citado en Ulos (1969), manifiesta que el desarrollo psicológico en la 
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preudolescencia es diferente en las muchachas y en los muchachos. Las diferencias entre 

los sexos son muy significativas. La psicología descriptiva ha puesto gran atención a este 

período y ha acumulado gran cantidad de observaciones. 

De hecho el resurgimiento de la pregenitalidad marca la terminación del período de 

latencia para el hombre. En esta época el muchacho muestra un aumento difuso de la 

motilidad (gran inquietud motora) voracidad, actitudes sádicas actividades anales 

(expresadas en placeres coprofísicos, cualquier lenguaje obsceno rechazo por la limpieza, 

una fascinación por los olores y gran habilidad en la producción onomatopéyica Je 

ruidos) y juegos fálim' exhibicionistas. 

Las fantasías de los muchachos preuclolescentes habitualmente están bien protegidas las 

que mencionan con más facilidad son las de pens<imientos sintónicos al yo de 

grandiosidad y de indecencia. 

En el desarrollo femenino normal la fase preudolcscente de la organización de los 

impulsos esta dominada por una defensa en contra de una fuerza regresiva hacia la 

madre preedípica. fata lucha se refleja en dos de los conflictos que surgen es este período 

entre madre e hija. Una progresión hacia la adolescencia propimncntc dicha en la mujer 

está marc<ida por la emergencia de sentimientos edípicos que aparecen primero 

disfrawdos y finalmente son extinguidos por un proceso irrcversihle de desplazamiento. 

Blos ( 1969), menciona que la diferencia durante la adolescencia temprana y la 

adolescencia propiamente dicha ocurre una profunda reorganización de la vida 
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emocional con un cstmlo de caos. La clahoración de defensas características con 

frecuencia extremas y también transitorias mantienen la integridad del yo. Algunas 

maniobras defensivas de la adolescencia prueban tener un valor adaptativo y por 

consecuencia facilitan la integración de inclinaciones realistas, capacidades y ambiciones 

nu hay duda de que el ensamble estable en todas estas tendencias constituye un 

prerequisito para la vida adulta en la sociedad. 

El problema central de la adolescencia temprana y de la adolescencia propiamente dicha 

recae en una serie de predicamentos sobre las relaciones de objeto. La solución de estos 

problemas dependen de las muchas variaciones por la que atraviesan los adolescentes. 

En la adolescencia temprana la maduración puberal normalmente saca al muchacho de 

su preadolesccncia autosuficicnte y defensiva y de la catexis pregeniwl, la muchacha es 

igualmente forzada hacia el desarrollo de su feminidad. Antes de que ella pueda dar este 

paso es necesario que abandone su relación adquirida identidad preadolescente. 

Una forma típica de idealización entre las muchachas es el "flechazo". Esta idealización y 

unión erotizada se extiende tanto a hombres como a mujeres solamente en relación con 

las mujeres aparece en forma no adulterada. Los objetos escogidos tienen cierta similitud 

o son totalmente diferentes de los padres. 

En la adolescencia propiamente tal, la búsqueda de relaciones de objeto asume aspectos 

nuevos diferentes de aquellos que predominan en la fose preadolescente y adolescencia 

temprana. El hallazgo de un ohjeto heterosexual se hace posible por el abandono de las 
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posiciones bisexuales y narcisista lo que carac1eriza el desarrollo psicológico de la 

adolescencia. 

A la adolescencia en si pertenece esta experiencia única, el amor tierno. El amor tierno 

comunmentc precede a la experimentación heterosexual 11ue no dche confundirse con el 

juego sexual mus inocente de c1apas anteriores aunque este juego a veces se extiende a J::i 

adolescencia en si en el esp!ritu competilivo de los muchachos paru la conquista de las 

muchachas y la forma deseada de intimidad f!sica. El acercamien10 ruidoso y voraz de los 

muchachos llega a una cima en C!-ila fase. 

Predomina también la preocupacicín por preservar el objeto de amor y el deseo de 

pertenecerse exclusivamente. La pareja no solo representa una fuete de placer sexual, 

mas bien significa un conglomerado de atributos sagrados y preciosos que llenan al joven 

de admirnción. 

La polaridad de "masculino" y "femenino" recibe su fijación final e irreversible durante 

esta fase de la adolescencia. 

llenedek ( 1959), citado en Blos ( 1969), ha dicho que "la madurez hacia la meta 

reproductiva femenina depende de la idenlificaciírn de desarrollo previo con la madre. Si 

la identificación no está cargada de hostilidad, la joven puede aceptar sus deseos 

heterosexuales sin an>iedad y la maternidad como una meta deseada. Esto a su vez 

determina la reacción de la joven hacia la menstruación". 

El muchacho al sobreponerse a los restos femeninos de su posición edípica negativa se 
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vuelve hacia artificios i,ohrccompcnsatorins 4uc le hacen aparecer belfgeramcnte 

afirmativo de sus poderes y prerrogativas masculinas. Uniéndose a grupos masculinos o 

se afilia a pandillas, (callejeras, emilares, de la haja o alta sociedad), que permiten que 

sus tendencias inhibidas en busca de la mujer encuentren un escape y al mismo tiempo 

inician al adolescente en un códice colectivo de virilidad. 

La sumisión sin reservas u las presiones sociales que fucrz.1n al individuo a actuar en 

cierta forma a pe.<ar de la capacidad interna correspondiente para integrar la experiencia 

a la continuidad el yo. comunmente produce un estado de confusión interna. Como 

resultado se nrnnifiesta cllnicamente la ruptura de las funciones del yo, esto se presenta 

en las fallas típicas del adolescente para sobrellevar las demandas normativas de su vida, 

tales como el estudio, cumplir con un horario, autoorientarsc para el futuro, juzgar las 

consecuencias de la acción. Estos estudos de confusión y colapso indican frecuentemenk 

un esfuerzo patoni'imico para evadir los procesos de tra11'fnrmación internos de la 

adolescencia en si por medio del comportamiento que simule sus logros. Este intento es 

universal y generalmente pasajero. La tendencia a preservar los privilegios de la infancia 

y a gozar simultáneamente de los prerrogativas de la madurez es casi un sinónimo de la 

adolescencia misma. Todo adolescente tiene que atravesar por esta paradoja, aquellos 

que se hallan fijados en esta etapa tienen un desenvolvimiento desviado. 

Varios mecanismos de defensa son fácilmente reconocibles en el uniformiso talos como 

la identificacitín, la negación y el aislamiento también tienen una calidad contraf(Jhica 

que aparece como una husca de peligro con la predicción triunfante. INo tiene la menor 

importancia! Esta defensa parece ser responsable de la reacción de jóvenes visitantes 
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norteamericanos adquieren la impresión de que es altamente regulado en sus formas 

sociales por una conducta obligatoria y sigue el código del grupo adolescente por un 

tiempo excepcionalmente largo. el uniformismo es condicionado por una importancia 

valida que se mude.Ja de este modo. 

Las diferencias im.lividuales y Ja buena disposición emocional son en gran parte ignoradas 

en la carrera hacia la autoafirmación e igualmente dan la falsa impresión de una madurez 

temprana. Esta carrera hacia el comportamiento precoz estandarizado hace corto circuito 

con la diferenciación e individualidad y prepara asf el terreno para los problemas de 

identidad. 

Freud, A. (1958) citado en Bias (1969), menciona que el adolescente mas moderado 

conserva adhesión al código moral, mientras sea el que el mismo escoge y hace. Los 

viejos odres se llenan con vino nuevo. 

Las normas de conducta que son escogidas por él mismo significan alejamiento de la 

disciplina de los padres pero de todos modos preservan la modalidad de disciplina en las 

innovaciones frecuentemente revolucionaria en la moralidad y en la ética. 

Blos (1969) menciona que el adolescente comienza a considerarse igual a los adultos y a 

juzgarlos "comienza a pensar en el futuro, en su trabajo presente y futuro en la sociedad". 

El adolescente difiere del niño, sobre todo en que piensa más allá del presente, se conffa 

a las posibilidades. 

El adolescente es el individuo que empieza a construir "sistemas" o "teorías" en el sentido 
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mas amplio de la palabra, en contraste el adolescente es capaz de analizar su propio 

pensamiento y construir teorías. Esto corresponde a la formulación de que el 

pensamiento, como acción de juicio, se convierte en la adolescencia en un modo de trato 

con la interacción entre el individuo y su medio ambiente, el presente y el futuro. 

Adolescencia tardía es primordialmente una fose de consolidación, refiriéndose Blo> a 

ésta como un punto de cambio decisivo y por consecuencia es un tiempo de crisis que 

frecuentemente somete a esfuerzos decisivos la capacidad integrativa del individuo y 

resulta en frac:isos de adaptación, deformaciones, yoicas, maniobras defensivas y 

psicopatologfa severa. 
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1.4 INVESTIGACIONES QUE SE HAN REALIZADO EN 
ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SOBRE EL INVENTARIO 

MULTIFASICO DE LA PERSONALIDAD (M.M.P.1.) 

El inventario muhifásico de la personalidad (M.M.P.1.) debe ser turnado, dentro de la 

balería de pruebas psicológicas, como el instrumento au1odescrip1ivo mas valioso con que 

se cuenta. Esto se fundamenta en las características de la prueba, ya que al dar respuesta 

a 566 reactivos, un individuo se describe a sí mismo en una situación controlada. Además 

tales respuestas pueden compararse con la media estadística y con la desviación estándar 

del grupo al que pertenece el individuo. 

Eso da lugar a que la prueba adquiera importantes características psicométricas que la 

hacen uno de los instrumentos mas firmes, dentro del conjunto de técnicas que evalúan la 

personalidad. Por otra parte, la posibilidad del sujeto de describirse a si mismo, permite 

que lo haga manifestando algunos elementos inconscientes que le dan al instrumento un 

importante linte proyectivo. Cuya Interpretación se puede ajustar a la u1ili1.ación que el 

psicólogo quiera hacer de ella, en relación con las metas hacia las que se deben enfocar 

los resultados, desde aspectos 101almenle cuantitativos, hasta algunos ra1gos finos de la 

organización psicodinámica de la personalidad. 

Es conveniente recordar que el MMPI, ofrece bastantes ventajas en su forma de 

aplicación, ya que puede autoaplicarsc o aplicarse en forma colectiva, con la posibilidad 

de ser contestado simuháneamenle por un gran número de personas, con un mínimo de 

información en las instrucciones y de personal especializado. 
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La culificución de las respuestas 1ambién se facili1a mediante la u1ilización de 

computudoras que incluso permilcn una forma básica de inlerprelación, a parlir de las 

cuales se pueden complclar el informe con caracterísiicas de la personalidad del sujelo 

mas compleias. O milizar la forma manual y los proiocolos. 

La prueba en si consia de !res escalas de validez y diez escalas clínicas.: 

la Esca/u "No puedo decir". Es el número 101al de reaclivos en el MMPI. Omitidos o 

contestados verdadero o falso. 

La Esca/u L. Originalmenle llamada escala de la menlira, se diseñó para de1eclar intenlO 

ingenuo y no sofis1icado de presentarse así mismo y muy favorable, es decir, cubren 

situaciones de la vida diaria de la persona para admilir incluso una dehilidad menor en su 

carácler o personalidad. 

la Escala F. Fue diseñada para detectar sujetos que responden a la prueba en forma 

diícrenle de como lo intentan los propios aulores. Cuesiiona qué innio entiende el sujelo 

las inslrucciones de la prueba. 

la Esca/u K. Fue cons1ruida para identificar a los sujetos defensivos cllnicamenle. Una 

puntuación K elevada indica defensa. Llevando a cuestionar las respueslas del sujclo a las 

demás frases, los items de es1a escala fueron seleccionados empiricamente comparando 

las respuestas de un grupo de pacientes cllnicamenle desviados, pero que prouucían 

calificaciones normales en las escalas clínicas con un grupo normal 11ue no presemaha 

indicios de psicopatologla 
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La Escala K fue posteriormente usada para desarrollar un factor de corrección en algunas 

escalas para reflejar con mas certeza la conducta de las personas. Algunas escalas no se 

corrigen, pues se consideró que predicen con certeza la condición clfnica de Ja persona. 

La Escala (HS) lfipocondriasi•. Consta de 33 reactivos; es la primera escala de Ju triada 

neurótica, y mide características de la personalidad relacionadas con un patrón neurótico. 

La Escala (D) Depresión. Es la segunda escala de Ja triada neurótica y consta de 60 

reactivos; mide el grado de depresión 

La Escala (HI) Histeria. Es la tercera de la triada neurótica y consta de 60 reJctivos, 

muestra los mecanismos de defensa de tipo neurótico. 

La &cala ( DP) Desviación Psicopática. Consta de 50 reactivos e identifica a sujetos 

amorales y asociales. 

La &cala (MF) Masculino Femenino. Consta de 60 frases explorando las actitudes e 

intereses de un sexo u otro. 

IA &cala (PA) Paranoia. Tiene 40 reactivos y evalúa el patrón clínico de la paranoia. 

IA &cala (PT) Psicaste11ia. Es la segunda escala de la tetrada psicótica y esta compuesta 

por 48 reactivos, mide caracterfsticas fóbicas y obsesivo-compulsivo. 

IA &cala (ES) Esquizofrenia. Consta de 78 reactivos y es la tercern ele Ja letrada 

psicótica. 
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La Escala (MA) llipoma11ía. Es Ja cuarta de Ja letrada psicótica y consta de 46 reactivos, y 

trata de identificar el efecto maniaco. 

La Escala (SI) Introversión Social. Esta formada por 70 reactivos y detecta Ja conduela 

hacia Ja introversión o extroversión social. 

Estalló y Fons, (1988), realizaron un estudio acerca de Ja escala de esquizofrenia del 

MMPI en adolescentes normales, ya que es clásica la tendencia entre Ja población joven; 

presentar perfiles elevados en el MMPI, en dicha escala, aon en ausencia de 

sintomatologfa que los justifique, concluyendo que las puntuaciones TIO son indicativas 

de dificultades de relación social. 

Los trabajos de Butcher, (1979), y de Colligan, Obsvorne, Swenson y Offord (1984), han 

llevado a concluir que cabe aceptar una modificación en los patrones de respuesta en Jm 

sujetos normales al MMPI; ya que Ja elevación tanto para hombres como para mujeres 

tiene significación estadística y clínica y sugiere un incremento de estrés físico y 

psicológico vinculado a cambio de costumbres sociales más que a problemas de salud 

mental. 

La tendencia a la elevación del perfil es especialmente manifiesta cuando se Je aplica el 

MMPI a población adolescente o joven. siendo las escalas ma' significativas, depresión, 

psicastenia, esquizofrenia, hipomanfa, se obrervaron elevaciones en poblaciones jóvenes de T 

40 respecto a los adultos (con factor K agregado); sin que tales elevaciones renejaran alguna 

alteración o desajuste psicológico que resultara característico en los jóvenes. 
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También la elevación presentaron diferencias en función del sexo ya que se encontró que 

las mujeres adolescentes obtuvieron puntuaciones cercanas al T 60 en las escalas de 

conductas infrecuentes, desviación psicopática, psicastenia, esquizofrenia e hiponrnnfa 

mientras que en los varones tan solo contestaron elevaciones para las escalas de 

esquizofrenia e hipomanfa y sus puntuaciones fueron de T 70. 

Los resultados se enfocaron hacia las evidentes preocupaciones sexuales de los jóvenes, a 

lo' ¡noblemas de establecimiento de relaciones personales solidas, a dificultades de 

control cognitivo (atención, concentraciún y dominio sobre su pensamiento) a~( como de 

control emocional, eslO en funciún de los datos búsicos de las elevaciones de lu escala de 

esquizofrenia en udolesccntcsjóvcnes normales. 

El objetivo de la investigación realizada en 1990 por Munlezy Zaratello fue determinar si 

algunos perfiles característicos que se han asociado con entidades clínicas del MMPI, 

conservaron sus medidas de dispersión (desviación estándar y varianza) de las escalas y 

código, cuando son calificadas de acuerdo a las normas T del MMPl-2 

Para tal fin se eligieron treinta y cuatro perfiles porque representan los sistemus 

actuariales mas extensos, específicos y detallados que se tienen del MMPI utilizando 

puntuaciones T lineal, estos perfiles fueron calificados utilizando las puntuaciones T 

uniformes que va el MMPl-2 y las nuevas normas para ajustarlo a la población de Estados 

Unidos. 

Al modificar los pontajes del MMPI a MMPl-2 las medius sufrieron una baja, la cuul fue 
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mas determinate en los hombres; la dispersión de puntajes disminuyó en los hombres y 

aumentó en las mujeres, sin embargo la configuración del perfil se mantuvo similar en el 

MMPI y en el MMPl-2, los hallazgos sugieren que con el MMPI-2 se pueden encontrar 

correlatos clínicos muy similares a los del MMPI. 

Arches, Gordon y Kirchner (1987), estudiaron algunos patrones de respuesta del MMPI, 

en adolescentes; con cinco patrones de respuesta: 

Todo falso; Todo verdadero; al azar; falso-bueno (trarando de ocultar psicopatología) y 

falso malo (tratando de exagerar psicopatología). 

Los tres primeros patrones fueron tomados de archivo al azar (Todo falso, todo 

verdadero, al azar). Para los dos últimos (falso-bueno, falso-malo) se les dijo a los sujetos 

que trataran de fingir las respuestas. 

Los resultados obtenidos fueron: 

'Todo verdadero", presentó elevación exagerando en F(validez) y L(mentira) puntajes 

bajos y K(corrección) encontrando elevación en las siguientes escalas: paranoia, 

psicastenia, hipomanra, introversión social. 

En las respuestas 'todo falso" hubo elevaciones en las escalas F y la triada neurótica que 

comprendían las escalas: hipocondriasis, depresión, histeria. 

Con respecto a la respuesta "al azar" se encontró elevaciones extremas en la escala F, y 
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moderado en hipocomlri:tsis, t.Jcprcsión, histcriu y esquizofrenia. 

Ln elevnción que presenla la escala F, se da en sujetos que intentan exagerar patología a 

excepción de las escalas clínicas (Masculino-Femenino e Introversión Social). 

En donde los adolescentes son capaces de aparecer normales, ya que tienen la habilidad 

para disimular normalidad y éste se puede comportar con estabilidad psicológica. 

Torgrim ( 1979). En una prueba del análisis del componente principal de una orientación 

a futuro reveló 4 factores: Interés, Anticipación, Ocupación y Rapidez; se aplicó a 515 

estudiantes Noruegos de 6' grado, los resultados indicaron que: a} que los nifios tuvieron 

puntajes mas altos en Orientación a futuro, anticipación y ocupaciones; b) los sujetos 

tuvieron puntuaciones más nltas en uproxinrnción orientada que en evitación orientada 

sobre la Orientación a futuro y sus suhdimensiones; c) los sujetos c<'n habilidad elevada 

calificaron mas alto que los sujetos con m:ís habilidad media o baja en rapidez, sin 

embargo, la ocurrencia de efectos de interacción comprendiendo el sexo del sujeto, 

habilidad y demora de la gratificnción indicando una relaci<m compleja en las diferemcs 

dimensiones de la Orientación a futuro de los sujetos. 

El sentido del tiempo se encuentra entre las proposiciones humanas. Esta capacidad es 

inevitablemente aprendida y activada por condiciones externas en cualquier ambiente, ya 

que la conducta actual es el resultado de experiencias pasadas o futuras intenciones. 

Según Dooh (1963) citado en Torgrim ( 1979), rncnciooa que las personas cst¡ín 

orientadas hacia el pasado, el presente y el futuro, sin emhargo, el significado, 
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manifestación y énfasis sohre las 3 uricn1acioncs difieren de cultura a cultura y 

probablemente en los factores que determinan las diferencias individuales en estas 

orientaciones. 

La perspectiva temporal se desarrolla paulalinamcntc a In largo de la niñez. La condición 

de las uctividades relacionadas con las necesid:ides de satisfacción implico un tipo <le 

adaptación al ritmo de las situaciones satisfactnrias las cuales indican la primer 

experiencia de un<.1 seriación temporal. 

Nuttin (1%3), citado en Torgrim (llJ71J) señala la imporlancia de la situación de 

necesidad del organismo como la base de la dimensión de tiempo fu1uro en la conducta. 

La experiencia de ncce;idad implica una relación dinámica hacia algo ausente. Esto 

significa que el organismo esla vagamente orientado hacia el objeto que él necesita. 

La mayor estructuración del futuro es debida a funciones cognitivas más elaboradas, la 

c.,tensión de una perspectiva futura más profunda es debida al hecho de que las 

necesidades de desarrollo en el hombre en muchas estructuras de significado final, las 

cuales constituyen planes y proyecto' a largo plazo. As! la perspectiva futura en el 

hombre esta relacionada con la elaboración cogniliva de las necesidades en planes, 

intenciones y tareas que tienen una estructura temporal m¡is o menos elaborada. 

Estos deseos cognitivos se desarrollan de necesidades no satisfechas, pero no se 

desarrollan a no ser que nosotros nos hagamos conscientes del hecho de que ellos pueden 

ser alcanzados mediante nuestra actividad. En otras palabras al aprender a soportar la 



demora o espera el individuo se !mee consciente <lel intervalo que lo separn del evento de 

espera y por lo tanto él da gradualmente forma a anticipaciones mas conceptualizadas 

donde se observa una distinción entre la falta de presente y la gratificación futura, con 

base en lo anterior es posible distinguir por lo menos enlre tres factores individuales 

fundamentales, los cuales iníluyen eu el desarrollo de una orientación de tiempo futuro 

de un individuo. L.0< motivos que dan al inicio de la Orientación a futuro, la demora de Ju 

gratificación, la necesidad de aprender a controlar lus relaciones e inhibir impulsos y la 

habilidad de usar símbolos para conccptualizar el futuro que han sido revelados por las 

investigaciones empíricas considcrún<lolas relaciones entre estos factores y la orientaci6n 

a futuro. 

Ya que el inicio de la Orientación a futuro es inherente al sistema de necesidades y 

motivos del sujl!to, se deriva que si l!spcra que la fuerza de los motivos esté rclaciona<lu 

positivamente con la fuerza de la Orientación a futuro de acuerdo a la teoría de la 

motivación de logro, ya que todos los individuos tienen tanto un motivo de la 

aproximación al éxito como un motivo para evitar el fracaso, pero las fuerzas de los 

motivos difieren de un individuo a otro. 

Estos motivos están definidos como capacidades para an1icipar, planear o miedo 

respectivamente a la situación de logro. Esta implica que los motivos, en cieno grado, 

están dirigidos hacia eventos o actividades de logro futuro aunque estos eventos futuros 

podrían ser más o menos importantes como melas de logro personal para los individuos. 

De acuerdo a lo anterior se espera que los sujetos con motivos elevados tengan una 

orientación a futuro más alta que los sujetos con bajos motivos, como se espera que el 
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motivo para cvirnr el fracaso cst;J negativamente rclacionm.Jo con !;1 Orient11ción a futuro 

ya que un sujeto con motivos altos anticipa mas efectos negativos respecto t1I futuro que 

el sujeto con motivos hajos y además evita el desarrollo de una Orientación a fu1uro 

elcva<la. Ctwnc.lo los motivos son considerados en combinación, Jos individuos en quienes 

el motivo ¡rnsn la aproximariém al éxito es relativamente más fuerlc que el motivo parn 

eviwr el fracaso, Jos individuos o resultados a la aproximación se e~pcraría que tuviernn 

una más alta orientación a futuro que aquellos con una constelación opuesta de motivo. 

Sin embargo, una investigación reciente reveló una relación no signific:itiva entre Jos 

motivos de logro, un simple cueMionario que intemaha medir ll.1 Orientación a futuro, con 

este cuestionario ninguno de Jos reactivos esrnha relacionado con las metas de logro a 

futuro, sino al tiempo a futuro; con hase en Jo anterior podría esperarse una relación más 

fuerte entre Jos motivos de Orientación a futuro cuando la medida de Orientación a 

tiempo futuro esta relacionada con metas de logro especifica; que cuando está 

relacionada con tiempo futuro en general, ya que los motivos son m{1s activatlos en la 

forma anterior que en el último caso. 

La Orientación a tiempo futuro y Ja habilidad. Se ha señalado que la hahilidad para 

conceptual izar el futuro es un componente negativo en el desarrollo de Ja Orientación a 

tiempo futuro, <.le ncucrdo a esto, se puede esperar que se e.le una rch1d6n positiva c111rc 

la Orientución de tiempo futuro y lu hahilidad intelectual. 

Lessing (1988), citado en Torgrim (1979), por su parte reportan diferencias en los sexos, 

estos ohservados en una perspectiva de tiempo futuro, estas diferencias se presentan mas 

en Jos humores que en las mujeres, miemrns que Coite y Klinerberg (1970), mencionan 
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que existe m(L, realismo en las mujeres que en los hombres. aceptando ambos 

descubrimientos sugieren que los adolescentes, comparados a los niños mas jóvenes 

demuestrun gran profundidad y aumento en la perspectiva temporal, proyectando 

diferencias y descripción de futurus aspiraciones como mas planeamiento, organización y 

realismo. 

Siegman (1970), citado en Torgrim (1979), encontró que una correlación no significativa 

entre la perspectiva de tiempo futuro y la inteligencia del individuo y esto estuvo 

relacionado con los hallazgos previos que revelan la no relaciún entre la inteligencia y la 

Orientación a tiempo futuro. Por su parte Siegman también reveló una correlación 

positiva significativa entre la perspectiva de tiempo futuro y una prueba de abstracción 

con la inteligencia como una covarianza. 

Lessing (1986), citado en Torgrim (1979), manifiesta que los muchachos tuvieron una 

perspectiva del tiempo futuro más larga que las niñas en pruebas que se suponían medían 

una perspectiva en años. En el mismo estudio no se encontraron diferencias significativas 

respecto al sexo ni en la cantidad de la perspectiva usada a corlo plazo, mostrando una 

relación de cero con el sexo mientras una relación baja ha sido revelada para la extensión 

de tiempo futuro má> alto en las mujeres indicando que los hombres conceptualizan un 

futuro a más largo plazo que las mujeres. 

De acuerdo a Bronderburg ( 1970), citado en Torgrim ( 1979) en donde menciona que las 

diferencias entre hombres y mujeres en la extensión de tiempo futuro podría estar ligada 

a una Teoría del aprendizaje social, lo que sugiere que los hombres podrían ser 
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estimulados a establecer metas hacia el futuro a diferencia de las mujeres. Basándose en 

los resultados de Horner ( 1979), citado en Torgrim ( 1979), se considera un alto temor al 

éxito en las mujeres que en los hombres. Indicando los resultados l¡ue las mujeres 

estudiantes expresaron una acti!lld significativamente más positiva hacia el futuro que los 

estudiantes masculinos. 

La Orientución de tiempo futuro es un concepto muhidimensium1l1 su procedimiento 

acerca del cuestionario aplicado anteriormente con sujetos investigados por Torgrim en 

(1979) son: 

El motivo de logro se calculó mediante la escala de motivos de logro. U! habilidad se 

midió mediante un grupo de pruebas de solución de problemas. Espera de gratificación, 

Orientación a tiempo futuro, desarrollándose un cuestionario pllra medir oricnt:ici<ln a 

tiempo futuro, fueron diseñados para detectar el grado de interés general, compromiso e 

interés por el futuro. Este cuestionario fue estructurado para el inventario de la 

perspectiva de tiempo. 

La ampliación de la escala de Orientación a tiempo futuro fue la siguiente: 

1.- Parece que yo siempre hago cosas en el último momento. 

2.- Yo he estado pensando mucho respecto a lo que voy a hacer en el futuro. 

3.- Me resulta difícil conseguir que las cosas se hagan sin una fecha límite. 
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4.- Necesito sentirme presionado antes de que yo pueda realmente actuar. 

5.- Medio año me parece a mí un tiempo largo. 

6.- Yo pienso acerca del futuro sólo como período corto. 

7.- Yo estoy muy preocupado acerca de cómo me siento ahora. 

8.- Yo no me preocupo mucho por las cosas que puedo adelantar. 

9.- Realmente no hay que preocuparse por el futuro, ya que lo que será ,será. 

10.· Yo reflejo un gran contacto con el futuro y siento que éste se acerca rápUamente. 

11.· Con frecuencia siento que el día nunca termina. 

12.- Frecuentemente me encuentro formas para matar el tiempo. 

13.- El futuro parece muy incierto y vago para mi. 

14.- Por lo general yo siento que el tiempo pasa muy rápido. 

Es evidente, de los resultados que el sexo y los motivos de logro del sujeto jugaron 

papeles importantes en la Orientación a futuro de los alumnos. Las niñas en la teoría 

considerada anteriormente, podría haberse esperado una tendencia opuesta o 

contraria. Sin embargo, esta no es la primera vez que las diferencias sexuales causan 
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problemas en las inves1igaciones psicológicas, quizá una importante diferencia sexual fue 

observada en In anterior, la más aha sensibilidad frecuentcmcnle enconlrada en1rc 

las niñas en comparnción con los niños probablemente no es innata, sino fuenemente 

reforzada mediante el proceso de socialización. 

Esta mayor ~ensihilid:u.J en niñas puede favorecer en una mujer su conciencia, ha que los 

estímulos aun no prcsenlcs, y además forma las foses para una mayor capacidad, 

especialmenle para anlicipar el tiempo futuro entre los niños que en1re las niñas, lo cual 

fue enconlradu en este es1udio. 
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INVESTIGACIONES QUE SE HAN REALIZADO EN ESTUDIANTES 
DE NIVEL MEDIO, SOBRE 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

La educación tiene como objetivo ayudar al individuo a lograr una vida más efectiva, 

armoniosa y plena, a través del perfeccionamiento intencional de sus facultades 

especificas. 

La educación como proceso de perfeccionamiento de la persona, ocupa un lugar 

importante dentro de la sociedad, ya sea como determinante de esta última o viceversa. 

Garrido, ( 1985). 

Estando la educación en función de la vidn misma, eMá, por lo tanto íntimamente ligada a 

los fenómenos sociales, ya que d individuo sujeto y objeto de la educación, forma parte 

de la sociedad, como miembro de su familia, de su grupo de pares o de la comunidad. La 

educación es un agente de estabilidad social, ya que al difundir en las nnevas 

generaciones las mismas ideas y actitudes que aceptaron lus generaciones anteriores, 

contribuyen a formar grupos homogéneos en sus deseos y aficiones, lo que es tanto como 

afianzar la permanencia de ciertas características sociales. 

La educación, es en ocasiones vehículo de nuevas ideas, susceptible de transformar la 

füonomfa social de un pueblo, y en este sentido se presenta como agente de cambio. 

Garrido ( 1985). 

El hombre tiene que vivir necesariamente formando parte de determinados grupos 
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sociales, quedarfa incompleta Ja educación, si entre sus fines no se encuentru el de la 

preparación del individuo para su vida social; esios fines sociales no implican 

simplemente una modificación superficial del hombre, que se puede traducir en 

determinadas normas de conduela externa. 

Ahora bien, el rendimiento académico entendido como: Un proceso mediante el cual se 

valoran sobre bases objetivas, válidas y confiables, los cambios de conducta observados en 

los estudiantes durante y al final del proceso de aprendizaje, en base a una pondenición 

del nivel de desempeño en el cumplimiento de "ctividadcs ac:1démicas, como expresicín 

del grado de adquisición de Jos objetivos educativos. 

Los instrumentos de medición de Ja conducta en Jos que se incluyen test, pruehas 

pedagógicas, exámenes, constituyen los métodos mñs efectivos para obtener inform;1cicín 

acerca del desempeño del estudiante. Estos instrumentos se aplican al inicio, durunte y al 

final del proceso de aprendizaje, con el propósito de que Jos estudiantes demuestren fü 

competencia en el desempeño de determinada actividad académica. 

La evaluación tiene como objetivo, representar la conduela que el alumno dehe exprcs"r 

pura demostrar su progreso escolar, y académicamente, debe ser Ja expresión de dominio 

que tienen Jos estudiantes sobre los contenidos u objetivos educativos involucrados en 

una prueba. Estas conductas pueden ser del dominio cognoscitivo, afectivo o psicomo!Clr. 

Han surgido dos enfoques teóricos para valorar este desempeño: 

a) ENFOQUE DE MEDIDA REFERIDO A NORMAS .• Mediante el cual, la 
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puntuación que se le asigna a un alumno en una prueha, se interpreta 

relacionándola con las puntuaciones obtenidas por los otros alumnos que presentan 

la misma prueba, por Jo qu~ se les denominan métodos relativos de calificación. 

b) ENFOQUE DE MEDIDA REFERIDO A CRITERIOS.- En el que se hace una 

consideración individualiwda de la puntuación obtenida por el alumno, inde

pendientemente de las puntuaciones obtenidas por el resto del grupo al cual per

tenece, esta consideración se basa en un nivel de rendimiento previamente es

tablecido parn la prueba en función de los ohjetivos involucrados en ella, y se 

denominan métodos absolutos de calificación. 

Uno de los foctores que principalmente iníluyen es el promedio en sus ciclos anteriores, 

que lleva a los jóvenes a ponerse en posición que los competen a seguir siendo 

estudiantes "buenos y reprobados y en última instancia, desertores. 

Touron ( 1985), menciona que entre los factores existentes en diversas investigaciones 

para la predicción del rendimiento académico, están los rendimientos escolares previos, 

que se refieren a un conjunto de variables de resultados académicos del estudiante en el 

pasado inmediato. Encontrándose también test utilizados en el examen de admisión, que 

pretenden valorar los conocimientos y las habilidades intelectuales del estudiante así 

como el de variables actitudinales. 

Las variables relativas al rendimiento escolar previo al ingreso son los mejores 

predictorcs que husta el momento se han cmplcudo, pero lu utilización de este dehe ser 
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ca~losa, y;i que no se conoce su fiahilidad. Aunque sistemáticamente, el rendimiento 

préYio, aparece cúmo el mejor predictor del rendimiento futuro. 

Por otro lado se reportan los intereses profesionales que pueden ser medidos por el 

registro de preferencias de Kuder, permitiendo elahorar un perfil vocacional 

estudiándolo en relación con el rendimiento escolar. 

Y el auto concepto que el alumno tiene de si mismo respecto a su trabajo es de menor 

poder predictivo. El poder será predecir el rendimiento esperado del estudiante, esto 

representa estimar dentro de un contexto determinado el resultado será en función de sus 

carnclerísticas personales. 

Considerando que la eficiencia o deficiencia del rendimiento escolar de los estudiantes es 

dependiente, entre otros factores, de las características y problemáticas de la 

personalidad se describen investigaciones realizadas cnn el MMPI u otros instrumentos 

psicológicos. 

Mei-ha y Mihaly (1991), examinaron con su investigación la relación entre personalidad, 

la experiencia mientras se estudia el desempeño académico en un estudio longitudinal 

con 170 estudiantes brillantes, se les pidió llenaran un formato de investigación de 

personalidad (P.R.F.) que mide 20 necesidades manifiestas, delinidas por Murray, de 352 

preguntas. Conformando 20 escalas de personalidad y 2 de validez. Para identificar los 

rasgos preponderantes que se asocian a la excelencia escol6r, las escalas fueron 

analizadas por factor, un ejemplo de ellos fue la motivación a logro, control de impulsos, 
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tolerancin, etc. y que tuvo una nlta correlación con el desempe1io escolar. Uis cinco 

variables cxperienciales fueron motivación, intrínseca facilidad, satisfacción hacia el 

<lesempeño. concentracicín y au1oconciencia. Se eligieron estas variahlcs pensando en que 

podrían tener unn relación cercana con el logro escolar. 

Los resultuúos mostraron que, controlando la habilidad, la orientación hacia el trabajo, el 

factor P.R.F. fue un mejor predictor úe calificación que la experiencia. s.in embargo, la 

variable experiencia!, la motivación intrínseca mientras se estudia, se relacionó con el 

nivel úe dificultad de los cursos que los estudiantes tomaron durante los cuatro años de la 

escuela. Los resultados apoyan la idea úc que hay dos tipos de motivación en el logro 

escolar, una dirigida hacia metas a largo plazo y otras dirigidas hacia la experiencia. 

Por otro lado Cárdenas ( 1987), investigó la relación que existe entre el logro académico y 

el promedio semestral de adolescentes entre 15 y 20 años de eúad, de ambos sexos, para 

lo cual utilizó la escala adicional de logro académico (Ac) del MMPI. 

Ui muestra estuvo formada por 90 estudiantes que asisten al Centro de Es!udios 

Tecnológicos, Industrial y de Servicios Nº 54 de la Ciuúad de México. 

Se encontrú que no existe relación entre la escala de logro académico (Ac) y el 

rendimiento escolar. Ya que la escala evali1a característic"s de personalidad que 

predisponen al bajo o alto logro, independientemente de su capacidad intelectual. 

Sin embargo, reportó que las característicns encontradas fueron: una fuerte tensión 

interna, necesid;1d de ayuda, apatía (falta de motivación), elevado gasto de energía con 
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logros reducidos, indecisión sobre sus metns y logros, dificultad para concentrarse y 

pasividad. 

Se puede apreciar que lo anterior, se enmarca dentro de las características asociadas al 

bajo logro, siendo estas: diferencias de personalidad, indecisión acerca de sus mcl:L' y 

carreras profesion:iles; inmadurez general; falla de tensión emocional. 

Se puede decir que ambos extremos, tanto la falla de tensión emocional como la fuerte 

tensión emocional interna son prcdictores de b:1jo logro académico. Sí se encontraron 

diferencia.' entre los sexos; siendo mayor para las mujeres. Entre los faclllres asociados al 

buen logro académico lo más sobresaliente es la capacidad de autocrílica. En los 

hombres, las esca las más elevada.' son 'ª' escalas de psicaslenia, desviación psicopática y 

manía, como características que presagian hajo logro académico. 

Por el constante enfrentamiento a situaciones frustrantes de Ja realidad hay una 

propensión a fantasear exageradamente, Jo cual pudo verse por Ja elevación de Ja escala 

8, en general. La segunda escala más alta fue la escala F de validez, que manifiesta una 

fuerte tensión interna, tendencia a exagerar Ja propia problemática asociada a la 

sensación de impotencia, demandan demasiada ayuda. 

La escala de manía indica posición de gran energía p:tra realizar bastantes actividades 

pero con una falta de organización de las mbma.,, 

Los logros son muy reducidos. Los sujetos reflexiunan poco sobre lo que van a 

emprender, denotando incapacidad de anticipación y plancacilin. 

56 



Lavin ( 1984), realiza un estudio sobre locus de control y rendimiento escolar en 

adolescentes. Su muestra estuvo constituida por 100 sujetos, de nivel medio del sexo 

femenino y una edad que íluctuaba de entre 15 y 20 años. 

Tomando en cuenta la entrevista de inscripción al instituto (Guadalupano de México). En 

donde se realiza un estudio socio· económico a los alumnos. 

Afirmando que una orienwclón interna o internalidad esta asociada con el éxito 

ucadémico. Entendiendo por rendimiento académico la cantidad de aciertos que se 

logran ni resolver una prueba de 40 reactivos de opción múltiple y por locus de control, el 

resultado de un proceso de aprendizaje de relación causal entre el comportamiento y un 

reforzamiento que recibe un sujeto a lo largo de su vida. 

En cuanto al tiempo dedicado al aprendizaje escolar Wolf, J. ( 1983) menciona que las 

puntuaciones en test estandmizados y medidas de rendimiento académico en secundaria 

es el más eficiente predictor. Sin embargo al llagar a la Universidad éste predictor 

cambia, esto pudiera ser debido a la homogeneidad intelectual de los estudiante> en 

cuanto a su inteligencia y rendimiento académico. 

Johnson ( 1973) citado en Gonzálcz G. (1Q85). La predicción escolar posibilita una acción 

educativa orientada a prevenir rendimientos inadecuados. Resumiendo las variables 

predictoras como es la inteligencia, son significativas mas no excesivamente altas, las de 

personalidad han resultado significativas pero bajas. En cambio, el rendimiento previo 

obtenido en niveles anteriores arroja mayor poder predictivo. 
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INVESTIGACIONES QUE SE HAN REALIZADO EN ESTUDIANTES 
DE NIVEL MEDIO, SOBRE ORIENTACION A FUTURO 

A partir del trabajo de Me Clelland, Atkinson, Clark (1953), citado en Espinosa (1989), 

quienes proponen una teoría e.Je Motivaci6n t..!c logro. E!-.tc constructo lo conccptualizan 

como una disposición relativamente cstahlc p::mi esforzarse por el éxito en cu:ilquier 

situación donde se aplique un estándar de excelencia. Para estos autores el "Motivo" 

representa una tendencia aprendida que energiza y dirige la conUucta hacia metas 

especificas. 

Raynur, ( 1964 ), manifiesta que la reciente teoría de la motivación de logro esta 

relacionada con los efectos de la Orientación Futura sobre la motivación de las 

actividades inmediatas. 

Raynor y Rubin, (1971), proponen contemplar en el modelo, el impacto del tiempo 

(metas futuras) sobre la conducta de logro y para ello propuso el concepto "Motivación 

Contingente". Raynor señala que la Motivación Contingente se estimula cuando el 

individuo siente, por un ladn, que el éxito inmediato es necesario para garantizar el logro 

de éxito futuro y, por otro lado, que fracasos inmediatos significan fracasos futuros, 

garantizando con ello la perdida de toda oportunidad para recobrar el camino del éxito. 

La situación inversa la define como 11incontingente''. si l:.1 ohtenci6n de ~xitos inmediatos 

no influyen en la oportunidad para alcanzar logros futuros y tampoco, los fracasos 

inmediatos influyen en futuros fracasos, se supone 11ue las personas evalúan sus 

situaciones de logro en términos de ambas posibilidades. 
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Por su parte, Raynor y Atkinson (1 1174), citmlo en Espinosa (1989), realizan un modelo en 

el cual plantean que In conducta de logro es el resultado de sumar algebraicamente la 

tendencia para realizar actividades orientadas al logro y la tendencia para evitar la 

realización de tareas que pudieran culminar en el frac:iso. Amh:is tendencias las definen 

en función de tres variables. 

Para la primera tendencia, actividades orientadas al logro se considera: 

1.- El motivo para logrnr el éxito, concebido como una disposición relativamente es

table de personalidad. 

2. - La probabilidad subjetiva, expectntiva de que la realit.nción de una tarea sea 

seguida por el éxito. 

3. - L1 relativa otracción de una tarea particular para tener éxito, esto es, el valor del 

incentivo del éxito. 

Para la segunda tendencia se enunda: 

1.- El motho para evitar el fracaso, el cual pnede concebirse como la capacidad para 

reaccio11L1r con abatimiento cuando se falla. 

2.- La espectativa de fracaso, la cual se define como la probabilidad subjetiva de <1uc 

la realización sea seguida de fracaso. 
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3.- El valor del Incentivo del fracaso, que en este caso es negativo. 

Marim ( 1984 ), citada en Seginer ( 1988), dice que los estudios del desarrollo humano 

consideran a la adolescencia como una etapa de transición, al final de la cual, la gente 

joven entra a la adultéz asumiendo papeles de trabajador, esposo, padre. 

Esta transición incluye la Orientación a Futuro descrita por varios investigadores como 

situación en el futuro, exploraciones de los roles futuros y planeación y preparación para 

el futuro. 

Nuttin (1963), citado en Verstraeten (1980), reporta que los psicólogos cognoscitivos 

sugieren que el desarrollo de las operaciones formales, pensando en el adolescente, 

facilita la anticipación de los eventos futuros y el desarrollo de estrategias para manejar 

los problemas futuros. 

La orientación futura como se indica arriba pertenece a la imagen subjetiva del futuro de 

los individuos, esta imagen esta iníluenciada por la necesidad de Ja persona y el valor de 

las consecuencias conductuales. Raynor y Entin (1980), citado en Seginer (1988). La 

Orientación a Futuro tiene una base motivacional y puede describirse como variable 

cognitiva y afectiva. 

Rodrfguez ( 1992), realizó un estudio sobre orientación a Futuro y Empatía en menores 

infractores, su mue~tra quedo constituida por 200 sujetos; formando cuatro grupos, 50 

sujetos parn cada uno de los grupos de infractores del Distrito Federal y del Estado de 

México. 
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Estuvieron integrados por 100 menores de 15 a 17 años de edad: su nivel mínimo de 

escolaridad fue de 4' año de primaria y el máximo de 3º de secundaria, todos se 

encontrahan internos en el Consejo Tutelar o en la Escuela de Rehahilitación. 

Los grupos de menores no infractores estaban integrados por jóvenes de escuela con 

sistema educativo abierto cursando la educación básica y media. Quedando 511 menores 

de entre 15 y 17 años. 

Los resultados que obtuvo fueron los siguientes: 

En el grupo de infractores, la correlación entre el nivel de escolaridad y el pontaje en la 

escala de Orientaciün a Futuro fue significativa. Ya que el menor infractor a mayor grado 

de escolaridad, mejor Orientación a Futuro en tanto no parece influenciar en el grupo de 

control (menores no infractores). Sin embargo dadas las diferencias significativas en el 

nivel de escolaridad entre los grupos, se observa que no se descarta la posibilidad de que 

esta relación este determinada por la escolaridad, mas que por la variable menor 

infractor. 

En el menor que solo a cursado el nivel b:\sico de instrucción la Organización y la 

Planeación a Futuro están influenciadas, pero una vez rebasado este nivel, puede planear 

y organizar sus eventos de una forma mas adecuada y realista. 

En jóvenes con baja escolaridad se encontró que tenían menores expectativas a futuro y 

su nivel de realismo disminuye cuanto más lejana esta la meta. 
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El grupo de menores infraciores presentó una mayor oriemación a fuluro que los no 

infraclores, lo cual puede reflejar que el cambio de sus necesidades y motivaciones 

traerán como consecuencia cambios en sus relaciones soci::iles y modificara su perspectiva 

del tiempo, su visión a futuro y la manera de organizar y planear su vida. 

Encontrándose también un efecto significativo del lugar de residencia, relacionado con el 

hacinamienlo que propicia conduelas infractoras, cabe señalar que puntuaron más alto 

que los no infraclores en la escala de Orientación a Fu1uro, >ugiriendo que el menor 

infractor, en su afán por lograr sus objetivos, planea y organiza sus evenlos para alcanzar 

éxitos a corto plazo. Eslos obje1ivos están de acuerdo a sus necesidades y se enfocan a los 

valores del grupo en que se desenvuelven. Esle estudio se desarrollo con menores 

infractores reincidenles lo cual indica que en base a la experiencia, se puede permrr que 

tengan mayor inierés en procurar que sus planes se logren. (MEAD, 1985). 

Seginer (1988), examina el efeclo de un fac1or ambiental social; Kibutz Israelís contra el 

estilo de vida urbana sobre la Orien1ación a Fuluro de los adolescentes, las respuestas de 

114 sujelos Kibulz y 112 suje10s Urbanos a un Cuestionario abierto de Orienlación a 

Futuro los cuales fueron agrupados en nueve ámbitos de vida: 

Escuela y matrícula, Servicio milirnr, educación elevada, 1rabajo y carrera, matrimonio y 

familia, sf mismo, otros aspectos colectivos y servicio comunitario. El análisis muestrn 

que, tocios los adolescentes Kibutz expresan poca esperanza para. el futuro, y su imagen 

<le esperanzas para el futuro esta menos detallada y .estas tendencias están manifiestas 

especialmente en áreas pertenecientes a la transición a la adultéz (servicio mi!Ílar, 
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educación elevada, ele.) y los papeles de la adulléz {1rahujo, carrera, ma1rimonio y 

familia). 

Lo anterior es que los adolescentes Kihulz y Urbanos, comparliendo una cultura y un 

es1ándar de vida similar, describen su fuluro en términos de uspeclos de vida similar. Sin 

embargo, Ja Orientación a Futuro será menos sobresaliente y !'!Cfá d~scrita con menos 

detalle por los adolescentes Kibulz que por los Urbanos. 

Nuuin (1980), citado en Trommoúorff (1983) realizó un estudio con una población ele 

es1udianles Alemanes, los sujetos fueron 247 esludianles de secundaria enlre los 11 y los 

14 años, siendo 143 del sexo masculino y 104 femenino. Se evaluaron de marzo a junio y 

lu Orientación a futuro se midió a base de dos pregunlas, una sobre visión personal y la 

olra sobre la visión global de la humanidad. 

Se encontró que el 80% de los sujetos eligieron una fecha má> allá del 90 y con rc;peclo a 

la pregunta global y personal el 50% eligió el mismo período de tiempo, además se 

encontró que por la estructura de la sociedad y por el rol que juega la mujer en su 

perspectiva hacia el futuro está orientada más hacia aspectos familiares y ocupacionales 

en cambio en los hombres sus perspectivas van encaminadas a su de;e111pc1lu 

ocupacional. 

Greene (1986), investigó acerca de las diferencias en la organización y el lipu Je eventos 

futuros proyectados por una muestra de un corte transversal. Con 60 adolescentes 

Caucásicos, se colocaron por nivel de grado y sexo participando IO hombres y to mujere~ 

de 90 grado; 10 hombres y 10 mujeres 2º año Universidad. Los adolescentes, incluyendo 
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los dos grupos más jóvenes, fueron seleccionados al azar del archivero de la escuela 

secundaria pública localizada en los suburbios de la clase media. Los de 2º a~o de 

universidad eran seleccionados al """ de un voluntariado compuesto por estudiantes, 

luego enrolados en una clase preliminar de psicología en la Universidad local. Cada 

participante fue entrevistado individualmente en dos secciones de 45 minutos, dos 

examinadores llevaron a cabo las entrevistas las cuales fueron grabadas e hicieron notas 

por escrito para la obtención de descripciones más amplias de las respuestus de los 

participantes. 

Los resultados obtenidos predijeron que los jóvenes mayores proyectan un número más 

alto y consiste de eventos futuros en comparación con los adolescentes más jóvenes. 
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CAPITULO 11 
METODOLOGIA 



PROBLEMA 

lCuál es la relación que existe entre los rasgos de personalidad, el rendimiento 

académico y la orientación a futuro de estudiantes del turno vespertino de una secundaria 

oficial? 

OBJETIVO GENERAL 

La presente investigación pretende obtener la relación que existe entre los rasgos de 

personalidad, el rendimiento académico y la orientación a futuro de estudiantes del turno 

vespertino de una secundaria oficial. 

Con el fin de una detección oportuna de sujetos que presenten una psicopatologl:1 y así 

propiciar una labor preventiva a grupos mas enfermos y mas sanos, estableciendo 

entonces un programa de inducción práctica que los oriente a una mejor decisión en 

cuanto a su futuro. 

Siendo la relación entre los rasgos de personalidad, el rendimiento académico y la 

orientación a futuro lo que se espera alcanzar o conseguir académicamente, es que los 

rasgos de personalidad de los sujetos tengan una relación con el promedio anual y as[ 

promover una orientación a futuro de los estudiantes. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

- Establecer la relación que existe entre los rasgos de personalidad en hombres. 

- Establecer la relación que existe entre los rasgos de personalidad en mujeres. 

- Establecer la relación que existe entre el rendimiento académico en hombres. 

- Establecer la relación que existe entre el ;endimiento académico en mujeres. 

- Establecer la relación que existe entre la orientación a futuro en hombres. 

- Establecer la relación que existe entre la orientación a futuro en mujeres. 

HIPOTESIS HI (Trabajo) 

Existe relación entre los rasgos de personalidad, el rendimiento académico y la 

orientación n futuro de estudiantes del lllrno l'cspertino de una secundaria oficial. 

HIPOTESIS Ho (Nula) 

No existe relación entre los rasgos de personalidad, el rendimiento ucadémico y la 

orientación a futuro de estudiantes del turno vespertino de una secundaria oficial. 
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HIPOTESIS (Alterna) 

Exis1e una correlación posi1iva enire los rasgos de personalidad, el rendimienlO 

académico y la orien1ación a futuro, dependiendo del sexo. 

Exislc una correlación negaliva emre Jos rasgos de personalidad, el rendimienlo 

académico y la oríemaciún a fuluro, dependiendo del sexo. 

Exis1e una correlación posi1iva en1re los rasgos de personalidad, el rendimienlo 

académico y la orienlación a fu1uro, dependiendo de la edad. 

Existe una correlación negariva emre Jos rasgos de personalidad, el rendimienlo 

académico y la oriemación a fuluro, dependiendo de la edad. 

V.O. Rasgos de personalidad 

Orienlación a fuluro 

V.I. Rendimiento académico 

Edad 

Sexo 

Promedio 

Turno 

VARIABLES 
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DEFINICION CONCEPTUAL DE VARIABLES 

PERSONALIDAD. Es la organización dinámica en el interior del individuo de los sis

tenrns psicoffsicos que determinan 'u conducta y su pensamiento 

característicos. Allport, ( 1963). 

RASGOS. Es un sistema neuropsfquico (peculiar al individuo) generalizado y 

focalizado, dotado de la capacidad de convertir muchos estímulos 

en funcionalmente equivalentes y de iniciar y guiar tiirma' 

coherentes (equivalentes) de comportamiento adaptativo y ex

presivo. Allport, ( 1961 ). 

RENDIMIENTO ACADEMICO. Proccw mediante et cual se valornn, Mlhrc bases 

ohjetivas, validas y confiahles, los cambios de conducta obser

vados en estudiante, durante y al iinal del proceso de aprendizaje, 

con base en una ponderación del nivel de desempeño en el 

cumplimiento de actividades escolares como expresiíin del grado 

de adquisición de los objetivos educativos. Pérez, ( 1991). 

ORIENTACION A FUTURO. Frecuencia con que un individuo planea y organiza 

sus actividades, así como su preocupación por consecuencias 

futuras. Esta variable ha ~ido considerada en base a cuatro aspec

tos: 
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- Organización y P/m1eació11. Capacidad del sujeto de ordenar sus ideas, así como el 

orden y la estrucnzra interna con que cuenta para que el sujeto forme metas a corto 

y largo plazo. 

Falta de organizacirí11 y pla11eaci6n. Incapacidad del sujeto de organizar y planear 

eventos. 

- Visión a F11111ro. Que tnnto el sujeto es capaz de formar metas de acuerdo al contex

to en que se desarrolla. 

- Futuro i11cierto. Que tanto el sujeto se preocupa por las consecuencias futuras que se 

le presentaran. Pick y Andrade, ( 1985). 

DEFINICIONES OPERACIONALES DE VARIABLES 

Rasgos de pmonalidad: Se obtiene a través de los puntajes obtenidos del MMPI: 

Escalas del MMPI. 

Escala no puedo decir(?) 

Independientemente de las razones por las que se omiten los reactivos, un gran número 

de ellos pueden conducir a puntuaciones bajas en otras escalas. Por tanto, la validez del 

protocolo resultante con muchos reactivos omitidos debe cuestionarse. En forma 

tradicional, los puntajes crudos y no puedo decir, mayores que 30 se han interpretado 
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como indicadores de invalidez del perfil. 

Escala L 

Puntuaciones altas: 

Un puntaje crudo de 4 o 5 en esta escala seria promedio para un obrero de clase baja con 

inteligencia promedio o por debajo del promedio, dicha puntuación se consideraría como 

moderadamente alta para una persona con educación universitaria de clase media, 

cuando la puntuación de la escala L es mayor que lo esperado, una vez que tomaron en 

cuentn las variables demográficas, debe considerarse la posibilidad de que el individuo no 

sea honesto y franco al responder los otros reactivos del MMPI, por lo tanlo el resultado 

en las otras escalas se altera (distorsiona). 

Puntuaciones bajas: 

Aquí las puntuaciones bajas sugieren que el individuo respondió francamente a los 

reactivos y tuvo suficiente confianza en si mismo como para ser capaz de admitir defectos 

y desventajas personales menores, ademas de ser una persona perceptiva, socialmemc 

responsivos seguros de si mismo e independientes. También parecen ser fuertes, 

naturales y relajados y funcionan con efectividad como lideres, son capaces de comunicar 

sus ideas en forma eficaz, aunque a veces den la impresión ante los demás de ser algo 

cínicos y sarcásticos. 

Escala F 

Puntuaciones Altas: 

Cuando las puntuaciones Ty en la escala F son iguales o mayores que 100 (puntaje como 
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26), debe considerarse una serie de respueslas desviadas que pueden invalidar el perfil. 

En un rango de puntuaciones T de 80 a 99 (puntajes crudos) 16 a 25. las puntuaciones en 

la escala F pueden ser indicativas de una respuesta lado febu o de simulación. También 

es posible que la persona este usando la prueba para exagerar sus problemas como una 

suplica de ayuda. 

Puntuaciones bajas: 

Pumuaciones Ten un rango de 45 a 49 (punlajes crudos o a 20) indican que el individuo 

esla conteslando los reaclivos como la mayoría de las personJs normales lo hacen y por 

tamo es probable que este socialmente conforme en la vida diaria con su conducta ajena 

a la prueba, otra personalidad, es que el individuo trató de fingir un buen perfil. 

Escala K 

Puntuaciunes altas: 

Cuando una puntuación en la escala K es mayor que lo esperado, tipicamenle para un 

nivel socioeconómico de la persona debe considerarse la posibilidad de un intento 

deliberado por negar los problemas y la psicopalología y por lanto aparecer en una forma 

favorable, exis1e lambién la posibilidad de haber dado respuestas ladas falsas, quizá estén 

tratando de man1ener una apariencia de adecuación, control y efectividad, pueden ser 

udemás personas tímidas e inhibidas y son indecisos sobre su compromiso emocional con 

los demás, son intolerantes y no aceptan creencias y conduelas poco convencionales, les 

falta autoconocimiento y autoentendimienw. 
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Puntuaciones bajas: 

Cuando se obtiene esta puntuación debe considerarse la posibilidad de una respuesta 

todo cierto o de un intento deliberado por presentarse a si misma en una manera 

desfavorable, también pueden indicar que el sujeto esta exagerando sus problemas como 

una suplica de ayuda o experimentando confusiún que puede ser de naturnlcza orgánica y 

funcional, los que obtienen puntuaciones bajas tienden a ser muy críticos consigo mismos 

y con los demás, y a ser muy insatisfechos. 

Pueden ,;er bastante ineficientes al enfrentar los problemas en su vida diaria, y tienden a 

poseer poco conocimiento de sus propias motivaciones y conducta, son socialmente 

coníormistas y tienden a ser cxagcrad:1mente sumisos con la autoridad, inhibiUos, 

retraídos y superfich1lcs, y tienen un ritmo personal lento son muy torpes sociillmcntc, 

francos y violentos en las interacciones soch1les ~on cínicos, escépticos, d1ustícos ·e 

incrédulos, y son bastante suspicaces sobre las motivaciones de los demás. 

La Escala 1 (Hipocondriasis) 

Puntuaciones uhas: 

Las personas que obtienen estn puntuación se caractcriz~m por una preocupación 

corporal excesiva, tienden a quejas por lo general, vagas e inespecfficas, particularizando 

conforme las puntuaciones se elevan mas. Hay fatiga crónica, dolor y debilidad, probable 

que tenga un diagnóstico de neurosis (hipocondriaco, neurasténico, depresivo). No 

presenta ansiedad manifiesta, es egoísta, egocéntrico, narcisista, tiene un punto de vista 

pesimista, derrotista, cínico, in~atisíccho, infeliz, hace miserables .a los demás, se queja, 

lloriquea, demandante y critico de los demos, expresa indircct:uncntc su hostilidad torpe 
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poco entusiasta sin ambicione~. ineficaz en las expresiones orales, tiene viejos problemas. 

rara vez actlia en form;1 psicótica. 

Puntuación lmja: 

Los que obtienen esta puntuación sucl~n estar libres de preocupaciones somriticas. 

Parecen ser optimistm, alertas, scnsihle~ conocedores de 5i mismos y por lo ..:omún 

efectivos en sus vidas diarias. 

l..;1 escala 2 (Depresión) 

Puntuucioncs alws: 

Los individuos que obtienen esta pun1uaci6n (particularmente si las puntuaciones T 

sobrepasan lo~ 80) u menudo exhiben síntomas depresivos, tristes, infelices o disforicos, 

tienden a ser muy pesimistas sohre el futuro en gcncrnl y mas cspccíficamcnte sobre la 

posibilidad de resolver sus problemas y lograr una mejor <1dap1ack111, son comunes los 

sentimic111os de autndcsprccio y culpa. Las manifestaciones co11uuctual1:s pueden incluir 

rechazo al hablar, llanto y retardo psicomotor. La neurosis depresiva es común, incluyen 

quejas físicas, debilidad, fatiga, perdida (k energía, :igitacWn y tcn~ión, también ~nn 

irritables, muy nerviosos y propensos a la preocupación. 

Muestran notable falta de seguridad en si mismos, informan sentimientos de inutilidad e 

incapacid•1d p:1ra funcionar en diversas situaciones, se caracterizan por abandono y falta 

de compromiso intimo con otras personas, son introvertidos, tímidos, retrnídns, 

mmstadiz.os, solitarios y reservudos, suelen ahandon:.1r actividndes en lus que previamente 

lrnhfan participado. son muy prcc:ividos y convcncionalc:-i en sus •1ctividadcs. 
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Puntuaciones bajas. 

Quienes obtienen estas puntuaciones indican que no experimentan tensión, ansiedad, 

culpa ni depresión y que se sienten relajados y a gusto, tienen seguridad en si mismos y 

por lo general son emocionalmente estables y capaces de funcionar con eficiencia. En la 

mayoría de li.Js veces son alegres, optimistas y tienen pocas dificulraUcs en su expresión 

verbal, están alertas, son activos y dinámicos, se sienten cómodos en las situaciones 

sociales y son mas bien rápidos para asumir el liderazgo. 

Parecen ser ingeniosos. graciosos y anim:1dos y por lo general producen una primera 

impresión muy favorable, son algo impulsivos y con poco control, son presumidos, 

exhibicionistas, provocan hostilidad y resentimiento en los demás, a menudo se 

encueltlran en conflicto con las figuras de autoridad. 

Escala 3 (HI) Histeria 

Puntuaciones altas: 

Pumaje alto arrihu de T 70, indica que hay características de una conducta infantil en la 

que se exagera la petición de afecto y aparecen manifestaciones de exhibicionismo e 

histrioni,mo, sensación de molesth1s fisicas. trata de manipular a los que lo rodean, huy 

dependencia hacia las personas por las que se sienten aceptados, poca tolerancia 11 la 

frustración y al rechazo. 

Pontaje bajo: 

Indica que hay necesidad del sujeto de mostrarse independiente, es decir, es algo de la 

indiferencia del sujeto ame la aprohacicin y el afecto de otros. 
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La escala 4 (DP) Desviución Psicopática. 

Puntaje alto: 

Indica que el individuo es egocéntrico, narcisista, tiene dificultades para establecer 

relaciones interpersonales duraderas y profundas, tiende u evitar responsabilidades y 

compromisos, en adolescentes indican problemas de tipo vocacional, en sujetos jóvenes 

señala la necesidad de autoafirmuci6n fuerte autocrítica del sujeto ante las descargas 

impulsivas ya que se juzgu con mucha severidad y declara tener una conducta poco 

controlaLJa, se requiere observar la elevación de escalas que tienen relación con esta. 

Puntaje bajo. 

Describe características similares a la puntuación alta, la diferencia es cuando el sujeto 

trata de controlar la información acerca de sus descargas impulsivas, su control puede ser 

bastante frágil que propicie la aparición de de,cargas impulsiv:1s ocasionales del tipo del 

acting out. 

La escala 5 (MP) Masculino Femenino 

Pontaje alto y bajo: 

Se refiere a las características masculinas y femeninas que el grupo social asigna 

convencionalmente a los respectivos papeles del varón y de la mujer, se debe considernr 

como una medida de las actitudes de ajuste ante diversas situaciones así como de los 

intentos por ofrecer una apariencia determinada en relación con la vivencia de un papel 

psicosexual se puede considerar como una descripción de la impresión que al respecto un 

sujeto quiere mostrar con los demás. 
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La escala 6 (PA) rarunoia 

runrnje alto: 

Si se encuentra por arriba de T 80 y las escalas de validez son aceptables se hablarla de 

una probable perturbación mental, se muestran inteligentes pero no existe relación entre 

sus habilidades y la interpretación de sus situaciones ademús de ser personas 

perfeccionistas y tercos. 

Puntaje bajo: 

Son personas joviales, maduros, serios, razonables, integras, las mujeres por su parte son 

convencionales, cquilihn.i<las, maduras, serias, con autocontrol. 

La escala 7 (Pf) Psicastenia. 

Punlaje alto: 

Se muestrn en personas realmente incapacitadas por su perturbación. Aquí los hombres 

se muestran sentimentales dependientes deseosos de agradar, tranquilos e insatisfechos 

en cuanto a las mujeres, son sentimentales dependientes, susceptibles, intuitivas con una 

variedad de complementos neuróticos. 

Puntaje bujo: 

Los hombres son equilibrados con autocontrol, independientes, alegres con poca 

sensibilidad y preocupación, las mujeres son equilibradas, relajadas, confiadas en si 

mismas y con muchos intereses. 
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La escala 8 (ES) Esquizofrenia 

Puntaje alto: 

Los hombres tienden a preocuparse, sienten insatisfacción, son meticulosos con muchos 

intere;es inventivos, imaginativos, resentidos, susceptibles, pobre manejo de su agresión, 

en cambio, las mujeres son sensitivas, valientes, amables, con iniciativo, francas, 

sentimentales. 

Puniajc bajo: 

Se observan en personas equilibradas, sumisas, aceptan la autoridad, son dependientes 

con autocontrol de buen temperamento. 

La escala 9 (MA) Manía 

Puntaje alto: 

Son hombres sociales enérgicos, individualistas, impulsivos, entusiastas en muchas 

ocasiones inclinados hacia el alcoholismo, en las mujeres se ve la franqueza, el 

entusiasmo, versatilidad, son emprendedoras, enérgicas, sociables. 

Puntaje bajo: 

Los hombres son confiables, prácticos, maduros, equilibrados y hogareños, las mujeres 

son francas, entusiastas, versátiles y sociables. 

La escala O (SI) Sociabilidad 

Puntaje alto: 

Los hombres presentan falta de originalidad en la solución de los problemas, presentan 
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NO nrnE 
~IBUOTEC~ 

dificultad para tomar decisiones, son fríos y distantes, derivan sus satisfacciones 

personales de su trabajo y son productivos. 

L:.1s mujeres se interesan por su casa y su familia, son bondndosas, se encuentran 

frustradas en sus relaciones interpersonales. 

Puntajes bajos: 

Los hombres son versátiles, sociables manipuladores, a menudo agresivos y hostiles en 

su~ relucioncs interpersonales, no toleran la frustrnción, las mujeres son socinhlcs, 

entusiastas, amigables, con muchos intereses, equilibradas y razonables. Nuñez, R. 1978, 

Hathaway, 1975 y Hathawayy Mckinley, 1943, 

Rendimiento Académico: Se obtiene del promedio anual de las calificaciones de cada 

uno de los estudiantes. 

Orientación a Futuro: Estará considerada por el puntaje total en la escala dimensional de 

orientación a futuro, que consta de las dimensiones: 

Organización y planeación, falta de organización y planeación, visión ;1 futuro y futuro 

incierto. Pick y Andrade ( 1985) 

POBLACION 

De una población total de 202 estudiantes de secundaria del turoo vespertino de amhos 

sexos, se eligieron 60 alumnos, de 3" A, 3' B. 3º C. 
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MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes de la secundaria diurna 239 "Plutarco 

EHas Calles", del turno vespertino cuyas edades varf:m entre los 14 a 17 al1os de edad, 

siendo alumnos de tercer año, constituida por 30 hombres y 30 mujeres. 

TIPO DE MUESTREO 

Se utilizó un muestreo no probabilístico, basado en las apreciaciones del investigador, 

utilizando frecuentemente para consideraciones prncticas de costo y tiempo. Pick y López 

(1979) 

Fue propositivo: Empleado cuando no es necesario que la muestra, realmente presente a 

toda la población, utilizada también cuando se conocen algunos miembros de 

determinada población pero no es posible hacer una lista de todos y llevar a cabo un 

muestreo al azar. Picky López ( 1979) 

TIPO DE INVESTIGACION 

Se trata de un estudio descriptivo ya que se obtiene un mayor conocimiento del 

fenómeno en cuestión pero sólo pretende describir las caructerfsticas mas importantes 
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del mismo en Jo que respecta a su aparición, frecuencia y desarrollo. Pick y López ( 1979) 

Se realizó una investigación de campo ya que se hizo Ja aplicación de Jos instrumentos en 

el contexto social de la población. Pick y López ( 1979) 

Se utilizó un estudio transversal para estudiar el fenómeno en un momento determinado. 

Pick y López ( 1979). 

DISEÑO 

Se trata de tres muestras indepemliente y¡¡ que no tienen relación entre si debido a que 

se trabajo con tres grupos y solo varia el tipo y tamafio. Pick y López ( 1979) 

Es un disefto expost facto por ser una investigación empírica sistemática, en la que el 

científico no tiene control directo de variables independientes porque sus 

manifesrnciones ya han ocurrido y son inherentemente no manipulables, se hacen 

inferencias acerca de las relaciones entre variables sin intención directa, partiendo de 

variación concomitante de variables independientes y dependientes. Kerlinger ( 1975) 

INSTRUMENTO 

El inventario multifásico de la personalidad de Minnesota (MMPI). Esta considerado 

como un método psicométrico de control y comprobación de rasgos de personalidad, es 

81 



importante su utilización como auxiliar para establecer el diagnóstico clínico y posibles 

niveles de ajuste mediante el diagn6stico psiquiátrico. 

Una de las características mas importantes del MMPI es su fundamentación empírica, 

mientras que la mayoria de los test de personalidad se elaboran a partir de postulados 

teóricos. 

En el año de 1939 comienzan las primeras investigaciones del invcntnrio multifásico de la 

personalidad de Minnesota MMPI. 

En Minnesota por Hathaway y Mckinley, comenzaron a reunir las frases para una prueba 

que evaluara la personalidad desde diferentes ángulos multifásicamente por medio de 

escalas o perfiles que fueran también útiles, tanto para la investigación como para la 

práctica clínica. 

Las frases se basaron en las preguntas que se hacen para elaborar historias clínicas de 

medicina general neurológicas y psiquiátricas, como también en escalas públicas en esa 

época, con fines de encontrar datos sobre la personalidad y e;calas que ofrecfan informes 

sobre orientación vocacional, la lista original consistió en 1200 frases de las cut1lcs 

seleccionaron 504, 16 están repetidas lo q1·e da un total de 5611 reactivos que incluyen una 

gran variedad de temas desde condiciones ffsicas hasta condiciones morales y actitudes 

sociales del sujeto investigado. 

Las características de personalidad pueden ser evaluadas basándose en el puntaje de las 

diez escalas clínicas y las cuatro escalas de validez. 

82 



Originalmente ideada para la utilización con el Inventario estas escalas son: ? No puedo 

decir (frases omitidas), L mentira (ajuste al grupo social). F validez (confusión, 

reconocimiento de los problemas), K corrección (defensas, actitud del sujeto ante la 

prueba y ante si mismo), Hs (hipocondriasis), D (Depresión) Hi (Histeria), DP 

(Desviación psicopática), MF (Masculino Femenino), PA (Paranoia), P (Psicastenia), ES 

(Esquizofrenia), MA (Manía), SI (Sociabilidad introversión, extraversión) aunque las 

escalas se denominan de acuerdo con las manifestaciones del complejo sintomático todos 

tienen significado en el campo de lo normal en la presentación de los resultados del 

rendimiento usual es transformar el puntaje en bruto de los rasgos medidos en una 

puntuación estándar (en puntaje T) y se traza en un perfil especial. 

Esto permite el análisis del potencial relativo de las varias frases cuyo patrón es 

general mente más importante que la presencia de las frases hasta en un grado . 

. La adaptación a México fue hecha por Nui\ez ( 1979), el cual comenzó los estudios del 

MMPI con el conocimiento de pruebas proyectivas especialmente el Roorschach de 

fuentes originales obtuvo un manual que incluye los factores mas esenciales acerca del 

MMPI su administración y control. Nui\ez ( 1979) 

La persona que resuelve la prueba responde a cada afirmación como verdadera si se 

aplica a si misma y como falsa si considera que no es aplicable a si misma. Los estímulos 

relativamente sin ambigüedad y el formato de respuesta estructurado permiten que el 

MMPI se clasifique como una técnica objetiva de evaluación de la personalidad. 

Después de la administración individual o grupal de la prueba se puede disponer de 

83 



cualquiera de las diversas formas y hojas de respuesta disponibles, las respuestas del 

individuo se califican de manera objetiva, ya sea manualmente o con equipo de computo 

arrojando puntuaciones para cada una de las escalas. Graham, ( 1987). 

ESCALAS DE VALIDEZ 

Las escalas de validez señalan el grado de confianza que se pueden tener en el perfil 

obtenido para hacer inferencias de la personalidad del sujeto, por si mismas rellejan la 

actitud del sujeto al contestar la prueba, y el estado de salud mental en que se encuentra. 

&cala de Frases Omitidas. No puede decir (?) Muestra el número total de frases que no 

han contestado, o que son contestadas "CIERTO" y "FALSO" a la vez. 

&cala l·Mentira. Diseñada para evaluar la distorsión que se hace en la prueba al 

cont~star con actitudes convencionales. 

&cala F·Validez. Confusión se refiere a elementos severos de alteraciones psicológicas. 

&cala K·Corrección. Opera como escala de corrección para las escalas clínicas: l(Hs), 

4(Dp), 7(Pt), 8(Es) y 9(Ma), que son las más sensibles de distorsionar y como indicador 

de cienas características de personalidad, tendencia a no reconocer la propia 

problemática. 
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ESCALAS CLINICAS 

l(Hs) Escala de Hipoco11driari1·. Mide características de la personalidad relacionadas con 

el patrón neurótico de la hipocondriasis: conflicto emocional expresado por medio de una 

canalización somática (fatiga, cansancio y molestias físicas vagas) preocupación excesiva 

por la salud física y las funciones corporales. 

2(0) Escala de Depresión. Describe el conjunto de características que se relacionan con 

los sentimientos de inseguridad, minusvalía, abatimiento y culpa; escala sensible a los 

cambios emocionales del sujeto. 

J(Hi) Escala de Histeria. Se refiere a la búsqueda de aceptación, cariño y tolerancia, que 

el individuo demanda de su grupo. 

4(Dp) Escala de desviación Psicopática. Este patrón de personalidad se caracteriza por: ir 

en contra de las costumbres sociales y morales; ir en contra de la autoridad; no 

beneficiarse con las experiencias pasadas (no sirve el castigo); no relacionarse 

afectivamente y duramente con los demás (no se involucra emocionalmente); no sentir 

ansiedad, conflicto o culpa; actos delictivos repetidos (rohos, mentiras, fraudes, 

violaciones, promiscuidad sexual, alcoholismo, farmacodependencia, asesinatos, etc.); 

problemas de la vida escolar y laboral, falta de autocontrol; evitar asumir 

responsabilidades y compromisos. El individuo trata de conseguir de inmediato lo que 

desea, en oca~iones sin reílexionar lo suficiente acerca de las consecuencias de sus actos y 

su incapacidad para postergar la satisfacción de las necesidndes. 
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5(Mfl Escala de imereses masculi110-fe111enino. Explora los intereses y actitudes del sujeto 

pertinentes a características masculina y femeninas que el grupo social asigna 

convencionalmente los papeles psicosexuales del hombre y la mujer. 

6(Pa) Escala Paranoica. Evalúa el patrón cllnico de la paranoia donde el sujeto tiene 

ideas de referencia, delirios de grandeza y persecución, mala interpretación de las 

situaciones sociales. 

7(Pt) Escala Psicastenia. Se refiere a la angustia con que un individuo enfrenta los 

estímulos, puede considerarse el "termómetro de la angustia" en relación a la dinámica de 

la personalidad. 

8(Es) Escala de Esquizofrenia. Mide caracterlsticas relacionadas con el patrón psicótico 

de la esquizofrenia tales como: incongruencia de afecto, aislamiento emocional, 

fraccionamiento en el proceso del pensamiento, contenido extraño del pensamiento, falta 

de interés en el medio ambiente (apatía); falta de contacto con la realidad; conducta 

bizarra o desusual. 

9(Ma) Escala de Manía. Este cuadro clínico se caracteriza por actividad intensa o falta de 

organización de la energía dispersándose ésta en una gran cantidad de actividades pero 

con reducidos logros en la realidad, optimismo (muchas veces como defensa hacia la 

depresión); distracción, excitación emocional y euforia. 

O(ls) Escala de introvel'Iió11 social. No se incluye dentro de las escalas clínicas porque no 

hace referencia a ninguna alteración de la personalidad. Identifica al sujeto con 
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caracterlsticas, que en la terminología J ungiana se agrupan bajo los nombres de 

introversión-extroversión. Rivera (1991) 

Escala multidimensional que mide orientación a futuro. 

Esta elaborado como una escala intervalar por el método de rasgos sumarizados de 

Lickert, con tres opciones de respuesta (casi nunca, algunas veces y casi siempre) y se 

calificó en una pregunta favorable con un 3, un casi siempre 2 y en una, favorable con un 

l. La escala consta de treinta itcms, dicho instrumento es valido y confiable para muestras 

mexicanas tal como lo dice Pick y Andrade (1985). 

Para conocer la validez del instrumento, se llevo a cabo un análisis factorial y su 

confiabilidad por medio de L alta de Cronbach con base al contenido conceptual de los 

reactivos de cada fuctor, se definieron cuatro dimensiones: 

Pick y Andrade (1985). 

Organización y planeación 

Falta de planeación y organización 

Visión a futuro 

Futuro incierto, 
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PROCEDIMIENTO 

Ya seleccionada la población con que se trabajo en esta investigación se procedió de la 

siguiente manera. 

Se aplicó el MMPI de 566 frases a 60 estudiantes del turno vespertino de los tres grupo' 

de tercero de secundaria; el lugar donde se realizó la aplicación fue la biblioteca de la 

escuela, la cual esta acondicionada para usos múltiples. 

En la aplicación grupal del instrumento las indicaciones fueron dadas verbalmeme 

dándose las siguicmes instrucciones. 

Lea cada aseveración y decide si al aplicarse a usted, es verdadera o falsa ... si una 

aseveración no se aplica a uMcd, o si es algo que usted no conoce, no haga ninguna marca 

en la hoja de pregumas. Trate de ser sincero consigo mismo y use su propio criterio, no 

deje de contestar ninguna pregunta si puede evitarlo, recuerde tr:ue de dar una respuesta 

para cada una de las oraciones. No marque el folleto. Puede usted empezar. 

El rendimiento académico: se obiurn de la siguiente manera se recurriú al personal 

administrativo de la escuela el cual lleva la estadística en los cardcx personales de cada 

uno de los alumnos en donde se me proporciono la edad, las calificaciones anuales con su 

promedio, tanto de primer año como de segundo año de secundaria de los sujetos. 

La Escala Multidimensional que mide Orientación a Futuro. A continuación encontrurás 

una serie de afirmaciones que se refieren a cosas que tú piensas o haces. 
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Por favor, contesta cada una de ellas encerrando en un círculo las letras o letra que 

correspondan de acuerdo a la frecuencia con que tú haces lo que expresa la frase. Esta 

escala es anónimo, por lo que te pedimos seas lo m:h sincero posible y no dejes 

afirmaciones sin contestar. Las opciones son: CN, casi nunca; A, a veces; CS. casi 

siempre. 

Se les indicó que no preguntaran a sus compañeros, que empezaran hasta que se les diera 

la señal; cualquier duda que tuvieran preguntaran al instructor. 

Una vez terminada la aplicación se procedió a recoger la prueba. Muchas Gracias. 

ANALISIS ESTADISTICO 

La presente investigación tuvo una muestra de 60 sujeto.<: JO del sexo masculino y 30 del 

femenino, de una secundaria oficial del turno vespertino. 

El presente análisis quedó conformado por un estudio descriptivo que comprendió una 

distribución de frecuencias que permitió decir cuantos sujetos por cada variable de 

criterio, en donde se obtienen datos sociodemográficos sexo y edad. Estos andlisis 

obtienen rangos,!¡¡ media y la desviación estándar. 
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Fórmula de la media: 

N = número de sujetos 

La moda que va a ser el pumaje o categoría que está ocurriendo con mayor frecuencia. 

Fórmula de la moda: Mo. 

Asf como la Desviación Estándar que es la raíz cuadrada de la media de la desviación de 

la media de una distribución elevada al cuadrndo, simbolizada por DE o por la letra 

minúscula griega sigma a 

Fórmula: 
- ...Jr.x2 - x.2 O' - -

N 

DE= Desviación estándar 

"Lx2 = La suma de las desviaciones de la media elevadas al cuadrado. 

N = Numero total de puntajes. 

La segunda parte del análisis quedó conformada por un estudio lníereocial realizando 

con este análisis generalizaciones acerca de la población. 

Se aplicó la correlación producto momento de Pearson que permite analizar la relación 

que existe entre las variables. 
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Fórmula: 

~f):.N 't - <J:Xl ) (( NE Y - fl;Y)
2 

) 

donde: 

r = es el coeficiente de correlación de Pearson 

N = el número total de puntajes X y Y 

X= punta je crudo en la variable X 

Y= puntaje crudo en la variable Y 

La tercera parte quedó conformada por (ANOVA) Análisis de Varianza en donde se 

analizaron las diferencias significativas de las escalas de validez y clínicas del MMPI y la 

Escala de Orientación a Futuro. 

Fórmula: 

F= 

MCE= 

MCI = 

MCE 

MCI 

SCE 

geE 

SCI 

gel 
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SCI = SCE - ser 

¿X12 + ¿X11 
SCE = Fe 

NI N2 

F =prueba F 

MCE = Media de cuadrados entre grupos 

MCI = Media de cuadrados intra grupos 

SCI = Suma de cuadrados total 

gel = Grados de libertad intra grupos 

geE = Grados de libertad entre grupos 

fe = Factor de correlación 

N = Número de casos 

¿,i = Sumatoria de las puntuaciones al cuadro 
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CAPITULO 111 
RESULTADOS 



111 RESULTADOS 

La presente investigación pretendió obtener la relación que existe entre los Rasgos de 

Personalidad, el Rendimiento Académico y la Orientación a futuro de estudiantes del 

turno vespertino de una Secundaria Oficial. Evaluados a travé; del Instrumento MMPI, la 

Escala Multidimensional que mide Orientación a futuro y el Rendimiento Académico de 

los estudiantes. 

Los resulcados se analizaron a través del paquete denominado "Stutical Package uf the 

Social Sciences" (SPSS), que es utilizado en las áreas Sociales de Investigación. 

La primera parte del análisis quedo conformada por un Estudio descriptivo que 

comprende una distribución de frecuencias que permite decir cuantos sujetos por cada 

variable de criterio. En donde se obtienen datos sociodemográficos: Sexo y edad. Estos 

análisis obtienen rangos, la media, y la desviación estándar en las tablas. 

Estos datos se obtuvieron para cada una de las escalas clínicas y de validez del MMPI, y la 

escala Multidimensional de Orientación a Futuro y Promedio de los estudiantes. 

Para el total de la muestra que fueron 60 sujetos con respecto a la edad se encontró un 

rango de 14 a 17 años, observándose una media entre 15 y 16 años y una desviación 

estándar de 15.6, encontrando que la mayoría un (40%), tuvo 15 años. (Ver tabla 1). 
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Tabla 1 
Distribución por edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

14 5 8.3 

15 24 40.0 

16 20 33.3 

17 11 18.3 

Total 60 100.0 
En la tabla 2 se contempla el sexo, encontrándose que 30 fueron del sexo masculino y 30 

femenino, siendo 60 Ja población !Otal de Jos estudiantes. (Ver tabla 2). 

Tabla2 
Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 30 50.0 

Femenino 30 50.0 

Total 60 1011.0 
Con respecto al grupo al que pertenecen, se encontraron 60 sujetos repartidos en tres 

categorías quedando conformados por el grupo 3°A, 21 sujetos: 3•8, 20 sujetos; y el 3ºC, 

19 estudiantes. (Ver tabla 3). 

Tabla3 
Distribución oor Gruoo. 

Grupo Frecuencia Porcentaje 

3ºA 21 35.0 

3º8 20 33.S 

3°C 19 31.7 

Total 60 100.0 
Para el promedio escolar se indica un rango de 6.1 a 9.8, observando una media de 6.6 y 

una desviación estándar de 7.2. (Ver tabla 4 ). 
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Promedio 

6.1 

6.3 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

7.0 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

8.0 -
8.1 

8.4 

8.5 

8.7 

9.6 

9.8 

Total 

Tabla4 
Promedio Escolar 

Frecuencia 

1 

2 

2 

8 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

2 

3 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

60 

Porcentaje 

1.7 

3.3 

3.3 

13.3 

5.0 

5.0 

5.0 

6.7 

6.7 

6.7 

3.3 

5.0 

6.7 

5.0 

3.3 

1.7 

l.7 

l.7 

5.0 

1.7 

1.7 

3.3 ·-
1.7 

1.7 

100.0 



La segunda parte del análisis quedo conformada por un estudio Inferencia! que 

comprende la correlación de Pearson. La cual se aplicó para conocer cual era la relación 

entre el MMPI, la escala de orientación a futuro y el rendimiento escolar. Los datos 

obtenidos fu~ron los siguientes: 

A mayor planeución del sujeto menos frases omitidas, menos depresión, menos histeria, 

menos desviación psicopática, si existe una identificación; no encontrándose relación en 

la pruanoia, psicastenia, esquizofrenia, manía, e introversión social. 

En relación al promedio escolar de los estudiantes se observa que cuanto mas capacidad 

de organizar y planear sus ideas, tendrán un promedio mas alto y formaran metas a corto 

y largo plazo. 

Por otro lado a menor plancación y organización del sujeto más frases omitidas, más 

confusión, más hipocondriasis, más depresión, más histeria, más introversión social, 

mayor paranoia, menos esquizofrenia y psicastenia, no encontrándose relación con la 

escala F (validez), manfa, desviación psicopática y masculinidad-feminidad. 

En cuanto al promedio escolar de los estudiantes se indica que cuando el sujeto tiene 

menos capacidad de organizar y planear eventos, su promedio escolar será más bajo. 

A mayor visión a futuro del sujeto, menos hipocondriasis. depresión, histeria, mayor 

identificación, menos psicastenia, introversión social. No eucontrándose relación con 

frases omitidas, paranoia, hipocondriasis, esquizofrenia, manfa. Y se observa que el 

promedio escolar de los estudiantes es más alto, ya que el sujeto es capaz de formarse una 
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mayor visi6n u futuro de acuerdo al contexto en que se desarrolla. 

A muyor futuro incierto c.lcl sujeto, más confusión, más correcciones, menos desviación 

psicopática, menos manía, mayor depresión e introversión social. No encontrándose 

relación en frases omitidas, hipocondriasb, identificación e histeria. 

Y con respecto a el promedio escolar se observi\ que es menor cuando el estudiante tiene 

más incierto su futuro. 

La tercera parle quedó conformada por ANOV A (Análisis de Varianza); en donde se 

analizaron las diferencias significativas de las escalas de validez y clínicas del MMPI y la 

escala de orientación a fu tu ro. E,to debido a que se tenían como variables 

independientes el sexo (masculino y femenino); y el grupo de los estudiantes. Y como 

variables dependientes, las escalas (MMPI y Orientación a Futuro). 

Con respecto a las escalas de la prueba de Orientación a Futuro, no se encontraron 

diferencias significativas en plancación y visión a futuro, ni por sexo ni por grupo (3ºA; 

3°B; 3°C.). En cuanto al úrea de no planeación se encontró una diferencia por sexo 

(F = 4.4; P = .4). Debido a que se encontró una media mas alta en h1s mujeres (X= 1.%) 

que en los hombres (X= 1.80). Esto significa que las mujeres no se organizan ni planean 

sus eventos en comparación con los hombres que tienen una mejor visión hacia sus metas 

futuras. 

En la escala de futuro inciertn se encontró también una diferencia en el sexo (F = 4.30; 

P= .(14). Ya que las mujeres presentan un fuluro mus incierto (X= 2.26) que I"' 
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hombres (X= 2.08). 

En relación a las escalas de validez y clínicas del MMPI se encontró que en las escalas de 

L(mentira), F(validez), hipocondriasis, desviación psicopática, paranoia, e introversión 

social no existen diferencias significativas ni en sexo ni en grupo. Encontrando en 

K(corrección) diferencias en el sexo (F= 3.2; P= .07). Esto dehido a que los homhres 

presentan una media mas alta (X= 15.6) que las mujeres (X= 12.9). 

En la escala de depresión muestra diferencias 'ignificativas en grupo y sexo (F = 3.28; 

P= .ll4). Obteniendo una media mas alta en las mujeres (X= 2Q.4) que en los hombres 

(X= 25.7), siendo los de tercero "B" los que presentan mayor puntuación en esta escala 

(X= 32.22) en el caso de las mujeres. 

En la escala de histeria se observa que hubo diferencias marginales en grupo (F = 2.7: 

P= .07) y su media fue más alta en las mujeres (X= 26.1) que en los hombres 

ex= 25.5). 

Con respecto a la escala de masculinidad-feminidad, se obtuvieron diferencias en el sexo 

(F= 8.3; P= .06) y una media más alta en las mujeres (X= 26.1). 

La escala de psicastenia nos presenta diferencias significativas en grupo y sexo (F = 3.28; 

P= .04), Ohteniendo una media más alta en las mujeres (X= 35.3) que en los hombres 

(X= 33.2): siendo los de tercero "A" los que presentan mayor puntuación en esta escala, 

(X= 36.21) en el caso de las mujeres. 
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En cuanto a la escala de esquizofrenia se encon1raron diferencias significalivas con 

respecto al sexo (F= 12.7; P= .111) ya que las mujeres presentnn una media más alla 

(X= 47.6) en comparación con los hombres (X= 38.b). 

La escala de hipomanla se encontró que sí exislen diferencias significalivas (F = 3.0; 

P = .05) ya que los hombres del tercero "B" luvieron la media más alia (X= 27 .09) 

comparada con los grupos res1an1es. 
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IV DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Con base a los resultados obtenidos en el presente estudio se aceptó la hipótesis de 

trabajo, donde se establece que sí existe relación en1re h;s rasgos de pcrson:11idad, el 

rendimiento académico y 1:1 oricntuciéln u fu1uro de cstudi:rntes del turno vespertino Lle 

una secundaria oficial. 

A través del proceso estadístico, se pudo observar que las puntuaciones estuvieron dentro 

de los lfmiles normales, sin embargo, se puede in1erpretar que a mayor número de rasgos 

patológicos menor orientación a futuro, existiendo una relación positiva con el 

rendimiento académico: a mayor rendimiento, mayor oricntncilln a futuro y menor 

número de rasgos patológicos. 

Las escalas de orientación a futuro nuh significativus fueron: no pluneaciún y futuro 

incierto con puntuaciones más alws en las mujeres que en los hombres. Esto debido a que 

las mujeres no se organizan ni planean sus eventos futuros. 

En las escalas del :\l.M.P.I., se obtuvieron diferencias significativas en sexo y grupo 

arrojando puntuaciones más ahas las mujeres con tendencias patológicas, manifcslando 

depresión (D), histeria (lli), masculinidad-feminidad (MF), psicastenia (Pt), 

esquizofrenia (Es), considerándolas como personas tristes, tienden a ser pesimistas sobre 

el futuro y en la solución de problemas, tienen una conducta infantil, exhibicionistas, 

sentimentales, dependientes. 

Y en los hombres mayor puntuación en K (corrección) mostrando negación a los 
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prohlemus, porMlllas tfmidas, inhibidas, poco convencionales. 

Presentando el grupo de 3ºB puntuaciones en dirección patológica en los hombres y en 

comparación con los otros grupos. En la escala de manfa (Ma), considerándolos como 

perSt1nas indivi<luali~tas e impulsivos. 

Lessing (1986), citado en Torgrim (1970), por su parle reportan diferencias en los sexos, 

éstos observados en una perspectiva de tiempo futuro, estas diferencias se presentan más 

en los hombres que en las mujeres, mientras que Cotte y Klinerberg (1970), citado en 

Torgrim ( 1970), mencionan que existe mas realismo en las mujeres que en los hombres. 

Aceptando ambos descubrimientos sugieren que los adolescentes, comparados a los niños 

más jóvenes demuestran gran profundidad y aumento en la perspectiva temporal, 

proyectando diferencias y descripción de futuras aspiraciones como más planeamiento, 

organizaci<ín y realismo, 

Por otra parte se encontró que los hombres tuvieron una perspectiva del tiempo futuro 

más que las mujeres en pruebas que se suponfa median una perspectiva en años, sin , 

embargo, en el mismo estudio no se encontraron diferencias referentes al sexo ni en la 

cantidad de la perspectiva usada a cono plazo, mostrando una relación de "cero" con el 

sexo mientras una relación baja ha sido revelada para la extensión de tiempo futuro más 

alto en las mujeres, indicando que los hombres conceptualizan un futuro a más largo 

plazo que las mujeres. 

De acuerdo a Branderberg (1970), citado en Torgrim (1979), la diferencia entre hombres 

y mujeres en la extensión del tiempo futuro, podría estar ligada a una teoría del 
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aprendizaje social, lo que sugiere que los hombres podrían ser estimulados a establecer 

metas hacia el futuro a diferencia de las mujeres. 

Basándose en los resultados de Horner ( 1979), citado en Torgrim ( 1979), se considera un 

alto temor al éxito en las mujeres que en los hombres. 

Freud, A. (1970), mencionó que es dificil señalar el límite entre lo normal y lo patológico 

de la adolescencia, y considera como una conmoción de este período de la vida como 

normal, serialando además que sería anormal la presencia de un equilibrio cstnhle 

durante el proceso de adolescente. 

Por lo que los rer.ultados patológicos que se arrojan en esta investigación caen en un 

equilibrio normal dentro de los rasgos de los estudiantes de nivel medio. 

Con respecto al rendimiento académico de los estudiantes Mei-Ha y Mihaly (1991), 

seiialan que la motivación al logro y control de impulsos están correladonados con el 

buen rendimiento escolar. 

El mundo en que vivimos, las características de nuestro tiempo, la rapidez de la 

evolución, el desconcertante desarrollo de los conocimientos humanos, la necesidad de 

educar al niño para enseñarle a adaptarse a las situaciones actuales desconocidas. El 

desarrollo actual y sus causas. lQué cualidades y aptitudes hay que desarrollar'! 

La adaptabilidad, el juicio personal, el sentido del diálogo y de la comunidad, el 

optimismo, una buena higiene mental, el gusto y la técnica de los ocios tranquilos. Por 
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encima de todo hay que dar un ideal de vida: el ideal vivido finalmente pone de relieve la 

importancia de la persona y de la educación. 

Lo que ahora debe preocuparnos como psicólogos es el abordar la >ituación concreta del 

adolescente en el mundo moderno. En CÍl!l'lo, este muntlo se nos mucstrn como 

relativamente nuevo, dotado de carncterísticas peculiares, y muy que en buena lógica 

influirán en el nifio. Si esto es así, éste adolescente ya no será el mismo dentro de su 

contexto vital, sino que su educación habrá <le tener en cuenta el ilmbicnte que Je rodea y 

la evolución de la civilización, en otrn' palabras, no se puede educar a un adolescente 

como si nada existiese a su alrededor; su educación ha de ser concebida en función del 

presente y del futuro. 

Lo que hace que un individuo sohresalga, no es s61o el número ele sus cunlidatles 

naturales, su gran inteligencia o la fuerza de su carácter, es el rumbo que imprimé al 

conjunto de rasgos que integran a una persona, el dinamismo del yo es tributario a la 

educación recibida representando el deseo profundo, la voluntad decidida de la persona 

de entregarse a un ideal. 

Todas las consecuencias de esia energía. La psicología no es profética; si pudiera ayudar a 

formular un pronóstico, excepcionalmente sabría pronunciarse con certeza sobre un 

futuro que en primer lugar está en manos de quien lo va a elaborar. 

La educación que da la escuela y los padres, son excelentes formadores de adolescentes 

con futuro. La educación tiene un valor irremplazable cuando orienta y apoya a los 
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jóvenes que denotun meta~ y logros, puede disminuir los defectos de un individuo, como 

desarrollar a veces de un modo admirable sus cualidades que sólo éstus existen en 

potencia. 
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4.1 ALCANCES, LIMITACIONES Y SUGERENCIAS 

Una de las limitaciones del presenlc trabajo eslribó en el hecho de 110 enco111rar 

suficiente malerial acerca de la Escala Multidimensional sobre Orien1ación a Futuro si 

bien la escala no mide orientación a futuro mide planeaci<ln y organización de los sujetos. 

Cabe señalar que las invesligaciones que se han realizado han sido muy pocas con 

poblaciones mexicanas. 

No obs1ante, se han hecho investigaciones con poblaciones y culturas muy distintas a la 

nuestra anexando a eslas entrevistas anolaciones y más reactivos a la escala. 

Este estudio pretende ser una aporlación a futuras investigaciones sobre la relación del 

MMPI, rendimiento académico y orien1ación a futuro en es1udian1es de nivel medio. 

Se sugiere que se revise la Escala de Orientación a fu1uro y cada uno de sus reactivos, ya 

sea que se anexen mas preguntas o se enfoquen más sobre visión a futuro de los 

adolescentes, por lo que es preciso continuar realizando invesligaciones sobre esta lfnea 

que ha sido tan poco estudiada en México y tan importan le para la perspectiva y visión a 
1 

futuro de los inttreses y aptitudes de los adolescentes. 
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ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE ORIENTACION A FUTURO 

EDAD ___ _ ESCOLARIDAD ___ _ 

INSTRUCCIONES: A CONTINUACION ENCONTRARAS UNA SERIE DE AFIRMACIONES 
QUE SE REFIEREN A COSAS QUE TU PIENSAS O HACES. 

POR FAVOR CONTESTA CADA UNA DE ELLAS ENCERRANDO EN UN CIRCULO LAS LETRAS 
O LETRA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO A LA FRECUENCIA CON QUE, TU HACES LO 
QUE EXPRESA LA FRASE. ESTE CUl!STIONARIO ES ANONIMO, POR LO QUE TE PEDIMOS 
SEAS LO MAS SINCERO POSIBLE Y NO DEIF.S AFIRMACIONES SIN CONTESTAR. 

LAS OPCIONES SON: CN =CASI NUNCA A= A VECES es~ CASI SIEMPRE 

l.· ORGANIZO LAS ACTIVIDADES QUE VOY A CN A es 
LLEVAR A CABO EN EL DIA. 

2.· ME ORGANIZO PARA PODER LLEVAR A CABO CN A es 
LOS PLANES QUE HAGO. 

3.· ME ORCiANIZO PARA PODER CUMPLIR CON CN A l'S 
MIS PLANES. 

4.· ME GUSTA PLANEAR MI TIEMPO LIBRE. CN A es 

S.· ME GUSTA PLANEAR MIS ACTIVIDADES. CN A es 

6.- PLANEO QUE VOY HACER CADA DIA. CN A es 

7.· SOY METODICO EN MI VIDA. CN A es 

8.· PUEDO HACER MUCHAS COSAS PORQUE SOY CN A es 
ORGANIZADO. 

CJ.~ PROGRAMO MIS ACTIVIDADES PARA PODER CN A es 
LLEVARLAS A CABO. 

to.- DISTRIBUYO MI TIEMPO PARA QUE ME RINDA. CN A es 

11.- CALCULO LOS RIESGOS DE LAS COSAS ANTES CN A es 
DE INVOLUCRARME. 

12.· TENCiO MI VIDA PLANEADA. CN A es 

13.- POR MAS QUE TRATO NO PUEDO CN A es 
ORGANIZARME. 

14.- DEJO TODO PARA EL t.:LTIMO MOMENTO. CN A es 



15.· ME CUESTA TRABAJO ORGANIZARME PARA CN. A es 
QUE ME RINDA EL DIA. 

1<1.· ME ES DIFICIL PROGRAMAR MIS ACTIVIDADES.CN A es 

17.- ME CUESTA TRABAJO CUMPLIR CON MIS CN A es 
ACl"IVIDADES. 

18.· SOY ORGANIZADO DE MI VIDA. CN A (.'S 

19.· DIFICILMENTE PLANEO MIS ACTIVIDADES. CN A es 

20.· ME GUSTA TENER RECOMPENSAS DE LO QUE CN A es 
HAGO EN FORMA INMEDIATA. 

21.- ME ES DIFICIL HACER MUCHAS COSAS CN A es 
PORQUE SOY MUY DESORGANIZADO. 

22.· ME INTERESA MUCHO LO QUE SOY AHORA, CN A es 
PERO MAS ME INTERESA W QUE SERE EN EL 
FUTURO. 

23.· ME PREOCUPO POR HA<.:ER PLANES SOBRE MI CN A es 
VIDA. 

24.· ME GUSTA PENSAR EN LO QUE SERE EL DIA CN A es 
DE MAÑANA. 

25.· HE HECHO PLANES DE LO QUE QUIERO CN A es 
HACER EN MI VIDA. 

26.· TENGO DUDAS DE LO OUE VOY l IACER EN EL CN A es 
FUTURO. 

27.- TENGO MI FUTURO MUY CLARO. CN A es 

28.· DESCONOZCO LO QUE SERA DE MI EN EL CN A es 
FUTURO. 

29.· SE CLARAMENTE LO QUE QUIERO SER EN EL CN A es 
FUTURO. 
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NO llADRA ESTE FOLLETO HASTA QUE SE LE INDIQUE 

DR. S.lt llATllAWAY Y llR. J.C. McKINLEY 

INVENTARIO Ml\IPl-Español 

Allaptach'.m para AmCrica Latina por el 
Dr. Rafocl Nurlez 

ll.i\aJo en la !rntlucción del 
Personal T«nko del Ccnlro dC' Orientación d1.• la 
Universidad de Pucrln Rico, A. Ucmal, A. Colón, 

E. Femánde1, A. Mena, A. Turres y E. To1Tcs. 

RcvisJJo por 
Annando Veláz11uez 

Este inventarlo co:ista dc nracionc~ o pro¡wsicioncs enumcrJ
das. Lea cada una y dccid.1 si, en su cn~o. es dcrta o fals:i. 

Usted Jebe m'Jr.:ar l.1s rl'~Jllh'stas cn l.1 hoja tic confcsta
cioncs. fíjesc en el l'jc1111Jlo que aparece JI laJu derecho. Si 
la oraciún es CIERTA o, más o menos CIERTA en su caso, 
rellene con IJpiz el círculo en el Tl!llglón C (Cierto), v.:a d 
ejemplo 1. SI la oración es FALSA o, mJs o menos FALS1\ 
en su caso rellene el circulo l'O el ren¡¡lón F !Falso}, \'l';l el 
cj!!mplo2, 

Trate de ser SINCERO CONSIGO MISMO y use su propit11:rikrio, 
No deje de cunfestar ninguna pregunta ~¡ p11erle evitarlo. 

Al marcar ~u respuesta en l.1 hojj tic cun1~·stacioncs, nseg1ircse de que 
el número de la oradón corresponde al numero de la respuesta en 13 hoja de 
contestaciones. Rellcnl' bien su~ m.m.:a,. Si desea cambiar :ilg11na respuesta, 
borre por completo lo que quiera cambiar. 

Recuerde. Ir.lle Je dar una respuesta ¡iara cada una Je !Js oraciones. 

No lllílhJlh.' t'Slc folleto. 

AllORA ADRA SU FOLLETO Y EMPIECE 

Dutchotrucrv&dot© 1981 PQr 
Ed110111IEIM<'lnualModt1no.SA. 

conaulo•lllciO.,d<" 
Tl1eP1ychnlog1calCorno••l10n 

ü 1943 pQI la Um~er1,dad de Minnuol! 



NO HAGA MAl!CA ALGUNA EN ESTE FOLLETO 

l. Me aw:tan las tt'fbl11lidt mecánk.a. 

2. Tengo buen 11pdil11. 

J. Me despierto detc1mado y ffCICO- ca~i todu lu mana

""· 
4. Ctto 1¡ue me gustada ti tr.ibajo de blbllul<"cario. 

S. El mido me dcspSena í4cllmente. 

6. Ate ¡u~ra lrer 1nícu/011ub~ crlmenes en los pcriódl· 
Cot. 

7. Por lo 11enernl mis mano.a}' mil ptes ~tlin tuOciente· 
men1ecalle111~. 

8. Mi vida 1llaril e1lá llena de cosas que me m-alitnen 
lnlrrcsado. 

9. Erloy tan capacitado para 1111b1ju ahora camo !km
prt In l1e c1tr1do. 

JO. Cui siempre me partee que lenao un nudo en la ~lf· 
g.an1.:i. 

J l. Una penona debiera !Calar de comprender ws ~u~ 
ftor, ¡ula~ por dios o lrnerlor en cuenta como avi-

12. Me gustan Jo~ cuenlos de1ecllvncos u de mbterio. 

IJ. Trabajo bajo una le1nlón muy ¡nnde. 

14. Tengo dl:lttta un1 \el a! m« o más ft~tntcmenle. 

U. Ih t'tl. en cuando pienso en CtJJM dema.dado mtlar 
parahablardeellu. 

16. fuloy segum dt- que la \oldt a crueJ coamigo. 

17. Ml padrt fut- un buen hombrt. 

J 8. Muy mu vecu auíro de atrtnlmimro. 

19. Cuando acepto un nuevo empk-o me gUJta que me 
lndlqutn a quli!n dt-bo hala¡ar. 

20. Mi ,¡da snual n sar&ractoria. 

21. A l'l't.'n he sentido un lntt-nso d«eo de abandonar 
mllmgar. 

22. A ftCC:I mt- Wn a1a1¡ue1 de riS3 o de IJ1nlo qut 110 
putdo cunfrolar. 

23. Sufro dt- 1la1¡ues de náU.'tl y de vómito. 

.:?·t Nadie patece comprendennc, 

.:?S. MtgUJtarfilsl'rC<lnl:rnlt. 

26. Creo que es 11111c/1n mejor qutdanne cnJlado cuando 
ctloy en dlncuhade\ 

27. lol t!plrilus nulos se pu\\'dor1an de mi 1 \cea. 

28. CUAndo :il~uien mt hact 1111 mal rlcnln 1¡ue debiera 
pag:uie cn11 /1 mi)ma moneda, sin que puedo,cnmu 
cundórrdeprlnci¡1fo, 

29. Padezco JL' acklcz edumacnl •·ulu vt:ce1 a la sema· 

JO. A lo'l'cu sJenlo deseos Je maJdtdr. 

3 J. M~ don ~sadi!l.u con mttd1a frt-.:uendu, 

32. E11cuenrro dlíícil concentrurme en una rarea o Ira· 
bajo. 

.13. He lcnk!o experlencí11 muy pecuflare1 y nlr•· ... 
34, Tengo In• 1.1 m11ror fllrll.' del lirmpi1. 

35. SI /J gtnlt- no la hubir1:t ~ug¡do cunmigo )'u hubitra 
tenido mucho mú e\/lo. 

36. Raras Y«:t\ me prcoC"uµo por rnl ~alud. 

37. NW'.QI me he ~hto l'D dlncul11de111 cansa de ml con· 
duc1asexuaJ. 

38. Por un tiempo, cuando ,,,. mú jol'tn, partlci¡>l cn 
pequedor robos. 

39. A ft'CCS llenlo dtseru: de dnrruir cosu. 

.CO. La mayor p.rte del llcmpo preferirla 101\ar dnf1kr1o 
1ntes1¡uchacercU1l1¡ulcr111111cosa. 

41. Jfc ttnldo per/od01 lle dil', senumH u mtsc1 que 110 

pod/1 ocup11rmc de nadl por11ue no lenta voluntad 
parahacerlu. 

l'ASE !.A PAGINA 



42, A nli famlli:a no le gu1t• el lr.tbaju qut: he t''<ugiJu 
(o el tnb1jo que piento tscogn par.a ti t~lo Jt mi 
rlda), 

'43. Mi suello l"!i im¡ubr e lntranquUo. 

44. la mayor parte del liempn p.tteC'C dnlerme loda b 
abe u. 

'45, No siempre digo b vtrtbd. 

46. Ui habilld11.I pira fotm.ar juicios nunca había esbJo 
mejor t1t1e ahora. 

47. Una ~l. a la ~nun.i o mú a Jlk'nudo, me denlo rl'• 
penlinamentc ca!icn!e en todo ti i;uerpo, ~in caus.1 
1parcnlt'. 

48, C1.11ndo tsloy con gente me mult"lll el ufr cusas muy 
tlltrallas. 

49. Strí:. mejor si rad lodu las le~es fumn descartadas. 

SO. Mi alma• Yttn 1b.indo1t.1 mi cuerpo. 

51. Mt' encuentro lan 11ludablt' oomo la mayor parle 
de mh amigos. 

5,'!. Prefiero h~ d d&-nlendido con aml¡us de la 
escuela, u con rwnun.u conodd&s a qu.lents no he 
visto hace mucho cirmpo. a mtnOll que ellos me fll· 
bien primero. 

53. Un ucer1lule puedr curar tnfermedadet ttundo y 
poniendo 1tu manos ,ubre la Qbe.ta de usted. 

54. U 1¡n11Jo a b nuyor partt M 11 gen le que me cono

'" 
SS. Cui nunca he wnlido dolores robre el corazón o en 

el pedio. 

56. Cuando mucbacho(a) me su1pcnd5tron de la C"ICU<'

b una o mJ\ vttes por hacer trnt'Rlrts. 

57. Soy una ptf"W>na sodlblc. 

SR. Todo ntá ocurriendo tal como 101 profela de ll DI· 
bUI lo predijeron. 

59. Con f~ he renJdo que rttibit 6rdenn de aJ. 
¡uJtn que no •bf1 bnlo romo yo, 

60. No leo iodos los edilorialt1 dtl pftiiidico diarilmen· 

'" 

61. No he vivido l:i viJ:1 con rn:lilud. 

b!. Con frtcnrnda ,/enln romo un ardor, punudas. 
honnlgut'o o :idonnccimlentu en algunas partes dd 
cuerpo. 

63. No he lcnido difü:ullad en comenzar 11 tletener el 
aclodedefecaciOn. 

6-1. Alg1111a1 \·eC\'!i per.1/i111 en un:& cusa hnsla que los 01rus 
pirnJen la paciencia conmi.110. 

65. Yo quise n mi padre. 

66. V<'o cous, animales o ¡enlt' a mi alrtdedorque otrcJ• 
nnnn. 

61. Quisler.a poder ser Un feli.tcomo otnas ptl"SflOU pare
ctn sedo. 

68. Muy nru vc-ca 1lcnto dolor en 11 nuca. 

69. fl.fr !ilenlo fumemente 1tr1ído por ptnol\IJ de mi 
proplotcxo, 

70. Me g11113ba jugar 1 lu p~ndu. 

71. Creo 1¡ue much11 genlt' C'\:agcr.a sus Llesdkhu pan que 
~ cmlduelan de ellos y les ayuden. 

72. Sufro de malestattt en la boca del esl6nu¡o uriu 
~ 1 la tc:mana o con mú frccuencll. 

73. Soy W1I penona importante, 

74. A menudo he d&"ado ter mujer. (0 si Ud. et mujer) 
NullCI me ha pesado 1er mujt'r. 

75. Algunu vttct me enojo. 

76. U mayor parte del llempo me denlo trisle. 

77. Mti ¡111u lttr novela de amor. 

7R. Me ¡U1lt la pocd1. 

1'1. Mh 1enllm5tnlot no ton heridos con fadldld. 

80. De vu en a&1ndo mordflco a lo:o11nhn11a. 

81. Crro que me ¡t111an'• trabajar como guardaba .. 
que. 

82. Soy vencido f1kilmenteenumdiscu.d6n. 
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83, Cualquier pcoon1 apacl11da y dispuetla 1 craba
jar ruerte tiene buen11 posíbllld1des de oblener ~,¡. 
lo. 

84. En estos día me H dirtcil no perder la Hpel'lllll de 
Uepra1era!¡uien. 

85. Algunu Vtcn me 1lento tan alraído por :uHculot per· 
sonalet dt: olros, como calt.ado, 1uantet, de., que 
quiero toarlos o robarlos aunque no ha¡1 UlO de 
ellot. 

86. D«ldldamente no leng'l conrianz.a en mi m!1mo. 

87, Me gustaría m flnrisla. 

SR. Generahnenle sien lo que la \itb vale la pcn1. 

89, Se necnlta dlscuUr mucho para con\'Cl\tet 111 nayor 
pule de la ¡ente Je la venbd, 

90. De \'U en cuando dejo par.t m11,am1 lo que debiera 
hacer hoy. 

91. No me mul~ll que st burlen de mi. 

92. Me gwlarfa sn eníem1ero (o eníennera). 

93. Crro que la mayon'a de la aente mcnlin'a para Ir 
11delante. 

94. Hqo muchu cosas de las que me ampicnlo tWs lu
de (me ampltnlo de mis cow o con mis rrecuen
da q~ olru personas). 

9S. Voy 1la1gkt.b c-1t!Klulas1emanu, 

96. Tcnao muy pocut dis¡u1tu1 con miembros de mi r .. 
milla. 

97 A Vettl dento un ruerte Impulso de hacer ~ªº d.9-
ftlno o eandalom, 

98. Creo en la qund.a "enidt de Crbto. 

99. ~e ¡mt.a Ir 1 Redas y a olru reuniones donde haya 
muc:ht altpla y ruido. 

1 OO. He enconlrado prubkmai tan Ueno1 de podbili
dade1 que me ha sido Imposible llepr 1 Ul'lll deci
d6n. 

101. Ctto que la mujer debe tener tanta libertad aexual 
como el hombre. 

102. Mb luchlll mú diflclk1 aon conmiao mismo. 

1 OJ, Tengo poca o ninguna dlflculh1d con espasmos o 
contncclonet111U5Cularn, 

104, No parece importarme lo que me pase. 

IOS. Algunas v«es, cuando no me siento bien, nlo)' 
malhumorado. 

106. Muchas \eCes me denlo como 11 hubiera hecho al¡o 
111alo o diJbóllcu. 

107. Cad ~lem11re 1oy felii. 

1 OH. Pan: el.' 1111c mi caber.a o mi narit eslb cong~llunad:u 
11 mayor parte del !lempo, 

109, Algunas ~rsorw son tan domlnanlet que slenlo el 
deseo de hacer lo c-onlrario de lo que me piden, 
aun1¡uc sepa que llenen r116n. 

110. Alguien me tiene mala voluntad. 

111. Nunca he hecho algo pell¡roto tólo por el ¡uttu de 
h1ctrlo. 

112, Con írecuencia sirnlu la n«esidtd de luchar por lo 
11uecreoqueeaJus1t1. 

11 J. ('ttn 1¡ue Ja ley d~be h1cene cumplir. 

114. A menud!l sienlo como si luviera una banda aprel4n
dome la cabeu.. 

l IS. Creo en otn "lda dnpuhdc isla. 

116. Disfruto mú dt Ul\I curen o de un juego cu111do 
apuato. 

117. La nuyorl1 de ll ¡t:nle CI honrada principalmenle por 
temor 11er descubJerU. 

1J8. En Ja HCUtla me llevll'On anle el dlm:tor al¡unu "e
cn por hacer travesuras. 

119. MI manen de hablar et como ha aldo dempre (ni 
rNs IJ¡ero, ni mú despaclo, ni balbucientr: ni ron
<1). 

120. Mfa modala en la me.a no aon tan cotrectOI en cut 
como cuando sal¡o 1 comer ruera en compaM1 de ..... 

121. Creo que ntán conspirando contri mi. 

122. Me parece c¡ue 1oy lan ctpadlado e lnteUgcnle romo 
u.mayor pute de.lo• que me rodean. 
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123. Creo 11uc me estAn dgulendo. 

124. La mayor parte de la gente 1t Yale de mtdlot afso 
fnjiu101 para obtener benefidot o ventaju 1nlct que 
pnderfo1. 

125. Sufro mucho de lmtom01 calomacales. 

126. Me aullan 1u artes dn.im11cas. 

127. Yo lé qulfo es el rupunstble de la mayorfa de mls 
pmblt'nlU. 

128. Elveru.n¡rcnomtuuslanlmceníerma. 

129. A menudo no puedo comprender por quE he ttlado 
tan Irritable y malhumorado. 

130. Nunca he tottúlado o escupido S:.n¡re. 

131. Nome~pacontnittenrenntdadcs. 

144. Me ptu(axr soldado. 

145. A 'ftut dento el deseo de cmpcw una pde1 a ptt
ftclunl con al¡ulcn. 

146. Me lienlo Impulsado hada latida emn~ y nunca me 
dento Miz a menor que t1li riajlJ\do do un lado a 
olro. 

147. Miachal \>'ectt ht' perdido una oportunidad rnrque 
no he podido dcddlrme a tiempo. 

l4R. Me impldmla que me pidan coascjo o que me lnte
numpan c1111ndo nfoy tnbljando t'R algo Importan le. 

149. Acortumbraba llt'Var un diario de mi \·ida. 

ISO, Prtfiao g¡nar a ~ren urijuq¡o. 

151. Al¡ui.to.haestado1niUndodctn~. 

152. Cui toda 1u nod11:1 puedo donnlnne: ibt tcntt ptn-
IJJ, Mo JUlfa nco¡k norn o cultlvu pl&ni. decora- amientos o Wca que me prtoCUptn. 

"''" ISJ, Durute 101 Uhlmo1 ath>1 he 1or.ado de Alud lama-
tJJ. Nune1 me ht' cntlt'pdo a pricdcaa 1n111ln fuen de )'or parte dd tiempo. 

locumún. 

134. A Veoet lot pensaritnrm pasan por mi m~te ron m•· 
)'ot npldu. que Jo que pucdu expm&JfOll en pa!1bru. 

136. Gcncnlmcnle pffllJl:I q°' se¡unda lntmdón pueda 
lcner otn pttrolUI cuando me hace un (aYOr. 

137. Ctta 11ue mi \id& de botlu' es tan a¡ndlblc como la 
de la m1yor paree de la Jlltnlc qw eotto.tco, 

138. LI allica o ti repllo me bJcre profundamtatc. 

139, Alpnu Yttt1 dtnlo el Impulso de hmnnc o~ herir 
•otro<. 

140.Mo.,.tacodaot. 

141, MJ(OQdum.atfi~m1yormeateporluco.
-•1ooque .. rodoao. 

142. Dtddid1mente 1 nc:a tiento que no &i'vo pira na
da. 

143, Cuudo altlo pettcncc(a a un pupo o pindil1a que 
tratabt de mantentne wttdo a 1oda pnicbt. 

1 $4. Nunca he tenido un ataque o com'Ubiones. 

155. No estoy ptniltnd1> ni ganando peso. 

156. lle ttnldo épocu dunate la cual" be hecho «>
w qm: lueao no he l'tCOl"dado hlbct hedlo. 

157. Creo qae frealfntcmenle he ddo a.u,.do dn mo
tlm. 

158. UOfO con fac:illd¡d, 

159. No puedo tnlendct lo que leo fin tilcn coma lo hada .. .... 
160. Nunca me he ecnlldo wjor que ah~ 

161. A vtae11 deuto adolorida t. pute rnpcrior de la ca
baa. 

162. Me mortifica qttt una pcnom me lome ri pelo 
bn hiMbnenle que lt?WI que ldmlUr que me tnp· 
lllola. 

16l. No me e.amo con rtdlJdad. 

J64, Me ¡usta fttt )' utudi&t amta de fu COlllCft que e.
lo)' tnbljando. 
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165. ~k 11mra rnnuc'r g'nte de im¡mrlanda pur1¡ue ew 
111cha<.'ese11tiri111por1a111e, 

166. Sh:nln miedo cuamlo miro hacia abajo desde un Ju. 
garalcu. 

167. No me sentiría nerviusu sJ alglln familbr m(o lmlcrI 
diOculladescon laju.~dcla. 

l6R. Mlmcnceno~Cámuybien. 

169. N•J lengu miedo de manejar dinero. 

170. No me prrocupa lo que otros plcnstn de m{. 

171. Me siento Incómodo cuando tengo que hactr una fll• 
y11S11da en una reunión aun cuando otros están haclen· 
dulomi1mo. 

172. Frecuentemente lcnxo que t!ifon.arme para no de· 
UIO\ltar11uesoy tímido. 

17J. Me gu\laba la ncudJ. 

J 74. Nunca me he drsmay1do, 

175. Rara veto nunca he ten.Ido mareo1, 

176. No le tengo mucho miedo a las 1erpie11tes. 

177. MI madre fue una buena mujer. 

178, Mi memori1 parece ser buena. 

179. Me preocupan las cuestiones suu.ales, 

180. Encuentro dirtcil entablar conveDación con alguien 
que conozco por primen \el. 

181. Cuando me sicnlo 1burrido me gusta provocar algo 
cmodonanle. 

182. Tengo miedo de perder el juicio. 

183, Estoy en contra de dar dinero 1 los mendigos. 

184, F1tcucnlcmcnlc oigo VO(tl 1in sabtr de donde vienen. 

185. Aparentemente ol¡o tan bien como la n11yorí1 de las 
peno nas. 

186. Con írccurnda noln 11uc ml1 manos lfcmblan cuando 
trato de hacer algo. 

187. Nunca se me han puulo las manos torpes o poco h~· 
bUcs. 

1 fnl. Puedo lttr por un largo ralo ~In que se me carucn los 
ojos. 

189. Siento debilidad general la m1yur parte del licmpo. 

190. Muy pocas 'l'L't'i me ilude la c,1beu. 

191. Algunas vc«s, cuamlo esto} P.\'er¡unudo, cmpicro a 
sudar, lo que me molcsll muchfsimo. 

192. Nu he tenido dincultad en maulencr el ei¡ulllbriu 
cuamloca111lno. 

193. No me dan ataques de alrr¡la o asma. 

194. lle tenido 111111ucs duran le lu~ cualtt no pod!a contra· 
lar mis movlmlento1 o el habla pero me daba cuenl!9 
delo11uc11cunfa1 mi alrededor. 

195. No me a¡µ-adan loda., la\ ¡u:nunu 1¡ue conozco. 

196. Me gwta l'idlar lugares donde nune;i he C'lt&do. 

197. Alguien h• r~ladu tratando de robumc. 

198. Muy pocas \Cn'S ~uc1\o despierto. 

199. Se debe c1t\el\ar n lu~ 11i1los la fnformaciún bidc.a 
sobrcla\ida ~xual. 

200. Hay ¡k'rsonas 1¡u..- quieren 1poderane de mis pcnsa· 
mlcntosu ideas. 

201. Dnearfo no1er tan tímido. 

202. Cn'o que estoy rnnden:nlu o 1¡ue no tengo ~lvación. 

203. SI yo fue~ pcriodi~t• me gu11ula mucho escribir 
nofidat de teatro. 

205. A veces me ha sido imposible evitar t'I robu o llcnr· 
me 11110 de una llenda. 

W6. Soy muy religioso (mú 1¡uc la m1yorfa de la ¡rnte). 

207. Me guslan distintas clues dt Jut"lot y dtvcnlann. 

:W8. M~ gusta coquelt'3r. 

209. Creo 1¡ue mis petad111 ion impcrdon1blcs. 

210. Todo me ube l¡ual. 
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211. Puedo donnir de d(a ptro no de noche. 

'2Í2. Mi familb me lnla más comu niño que cunm adul· ... 
213. Cuando camino tengo mucho culdidu de no plw 

laslíneudelasaicer.u. 

214. Nunca he lenido erupciones en la plrl que me hayan 
p1t'OCU1l3dt1. 

215. fü bebido 3.lcohol con exctsa. 

216. lby muy poco comp.iiierismo y cariño en mi farni· 
lia en comparación con nuos hogam, 

217. Frecuenlemcnte me encuentro preocupado por algo. 

218. No me molesta mucho d Vt'T subir a los animalC'S. 

219. Ctto 11ue me RW.lufa el trabajo de contratista de 
obru. 

120. Yo 1111i~ a mi madn•. 

221. Me¡llltalaciencia. 

212. No encuentro dificil el pedir ayudl a mis aml¡!os aun 
cuando no pueda dnolnries el fnor. 

223, Me gusta mucho car.ar. 

224. Con frccuencil mis padres ie han opuesto a la clate de 
iente con quien acostumbr1b8 salir, 

225. A vecn murmuro o chhmto un poco de la genle. 

226. Algunos de mh familb.m tienen h.H»tos que me mo
lrstan y perturb.t.n mucho. 

227. Me han dicho que camino dormido, 

228. A vetts cno que putdo tomar dccbiones con extn.or· 
dina.ria facilidad. 

229. Me gustarla ptttentter a \'arios clubes o uodadones. 

230. Rilas nttt noto los latidos de mi coraión, y muy 
pocas vem. me siento corto dt mpiración. 

231. Metmb lubbrsobre ltnw sexuales, 

232. He sido educado en un modo de vida basado en el 
debtr, el cual he seguido desde mtonca con sumo 
cuidado. 

233. Algunas vtce~ lte ~Ido un ob,táculo 11 pcrw11:i1 que 
querfon hacer 11lgo, nu porquc ew íucra de mucha 
Importancia. §ino pur cucsllón de principio. 

214. Me molesto con faci1idatl, pcru w me pas1 pronto. 

HS. lle sido butanlc independiente y libre dt la disci· 
plinafamlliar. 

236. Me preocupo mucho. 

237. Casi todos mis p11rientes cungrni.an conmiRu. 

238. Ttngu ptrlodos de tanta i11lr-Jn11uilldad 1111c no puedo 
pennanecer Knlado en 1103 silla por mucho tiempo. 

239. He sufrido un docngal'lo amoroso. 

:?.iO. Nunca me preocupo por mi aspecto. 

:?41. Suelln írecuentemenle acerca de cu~ que t• mejor 
mantenerluensttrtto. 

242. Creo qut nu soy m!s nervioso qu~· ta mayoría de l:u 
peno nas, 

243. Sufro de pocos o ninguna da!>C de dolor. 

244. Mi modo de hacer Ju cosa• !lende a Kf m•I lnterprr
rado por olros. 

245. Mis padres )' ramiliam me encuentran mU ddec
tos de los que dtbier1n. 

246, Con lr«0encia me llltn manchas rojas en el cuello. 

247. Tt"ngo motivos para sentirme celoso de uno o mú 
miembros de mi familia. 

148. Al¡utw veces dn flllÜn al¡una o aun cuando las 
cosu nu me rstán 51lh:ndo bien mt" slenlo muy 
altgre, "como d viviera en lu nubes". 

249. Creo qur existe t"I diablo y el inftemo, 

250. No culpo • nadie de lntar Je •poderane de lodo lo 
que puetb en t"lle mundo. 

251. He ltnido tnnm cn 101 cuales mis actMdadn 1¡uc
daron ln1mumpid11 y no me daba cuenta dt lo 11ue 
ocunía a mi .Jrtdedor. 

252. A nadie I!! importa mucho lo que le suceda o usted. 

253. Puedo Jtr omlslOIO ron penonu que hacen cos:is 

que considero lnrorrcclu. 
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:!54, Mt gw1a eslar en un grupo en rl 1¡11e se den bromas 
los unos 1 losotrus. 

::?55, En bs rlccci111tl'5 al¡tunas veces voto ¡mr candidatos 
atcrca de qulrnes conntrn muy poco. 

256. La 1inlca parle lnlcre~nte dd pcribdlco es la p&gina 
cómica, 

257. Por lo ¡entra! espero 1emr éxito en las cowquehn· 

'" 
258. Creo qur hay un Dios. 

259, Me resulta diHcll el cmpez.ar 1 ham cualquier cosa. 

260. En la tScuel1 fui lenro en aprender. 

261. SI íuera arlisla me guslar{1 plnlar nares. 

262. No me molesta el no scr mejor parttldo. 

263, Sudo con facilidad aun en dfu fr(or. 

264. Tengo enlera connanz.a en m( mlsmo. 

265, Es mú seguro no confiar en nadie. 

266, Una vrz a la semana o más frecuentemente me pongo 
mu>· excitado, 

267, Cuando estoy en un ¡rupo de St"Rle tengo dlncul· 
lad prnsando 1u cow apropbdu de que hablar. 

268, Cuando me siento 1balido, al¡o emodon:anle me 14CI 
cul. siempre de t!t alado. 

269. Con facilidad puedo infundirle miedo 1 otro1 y a 
veces lo hago por dhuli6n. 

270. C1.11ndo salgo de cua no me pmtcupo de d las puer· 
tu y ven lanas cllin bien crmdu. 

271. No culpo 1 11 persona que se 1provfi:he de alguien 
q111: &e expone a que le OCWTll tal cosa. 

272. A Vtta estoy Ueno de ene11fa. 

273. Tengo adonncddu una o variu parCts de la piel. 

274. MI vbla cslá tan buena ahora como lo ha csttdo por 
1flos. 

275. Al¡ulen cont101a mi mente. 

276. Me gwlan lus nh'los. 

277. A vecL'S me ha divertido tanto la asluda de un (IÍ· 
caro, que he de1e1do que se salga con la suya. 

278. Con frecuencia me ha parecido 11ue aente ex111na 
me l"ilaba mirando con ojos cr{licos. 

279. Todos len d(u lumo una canlldad extraordinaria 
de ngua, 

280. La m.ayorla de la gente ~ hace Je amlgot por conve
niencia prnpia, 

281. Casi nunca noto que me zumban o chill.ln 101 o{dm. 

282. De veten cuando siento odio h.ada. miemhro1 de mi 
familia a los que usualmente quiero. 

283. Si fuera rep11ncm me ¡tularÍI mucho ncrlbir nult· 
ciudtporfüas. 

284. Escoy ~eguru Je 1¡uc la gente lrnbla Je m{. 

285. A veces me rfo de chhles sucios. 

286. Nunca estoy lan co111i:nt11 como cuando estoy so
lo. 

287. Tengo poros temores en comparad6n con mis ami· 
gos. 

lBR. Sufro de ataqul.'$ de náusra y \'6mlfo1, 

289, Sfemprt me dbgwlu con la ley cuando se pone en U· 
bcrtad 3 un criminal debido a los 3r¡¡umcn101 de un 
abogado ututo. 

190. Trabajo tnjn una tensión muy ¡rondr. 

291. Una o mú veces en mi vida he untldo que alguien 
me hac(1 h1ecr cosas hlpnutizándome. 

192, Por lo gfneral no le hablo a la gente huta 1¡uc ellos 
no me Mblan a m{. 

293. Alguien h1 tratado de Influir en mi mente. 

294. Nunca he lenldo lroplezu1 con la ley, 

295, A m{ me ¡ustaba el cuento ''Caperuclll Roja". 

296. Tengo ipoc11 en lu que me 1len10 muy alegre 1ln qm.• 
exista una ruón t!!pedal. 

PASE LA PAGINA 



297. Quhien no K'T J>l.'r1U1bado por pengmientos Je.\lll· 

'"· 
298. SI varhs penonu 1e hallan en ::ipurns, lu mejor 1¡ue 

pueden hacrr t'I pont'ne dt· acUC!rdo StJhrt lo 1111e ''ª" 
a decir y m::i111enene finne1 en nlu. 

291>, Creo (1ue sknlo má~ intensamente que b. m::iyoria dr 
laspenona~. 

300. N'unc.;i en mi \·IJ:i mr ha gmt.iJu ju¡¡::ir con mui\t'C:u. 

301. Vivo la licb: en len.\ión la nia}or parte del dempu. 

302. Nunca me hr visto en difkullade\ a causa de mi con· 
ducla~uw. 

303. Soy l•n sensihle acerc::i Je algunos asunlos 11ur ni ~i· 
11ui1·ra puedo habl::ir de tltus. 

304. En l.t ncud.11 me era muy Jffkil habbr fttnle a la 
clase, 

JOS. Aun ruando l"!fé acompañ1Jo me 1ien10 sulu b. ma· 
~ nr parle del !lempo. 

306. Rttibo loda la simpa1i:111ur debo ttcihl1. 

307, Nu riarrídpo rn al~unlK jurgus porque 1111 lo~~ jupr 
bien. 

JOS, A H·c~ l1e wnliJo un inlrnw deseo de ahan.J11n11 ml 
hogar. 

309. CrH que hago amistades lln fácilmt'nle como !ns de
m.b. 

310. \ti lilb W\WI l'~ 1.i1Ud.1ctoria. 

JI l. Por un llempo, 1"UJ/ldo .:ni mi~ joten, par1ldpé en 
(lettUdlos robos. 

312. No me gusta 1ener genlt' almkdor. 

313. El hombre que provoca la tenladón dejando propir· 
dad de valor sin prolrcdón, n lan rolpablr drl robo 
como el bdtiin mismo. 

314, Ot ter en roando pieruo en t.:0$.IS demad:ufo malas 
para hahlar de eU.11. 

31 S. Eatoy seguro qur la vida es cniel conmigo. 

316. Crw que casi lodn d mundo ~nlirfa para "'itarse 
problemas. 

317. Soy mássensible1¡uela ma}'urfadelagl'nte. 

318. Mi ,¡¡j;¡ diaria tsld llena de colól\ 1¡ue 1110: manlienen 
Interesado. 

319. ,\la lllllyor parte Je la genle le di.,gu~ta ayudar a Ju~ 
dcmái., aum1ue no lo dig:1. 

3!0. Muehns Jt mis suenos son an·rca de IJUlllos suualrs. 

321. Mt'ruhuri1r1focilm.:n1e. 

322. El dinero)' los nl'godos me pttocup.111. 

32J. lle leuldo uperienciu muy pccull.urt )' e:¡;lnñas. 

324. Nunc.a he rstado enamorado de 111Jie. 

325. Clrrlas 1.'.0W 1¡ue han httlm alguno1 de mis í1milia· 
tts me han &sLblado, 

.~26. A veces mr cb:n accesn• dr ríMi o de lbn111 11ue no 
puedocnntrolu, 

.127. Mi mad~ o mi paJrr r~cuenlemenle me h:teian 
nlit't!rc~·r. aun coamlo y11 creía que no lenian ra· 
zón. 

32H. Encuenrm diíicil ~·oncentramw t'n una lart.'11 o Ira· 
bajo. 

329. Casi nunca sueño. 

330. Nunca he estado parulizado o he leniJo un.a nini 
debilidad en alguno de mis músculos. 

331. Si In gcnle no la hubiera eogiJo connúgo yo hubiena 
lenido mucho más bito. 

3l2. Algurus '«'Ces plmto o me cambia la vol, aum1ue no 
rstére1írl1do. 

H.\. Nadie parece eomprenJenne. 

33.f. ,\ \·ei:~ pe1cibo olores raros. 

.U~. No mr: puedoconcenlniren un11olacusa. 

336, Pierdo Ucilmenre la paciencia eon la Fnle. 

337, Slrnlo ansiedad por algo o por alguien casi lodo el 
rlrmpo. 

338, Sin duda he tenido mú cosas de que preocuparme de 
lu que rnt' corrnponden. 
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339. LI DUIYOf parte dd llempo dcstarí:a estar muerto. 

340. Al¡unat Ytttt me siento tan excitado que no puedo 
dormlnne ricilmenle. 

341. A veca ol¡o tan blen que me molesta. 

342, Se me olvida muy pronlo lo que la genle me di~. 

343. Genenilmt"nre lengo que de1enerme 1 pensar anees 
de hact':r algo, 1unqut tea un uunlo ain imporlanci1. 

344. Con frecuencia cruzo la ca.lle pll'I cvllu encontnnne 
con aJ¡ultn que veo venir. 

345. Mucha! veca liento como si Lu coua no fueran 
... 1 ... 

346. Tengo la cotlumbn de contar cow 1ln lmport1ncla 
corno bombDlas elklriw en 1nunclot luminosos, 
ele. 

347. No len10 enemlgot que rtalmente qulenn h.lccrme 
dli\o. 

348. Gtncral~nle no me f(o de Ju penonu que son un 
poco 111'1 amistosas de lo que yo rsperaba. 

349. Ten¡u pensam.lento1 nlrai\OI y pecullares. 

350. Ol¡o rosas nlralu clWldo ntoy 10.lo. 

351. Me pon¡o anlioao y turbado cuando ltn¡o que salir 
de cau llltl bcer un corto vúijt. 

352. He tenido rnirdo 1comy1 ptl'IODIS que 11bí1 c¡uc: 
no me podian h1oerdAJlo. 

353. No lemo entrar sol.) a un sal6n donde hay ¡ente reu
nkb habbndo, 

354. Tenau miedo dt mar un cuchillo o cuaJqulet 0111 co-
11 muy aru.cb o pqtlacudl. 

355. AlpAll \'ta'I me gusta herir a lu penonu que quie
ro. 

356. Te,.o mM dUicuJtad pm conct"ntnnne que la que 
.,.....quelletimJ .. -.. 

357. van. ftUI he dejldo de haca algo porque he duda· 
do demlhabflldad. 

:us. Mllu pabbru, a menudo palabra• honibln. vienen a 
mi mcnle, y 1e me hace imposible librume de ellas. 

159. Algunas veces me vienen a la mente pcnsamlenlOI sin 
lmportancl1 que me mulrslan por dfas, 

360. Casi todos lot dfas sucede algo que me 11wt1. 

361. Me inclino a tomar las cow muy en amo. 

362. Soy mJ.s terulble qut 11 m1yur(a de 11 aente, 

363. A vettS lic sentido placer cuando un srr querido me 
ha lutlnutlo. 

364. LI gente dice cosas lnsultanlr1 y vul¡arTs actrca de 
mi. 

36S. Me dento Incómodo cuando rsloy bajo techo, 

366. Aun cuando csl~ acompaftado, me siento solo 11 ma· 
yor pule del lirmpo. 
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J67, No soy una flt'l'1011J demasiaJu cunsclenle de d mli
ma. 

368. Durante cicrlus ptrlodos mi mtnte fllttct trabajar 
mM desracitl que de co1tumbrc. 

J69. En liu "uniones wcialts u Ool.1H t'S m&s probable 
11ur me sienlr solo o con u11i1 sola penuna en \'U dc 
11nir11walgrupo. 

370, Lt gente llll' 1lr-11ih1\iona con frecucnela. 

J7J, Me 11.w111 muchhimo ira baJJcs. 

372. Al¡u11.1.5 \'eces he ~ntkfo quc l.n dificult.dcs .e 
acumulahan de tal modo quc no pndl'a \'emerhu. 

373. Fmuenknmtle plensu:"quMera \'ohu a ser nlfto''. 

374. Si me dieran 11 oportunidad, podría ham alguna.t co
aas que serian de gran beneficio para la humanidad. 

315. Frecucntemcnle he conocido penun:iu 1 1¡uicnct te 
1upon(1 e.\pertl! y que no eran mejorn que yo. 

376, Mc 1i~11ro un fra<'a.Wio cuando oigo hablar del hilo 
de algukn a qulcn conorco b~n. 

377. Si me dieran la opurtunid_.d sería un buen Udcr. 

378. Me l\ergiienz.an 101 cuent~ pican les. 

379. Genenlmcnle 13 gente exl¡e mú respeto pan •w de
recho• t¡l)C el 1¡ue tsld ditpunta a pennltlrfr a los de
ini" 

380. Tnilo de recordar cuenlo1 lnteruan1u para conUne
lot a otru penonu. 

3111. Me ¡usto 1po1tar cuando te tratJ de poco dinero. 

382. Me 1u,11n lu reunlonct 1odales por esl&r con ,rrnte. 

383, Goio i;:on la ucilacl6n de una muhlrud. 

384, Mb preocup1dont1 p11rett que dClapart«n cuando 
estoy con un grupo de aml1011nlmados. 

385. Fttcuenlemcnte no me entero de los chbrnes y ha
bladuríudel grupo1 que peneneuo. 

386. Me et dlffdl el dejar a un lado la tarta que he emprtn· 
dldo 11111cuando1t1 por poto tiempo. 

387. No he tenido dJfi('ullad para empct.ar a orinar o rt
tencr mi urln1. 

388. A menudo he cncontndu penonu envldJO&I~ de mil 
buenu Idea simplemenle pon¡ue a cll.u no 1e lea ocu· 
nieronantes. 

389. Siempre que puedo evito enconlrarme tnlre una mol· 
rflud. 

390. No mr molesta el ser p1t~ntado a l!tltllrlo,. 

391. Recumlo haberme fin¡ido enfermo p:iru z.afanne de 
algo. 

392. Con f1tcuencla les h.11.blo a 101 nlraftt.li en los trtllt'll, 
aulobu.tct,etc. 

393. Me rindo f.idlmcnle cu:tmfo las: eos;:as l'lll n1JI. 

.\94. Mt gU)fJ 41Uf' la gcnle conorc.a inl ¡mnlll dr vida ,.~ 
brela1cuw. 

39S. lle ltnidu ~pi>cu i.:wmdo mt !.Cnlfa 1111 lleno de ~·¡. 
gur que d ,uello no tn<' pafl'di! nrcc!\3rlo a niu~na 
hora. 

396. No me 1entiria dtseoni.:rrlado si 1u,1er1 que Iniciar 
una dimblón o d:ir una opinión :tccn:.1 de alao qut' 
conorco hlcn 111111.' un grupo t1t pcrwnas. 

398. Me acobardo 1uue l:ll crisis, Jiílcultadci o prohl~·mu. 

399. Putdo dejar de fl.l«r algo que d~-sco ha~r cuando 
otros crtcn 11ue no \·ale La prna l1:r~tlo. 

400. No le ltmo aJ fucgo. 

401. Nolelcnwala¡¡:ua. 

402. Frecuentemtnk lengo que coruultar con la almoha· 
d• anfes de lomar dC"ch.lonn. 

403. Et u1ia gnn cm.a ~lvlr en cita tpoca en 1¡uc ocunen 
tantucos.as. 

404. frecuentrmenre la gcnle ha lnlcrprclado mal mi• In· 
tendones cuando lmoba dt co~¡irl1 )' · 3yudar!a. 

4-0S. No telljo difü:uhtd al tnigar. 

406. A ntts me he altjado de 01ra penona rorque te
mía hacer o decir al¡o que pudltra lamenlu ;lc .. 
pu~s. 

407. Por lo renenJ IOY tranquilo y no mt altero fícfJ· 
mrn1c. 
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40N, l'nl'tlfl ocultar lo 1¡Ul' siento en algunu cosas de m11· 
netJ. lal que la genll' puede h11cerme darlo ¡lll t¡ue "" 
denruent11dcdlo. 

409, A \'t'Ctl me he ;i:gol:ulo por emprender demaslltdu 

4IO, Ml' ¡¡us111ria 11111ch11 t:11narle a un p(raro con 1us pro· 
pl:11umas. 

411. La religión 110 me preocu11J.. 

412. Nu temo ,·cr al mEdico act"rca de una enfrnnedad o 
lesión. 

413. Mrrtrco un ~vero aut/gu por mis pecados. 

414. Tiendo a preocupanne lanto por los dcstnpfto1 que 
Juego no pul'do dejar de ptnw l'll ellos. 

415. OdfotenerquetrabajardeprW. 

416. Me molcsl• que alguien me observe cuando lrab.ajo, 
aunque lt'J'I que puedo hacerlo hit'n, 

417. A menudo me siento tan moleitocuando al¡ulen Ira· 
ta dt' addanUneme i:n una fila, que lt IWno la aten· 
cl6n, 

418. A vccu pft'nso que no tlrvo para nada. 

419. Cuando muchacho frtcucntemcnle Wía para la n
cuela pcro no llegab11 clla. 

420. He tenido experiencias rrl/gfosas extraotdinarW. 

421. Tengo uno o variot f1mill:ltt1 que IOR muy nervio-

422. Me !1c icntido avrr¡oniado por la clase de trabljo qul' 
al¡ulen de mi familll ha hecho. 

423. Me gusta o me h1 ¡ua11do muchísimo pescar. 

424. Siento h1mbre cui todo el tiempo. 

425, Suerlo frecuentemente. 

426. A veces he tenido que aer rudo con penona gro1eru 
o inoportuna. 

427, Tiendo 11 interesarme en dlferrnles dhtniccionc:s en 
vez de conccntranne por largo tiempo en una de ellu. 

428. Me gusta leer los edllorillcs de los 'pcrt6c.llcos. 

429. Me a¡rada ulslfr a confen:ndu sobro tema• itrios. 

.no. Me atnu~n las pennnu dtl tcxo opueilo. 

431. Ml' p~ocupo mucho por posibles desgncias. 

432. Ten¡o opiniones rolilicu bien definld:u. 

4Jl. Acostumbniba lencr compalleros lma¡lnarios. 

4J4. Me gu~larfo compelir en carrem 1ulomovilfstlcas, 

4lS, Generalmente prtferirla trabajar con mujeres. 

06. Ea1oy seguro de que '6lo existe una reli¡~n '\'trda· 
drn. 

417. No es malo tralar e.le e\if11r el cumplimlc11to de la ley 
1lcmp~ que ésl:a no se "tiolc. 

4JR. Hay dt'rtas pt.•nnnu que me dbgusl:m tanlo que me 
alegro i11leriom1cnfc cuando están pap:ando IH con· 
secuencias por 1l¡u que han hecho. 

439. Me pone ncn·ioso tener que l'!'ptrar. 

440. Cu.ndo me alcnto muy feliz y 11c1ivo, 1l¡Wen que e1I~ 
deprimido me desanima por ro1nplelo. 

441. MegtUtanlumujernallas. 

442. lle tenido periodos duranle los cuales he perdido el 
1urno a ca~ de lu preocupaciones. 

+U. Tkndo a drj1r de hacer algo c¡ue desw hacer cuun. 
do olros picman qut' "' no e, fa m11nen11 cnrrcr· ... 

444. No trato de corttglr a la ¡ente que expresa upinl(}o 
nes Jgnoninles. 

4'45. Me apasionaha lo emocionante cuando cni joven (o 
enminillez). 

446. Ll'l9 policlas son ¡enrralmenle honradot, 

447. Con írecumdl me ed'umo para 1riunf1r sohre 11· 
¡ulcn que me ha Ue\-ado la contnuia. 

448. Me molesta que 11 gente en 111 tlendu, lranvlu, e1c., 
me est6 mJnindo. 

449. No me ¡usra ver funur a w~ mujern, 

450, Muy raramente me denlo deprimido, 
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451. Cuando alguien dice cm.as lonlas o t51úpldas actrcu 
de aJ¡o que si, !ralo de comgirlo, 

452, Me¡tt!ltaburlarmedclagente. 

453. Cuando era niño nunca me inlerQÓ pertenecer a un 
grupo o pandilla. 

454. Podr(a ser ícliz \iviendo cumrlelamcnle solo en una 
cabafta en el bos1¡ue o en la~ monlartu. 

455. Me han dicho con Íffi:ucncia que tengo mal genio. 

456. Una pcnona no debiera ser aHflpd.:i por violar una 
lcyqucc111Wdereinju1ta, 

451. Creo 1¡ue nadie dc~tía 11unca prubar bebidas alco
hólic."U. 

4SH. El hombre que mj, ~c ocU(ló dr mí cu11ndt1 eru nhlo 
(como mi padre, p~rulro, ele.) íue muy cs1rk111 
conmi¡o. 

459. Tengo uno o varios maJos h'bilos lan amill:ados, que 
ciinútilluchucuntracll111. 

460. lle bebido alcohol modmdamcnle (u nunca lo he 
usado). 

461. Quldcra poder ohidannc de cowque he dicho y que 
quizás hayan herido lo~ S1Cntimlcnlos de nlraJ perso
rw. 

462. Me siento Incapaz de conlarlc • alaulen lod11 mil 
mas. 

463. Me guslabajugar '"a la pa111 coja". 

464. Nunca he tenido un1 vi1ión. 

465. VuW \'«H he c.imbildo dt' modo de penur acerca 
deml lrabajo. 

466. Eueplo por orden del mklico, nunu he lomado 
dro¡u o padillu para dormir. 

46 7. Con írcairncl.• memorizo mi meros aln imporlancla 
(taJea como fot de las placu de aulomó\'ilH, ele.). 

468. Frecut11temenle me denlo apenado por Kr Wl mal· 
pnla&o y puftón. 

469. El rtlámpago es uno de mis lemortt. 

470. Me dJs¡urun lu cosu 1r:ulllcs. 

411. Ell la escuda mls c:illficacioul'!I en c11ndt1l'la furron 
1wnernlm<'nlcmalas. 

472. Me fascina el íue¡¡o. 

473. Mt gusta lcm·r a los demás fnlrlga.Jn, \uhrc lo que 
voyahaCt'r. 

474. No h•nwn i¡uc orin.u cun 1111b frccurnciir 1¡uc lus dt· 
m.b. 

41S, Cuandu estoy l'n 1ma ~ituadón diííc!I digo ~Mu ac1ur
lla parte dela verJad1¡ucnu me ¡ierjudlqur. 

476. Suy un enviado ~pednl de Oioi. 

477. SI me hall:rr.t en diOcufladcs junto con \llri<is nmf. 
gu1 11ue íurran 11111 culpables como )'U, preferirla 
echannr tuda la culp;1 anlcs que drscub1i11il1. 

478. Nunca me hC" pueslo partk11lam1en1c nen-loso a cau· 
u de dificuJ1;1de1 en 1¡uc se haya vislo ennielto algún 
miembro de mi ramllia. 

4i9. Los únicos 111ilagro1 que connico aon slmplemenle 
rretai que unas pcnonu les hacen a olfos. 

480. C1111 frecuencia le tengo in ledo a fa obscuridad. 

481. Me da miedo l'!lar wlo en la obsc:uridid. 

48"?, Con írtcuenda mis planes han partddu estar lan lle
nos de dificultades, que he 1enldo que abandonar· 
los. 

4H3. Crulo realizó milagros lalrs como cambiar el agua en 
vino. 

484. Tengo una u mú íallu que ton tan grnnd« 1¡ue es 
mejor accptarlu y tnlar de cuntrolarllli, antes que 
traln de librarme de ellu. 

4!IS. Cuando un hombre tttJ con un1 mujer generaln1enle 
tal' penundo CIHll relaclorud11.1 cun fl st'u de ella. 

486, Nunca he no1ado sangre rn mi orin.:r. 

487, Muchas vects me he acntido muy mal al 110 haber 
1ldo comprendido cuando trataba de evllar 1¡t1r a]. 
guicn cometiera un cnt1r. 

488. Reio varias v«"'e!I a la 1em1n3, 

489. Me compadezco de lu pcrson.u c1ue generahnfnle 
se 1rem.n a sw pcnu y problcma!I. 
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490. Leo mi Ubru de oradonts (o la fliiili.11 \'ltbs trrt'I 11 SM. \ '""" 1111.• .. ~ dificil Jrfrndcr mb dtttcho' pnr ltr 
l11tm11a. 111111 rrsrn1J11. 

491, No tolero a b ¡tnll' qllr Crtt qul' \(Jiu h1y una rdi· 510. La •t1citd1d mrnp1nlJ nmrdb¡usla. 
glón~rnllda1. 

SI l. Vhn un1 \Ida dt r111u .. 1\us 1crra de 11 cual no di¡o 
49l. Mr product' 1em1r 11 idea de un rrrttnMJlo. nada a nadir. 

49l. Prttitto rl tra!njo qut rri¡ultft' conccnln.clón a un SI!. JVu me ~w.11 ball1tt1lt. 
1rabajo1¡111.•tnrJ>"rmi1tll'fd~libdo 

494 ltnm e11r .. n1r:unu.• en un lupr ptt¡ut1ln' ccrn· 
Ju. 

.i9S. 1;enrD1mtnh: "ll'habh1d1m".1l.1g,·nltaquirn<'l-
lo)' 11111.inJo Je mtjonr u conrgir, 

49b Nunc. he ri11n l.n CU\11 Jubln (tilo eJ, nunca un 
nbjrlo mt ha p.artddo doblt \UI 1¡11<' mr •ti pmi· 
bltb~nrlo1purttr<.:umoom1I, 

499. Te1110 que 1dmilir que 1 ,,.m mr ht 11mJCUpadn sin 
moti101l1unornrn1\11quruuuli1nl.1rc11a. 

500 R111i1l1mrn1r me rnd~n rutltbrio ¡¡h..olu10 dr una 
buenaldn. 

SOi. Gtntnhncnle h1g11 l.11 (O\óll pur mi mhmo, r11 tri de 
bU\t'Jr¡¡a/11uirnqurmerru.rllie. 

!ill~ le lrnJH Unor 1 0113 foJlllC'Rll. 

~O.l. Es nm que)º a¡1rurhf. u dnaprutf)c con cntr¡ía l.u 
~cnnn!'I. dr nlrm. 

504. No tnto dt rncuhrir mi nula uplnihn o l.htlma 'J'lt 
111t iruplra una pcnon~ J fin dr qttt kta nn \t(ll mi 
moJodc1tnU. 

SOS. lu' caba.llm •1ut no jllan dcMtran ser ¡ol¡>n1dm u 
pJlrMicK. 

$06. Soy UIUI penona muy trnu 

~07. Frttutnfflnenlr hr lrah~j;ldu b.1jo ptnOfllll qut P• 
"'"" quctrrcglan lu ccms de 1.1.l m0Ju,qutdlu1un 
las 1¡ur ttcibrn rl tttonocfmienlu dt una bu .. na (a. 
bor, prru •¡ur ,/n tmb.1110 1triburcn los rrrnrtt• 

º''°'· 
SOR. Crro ljlK' ml utr110 t' tan humo como el dr Ju~ dr

""'· 

Sil. Cn-o qur ferunttt Cut ll1ÍSJU11ndr1¡uc N1pulffin. 

514. Mt guscan las mujrrn; hnmbninu . 

S 1 ~ En mi huµr 1lrmrtt htmo11rnldo cubicrlu nu~1rn 
nrcniJaJt\ bhlcts (laltt como al!menl1dun, tnti• 
do.rld. 

~16. ,\lgu11u1 dt mll famlli,u~11C" rnuj1n muy Ucilmtnlc, 

S17. N11¡m.,Jnhat'l.'r1ud3hicn. 

51 H. A menudo mt he ~ntidu culpable porque he fin¡ldo 
mayor pesar tld •IUI' rulmcnre sentía, 

~l.,, Alao anW. malcun mb Utpnot K\ualrt. 

5'!0. Grnrr.ihntnft drílrndu ii.1n lr1ucltlad mis prorlu 
11pinu1nl.'l.. 

S21. Ftt<:urnltmenlr Ir pido cnnk'jna b ¡t'ntc. 

S!!. Nolc1rmo1lu¡¡raftu. 

S~.1 ra~i nunca me rol1ori10. 

<N No lrmu cuntnrr 111a enfemll'dad "ruarr akmenrs 
rlelupttilludeluporrt.u. 

S!S. Ckrlot anlmalM mt puntn nrrvioso. 

~1fi Elp11nenirmep1rcrclndrrtu. 

S !7. Lo1 mltmbru1 de 1111 ranlllla y mi~ puirnttt rnf, ~·rr· 
uno1 w lknn b1111111c bkn. 

S~H. No nll' ruborUo ron m..yor frrcucndaquc lo1drm~~. 

SJO. A mf'nudo lltn1~1 tnitdu dr ruborhanne. 

Sl 1 La gmlr putdr /11ctnne C111mblu dt opinhin muy 
Udlmtnle 1un rn c111.11 MJbrt lu que mfa nfar ya 
Jrddidn. 
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SJl, rutJu w1mrlar llnlD Julor comu lus dcm!s, 

SJ.l. Nu p•Jl'Uo dt muchus truclot, 

SJ.t, Vui11 ttcrs !ir lidu ti Ultimo tn thrmt pur \'tnddo 
allratardth1ttr1l1u. 

.US. Sitnlu la hoca \l'U cui roJo ti lirmpu. 

SJ6. Mt 1noln11 1¡u ... 11 ~rnlr mt ha¡1 h.ccr l;u cow dr 
prisl. 

537. Mr1uswf1cuarlrone1tnAfrka 

SlH. Crto qut mt 1usl1r{• rl 11ah•jo dt mudiilo (o mudil· 
la). 

539. Nu lt lrn¡o mltJo 1101 nlont1o. 

540, Nuna ht aufrido dr puilhls fida!. 

S4J. MI pld puttrwrmuy.cmihlta! lacio. 

542. Nunca he ruido dr¡KKlcionts (excrtl11) Df1'&1, pe· 

SSO. Mfpt.rcperuluccrnidumdtlapurrta. 

551. Alguna' H't"tl tUoy RBUro de qut fin Jtmlls puttkn 
d«irlu1¡Utt'llU)'(ltU&lt1dU. 

SS:?, Mt111111ltcrsuhredrncla. 

SSJ. Ttniu mltdo d~ n1:ir ~olo l'll un 1i1lu umpli11 ~ 
dNubitrl•l. 

554. SI (ue:ra 1r1ii11 mt pmlat{a Jihuju nhlo1. 

SS~. Al¡uJIJ.) \'C~'C' me liento .. 11u11to dt un1 crúi1 nrnfo. 

SS6. Soy muy culdadu~o rn mi m1111r11 de \l'sllr. 

!iSH. Un ¡nn nÜIOC'IO dt ~n:nnas son cu/pahl1'1 ti•• m:it. 
cundutla \C'lt1;1l. 

5~9. Con frtcutncla hc1rnlldo min.lodcnuchr. 

Jttlda., "la bre1. 910. Mt mulr\la qut \t' rnt olvi1fr dondr ¡m1111u !.u (U· .... 
SU. Vuiu "•'" pur 'ltmana litnlo como d Uso ltrriblt 

(utn 1 suectlrr. 561. Me ¡u.tia mucho inunlar a .·.1hal11>. 

S44. La mayur parle del tltmpu mr úrnlo cansado, 562. La prnun• l11cil qulrn \rlllh mayor :iít,lu y 1Jmf. 
11dón CU11tdu r111 nlllo fut 11ru m11j<'r lm.ulrr. htnna· 

S4S, Al¡uu.u '~'sudo lo mi.vno una y otu \'U, na, U1 u otra mujrr). 

546. Mt 111111 lttr wbtt histor11. 563, Me 111~110 mh IH hi\1t1riu Je ucntur.l.' 1¡11r h~ Je 

547. El futuro n tltmadado incierto ¡.ra q•ae una pctsl>-
111 h•p planes fomulf'J. 564, No me enojo fkilnwulr. 

S48. Nunca l.\IUo 1 un tspttlk1do 1ubft ttma1 aexuales, 565. Sltnro JMCul .¡,. tinnnc i::u.ndo nlu)' l'O m1 ,ifln 
1i es <1ue p~o c1ii.do. .Jto. 

549. Con ÍTttUcncla, 1un cuando roJo Ya bim, dento qiw SM. \Ir gu1un U\ m:c1111!. 1lc amor Je lu (l(lfrul11. 
n1J..mcimpof11. 
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