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el modelo de eysenck discrimina a los sujetos por su posición dentro

de las variables básicas de personalidad. así, las características de

personalidad tienen relación directa con la tendencia a adoptar deter-

minados comportamientos en situaciones interpersonales, a tener

determinadas preferencias y a padecer determinados trastornos psi-

copatológicos. Los objetivos de este trabajo fueron a) describir las

dimensiones de personalidad en adolescentes escolarizados de zona

rural de Tucumán (argentina) y b) establecer un nivel de riesgo para

psicopatología. se trabajó con167 adolescentes escolarizados resi-

dentes en dos localidades del noreste de la provincia. se les adminis-

tró el Cuestionario de Personalidad para Niños y una encuesta socio-

demográfica. Los resultados identificaron que los adolescentes varo-

nes se describían con mayor Dureza Emocional mientras que las

mujeres referían mayor Extraversión. se encontró que un 24% de las

mujeres mostraron una tendencia psicopatológica a la Inestabilidad

Emocional mientras que el 21% de sus pares varones lo hicieron en

Dureza Emocional. Los datos descriptos marcan la necesidad de pro-

fundizar los estudios en población adolescente de zonas rurales a fin

de diseñar estrategias de intervención sobre los indicadores psicopa-

tológicos que impidan cristalizar cuadros patológicos.

Palabras clave: adolescente ‒ psicopatología ‒ población rural.

Personality and Psychopathology Risk Indicators in Rural

Context Adolescents

The eysenck model discriminates subjects by their position within

basic variables of personality. Thus, the characteristics of personality

have a direct relationship with the tendency to adopt certain behaviors

related to interpersonal situations, to have certain preferences and to

undergo certain psychopatological disorders. The objectives of this

work were a) to describe the dimensions of school attending adoles-

cents in a rural area in Tucuman (argentina) and b) to establish a risk

level for psychopathology. 167 schooled adolescents residing in two

areas of the northeast of the province, were evaluated. They were

assessed by the Eysenck Personality Questionnaire and a socio

demografic survey. The results showed that boys had more Emotional

Hardness while girls showed more Extraversion. it was found that 24%

of girls had a psychopathological tendency to be Emotionally Unstable

while 21% of boys had Emotional Hardness. The data described

marked the need for further studies on the adolescent population in

rural areas to design intervention strategies on psychopathological

indicators that don`t permit the cristalization of pathological conditions.

Key Words: adolescent ‒ psychopathology ‒ rural population.
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Introducción 

La bibliografía científica pone en evidencia la
multiplicidad de aproximaciones teóricas al
concepto de personalidad. Existe consenso
en proponer que durante la niñez y la adoles-
cencia no se habla de estructura de persona-
lidad dado que se considera que ésta se cris-
taliza una vez finalizado este periodo del ciclo
vital. Así, la configuración de los rasgos cen-
trales de la personalidad comienza a ser más
clara a fines de la adolescencia, permitiendo
recién realizar una distinción de las diferen-
cias individuales. Sin embargo, existe un cre-
ciente interés por el estudio de las caracterís-
ticas de personalidad como un modo de iden-
tificar tempranamente ciertos trastornos psi-
copatológicos en la población adolescente.

El Modelo de Personalidad de Eysenck
(PEN) sugiere que ésta se conforma a partir
de una serie de dimensiones independientes
entre sí, de carácter continuo y asociada a
ciertos sistemas cerebrales. Tal es así, que
es muy reconocida su afirmación de que dos
tercios de la personalidad están determina-
dos por factores biológicos. Estas dimen-
siones se denominaron Neuroticismo,
Extraversión y Psicoticismo.

Según este modelo, la personalidad se define
como una organización más o menos estable
y duradera del carácter (voluntad), tempera-
mento (emoción), intelecto y físico de una
persona, que determina su adaptación única
al ambiente. Esta organización implica el con-
cepto de tipo que se define como un grupo de
rasgos, actos comportamentales o tendencias
a la acción, correlacionados [8, 6].
Finalmente, los rasgos son factores disposi-
cionales que determinan regular y persisten-
temente la conducta humana en situaciones
adversas [27, 7]. Desde esta aproximación
psicobiológica, se desprende que los compor-
tamientos son una manifestación de la inter-
acción entre carácter, temperamento e inte-
lecto y éstos expresarían las características
de personalidad de un sujeto. Así, por ejem-
plo, la dimensión Extraversión-Introversión se
caracterizaría, en el extremo de la introver-
sión, por rasgos de pasividad y control que
estarían vinculados a comportamientos de

aislamiento o retraimiento social. Un sujeto
introvertido podría ser tranquilo, reservado,
controlar sus sentimientos pero también ser
aislado, distante y retraído, lo que potencia la
aparición de déficits sociales.

En 1994, Eysenck propuso modificar los tér-
minos de dos dimensiones: Psicoticismo
pasó a llamarse Dureza Emocional (DE) y
Emocionalidad (E) reemplazó a Neuroticismo
[30]. La dimensión Dureza Emocional hace
referencia a impulsividad, agresividad, hosti-
lidad, frialdad, falta de empatía y crueldad;
Extroversión implica sociabilidad, actividad,
asertividad, despreocupación, dominancia,
búsqueda de sensaciones (socializada) y
espontaneidad. Finalmente, Emocionalidad
supone tendencia a la tristeza, depresión,
timidez, ansiedad, culpa, y preocupación
[34]. Siguiendo esta propuesta dimensional,
se establecen polos opuestos en las varia-
bles de personalidad: DE se opondría a con-
trol de impulsos, Extroversión a Introversión y
Emocionalidad a Inestabilidad Emocional. 

La posición dimensional de esta teoría supo-
ne que las diferencias individuales son de tipo
cuantitativo, por lo que lo que discrimina a los
sujetos es su posición dentro de las variables
básicas de personalidad. Así, las característi-
cas de personalidad tienen relación directa
con la tendencia a adoptar determinados
comportamientos en las situaciones interper-
sonales, a tener determinadas preferencias y
a padecer determinados trastornos psicopa-
tológicos [20]. De este modo, Eysenck trasla-
dó su modelo dimensional al ámbito de la psi-
copatología, postulando un continuo entre la
normalidad y la patología [26]. 

Cuando algunas dimensiones aparecen
dominando a las otras, generando comporta-
mientos desadaptados o emociones y/o afec-
tos displacenteros, pueden dar lugar a ras-
gos psicopatológicos. Estos por si solos no
conllevan una patología, pero si se combinan
y muestran una intensidad determinada pue-
den precipitar trastornos psicopatológicos.

Hay abundante literatura respecto a estudios
en población adolescente sobre factores de
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personalidad asociados a psicopatología.
Diversas investigaciones han encontrado
que DE es la dimensión que más correlacio-
na con la conducta antisocial vinculada a la
delincuencia (psicopatía primaria) mientras
que E y Extroversión estarían relacionadas
con psicopatía secundaria. En este sentido,
en un estudio con adolescentes de 13 a 20
años se ha observado que aquellos que
cometían actos violentos planificados e
impulsivos presentaban altos niveles de DE
[10]. Una tendencia similar se encontró en
adolescentes españoles de 12 a 18 años en
los cuales los altos niveles de impulsividad
se asociaban con DE [19]. Cabe destacar
que el concepto de impulsividad presenta
dos características bien diferenciadas en el
Modelo PEN [33], la impulsividad en sentido
estricto que se asocia a DE y la impulsividad
socializada o Búsqueda de Aventuras que
correlaciona con Extroversión [5, 8].

Respecto a la polaridad Extraversión-
Introversión se halló que adolescentes de 14
a 18 años caracterizados como introvertidos
manifestaron mayores tentativas de suicidio
que aquellos que presentaban indicadores
de Extroversión y DE [28]. De igual modo, los
bajos puntajes en Extroversión y altos punta-
jes en E, han correlacionado con mayores
intentos de suicidio en adolescentes de Lima
(Perú) [12]. El predominio de Inestabilidad
Emocional (Alta E) en mujeres se ha obser-
vado también en adolescentes de Lima
(Perú) [34]. A su vez, este rasgo psicopatoló-
gico fue vinculado a percepción de ineficacia
en adolescentes mujeres argentinas con
Trastornos de Conducta Alimentaria [11]. Una
investigación con adolecentes argentinos de
11 a 14 años puso de manifiesto que las
mujeres presentaban mayor tendencia a la
Inestabilidad Emocional mientras que sus
pares varones informaron predominio de
Dureza Emocional. Por su parte, aquellos
adolescentes que se percibían con
Inestabilidad Emocional mostraron mayores
niveles de cuadros depresivos [25]. Al traba-
jar con adolescentes tucumanos de 11 a 19
años se observó que las mujeres referían
mayor Inestabilidad Emocional igual que
aquellos escolares con Trastornos de la

Conducta Alimentaria por exceso (riesgo de
sobrepeso, sobrepeso y obesidad) [17].

Los indicadores psicopatológicos, desde el
Modelo PEN, se referirían a una dimensión
de personalidad exacerbada o en déficit, en
tanto aluden a funciones, características,
capacidades o comportamientos desajusta-
dos. Por ello, pensar en Alta DE, Baja
Extroversión y Alta Emocionalidad (Inesta-
bilidad Emocional) permitiría hablar de indi-
cadores de riesgo psicopatológico [2]. Se tra-
taría de indicadores de riesgo en el sentido
de marcar una relación de probabilidad con
la frecuencia de aparición de un evento pato-
lógico [29]. En este sentido, los datos prece-
dentes ponen de manifiesto que las dimen-
siones de personalidad, exacerbadas (DE y
E) o en déficits (Extroversión) pueden ser
indicadores de riesgo para comportamientos
desadaptados o psicopatología en adoles-
centes.

Si bien el Modelo PEN pone su acento en las
variables biológicas de la personalidad, el
mismo Eysenck no descartó la influencia del
entorno y la situación en la personalidad [6],
por ejemplo, las interacciones familiares en la
niñez. Dentro de estos factores, la cultura
tiene un papel fundamental puesto que no
significa lo mismo ser extravertido en un país
nórdico que en Latinoamérica. De modo que
el bagaje cultural también influye en las mani-
festaciones psicopatológicas [3].

Otro elemento importante al momento de
analizar la personalidad y sus manifestacio-
nes psicopatológicas es el contexto de resi-
dencia. Si bien por efecto de la globalización
el ámbito rural mantiene conexión con el con-
texto urbano, éste presenta como caracterís-
ticas diferenciales su baja densidad de
población y el predominio de las actividades
agrícolas. Los estudios sobre indicadores
psicopatológicos en adolescentes de zonas
rurales de Argentina son escasos, no obstan-
te algunos de ellos han enfocado los déficits
en habilidades sociales (HHSS). Un estudio
encontró que los adolescentes de contexto
rural presentaban mayores déficits en las
HHSS que aquellos que residían en zonas
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urbanas. Los adolescentes rurales presenta-
ron déficits en la socialización caracterizados
por actitudes de pasividad, comportamientos
evasivos, y timidez [4]. Igual tendencia se
encontró al trabajar con adolescentes rurales
de Tucumán con obesidad, al compararlos
con otros con la misma condición alimentaria
pero residentes en zonas urbanas [18]. En
este sentido los enfoques teóricos coinciden
en afirmar que la forma de comportarse
socialmente resulta del modo como se han
conformado las características de personali-
dad. Profundizando en el análisis de las
características de personalidad se ha obser-
vado mayor riesgo de Alta E en adolescentes
rurales [15]. Estos datos permiten pensar que
los adolescentes rurales podrían presentar
rasgos de personalidad vinculados a Baja
Extroversión o Alta E.

Los objetivos del presente trabajo fueron: a)
describir las dimensiones de personalidad
del Modelo PEN en adolescentes escolariza-
dos de zona rural de Tucumán (Argentina) y
b) establecer un nivel de riesgo para psicopa-
tología vinculada a dimensiones de persona-
lidad.

Materiales y método
Participantes
Participaron167 adolescentes escolarizados
residentes en dos localidades rurales de
Tucumán, (Argentina). Ambas localidades se
ubican al noreste de la capital de la provincia.
La primera —localidad A— (distante a 66 km
de la capital) tiene una población de 2300
habitantes aproximadamente; sus pobladores
se dedican principalmente a la agricultura
(granos, caña de azúcar, citrus). Cuenta con
tres instituciones educativas (primaria, secun-
daria y de oficios) y un Centro Integrador
Comunitario donde funciona un servicio de
salud de primer nivel, una plaza, una iglesia,
algunos comercios y un centro vecinal. La
otra —localidad B—, distante a 10 km de la
localidad anterior, tiene una población de
4000 habitantes aproximadamente y cuenta
con dos escuelas (primaria y secundaria, en
esta última funciona un instituto terciario), con
un hospital, plaza, complejo deportivo, una
iglesia, centro vecinal, terminal de ómnibus,

oficinas administrativas del Estado, correo,
centros de acceso a Internet y diversos
comercios. Los participantes tenían entre 11 y
15 años (M=12 años, DE=.84). El 54% eran
mujeres y el 53% tenía 12 años de edad.*

Materiales
- Cuestionario de Personalidad para Niños
(EPQ-J) [8]: prueba de personalidad diseña-
da por Eysenck en 1975 que evalúa tres
dimensiones básicas de la personalidad:
Neuroticismo (Emocionalidad), Extraversión
y Psicoticismo (Dureza Emocional); además
contiene una escala Sinceridad y otra deno-
minada Conducta Antisocial. Es aplicable a
niños y adolescentes entre 8 y 15 años, tanto
de modo individual o grupal. Cuenta con 81
ítems referidos a distintas formas de sentir o
pensar y con dos opciones de respuesta (si-
no). La validación española mostró que los
niveles de fiabilidad (test-retest) fueron de
.55 y .89, los índices más bajos aparecieron
en la escala P. Los estudios sobre validez
han sido satisfactorios tanto para varones
como para mujeres en todas las edades; el
instrumento diferencia adecuadamente entre
población clínica y control.

-Encuesta sociodemográfica (diseñada para
el presente estudio).

Diseño y procedimiento
Se trató de un estudio descriptivo, no experi-
mental, de tipo transversal [13], ex post facto
retrospectivo [22]. Los adolescentes partici-
paron de modo voluntario, previa firma del
asentimiento del participante y la obtención
del consentimiento informado de sus padres.
La recolección de datos se realizó en las ins-
tituciones escolares, con una administración
grupal de 30 minutos aproximadamente.
Cabe destacar que, para este trabajo, solo se
consideró el indicador lugar de residencia de
la encuesta sociodemográfica. Los datos fue-
ron analizados con el programa SPSS 17.0.

Resultados
El primer objetivo fue describir las dimensio-
nes de personalidad del Modelo PEN en
adolescentes rurales de Tucumán. Se
encontró que las mujeres referían mayor
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Emocionalidad (F (1.163) = 7.31, p = .008)
respecto a sus pares varones mientras que

éstos se autopercibían con mayor DE (F
(1.163) = 18.95, p = .000) (ver tabla 1).

            
        

 
 

   
 
 
Tabla 1. EPQ-J según sexo, Anova de un factor (muestra completa) 

  Varones (n=76) Mujeres (n=89) 

F P Dimensiones M DS M DS 

Dureza Emocional (P) 5.32 3.12 3.48 2.30 18.95 .000 

Extroversión 18.13 3.48 17.53 2.98 1.38 .242 

 Emocionalidad (N) 11.46 3.69    13.04 3.79 7.31 .008 
Nota. DE (Dureza Emocional) o P (Psicoticismo); Extroversión; E (Emocionalidad) o N (Neuroticismo)  
p < .05 

 
  

            
        

 
 
 

  
 
 
Tabla 2. EPQ-J según localidad de residencia, prueba t de Student 

  Localidad A (n=88) Localidad B (n=74) 

t P Dimensiones M DS M DS 

Dureza Emocional (P) 4.18 2.63 4.6 3.12 .929 .347 

Extroversión 17.14 3.17 18.72 3.04 3.221 .002 

Emocionalidad (N) 11.96 3.98    12.86 3.55 1.51 .899 
Nota. DE (Dureza Emocional) o P (Psicoticismo);  Extroversión; E (Emocionalidad) o N (Neuroticismo) 
p < .05 
 
 
  

Si bien la muestra pertenecía a un contexto
rural, se consideró como variable indepen-
diente la localidad de residencia. Se encontró

que los adolescentes residentes en la locali-
dad B referían mayor Extroversión que sus
pares rurales de la zona A (ver tabla 2).

El segundo objetivo de este trabajo fue esta-
blecer un nivel de riesgo para psicopatolo-
gía vinculado a dimensiones de personali-
dad. Para ello se estableció un punto de
corte considerando los puntajes promedios
+/- un desvío estándar. Se consideraron tres
indicadores psicopatológicos: a) Elevada

DE, b) Baja Extroversión, es decir,
Introversión y c) Alta E (inestabilidad emo-
cional). Se encontró mayor E en las mujeres
mientras que la tendencia psicopatológica a
la Introversión (Baja Extroversión) fue
menor a los otros rasgos psicopatológicos
(ver tabla 3).

            
        

 
 
 

  
 

Tabla 3. Presencia de riesgo psicopatológico según EPQ-J 

Dimensiones Con riesgo psicopatológico Sin riesgo psicopatológico 
EPQ-J % % 

Dureza Emocional (P) 21 (varones)  21 (mujeres) 79 (varones) 79 (mujeres) 

Introversión               12              88 

Emocionalidad (N) 14 (varones) 24 (mujeres) 86 (varones) 76 (mujeres) 
 

Discusión y conclusiones
El primer objetivo de este trabajo fue descri-
bir las dimensiones de personalidad del
Modelo PEN en adolescentes de contexto

rural. Los datos mostraron que los adoles-
centes varones se describían con mayor DE
mientras que las mujeres referían mayor E.
Estas diferencias según sexo coinciden con
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las tendencias analizadas tanto por el propio
Eysenck como por diversos estudios con
población adolescente [8]. Las adolescentes
mujeres presentarían mayor tendencia a pre-
sentar labilidad, hipersensibilidad emocional
y reacciones exageradas frente a eventos
que no revisten mayor gravedad; tendencias
observadas en investigaciones con adoles-
centes escolarizadas y residentes en Lima
(Perú) [12] como en adolescentes de la pro-
vincia de Tucumán (Argentina) [17]. Por su
parte, los varones informaron mayor agresivi-
dad, hostilidad como menor capacidad
empática. En un primer momento se había
encontrado niveles más altos de DE en los
varones [32]; lo que llevó a Eysenck a hipote-
tizar la vinculación de esta dimensión de per-
sonalidad con la presencia de hormonas
masculinas. Es así como las puntuaciones
extremas en DE marcaron, al inicio del
Modelo PEN, una predisposición hacia la psi-
cosis o trastorno antisocial de la personali-
dad. Esta hipótesis señalaba la asociación
entre marcadores genéticos y moduladores
neuroendocrinos con la vulnerabilidad hacia
ciertas formas de esquizofrenia y psicopatía
[8].Sin embargo los datos sobre la dimensión
DE no han sido concluyentes y en la actuali-
dad se resaltan sus características de impul-
sividad, búsqueda de sensaciones no socia-
lizada y falta de empatía [30]. La impulsividad
propia de la DE, refiere a la falta de previsión
y carencia de control de impulsos [30, 35, 24];
e incluiría tres elementos más: Búsqueda de
Experiencias, Desinhibición y Susceptibilidad
al aburrimiento; todos ellos factores de riesgo
para el abuso de sustancias [31]. 

Considerando las distintas localidades se
halló que los adolescentes de la localidad B
presentaron mayor Extroversión que aquellos
que residen en la zona A. Si bien ambas loca-
lidades se consideran rurales, existen diferen-
cias en cuanto a la cantidad de habitantes, a
la presencia de instituciones estatales tanto
educativas como de servicios y de recreación.
En este sentido es oportuno considerar la
interrelación entre las variables contextuales
y los rasgos de personalidad. Hablar de con-
texto involucra el lugar de residencia, el nivel
socioeconómico, como las condiciones cultu-

rales, históricas de un sujeto o grupo [3].El
contexto da cuenta de una realidad más
amplia (temporal, espacial y física) que inclu-
ye no sólo la situación inmediata, sino tam-
bién un amplio contexto social en el cual tales
situaciones están comprendidas [9]. De modo
que los contextos rurales con poblaciones
reducidas, alejadas de los centros urbanos y
con escaso acceso a diferentes estímulos
tanto educativos, sanitarios como recreativos
(localidad A) pueden potenciar rasgos de per-
sonalidad que se asocian a determinados
modos de comportarse y relacionarse. En
este estudio se encontró que los comporta-
mientos de los adolescentes de la localidad A
se vinculan a baja sociabilidad, asertividad,
dominancia, búsqueda de sensaciones
(socializada) y espontaneidad.

El segundo objetivo fue describir la presencia
de riesgo psicopatológico vinculado a las
dimensiones de personalidad. Las mujeres
mostraron una mayor tendencia psicopatoló-
gica en la dimensión E (24%) mientras que
sus pares varones lo hicieron en DE (21%).
Esto pone de manifiesto la presencia de res-
puestas emocionales intensas y estrés frente
a estímulos que perturban la homeostasis del
individuo, como la predisposición a los deno-
minados trastornos de ansiedad y del estado
de ánimo, en las adolescentes mujeres de
zona rural. Los sujetos con Alta E
(Inestabilidad Emocional) pueden padecer
ansiedad, síntomas depresivos, manifestar
tensión emocional, respuestas inhibitorias
como sentimientos de desvalorización y
culpa [7]. En tanto, DE evalúa tendencias
agresivas psicopatológicas, hostilidad, impul-
sividad, rigidez y escasa empatía.

Estos hallazgos concuerdan con las tenden-
cias que presentan los estudios sobre psico-
patología infanto-juvenil realizados desde el
siglo XIX, en ellos se destaca la polaridad
existente entre problemas de conducta como
agresión y problemas de personalidad e hiper-
control. Los primeros problemas se ubicarían
en una esfera Externalizante, refiriéndose
principalmente a peleas, desobediencia, des-
trucción, agresión verbal e incluso delincuen-
cia [16]. Los trastornos asociados con estos
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