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RESUMEN
Este estudio articula el Modelo de Personalidad de Millon 
y el Modelo del Potencial Humano de Seligman. Se ana-
liza el rol de los estilos de personalidad en la disposición 
de fortalezas que constituyen las virtudes. Se evaluó una 
muestra intencional compuesta por 75 personas de am-
bos sexos de 50 a 90 años de edad de Mar del Plata, 
mediante el MIPS y el IV y Fabre. Se halló relación entre 
las metas motivacionales y las virtudes trascendencia y 
coraje, y entre los modos cognitivos y todas las virtudes 
excepto templanza. Los modos cognitivos y las conductas 
interpersonales son predictores de las virtudes, no así las 
metas motivacionales. No se observaron diferencias signi-
ficativas en cuanto a edad ni género, excepto en sabiduría 
a favor de las mujeres. Estos datos evidencian la impor-
tancia del potencial humano en relación a la personalidad 
para optimizar el envejecimiento saludable.
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ABSTRACT
This study articulates Millon’s Personality Model and Se-
ligman’s Human Potential Model. The role of personality 
styles in the disposition of strengths that constitute virtues 
is analyzed. An intentional sample composed of 75 people 
of both sexes from 50 to 90 years of age from Mar del 
Plata was evaluated using the MIPS and the IVyFabre. 
A relationship was found between motivational goals and 
the virtues transcendence and courage, and between 
cognitive modes and all the virtues except temperance. 
Cognitive modes and interpersonal behaviors are predic-
tors of virtues, but motivational goals are not. No signifi-
cant differences were observed in terms of age or gender, 
except in wisdom in favor of women. These data show the 
importance of human potential in relation to personality to 
optimize healthy aging.

Keywords:   
Personality styles, Strengths and virtues, Aging, Human 
potential, MIPS.
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Introducción
Uno de los intereses actuales de la investigación geron-
tológica se ha orientado a incrementar la capacidad de 
adaptación de las personas mayores, y reducir el riesgo de 
patología neurodegenerativa, sintomatología depresiva o 
fragilidad cognitiva (Mantovani et al., 2020). Varios inves-
tigadores relacionan el envejecimiento satisfactorio con la 
capacidad adaptativa (Baltes & Freund, 2007; Bousquet et 
al., 2015; Franklin & Tate., 2009; Gonot-Schoupinsky et al., 
2022; Nikitin & Freund, 2019). En general, los investiga-
dores del desarrollo humano sostienen que las personas 
difieren en su habilidad para adaptarse a los cambios y 
transiciones vitales, aludiendo a diversidad de patrones 
de personalidad (Evans et al., 1998; Krzemien , 2007; 
Schlossberg, 1994), de tal manera que se ha demostrado 

una consistencia y una relativa estabilidad temporal y 
situacional de los rasgos de personalidad y su asociación 
con comportamientos adaptativos (Carver et al.,1989; Li, 
2006; O´Brien & DeLongis,1996; Pelechano, 1996). Los 
aspectos cognitivos, emocionales y conductuales de la 
personalidad según el modelo de Millon se asociaron a 
la satisfacción y adaptación en distintas áreas vitales en 
personas adultas (Sánchez López et al., 2001). 
En el campo de la Psicología Positiva, el Modelo del Po-
tencial Humano describe las virtudes, y su expresión más 
concreta a través de las fortalezas del carácter (Seligman, 
2011; Peterson & Seligman, 2004), las cuales son un 
conjunto de rasgos y habilidades psicológicas que pue-
den constituir un medio adaptativo positivo, y favorecer 
así un envejecer satisfactorio y competente. Las virtudes 

Tabla 1
Virtudes y fortalezas del Modelo de Peterson y Seligman (2004)

Virtudes Fortalezas

Templanza

Clemencia La motivación de cambio psicosocial que conlleva una ac-
ción hacia el transgresor que ofendió o daño que se torna 
positiva y misericordiosa.

Humildad Estimación precisa (no subestimación) de los logros, ta-
lentos o méritos propios; sobriedad y apertura a ser acon-
sejada y tendencia a superarse.

Prudencia Orientación cognitiva hacia el futuro personal, forma de 
razonamiento práctico y de autogestión, resistiendo al pla-
cer inmediato.

Autorregulación Refiere a regular, controlar o gobernar las respuestas y 
comportamiento propio, a fin de cumplir un objetivo, nor-
mas morales y/o expectativas.

Trascendencia

Apreciación 
por la belleza

Reconocer y sentir sutiles emociones, como embelesa-
miento, respecto a lo bueno del entorno físico, natural y 
social. 

Gratitud Sentimiento de agradecimiento y alegría que surge como 
respuesta a un beneficio recibido de otros o de la natu-
raleza.

Esperanza Actitud cognitiva, emocional y motivacional hacia el futuro 
con expectativa positiva y confianza en el progreso a una 
meta.

Humor Implica una actitud lúdica, el disfrute risueño y sereno, y/o 
visión del lado positivo de las cosas ante la adversidad.

Espiritualidad Creencias y prácticas que se basan en la convicción de 
que hay una dimensión trascendente (no física) de la vida.

Virtudes Fortalezas

Coraje

Valentía Disposición a una acción voluntaria, aun cuando se siente 
temor frente a un riesgo o peligro, con el deseo de alcan-
zar un objetivo.

Persistencia Comportamiento que permanece a pesar de los obstácu-
los, logrando obtener satisfacción en una tarea terminada.

Integridad Ser moralmente coherente consigo mismo, representando 
de forma auténtica los estados internos, valores, intencio-
nes y principios propios.

Vitalidad Aspecto dinámico del bienestar caracterizado por una ex-
periencia subjetiva de sentirse vivo y con energía.

Justicia

Ciudadanía Identificación y sentido del deber para el bien común. 
Liderazgo Cualidad personal que influencia y ayuda a los miembros 

de un grupo. Motivación por conducir las acciones grupa-
les hacia el éxito colectivo.

Imparcialidad Producto del juicio ecuánime para las relaciones sociales, 
proceso por el cual se determina lo moralmente correcto, 
incorrecto y proscripto.

Humanidad

Amor Orientación emocional, comportamental y cognitiva positi-
va hacia los demás.

Bondad Orientación emocional o afectiva hacia el otro considerado 
digno de atención por derecho propio, generando compor-
tamientos de ayuda.

Inteligencia 
social

Comprensión empática y evaluación ajustada de sí mismo 
y de los demás que permite adaptarse a diferentes situa-
ciones sociales.

Sabiduría

Perspectiva Nivel superior de conocimiento, juicio, y capacidad para 
dar apropiados consejos y tratar temas dilemáticos y del 
significado de la vida. 

Apertura 
mental

Voluntad de buscar activamente evidencias aún en contra 
de las propias creencias o metas preferidas, siendo capaz 
de cambiar los propios planes.

Amor por 
el saber

Tendencia a adquirir habilidades e informaciones nuevas 
e interés por contenidos específicos, orientada a incre-
mentar el aprendizaje.

Curiosidad Deseo intrínseco por experimentar y conocer. Reconoci-
miento activo, búsqueda y regulación de la propia expe-
riencia en respuesta a situaciones desafiantes.

Creatividad Producción de ideas o comportamientos originales, nove-
dosos y adaptativos que hagan una contribución propia o 
hacia los demás.
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se hallan relacionadas con valores morales, creencias, 
cualidades y actitudes positivas que las personas están 
intrínsecamente motivadas a fomentar porque aumentan 
la calidad de vida. Peterson y Seligman (2004) han dado 
un impulso al estudio de las virtudes y fortalezas, las cua-
les son relativamente estables pero maleables, dado que 
las condiciones contextuales y situacionales, tanto los en-
tornos físicos como los sociales, podrían facilitar o limitar 
su desarrollo. Las fortalezas son los atributos psicológicos 
de las virtudes y menos abstractas que éstas (Noftle et 
al., 2011; Peterson, 2006a), ya que se manifiestan en 
los pensamientos, emociones y conductas de la persona 
(Niemiec, 2010). Según los autores, por ejemplo, la sabi-
duría, en tanto virtud, se revela a través de las fortalezas 
curiosidad, amor por el saber, apertura mental, creatividad 
y perspectiva; fortalezas que son similares entre sí porque 
involucran la adquisición y el uso del conocimiento, pero, 
se diferencian unas de otras. En la Tabla 1 se presentan 
de forma resumida la clasificación de seis virtudes que 
incluyen 24 fortalezas del carácter propuesta por Peterson 
y Seligman (2004).

Es creciente el interés del estudio de las fortalezas y las 
virtudes a lo largo del ciclo vital adulto (Morales, 2014), 
aunque es escasa la evidencia empírica de este aspecto 
del carácter en personas mayores. Algunos estudios ha-
llaron asociaciones entre las fortalezas del carácter y el 
bienestar cognitivo, afectivo y físico en la vejez (Baumann 
et al., 2020; Margelisch, 2017; Ramírez-Fernández et al., 
2015). También se halló que las fortalezas del carácter se 
asocian a la satisfacción vital en adultos de mediana edad 
(Park et al., 2004a; 2004b).
En particular, se ha estudiado la relación entre las forta-
lezas y los rasgos de personalidad, como por ejemplo se 
hallaron correlaciones positivas entre la fortaleza gratitud 
y los rasgos de personalidad amabilidad y responsabilidad 
en población adulta joven (Alarcón, 2012; Macdonald et 
al., 2008; Noftle et al., 2011). Asimismo, se encontra-
ron relaciones estadísticamente significativas entre los 
atributos de los estilos de personalidad del modelo de 
Millon y el sentido de coherencia como una característica 
del potencial en personas adultas (Prario et al., 2019). 
Especificamente, un estudio halló que los tres factores 
de personalidad del modelo de los Cinco Grandes (con-
ciencia, extraversión y neuroticismo) constituyen predic-
tores relevantes de las fortalezas descritas por Peterson 
y Seligman en estudiantes jóvenes brasileros (Noronha & 
Zanon, 2018). 
La investigación sobre la personalidad en la edad adulta y 
vejez ha sido objeto del debate tradicional entre posturas 
evolucionistas y contextualistas. Por un lado, el supuesto 
de la relativa consistencia en la estructura de la persona-
lidad a lo largo de la vida dio lugar a que la mayoría de 
los estudios aborden la personalidad hasta la juventud o 
adultez joven. No obstante, por otro lado, la variabilidad 
interindividual y contextual, las diferencias intergenera-
cionales, la prolongación de la esperanza de vida en la 
actualidad, la heterogeneidad de los subgrupos de las 
personas mayores dentro del grupo etario de la vejez, y 

la pluralidad de estilos de vida observados dentro de una 
misma cohorte, han motivado el interés y preocupación de 
investigadores por comprender los cambios en los perfiles 
de la personalidad de envejecentes. Se ha hallado que las 
personas mayores tienen una estructura de personalidad 
diferente a la de los adultos jóvenes y se sugiere que las 
investigaciones no deberían asumir la consistencia es-
tructural y funcional de la personalidad (Beck et al., 2022). 
Entre los estudios que evalúan la personalidad adulta 
no patológica desde el modelo de Millon, los trabajos de 
Sánchez López y su equipo (Díaz Morales & Sánchez 
López, 2001) evidenciaron que los aspectos cognitivos, 
emocionales y conductuales de la personalidad se asocia-
ron a la satisfacción y adaptación en distintas áreas vitales 
en adultos. Cardenal & Fierro (2001) mostraron que las 
personas a partir de la adultez tardía se caracterizan por 
los estilos: reflexión, introversión, conformismo, sistemati-
zación, control y afectividad. En general, la investigación 
sobre la personalidad de la población añosa ha mostrado 
que los adultos mayores son menos enérgicos y extraver-
tidos, y a la vez, más introvertidos, conformistas, relajados 
y reflexivos que los jóvenes y adultos (Poon & Jang, 2007). 
Si bien es numerosa la evidencia acerca de la relación 
entre la personalidad y la salud física y mental, cuando se 
considera la moderación de la edad en esta asociación, 
los hallazgos son contradictorios. Por ejemplo, algunos 
estudios reportan que las personas mayores que tienden 
a presentar altos niveles de neuroticismo, pueden volverse 
más propensas a reportar problemas de salud debido a la 
acumulación de pérdidas relacionadas con la edad, lo que 
podría acentuar las tendencias ansiosas y preocupantes 
de estas personas; no obstante, también se ha hallado que 
la apertura a la experiencia es más elevada en la vejez 
(Morack et al., 2013).
En este estudio se indaga si los estilos de personalidad 
contribuyen a la predominancia de ciertas virtudes y forta-
lezas en la adultez tardía y vejez.

Estilos de personalidad
Millon (1969,1976,1990) ha formulado un modelo de po-
laridades de estilos de personalidad que atienden a los 
principios de la complejidad y multideterminación de la 
personalidad. Este constructo representa un sistema biop-
síquico de estructuras organizadas y funciones coordina-
das con características comunes a todas las personas. A 
su vez, es un patrón individual de comportamiento ante 
los acontecimientos, resultado de una historia única de 
interacción entre los factores constitucionales neurobioló-
gicos y los contextuales. Así, desde el modelo de Millon 
es posible entender cómo cada personalidad individual 
se expresa en función de dicho sistema estructural y fun-
cional dinámico de principios universales en respuesta a 
las exigencias que plantean las situaciones de vida con-
cretas. De este modelo se derivan doce pares de estilos 
de personalidad, los cuales representan modalidades de 
adaptación al entorno, y se describen según tres dimensio-
nes: metas motivacionales, modos cognitivos y conductas 
interpersonales.
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Tabla 2.
Descripción de las bipolaridades según las tres 

dimensiones de los estilos de personalidad 

Estilos de personalidad

Metas Motivacionales

1A Apertura Optimistas y entusiastas. Intentan mejorar su calidad 
de vida.

1B Preservación Pesimistas, se concentran en los problemas y se pre-
ocupan excesivamente por el futuro. Intentan preser-
var la estabilidad en la vida.

2A Modificación Tienden a influir y cambiar las situaciones con el fin 
de lograr sus objetivos y satisfacer sus necesidades. 
Tienen iniciativa.

2B Acomodación Tienden a aceptar y acomodarse a las situaciones. 
Condescendientes y hacen poco para provocar re-
sultados.

3A Individualismo Se priorizan a sí mismos en la satisfacción de sus ne-
cesidades y deseos. Egocéntricos e independientes.

3B Protección Priorizan el bienestar de los otros y buscan satisfacer 
las necesidades de los demás antes que a sí mismos. 
Protectores y atentos en el cuidado de los otros.

Modos Cognitivos

4A Extraversión Recurren a los demás y al entorno como fuente de 
información, estimulación y autoestima.

4B Introversión Recurren a sus propios pensamientos y sentimientos. 
La fuente de inspiración son ellos mismos.

5A Sensación Prefieren la información empírica y concreta. Confían 
en la experiencia y en lo observable.

5B Intuición Prefieren lo simbólico y abstracto. Les agrada el uso 
de la inferencia y la especulación.

6A Reflexión Procesan los conocimientos por medio de la lógica y 
lo analítico. Toman decisiones basadas en la razón y 
en lo objetivo.

6B Afectividad Tienden a formar juicios según sus estados emocio-
nales. Toman decisiones basadas en los valores per-
sonales y en los sentimientos.

7A Sistematización Organizados, predecibles, meticulosos y eficientes. 
Asimilan los conocimientos nuevos acomodándolos a 
los esquemas previos ya conocidos.

7B Innovación Creativos, impredecibles e improvisados. Transfor-
man los datos produciendo novedades en los esque-
mas de conocimiento.

Conductas Interpersonales

8A Retraimiento Renuentes a participar socialmente y de actitud re-
servada. Muestran indiferencia social y apatía.

8B Comunicatividad Sociables, participativos y amistosos. Muestran inte-
rés en los vínculos interpersonales. 

9A Vacilación Indecisos y dependientes de la aceptación y opinión 
de los demás. Tímidos, sensibles y temen al rechazo.

9B Firmeza Decididos y seguros de sí mismos. Tienden a hacer 
valer su opinión. Suelen ser ambiciosos y líderes 
competentes.

10A Discrepancia Independientes y no conformistas. Audaces e impru-
dentes. Tienden a rebelarse contra las normas y cos-
tumbres tradicionales.

10B Conformismo Respetuosos de las normas sociales y tradiciones. 
Cooperativos, muestran autodominio y formalidad.

11A Sometimiento Sumisos, serviles y habituados al sufrimiento. Suelen 
autocriticarse y perder oportunidades de ser recom-
pensados por sus capacidades.

11B Control Dominantes, enérgicos y competitivos. Tienden al li-
derazgo y manipulación de los demás.

12A Insatisfacción Tienden a ser pasivo-agresivos, malhumorados y de 
ánimo variable. Suelen sentirse incomprendidos y 
poco apreciados.

12B Concordancia Dóciles y serviciales. Muestran afinidad y tendencia 
a agradar a los demás y a establecer vínculos de 
lealtad.

Fuente: Adaptado de Millon (1997, cuadro 1.2., pp. 15-18).

 • Metas Motivacionales (MM). Indica que la conducta 
es inducida, potenciada y orientada por propósitos y 
metas específicas. Se refiere a la orientación de la 
persona a obtener refuerzo del medio. Compuesto por 
tres polaridades: la primera, placer-dolor, establece la 
orientación de la persona a estar motivada por el deseo 
de obtener un refuerzo positivo (Apertura) o evitar una 
estimulación negativa procedente del medio (Preserva-
ción). La segunda, activo-pasivo, evalúa la disposición 
a modificar el mundo (Modificación) o acomodarse a él 
(Acomodación). La tercera, sí mismo-otros, se centra en 
la fuente del refuerzo, determinando si la motivación se 
basa principalmente en metas subjetivas (Individualis-
mo) o en los demás (Protección).

 • Modos Cognitivos (MC). Hace referencia a la fuente, 
la estrategia y los modos de procesamiento de informa-
ción, es decir, la manera en que las personas buscan, 
organizan y transforman la información de su entorno 
y de sí mismas. Se compone de cuatro polaridades. 
La primera evalúa la fuente de información preferida: 
uno mismo (Introversión) o los otros (Extraversión); la 
segunda evalúa la estrategia usada para recolectar la 
información, pudiendo ser guiarse por la observación 
(Sensación) o por la abstracción (Intuición). La tercera 
evalúa si el procesamiento de la información se basa 
principalmente en la lógica racional (Reflexión) o en 
las emociones (Afectividad), y por último, si se tiende 
a asimilar la nueva información a los contenidos pre-
vios (Sistematización) o generar nuevo conocimiento 
(Innovación).

 • Conductas Interpersonales (CI). Alude a los diferen-
tes modos de relación con los demás, en vista a las 
metas y a los modos cognitivos. Está compuesto por 
cinco polaridades: La primera se refiere a la sociabi-
lidad, pudiendo ser distante (Retraimiento) o sociable 
(Comunicatividad), la segunda alude a la tendencia 
a la inseguridad (Vacilación) o a la confianza en sí 
mismo (Firmeza) en situaciones sociales; la tercera 
evalúa la tendencia a la autonomía (Discrepancia) o al 
convencionalismo (Conformismo); la cuarta se refiere a 
la orientación a la sumisión (Sometimiento) o a ejercer 
el dominio (Control); por último, la quinta expresa la 
tendencia al descontento (Insatisfacción) o a la compla-
cencia (Concordancia) consigo mismo y con los demás. 
En la Tabla 2 se presentan los estilos de personalidad 
según las mencionadas bipolaridades que componen 
cada dimensión o área de la personalidad. 
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Objetivos
Este estudio propone, como objetivo general, describir las 
relaciones entre los estilos de personalidad y las fortalezas 
y virtudes predominantes en personas adultas y mayores 
sin patología neurodegenerativa. Los objetivos específi-
cos se orientan a: (1) Analizar la contribución (efectos) de 
los estilos de personalidad en las virtudes y fortalezas de 
personas de entre 50 y 90 años de edad de la ciudad de 
Mar del Plata; y (2) Determinar si existen diferencias de 
género y edad en las fortalezas y virtudes de la muestra 
de personas adultas y mayores. 

Método

Diseño y participantes
Se utilizó un diseño correlacional, no experimental y trans-
versal (Montero & León, 2007). Se conformó una muestra 
intencional no probabilística compuesta por 75 personas 
adultas y mayores de ambos sexos de 50 a 90 años de 
edad de la ciudad de Mar del Plata (M= 66,52 años, DE= 
7,81) siendo el 88% mujeres. El tamaño de la muestra 
responde a los requisitos estadísticos a fin de asegurar la 
potencia y validez interna del estudio. Se incluyeron parti-
cipantes con un mínimo de escolaridad primaria completa 
y autoválidos, y se excluyeron personas con diagnóstico 
de patología neurocognitiva y/o trastornos psicopatoló-
gicos y personas residentes en instituciones geriátricas. 
Para despejar posible deterioro cognitivo, la totalidad de 
la muestra seleccionada fue evaluada mediante el ACE-III 
(Bruno et al., 2017). 
La selección del corte de edad de los participantes res-
ponde al interés, por un lado, de estudiar la personalidad 
en la adultez tardía (50 a 60 años de edad) y en la vejez 
(60 a 90 años), (Berger, 2009), y por otro, se consideró la 
muestra como un mismo grupo, dado que estudios previos 
transversales y longitudinales no hallaron diferencias en-
tre estos grupos etarios en la estructura de la personalidad 
ni en el tiempo ni en la edad (Allemand, 2007). A su vez, la 
mayoría de los estudios en este campo han analizado la 
personalidad hasta los 50 años conforme al criterio evolu-
tivo, el cual supone que se mantiene una suerte de meseta 
desde los 30 años de edad hasta los 50; mientras que se 
ha hallado que es a partir de esta edad que se cuestiona 
la supuesta estabilidad de la personalidad (Terracciano, 
2006; Ardelt, 2000). Por esto, en este estudio se considera 
una muestra a partir de esta edad. Por otra parte, a su 
vez, desde un criterio contextual, muchas organizaciones 
en el contexto marplatense destinadas al abordaje de 
personas mayores, incluyen a participantes desde los 50 
años de edad. 

Instrumentos
1. Examen Cognitivo de Addenbrooke-III (ACE-III, adapta-
ción Argentina Bruno et al., 2017). Prueba breve para de-
tectar demencia que evalúa cinco capacidades cognitivas: 
atención, memoria, fluidez verbal, lenguaje y aptitudes 
viso-espaciales. El ACE-III reemplaza al previo ACE-R. 
El puntaje total es 100, siendo que los mayores puntajes 
indican un mejor funcionamiento cognitivo. Las personas 

deben superar el punto de corte: 86 con educación. La 
versión argentina del ACE-III presenta una buena con-
sistencia interna (alfa de Cronbach = 0,87) y se hallaron 
diferencias significativas en los valores totales del ACE-III 
entre el grupo control y el grupo de demencias (p< 0,05). 
Tiempo de administración aproximado: 20 minutos.
2. El inventario Millon de Estilos de Personalidad, MIPS, 
adaptación argentino-española (Sanchez – Lopez & Ca-
sullo 1998). Es un cuestionario que ofrece una completa 
medida de la personalidad no patológica en personas 
adultas de 18 años en adelante. Está compuesto por 180 
ítems respecto de los cuales la persona tiene que determi-
nar si estos son verdaderos o falsos de acuerdo a como la 
persona juzga de sí misma. El MIPS consta de 24 escalas 
agrupadas en 12 pares. Cada par incluye dos escalas 
yuxtapuestas. Estos 12 pares del MIPS se distribuyen 
en tres áreas: Metas Motivacionales, Modos cognitivos, 
y conductas interpersonales. El MIPS incluye tres indica-
dores de validez: impresión positiva, Impresión Negativa, 
y Consistencia. Los tres pares de escalas incluidos en la 
agrupación MM, evalúan la orientación a obtener refuerzo 
del medio. Los cuatro pares de escalas incluidos en la 
agrupación MC, examinan los estilos de procesamiento 
de la información, y la última agrupación, y las CI incluyen 
cinco pares que evalúan el estilo de relacionarse con los 
demás. En cuanto a la fiabilidad y validez del MIPS, se 
consideran los estudios aportados por Solano et al., (2004) 
y Aparicio-García y Sánchez-López (1998,1999) quienes 
refieren que el instrumento demostró que es adecuado pa-
ra utilizarse en población argentina e hispana. Se reportó 
que la fiabilidad de la mayoría de las 24 escalas está próxi-
ma a 0.80, sugiriendo una adecuada consistencia interna 
del test (Páramo et al., 2011). La validez interna de un test 
se relaciona con la pauta de convergencia y divergencia 
entre sus escalas. Esta pauta debería ser congruente con 
las expectativas basadas en el contenido de las escalas. 
Para examinar la validez interna se analizaron las relacio-
nes entre las escalas del MIPS para demostrar que con-
cuerdan ampliamente con el modelo subyacente mediante 
la superposición de ítems y las intercorrelaciones entre 
las escalas. Se encontraron correlaciones significativas 
superiores o iguales a r = 0,60 en las escalas del MIPS 
con las escalas españolas y argentinas (Sánchez-López 
& Aparicio García,1998).
También el instrumento resultó adecuado en muestras 
añosas locales(Krzemien,2011).Tiempo de administración 
aproximado: 20 minutos.
3. IvyFabre (Inventario de virtudes y fortalezas, versión 
abreviada del IVyF), (Cosentino & Castro Solano, 2018). 
Es un autoinforme para evaluar las 24 fortalezas del ca-
rácter según la clasificación y las definiciones de Peterson 
y Seligman (2004). Compuesto por 24 ítems constituidos 
por los polos de presencia de cada fortaleza. Los ítems 
son de auto puntuación global directa que se responden 
en un formato tipo Likert en cinco categorías que van de 
5 (Muy parecido) a 1 (Muy diferente). A mayor puntuación 
de cada ítem, mayor presencia de la fortaleza del carácter 
correspondiente. Los resultados de los análisis psico-
métricos han sido aceptables. Se estableció la validez 
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convergente con un criterio externo y se demostró una 
confiabilidad test-retest aceptable (con rs en el rango de 
0.72 a 0.92, M = 0.80). Tiempo de administración aproxi-
mado: 20 minutos.

Procedimiento
Los instrumentos se administraron a los participantes de 
forma individual, en condiciones estandarizadas y siste-
máticas, en una sesión de 60 minutos, más un intervalo de 
descanso de 10 minutos. La muestra estuvo conformada 
por personas que concurren a instituciones marplatenses 
con las cuales la Facultad de Ciencias de la Salud y Tra-
bajo Social (UNMDP)1 mantiene convenios y/o acuerdos, 
y también por personas sin pertenencia institucional entre-
vistadas en sus hogares particulares o bien en el Instituto 
de Psicología Básica Aplicada y Tecnología del CONICET 
en la ciudad de Mar del Plata. 
Primero, se contactó a los responsables de las institucio-
nes mediante canales formales explicitando el objetivo de 
la investigación y convocando a su participación. Una vez 
otorgado el aval de los consejos directivos de las institu-
ciones se procedió a invitar a las personas mayores como 
participantes del estudio. En Segundo lugar, se aseguró 
el consentimiento informado y la confidencialidad de los 
datos de manera escrita conforme con los procedimientos 
indicados por la Ley Nacional Argentina Nº 25.326 de pro-
tección de los datos personales y los “Lineamientos para 
el comportamiento ético en las Ciencias Sociales y Hu-
manidades” elaborado por el Comité de Ética-CONICET 
(2857-06).

Análisis de datos
Se aplicaron pruebas de estadística descriptiva e inferen-
cial para caracterizar las variables de estudio; aplicando 
índices de normalidad para evaluar el ajuste de las distri-
buciones y el tipo (paramétricas o no paramétricas), prue-
bas de diferencias de medias para observar las diferencias 
de género, coeficientes de correlación paramétricos o 
no paramétricos según correspondiera para conocer la 
relación entre las variables, y análisis de regresión lineal 
múltiple para determinar los efectos de los estilos de per-
sonalidad sobre las virtudes. Los datos fueron procesados 
con el programa estadístico SPSS v25 (IBM SPSS).

Resultados
Fortalezas y virtudes en personas mayores
Respecto a las virtudes, en las personas adultas y mayo-
res, se halló una predominancia de humanidad y coraje, 
luego trascendencia y justicia, y por último, templanza y 
sabiduría. La totalidad de la muestra presentó puntuacio-
nes promedio elevadas en todas las virtudes, con medias 
superiores a 3,5 en todos los casos (Tabla 3).

1Cursos de extensión de UPAMI (Programa Universidad para Adul-
tos Mayores Integrados), Programa Universitario de Aprendizajes 
Mayores, Centros de jubilados, Clubes de día, Unidad Gerontoló-
gica Municipal.

Tabla 3
Estadísticos descriptivos para la variable virtudes

en la muestra de personas adultas y mayores.

Virtudes Media (DE) Simetría Curtosis Mínimo Máximo

Trascendencia 3,81 (,68) -0,643 -0,004 1,8 5

Justicia 3,80 (,88) -0,321  ,214 1,3 6,3

Coraje 4,03 (,65)  -,336 -0,42 2,5 5

Sabiduría 3,51 (,87)  -,612 -0,085 1,4 5

Humanidad 4,16 (,83) -1,246 1,574 1,34 5

Templanza 3,66 (,86)  -,577 -0,334 1,25 5

Estilos de personalidad en personas adultas y mayores
Con el fin de analizar los datos obtenidos acerca de la 
personalidad, se han utilizado puntuaciones de prevalen-
cia superiores a 50 como se indica en el MIPS, tomando 
como referencia los datos normativos de la población 
española (Sanchez – Lopez & Casullo 2001). El perfil 
de personalidad de esta muestra de personas adultas 
y mayores presentó un equilibrio relativo en las escalas 
bipolares del MIPS con puntuaciones cercanas al punto 
de corte (50), oscilando las puntuaciones promedio entre 
los 40 y 66 puntos. Las puntuaciones promedio superiores 
se obtuvieron en las siguientes escalas: con respecto a 
las metas motivacionales, se hallan presentes los pares 
individualismo-protección con preponderancia de indivi-
dualismo, apertura-preservación con preponderancia de 
apertura, y modificación-acomodación ambas balancea-
das. Respecto a los modos cognitivos, se hallan presentes 
las bipolaridades sensación-intuición con preponderancia 
de sensación, reflexión-afectividad con preponderancia de 
afectividad, en la bipolaridad introversión-extraversión so-
lo está presente introversión, y en la bipolaridad sistema-
tización-innovación las medias casi alcanzan el punto de 
corte. Respecto a las conductas interpersonales, los pa-
res vacilación-firmeza presentaron medias balanceadas 
cercanas al punto de corte, insatisfacción-concordancia 
se hallaron presentes con predominancia de insatisfac-
ción, discrepancia-conformismo, con preponderancia de 
conformismo, en la bipolaridad control-sometimiento sólo 
se halló presente el polo control y de la bipolaridad comu-
nicatividad-retraimiento solo está presente retraimiento. 
Para las dimensiones de personalidad se analizó previa-
mente el cumplimiento de los supuestos de normalidad y 
homocedasticidad. Posteriormente se evaluaron los coefi-
cientes de correlación lineal de Pearson y los modelos de 
regresión lineal múltiple. (Tabla 4).

Análisis de diferencias en las virtudes y en la persona-
lidad según el género y la edad
Los datos mostraron sólo diferencias estadísticamente 
significativas según el género en la virtud sabiduría (t = 
2,11; gl = 73, p< .05), mientras que no se hallaron diferen-
cias significativas en cuanto a los estilos de personalidad. 
Respecto a la edad, no se hallaron diferencias para nin-
guna de estas variables.
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Tabla 4.
Estadísticos descriptivos y de normalidad para la variable atributos bipolares

de los estilos de personalidad en personas adultas y mayores.

MM Media (DE) MC Media (DE) CI Media (DE)

Apertura 55.3 (26,2) Extraversión 42.5 (26,0) Retraimiento 59.6 (27,7)

Preservación 49.5 (27,8) Introversión 52.6 (27,7) Comunicatividad 45.1 (26,6)

Modificación 54.9 (22,1) Sensación 63.2 (18,7) Vacilación 53.2 (30,0)

Acomodación 54.5 (23,9) Intuición 49.5 (21,5) Firmeza 52.1 (23,1)

Individualismo 64.0 (25,2) Reflexión 52.3 (24,8) Discrepancia 51.3 (20,3)

Protección 55.3 (25,7) Afectividad 66.1 (23,3) Conformismo 62.7 (20,5)

Sistematización 49.3 (22,7) Sometimiento 40.7 (27,0)

Innovación 48.8 (21,4) Control 66.4 (24,1)

Insatisfacción 61.1 (29,8)

Concordancia 52.8 (22,3)

*Nota: Prueba de Kolmogorov-Smirnov, MM: K-S= .084; p>.05, MC: K-S=.111; p>.05, CI: K-S= .058; p>.05

Tabla 5
Correlaciones entre los estilos de personalidad y las virtudes en la muestra total.

 T J C S H T 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B

T

J ,337**

C ,328** ,258*

S ,525** ,387** ,312**

H ,419** ,441** ,320** ,231*

T ,244* 0,134 0,118 0,070 ,351**

1A ,340** ,442** ,330** ,325** ,425** 0,129

1B -0,226 -,311** -0,159 -,241* -,273* -0,143 -,766**

2A 0,177 ,364** ,605** ,361** ,237* -0,015 ,444** -0,194

2B 0,044 -,262* -,358** -,266* -0,084 0,002 -,413** ,456** -,684**

3A 0,087 0,025 ,431** -0,047 -0,011 -0,183 0,198 0,006 ,527** -0,224

3B ,256* ,411** 0,130 0,092 ,389** ,235* 0,212 0,097 ,228* 0,083 -0,222

4A ,328** ,530** ,370** ,414** ,512** 0,212 ,648** -,545** ,503** -,429** -0,004 ,376**

4B -0,189 -,325** -0,136 -,339** -,364** -0,182 -,542** ,616** -,244* ,385** ,236* -0,125 -,804**

5A 0,003 0,121 0,111 0,135 0,028 0,096 ,231* -0,168 ,289* -0,208 -0,030 ,232* 0,214 -0,223

5B 0,195 0,137 0,152 0,098 0,218 -0,008 -0,004 ,266* 0,207 0,057 ,233* 0,219 0,109 0,204 -,593**

6A 0,141 -0,134 ,320** 0,118 -0,058 -0,217 0,163 0,050 ,567** -0,210 ,536** -0,131 0,059 0,064 ,255* 0,032

6B 0,192 ,305** 0,021 -0,024 ,347** 0,196 0,062 ,279* 0,027 ,309** -0,078 ,750** 0,112 0,137 -0,046 ,471** -,329**

7A 0,187 ,343** ,488** ,436** 0,143 -0,005 ,642** -,414** ,710** -,556** ,386** 0,100 ,438** -,331** ,345** -0,070 ,455** -0,072

7B 0,183 0,180 0,145 -0,060 ,299** -0,067 -0,047 0,180 ,257* -0,032 ,234* 0,213 ,232* 0,097 -,292* ,642** 0,051 ,388** -0,199

8A -,242* -,412** -,274* -,383** -,462** -,349** -,592** ,618** -,308** ,382** 0,160 -0,186 -,820** ,819** -0,181 0,109 0,126 0,004 -,352** -0,034

8B ,259* ,480** ,468** ,362** ,430** 0,085 ,590** -,360** ,727** -,546** ,329** 0,195 ,768** -,521** 0,056 ,303** ,315** 0,097 ,554** ,400** -,612**

9A -,243* -,418** -,287* -,331** -,439** -0,138 -,827** ,839** -,392** ,494** -0,047 -0,105 -,787** ,782** -,234* 0,113 -0,030 0,087 -,560** 0,061 ,731** -,609**

9B 0,167 ,357** ,459** ,301** ,269* -0,009 ,622** -,435** ,747** -,650** ,424** 0,092 ,604** -,417** 0,216 0,136 ,464** -0,036 ,711** 0,165 -,425** ,801** -,669**

10A -0,059 -0,140 0,029 -,237* -0,093 -,254* -,430** ,564** 0,063 ,232* ,507** -0,115 -,303** ,459** -0,202 ,339** ,283* 0,104 -0,179 ,399** ,453** -0,020 ,498** -0,107

10B 0,198 ,257* ,447** 0,188 0,206 0,162 ,513** -0,139 ,604** -0,227 ,312** ,438** ,364** -0,169 ,512** -0,058 ,530** 0,186 ,633** -0,125 -0,190 ,388** -,316** ,551** -0,136

11A -0,160 -,262* -,321** -,228* -0,191 -0,079 -,720** ,807** -,391** ,569** -0,187 0,079 -,442** ,543** -,243* ,275* -0,128 ,272* -,581** ,237* ,527** -,367** ,771** -,544** ,576** -,335**

11B 0,126 0,055 ,487** 0,102 0,048 -0,221 0,200 -0,074 ,688** -,476** ,666** -0,128 0,093 0,071 0,088 0,197 ,645** -0,171 ,473** ,263* 0,074 ,463** -0,158 ,632** ,348** ,342** -,283*

12A -0,105 -,247* 0,004 -0,158 -0,182 -,286* -,574** ,777** -0,017 ,273* 0,196 -0,041 -,387** ,562** -0,207 ,302** 0,181 0,105 -,235* ,282* ,598** -0,163 ,644** -0,209 ,668** -0,119 ,723** 0,216

12B 0,059 0,146 -,269* -0,012 0,106 ,314** 0,058 0,002 -,404** ,449** -,517** ,448** 0,048 -0,181 0,033 -0,075 -,525** ,426** -0,146 -,291* -0,143 -,238* -0,056 -,350** -,352** 0,034 0,119 -,722** -,299**  

Nota: T trascendencia, J justica, C coraje, S sabiduría, H humanidad, T templanza 1A apertura, 1B preservación, 2A modificación, 2B acomodación, 3A individualismo, 3B protección, 4A extraversión, 4B introversión, 
5A sensación, 5B intuición, 6A reflexión, 6B afectividad, 7A sistematización, 7B innovación, 8A retraimiento, 8B comunicatividad, 9A vacilación, 9B firmeza, 10A discrepancia, 10B conformismo, 11A sometimiento, 11B 
control, 12A insatisfacción, 12B concordancia. 
Nota 2: *p < .05. **p < .01.

Relación entre los estilos de personalidad y las virtudes
Se realizó un análisis de correlación (r de Pearson). Los 
resultados hallaron que la mayoría de los atributos de 
personalidad muestran una correlación estadísticamente 
significativa con las virtudes (Ver Tabla 4). En particular, 
las metas motivacionales se relacionaron positivamente 

con las virtudes trascendencia y coraje, los modos cogni-
tivos correlacionaron positivamente con todas las virtudes 
excepto templanza. Las conductas interpersonales y las 
virtudes no se hallaron correlacionadas. En particular, la 
virtud trascendencia se relaciona con los atributos apertu-
ra, protección, extraversión, retraimiento, comunicatividad 
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y firmeza. La justicia correlacionó con las polaridades 
apertura-preservación, modificación-acomodación, extro-
versión-introversión, retraimiento-comunicatividad, vacila-
ción-firmeza, y con los atributos conformismo, afectividad, 
sistematización, protección, sometimiento e insatisfacción. 
La virtud coraje se asoció con modificación-acomodación, 
retraimiento-comunicatividad, vacilación-firmeza, someti-
miento-control, individualismo, apertura, extraversión, re-
flexión, sistematización, conformismo, y concordancia. La 
virtud sabiduría con las polaridades apertura-preservación, 
modificación-acomodación, extroversión-introversión, re-
traimiento-comunicatividad, vacilación-firmeza, y las es-
calas sistematización, discrepancia y sometimiento. La 
virtud humanidad se relaciona con apertura-preservación, 
extraversión-introversión, retraimiento-comunicatividad, 
y vacilación-firmeza, y con los atributos modificación y 
sistematización. Por último, la virtud templanza correla-
cionó sólo con retraimiento, discrepancia, y la polaridad 
insatisfacción-concordancia (Tabla 5).

Con el objetivo de reducir los datos y presentar de forma 
agrupada las relaciones halladas, se procedió a utilizar 
las tres dimensiones de los estilos de personalidad (metas 
motivacionales -MM-, modos cognitivos -MC- y conductas 
interpersonales -CI-) y las seis virtudes. Se encontró que 
las MM correlacionan positivamente de forma significativa 
con trascendencia y coraje; los MC correlacionan positiva-
mente con todas las virtudes, excepto templanza; en tanto 

que las CI no se hallaron relacionadas con ninguna de las 
virtudes (Tabla 6).
Finalmente, se aplicaron seis modelos de regresión lineal 
múltiple (método enter), en donde las variables depen-
dientes fueron las seis virtudes; y las variables indepen-
dientes fueron las tres dimensiones de los estilos de per-
sonalidad MM, MC y CI. Para considerar si el análisis de 
regresión era aplicable, se estimó que el tamaño muestral 
mínimo necesario era de 48 personas, en función de: 
a) la existencia de tres variables independientes y b) el 
tamaño de r2 obtenido (Bujang et al., 2017). Además, se 
analizó la normalidad de los residuos mediante la prueba 
de Kolmorogov-Smirnov, hallando valores no significativos 
que indican una distribución normal. También fue realizado 
un diagnóstico de colinealidad (VIF) entre las variables in-
dependientes, hallando valores inferiores a 1.05 en todos 
los casos. La varianza explicada para la variable virtudes 
fue de coraje 22%, justicia y humanidad 21%, trascenden-
cia 16%, sabiduría 13% y para templanza 4%. Las mismas 
están explicadas por las dimensiones de personalidad 
Modos Cognitivos y Conductas Interpersonales. Además, 
el β de los Modos Cognitivos fue mayor para las virtudes 
de Justicia, Humanidad y Coraje (las de mayor varianza 
explicada), lo que implica que esta dimensión/estilo de 
personalidad posee una mayor incidencia sobre estas vir-
tudes, en comparación con su incidencia sobre las otras. 
En cuanto al β de las CI fue mayor para templanza, justicia 
y sabiduría. (Tabla 7). 

Tabla 6
Correlaciones entre las variables dimensiones de los estilos de personalidad y las virtudes en la muestra total.

 Trascendencia Justicia Coraje Sabiduría Humanidad Templanza MM MC CI

Trascendencia

Justicia ,337**

Coraje ,328** ,258*

Sabiduría ,525** ,387** ,312**

Humanidad ,419** ,441** ,320** ,231*

Templanza ,244* 0,134 0,118 0,070 ,351**

MM ,236* 0,189 ,346** 0,036 0,214 -0,021

MC ,334** ,374** ,481** ,270* ,354** 0,002 ,737**

CI -0,012 -0,057 0,188 -0,094 -0,091 -0,210 ,680** ,531**  

Nota 1: MM: metas motivaciones, MC modos cognitivos, CI conductas interpersonales. Se muestran solo los valores estadísticamente significativos. 
Nota 2: *p < .05. **p < .01.

Tabla 7
Modelos de regresión lineal múltiple del efecto de los estilos de personalidad

sobre las virtudes en la muestra total

 
Trascendencia Justicia Coraje Sabiduría Humanidad Templanza

β β β β β β

MM

MC .47 ** .56 ** .48 ** .44 ** .56 **

CI -.26 ** .35 **  -.33 **  -.36 *

Nota 1: Virtudes: Trascendencia R2 = .16, F=6,94, CI p < .05 , Justicia R2= .21, F=10,81, MC-CI p < .01, Coraje 
R2= .22, F=22,03, MC p < .01 Sabiduría R2= .13, F=6,41, MC-CI p < .01 Humanidad R2= .21, F=10,98, MC p < .01 
Templanza R2= .04, F=3,37, CI p < .05. 
MM: metas motivaciones, MC modos cognitivos, CI conductas interpersonales. 
Nota 2: Se muestran solo los valores estadísticamente significativos *p < .05; **p < .01



 FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UBA / SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES / ANUARIO DE INVESTIGACIONES / VOLUMEN XXIX

175DE LA PÁGINA 167 A LA 178

Discusión
En el campo de la Psicología de la Personalidad se ha 
avanzado no sólo en el estudio y la evaluación de los 
aspectos psicopatológicos, clínicos, sintomatológicos o 
desadaptativos, sino también, en los últimos años prin-
cipalmente, se ha orientado la atención a los aspectos 
adaptativos, positivos y saludables de la personalidad. 
Este trabajo se orientó a articular dos paradigmas multi-
dimensionales: el Modelo de las Bipolaridades de Perso-
nalidad de Millon y el Modelo del Potencial Humano de 
Seligman. El análisis evidenció que los modos cognitivos 
y las conductas interpersonales son predictores de las 
virtudes mientras que las metas motivacionales no resul-
taron ser un predictor estadísticamente significativo de las 
mismas. Estos datos se comprenden a la luz de los funda-
mentos teóricos y epistemológicos del modelo de Millon, 
a saber: mientras que la formulación conceptual de las 
metas motivacionales responde a los modelos psicoanalí-
tico y evolucionista, los modos cognitivos y las conductas 
interpersonales tienen su base en concepciones cognitivo-
contextual y fenomenológico-existencial (Millon, 1997). 
Dado que el modelo del potencial humano de las virtudes y 
fortalezas se fundamenta en la Psicología Positiva, el exis-
tencialismo, la fenomenología y también concepciones 
cognitivo-contextualistas, se comprende que justamente 
los modos cognitivos y las conductas interpersonales sean 
los que predicen mayormente las virtudes. En particular, 
los modos cognitivos explican mayormente las virtudes 
humanidad, justicia y coraje; las conductas interpersona-
les explican mayormente templanza, justicia y sabiduría. 
En general, las metas motivacionales se relacionaron 
positivamente con las virtudes trascendencia y coraje, los 
modos cognitivos con todas las virtudes, excepto templan-
za. Esta virtud no parece estar relacionada con los estilos 
de personalidad, así mismo las conductas interpersonales 
y las virtudes tampoco se hallan relacionadas. 
El perfil de personalidad de las personas adultas y mayo-
res de la muestra presentó un equilibrio relativo entre las 
bipolaridades del modelo. Esto evidencia la presencia y po-
sesión balanceada de ambos atributos opuestos de cada 
polaridad de personalidad en la mayoría de las personas. 
En relación a las virtudes y fortalezas, si bien la muestra 
estudiada presenta un nivel relativamente alto en todas 
las virtudes, se observó una predominancia de las virtudes 
humanidad y coraje, luego trascendencia y justicia, y, por 
último, templanza y sabiduría. Es una creencia socialmente 
extendida que la sabiduría se relaciona con el avance de la 
edad en numerosas culturas, de manera que las personas 
adultas mayores serían los poseedores de mayor sabidu-
ría. No obstante, investigadores han observado que ésta 
parece ser una idea ampliamente aceptada en el grupo de 
personas jóvenes, pero no tanto en el grupo de personas 
adultas mayores, quienes no identifican la sabiduría con el 
aumento de la edad (Baltes & Staudinger, 2000; Clayton et 
al., 1980; Meacham, 1990). En esta muestra, la sabiduría 
no se mostró como una virtud preponderante en las perso-
nas adultas y mayores, sino que es la menos frecuente; por 
lo tanto la sabiduría parece no estar inexorablemente ligada 
al grupo de mayor edad. En cuanto al género, si bien no se 

observaron diferencias significativas en los estilos de per-
sonalidad, la virtud sabiduría se halló predominantemente 
en las mujeres, lo que las predispone a fortalezas como 
curiosidad, amor por el saber, apertura mental, creatividad 
y perspectiva, más que los hombres. Esto puede explicarse 
desde un aspecto generacional y contextual-cultural: las 
mujeres actualmente envejecentes de este estudio han 
vivido en contextos culturales donde la mujer estaba más 
ligada a roles como la docencia, el asesoramiento ligado a 
la experiencia de vida, la perspicacia y la intuición, también 
a la formación de los hijos, el cuidado del hogar y la familia, a 
menudo más que los hombres, aunque no necesariamente 
estos roles se encuentren ligados a la educación formal de 
alto nivel. Justamente estas son características que definen 
al mismo constructo de sabiduría por ende puede com-
prenderse que se haya observado esta virtud más prepon-
derantemente en las mujeres adultas y adultas mayores. 
Coincidentemente estudios previos han hallado que las mu-
jeres ancianas no intentan un desentendimiento de las difi-
cultades de la vida, sino más bien, utilizan frecuentemente 
la aceptación, la reinterpretación positiva y la aplicación de 
las lecciones de la vida como estrategias de afrontamiento 
(Krzemien & Urquijo, 2007), lo cual también saber afrontar 
situaciones de vida implica sabiduría. Esto podría ser una 
cuestión para abordar en futuras investigaciones. 
En conclusión, este trabajo se orientó a articular dos pa-
radigmas multidimensionales: el Modelo de las Bipolarida-
des de Personalidad de Millon y el Modelo del Potencial 
Humano de Seligman. Resulta de interés el intento de 
hallar convergencias teóricas y empíricas entre perspecti-
vas que, a partir de propósitos de investigación diferentes, 
hallan en la concepción de la personalidad saludable o 
normal, aproximaciones que permiten comprender la com-
plejidad de la persona desde su potencial o riqueza interior 
manifestada. El logro de convergencias conceptuales 
y empíricas proporciona un indicador de cierta armonía 
teórico-epistemológica entre los modelos y habilita a con-
tinuar en esta línea de investigación.
Por otra parte, acorde con el giro paradigmático que se ha 
operado en la investigación gerontológica contemporánea 
desde el énfasis tradicional en la patología psicológica y 
neurodegenerativa hacia el interés en el envejecimiento 
activo y satisfactorio, el estudio del potencial humano co-
mo relacionado a la personalidad, permite arrojar luz en la 
evaluación e intervención en el campo de la Gerontología. 
A este fin, los datos de la presente investigación resultan 
un aporte en cuanto al intento de dar resolución a los 
desafíos de adaptación de la vida diaria de las personas 
adultas y mayores. 
Por último, la propuesta del modelo de Millon ha desperta-
do creciente interés de parte de clínicos e investigadores 
de diversos contextos y áreas de trabajo, y se ha enri-
quecido con los hallazgos de los múltiples estudios de la 
personalidad en relación a diversos constructos y proce-
sos psicológicos, otorgando, a su vez, mayor complejidad 
y capacidad heurística al abordaje de la personalidad. 
Se suman los datos obtenidos de esta investigación a la 
extensión de uno de los modelos que guarda su solvencia 
a lo largo del tiempo.
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