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INTROOUCCION 

Un anhelo tan antiguo como la humanidad misma, es el 

de poder volar como las aves, dominar el cielo, suprimir la 

fuerza de gravedad para elevarse y lanzarse a la conquista 

del cosmos¡ en los antiguos mitos estos sueños aparecen pla! 

mados con una idea de evasi6n, de camino hacia la libertad, 

en la mitología griega la fábula de Icaro y Dédalo: los In

cas cuentan de un personaje llamado Agar-Utso al que le ere 

cieron alas y vol6 hacia el sol; los relatos de la Biblia -

que describen a los ángeles alados, e inclusive Satanás ta~ 

bién es alado, tal vez significando el poder de la maldad; 

y existan otros tantos mitos que expresan temores o deseos 

de alguna manera relacionados: El Ave Félix, Pegaso, la Es

finge, el Drag6n, Quetzalc6atl, etc. 

Sin duda la génesis del mito debi6 tener su equivale!:!. 

te en el campo de los intentos prácticos, aunque resulta difí 

cil en todo caso, deslindar ficción y realidad; como en el -

caso de la paloma mecánica cuya construcción se atribuye al 

arquitecto Arquitas de Taranto, que vivi6 en el año 400 a. 
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de c. amigo y disctpulo de Plat6n. Sin embargo, en términos 

objetivos, los primeros estudios cientt=icos se deben al ge

nio y poli!acético artista del Renaci~iento Leonardo Da Vin

ci (1492-1519), abri6 el camino para resolver los problemas 

y las posibilidades de un sue~o tan deseado, pero tuvieron 

que pasar tres siglos para poder realizar una de las hazañas 

más grandes de la humanidad. En 1793 se eleva el primer gl~ 

bo, construido por los hermanos Jose~h-Micbel y Joaques

Etienne ~ontgolfier; y dos meses más tarde dos franceses, Pi 

larte de ~ozier profesor de ~1sica y Química en ~etz y Fran

cois Laurent D'Arlandes Comandante de Infanteria, realizaron 

el primer vuelo o ascensión de una montgolfii!ra. Y tales ar

tefactos se llegaron a per=eccionar hasta hacerlos dirigibles 

como el C:raff Zeppelin que le di6 la vuelta aL globo terrá -

queo, se construyeron otros con la fan.tasia de llegar a la -

luna, ascendieron hasta 40 kil6metros: estos aparatos fueron 

posibles por los principios de la aerostática, es decir, el 

globo se eleva por la diferencia de ?esos especificas, en e~ 

te caso el aire y el globo_con aire caliente u otro gas lig~ 

ro (hidr6geno), los aerostatos se utilizaron con fines expe

rimentales, turisticos y bélicos. Pero el imitar las aves -

seguta siendo fascinante y otra manera de conquistar el aire; 

los estudios de Leonardo da Vinci seguian siendo un gran po-
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tencial adem&s de que no habían sido olvidados, y poner en 

pr&ctica los principios de la aerodin&mica estaba cerca; la 

verdadera aviación comenz6 con la invención de los planead~ 

res con el gran técnico e inventor alemán Otto Lilienthal, 

sus primeras experiencias las hizo planeando desde el techo 

de su casa a la edad de 14 años, confiándose a dos simples 

alas de su invenci6n, logrando gobernar su artefacto basta~ 

te bien y después de haber realizado más de 2,000 vuelos, en 

uno de sus lanzamientos desde el monte Rhinow, perdió la vi 

da en 1869. 

La historia se repite, Icaro con alas de pluma de 

Sguila pegadas con cera a sus extremidades formando una en

vergadura: se elev6 tanto, que la embriaguez de subir más y 

más hasta que con el excesivo calor del sol, se derritió la 

cera, se desprendieron las alas e Icaro cayó al mar, le fal

to la prudencia de su padre Dédalo. Pero el hombre aprende 

de los errores de sí mismo o de los demás y de un modo lento 

pero seguro se progresaba así, hacia la conquista del cielo 

y hacia un conocimiento cada vez mayor de los problemas a re 

solver. Los avances de diversas &reas de la ciencia tales 

como; la aerodin&mica, la mec&nica, la química, etc., fueron 

conjuntamente e hicieron posible este sueño por mucho tiempo 
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considerando irrealizable; los hombres que hacían intentos 

·de volar eran considerados por el común de la gente como -

"locos" e incluso reconocidos hombres de ciencia lo juzga

ban imposibl.e; a pesar de todas estas opiniones en contra, 

hombres audaces, intr~pidos, de f~, con pasi6n y probable

mente con un alto grado de nec~~ad, siguieron llevando a -

cabo intentos, muchas veces con resultados funestos, pero 

este deseo tan arraigado jamSs perdi6 su fuerza, sino por 

el contrario cada día habían más adeptos y los resultados 

obtenidos eran tambi~n más alentadores, y lo que fu~ un su~ 

ño durante tantos siglos poco a poc6 se convirti6 en una -

realidad tangible, hasta llegar a constituirse en lo que es 

la moderna aviaci6n y no se diga de los nuevos planeadores 

o de los aviones sin motor, 

Clément Ader realiz6 el primer vuelo en un avi6n do

tado de un motor de vapor dando un salto de 300 m. haciendo 

una marca no fácil de superar, esto fué en 1897. La nueva 

innovaci6n fu~ dotar a un planeado~ en este caso un biplano 

con dos hélices accionados- mediante un motor de combusti6n 

interna, l.ogrando así muchas ventajas, entre otras el de 

aligerar considerablemente el peso de tan magnífico invento, 

producto de una investigaci6n sistemática, trabajo arduo y 
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toda la dedicaci6n de cuerpo y alma, un trabajo de equipo y 

de cooperaci5n familiar; despu~s de muchas dificultades me

cánicas y econ6rnicas todos los preparativos estaban listos 

el 17 de diciembre de 1903, en una mañana fria y gris el mo 

ter se pone en marcha y las dos enormes h~lices giran vibran 

do y resoplando vertiginosamente. Es Orville qui~n se aco

moda esta vez en la máquina. Superados unos momentos de i~ 

certidumbre debidos a las desfavorables condiciones atrnosf6 

ricas (el viento sopla impetuoso)J l•lilbur grita: 

!Adelante Orville ! 

JEn seguida! - responde su hermano. 

Orville hecha una mirada a Wilbur, que junto al ala 

derecha mantiene el equilibrio del aparato sobre un carrito 

(no integrado aCm, al biplano); despu~s, tira de la palanca 

de gases y suelta la cuerda de amarre. La máquina corre 

bamboleante, l'lilbur carnina junto a ella y mantiene la dire~ 

ci6n del ala hasta sentirla sostenida por el viento. Fina! 

mente, la máquina se eleva. 

!El hombre vuel.a! (12 segundos). 

Y claro, los hermanos 1·1right siguieron perfeccionando 

su proeza y muchos más les siguieron: Santos Dumont, Fannan 
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y el 25 de julio 1909, el ingeniero franc~s Lois Bleriot 

realiz6 la hazaña de cruzar el canal de la ~:ancha, entre Ca 

lais y Dover; y como consecuencia de la primera guerra mun -

dial, la aviaci6n se desarroll6 signi=icativamente y a par

tir de 1919 se organizaron líneas de transporte. En 1926 -

el español Rarn6n Franco cruz6 el Atlántico de Espar.a a Ria 

de la Plata (argentina) y el norteamericano Charles A. Lin~ 

bergh tar.ibi~n lo cruz6 en 1927 de Nueva York a París volan

do sin escalas durante 33 horas y 27 minutos. 

Hablar de la aviaci6n en todos sus campos en un tema 

muy amplio, ya sea el tecnol6gico, científico, econ6mico, -

de~ortivo, militar y por supuesto tarnbi~n en el emocional -

que precisamente trataremos de dilucidar, que seg6n nuestra 

hip6tesis, la motivaci6ncle llegar a ser piloto aviador encu

bre deseos inconscientes relacionados con ex~eriencias de la 

primera infancia, vi~ndolo desde un punto de vista Psicoan! 

lítico; nuestra poblaci6n a estudiar es al azar, pero no r~ 

presentativa del universo de pilotos aviadores, a la muestra 

se le aplicará una batería-de tests proyectivos y darle su 

tratamiento estadístico y nos posibilite dar conclusiones, 

sino concluyentes lo más objetivas posible. 

Considerarnos que la principal aportaci6n del presente 
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trabajo, será: tratar de lograr despertar el interés sobre 

este tema, y a manera de ensayo entrar al conocimiento esp~ 

culativo, es decir, al conocimiento propiamente humano. 

Sin embargo, nuestro problema fundamental, es justifi

cando éticamente, donde no basta la buena voluntad de hacer -

bien un trabajo, sino de reflejar conocimientos y habilidades 

de un profesionista capaz de desarrollar una función social y 

para tal suceso, lógico es exponerlos a la crítica de un jur~ 

do, el cual pueda dar un fallo justo y objetivo. 

La investigaci6n de la presente tesis se inicia con los 

antecedentes encontrados sobre las diferentes teorías que ex -

plican las causas que determina que un individuo elija una pr~ 

fesi6n específica (Capítulo I). 

En el Capítulo II se hará una breve explicaci6n de la -

metodología utilizada¡ haciendo incapie en el método psicoana-

11tico, como marco teórico de la tesis. En este mismo Capít~ 

lo se plantea el problema de investigaci6n, se postulan las h~ 

p6tesis, el diseño y las variables; la descripción de la pobl~ 

ci6n estudiada, del escenario y de las pruebas psicológicas 

aplicadas. Y al final del capítulo, el análisis estadístico -

de los tests. 

Para finalizar el trabajo, en el Capítulo III se darán 

las conclusiones, tanto estadísticas como argumentativas en la 

demostraci6n de las hip6tesis. 
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CAPITULO 

A N T E C E O E N T E 5 

El tratar de explicar las causas que determinan que un 

individuo elija una actividad específica como profesión, es 

un problema que ha sido abordado desde diferentes enfoques 

te6ricosi sin que hasta el momento se hayan logrado result~ 

dos concluyentes. En general las teorias existentes al res 

pecto no difieren completamente en sus concepciones, sino -

más bien se asemejan entre sí, por lo que es posible para 

una rr.ejor comprensi6n de los fenémenos que tratan de expli

car, establecer una clasificación de las diversas teorías 

sobre elecci6n vocacional. 

Osipow (1968) elaboró una clasificaci6n compuesta por 

cuatro categorías dentro de las cuales ubica, de acuerdo a 

sus características, las diferentes teorías sobre la elec -

ci6n de carreras. 

I. Las teorías de los Rasgos ~actoriales.-

La concepción teórica más antigua es la conocida con el 

nombre de teoría de los rasgos factoriales. Este sistema p~ 
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ne su mayor enfasis en el conocimento que tenga un individuo 

de sus habilidades e intereses, as~ como el conocimiento de 

sus habilidades e inter6s, así como el conocimiento de las 

diferentes profesiones, es decir los requisitos para poder 

incursionar en una determinada profesi6n tales como las ve~ 

tajas y desventajas que o!rece, las oportunidades de empleo 

etc., si el individuo logra tener un buen conocimiento de -

de estos dos aspectos, llegara a un acoplamiento entre ambos 

y tomara las decisiones adecuadas respecto a su elecci6n v~ 

cacional. Dicho de otra manera, es necesario comparar las 

capacidades del individuo con los requerimientos de las ca

rreras, para que la persona elija la profesi6n que mas se -

adec~e a sus características personales. El mayor incove -

niente de esta concepci6n te6rica reside en el hecho de que 

los rasgos de los individuos no son permanentes, sino que -

van cambiando a lo largo de su vida de una manera m&s acen

tuada durante el periodo de la adolescencia, etapa en la 

cual, por lo general se toman las decisiones vocacionales -

m&s importantes •. Por otra parte el espectro de las profe -

sienes es muy amplio y dentro de una sola ocupación se puede 

encontrar muy diversas actividades, por lo que es sumamente 

dif!cil obtener la suficiente información acerca de las dife 

rentes profesiones. 
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Entre los primeros teóricos que contribuyen con _sus 

aportaciones al inicio y desarollo de la teorl'.a de los ras

gos factoriales, encontramos a Parsons(l909), Hull (1920) y 

Kitson (1925) . A partir de este modelo se han desarrollado 

varias tendencias, como el movimiento que le da importancia 

a las pruebas; tambi~n tenemos los inventarios de intereses: 

como el Inventario de Interés Vocacional de Strong (IIVS), 

Strong vocational Intercst Blank (SVIB), el Inventario de Pr!'!_ 

ferencias de Kuder (I?K), Kuder Preferent Recocord (KPR), 

además de las pruebas de aptitudes diferentes: prueba de a~ 

titud diferencial (Diferential Aptitude Test) y la prueba -

de aptitudes de Guilford-Zimmerman Cr.uilford-Simmerman Apt~ 

tude Survey) . 

En realidad existen muy pocos seguidores puros de la -

teoria de los rasgos factoriales, por lo general se encuen

tra integrada dentro de otras concepciones de la orientaci6n 

vocacional. 

2. Teorias Sociológicas.-

Una segunda aproximación esta representada por el rnod~ 

lo sociol6gico del desarrollo de las carreras, tambi~n se -
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utilizan otros nombres descriptivos para referirse a esta -

posición como el de teorra accidental y teorra de la reali

dad de la elecci6n vocacional. Esta concepci6n enfatiza la 

importancia del medio ambiente en la toma de decisiones vo

cacionales ocupando un lugar secundario las necesidades y c~ 

ractertsti cas individuales, las cuales, sólc. tienen relación 

indirecta con las decisiones de las personas; los factores 

ambientales que están mucho m&s allá del control del indi

viduo, como el azar, la clase social, el nivel eco·n6mico, -

la educaci6n de los padres, la organizaci6n de la sociedad, 

las oportunidades educativas y de trabajo, e inclusive la -

época en que se toma la decisión, son los que m§s influyen 

en· las decisiones vocacionales, por lo que, la tarea princ!_ 

pal a la que se tiene que enfrentar el individuo, es la de -

desarrollar t~cnicas que le permitan conciliarse efectiva -

mente con su ambiente para realizar una elección vocacional 

adecuada. 

3. Teoria sobre el concepto de si mismo.-

Esta concepci6n est! integrada por dos modelos y ta~ 

bién puede ser llamada teor!a del desarrollo. Las tesis -

centrales de esta aproximaci6n son: 
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a) A medida que los individuos se desarrollan, logran un -

concepto m~s definido acerca de sí mismos. 

b) Cuando una persona trata de tomar una decisi6n en rela

ci6n con una carrera, compara la imagen que ella tiene 

del mundo ocupacional con la imagen que tiene de si mis 

ma. 

c) La adecuaci6n de una decisi6n sobre una carrera, est~ -

basada en la similitud que exista entre el concepto que 

un individuo tenga de si mismo y el concepto vocacional 

de la carrera que eventualmente él escoja. 

Los autores que dieron origen a esta concepción son 

Buehler (1933), Super (1957), Samler (1953), Ginsberg y sus 

asociados (1951), Garl Rogers y los orientadores centrados 

en el cliente (1951). 

El grupo de Ginzberg lleg6 a la conclusi6n de que &n 

la elecci6n vocacional intervienen por lo menos cuatro vari~ 

bles significativas. La primera de ellas fu~ denominada fas 

tor de la realidad, el cual es causante de que el individuo 

responda a las presiones ambientales y tome decisiones rel~ 

cionadas directamente con el aspecto vocacional. En segundo 
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lugar se ubica la educaci6n; la influencia del proceso edu

cativo se percibe en la cantidad y la calidad de educaci6n 

que el individuo ha recibido, lo cual limitará o facilitará 

la flexibilidad y el tipo de las elecciones vocacionales que 

realice. En un tercer lugar, los factores emocionales impli 

cados en las respuestas del individuo, hacia su ambiente, -

son importantes, y que parece sobre bases puramente intuiti 

vas, que los factores de personalidad y los factores emoci~ 

nales tienen concomitantes vocacionales. 

Por filtimo se consider6 que los valores del individuo 

eran importantes en la elecci6n vocacional, ya que podrían 

~nf luir en la calidad de las selecciones hechas en virtud de 

los valores inherentes a cada carrera. Dicho de una manera 

más simple, ·1a elección vocacional es un proceso irreversi

ble que ocurre durante períodos claramente marcadoa, el cual 

está caracterizado por una serie de compromisos que el indi

viduo adquiere entre sus deseos y sus posibilidades. Los 

principales p<!ríodos del proceso han sido nombrados ·período 

tentativo y período realista. 

Super (1957) propone que el esfuerzo de una persona 

para mejorar su concepto de sí mismo lo lleva a escoger la 

ocupaci6n que cree que le permite la mayor autoexpresi6n. 
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Tambi6n sostiene que los comportamientos que la pers~ 

na emplee para mejorar su concepto de sí mismo están en fun

ci6n de su nivel de desarrollo. A medida que se madura, es

te concepto de sí mismo se estabiliza; sin embargo, la forma 

como este mejora a travAs de la vocaci6n depende de condicio 

nes que son externas al individuo. 

4. Teoría de la Personalidad.-

La hip6tesis general de las teorías de la personali

dad, es que los trabajadores seleccionan sus tareas porque 

ven ahí un potencial para la satisfacci6n de sus necesidades. 

pna segunda hip6tesis afirma que la exposici6n en una tarea 

modifica gradualmente las características de la personalidad 

del trabajador. 

Entre las aportaciones m~s importantes a estas tea -

rías tenemos las listas elaboradas de las necesidades inhe

rentes en el proceso de la elecci6n vocacional (Hoppock 

1937), los tipos detallados de personalidad para las difere!!!_ 

tes carreras (Holland 1959), los estudios empíricos de Small 

(1953), Shaffer (1953), Roe (1957), así como tarnbi6n las 

aportaciones hechas por la teoría psicoanalítica en relaci6~ 

en relaci6n a la elecci6n vocacional • 
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Dentro de la teoría psicoanalítica no existe realme~ 

te un apartado especial sobre elecci6n vocacional, sino que 

este problema englobado como parte integral del desarrollo 

de la personalidad del individuo; el aspecto laboral desem

peña un papel muy importante en la teoría psicoanalítica en lo 

relacionado con la personalidad y· la psicopatología, ya que, 

el trabajo proporciona salidas para los impulsos y los de -

seos sublimados. En esta teor1a, el mecanismo de sublima -

ci6n es básico; proporciona una manera aceptable para que -

un individuo libere parte de sus energías psíquicas que s~ 

r!an inaceptables en la sociedad si se expresaran en forma 

directa. 

Entre los psicoanalistas, Brill es quien le ha dedi

cado mayor atenci6n a la elecci6n de las carreras. El par

te del supuesto de que la selecci6n vocacional constituye -

un dominio de la conducta en el cual la sociedad permite a 

un individuo combinar los principios del placer y de la re~ 

lidad (1949). 

Posteriormente Brill afirm6 que la vocaci6n especif~ 

ca que un individuo elige, no es producto de un mero acci

dente provocado por las circunstancias. Lo que verdadera

mente sucede, es que los impulsos y la personalidad de un -
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individuo lo conducen a escoger una carrera, en la cual pu~ 

da satisfacer sus impulsos b~sicos por medio de la sublima

ci6n. Este autor, sostiene que las motivaciones inconscie~ 

tes son la base de todo comportamiento, mientras que las ha 

bilidades e intereses desemper.an s6lo un papel secundario -

en el tipo de carrera que se escoja. A manera de ilustra 

ci6n, Brill sugiere que los impulsos s§dicos pueden ser sa

tisfechos por medio de actividades como las de carnicero, -

cirujano y homicida. Johnes (1923) reporta el caso de un 

paciente que transform6 exitosamente su inter~s infantil con 

respecto a la orina y el agu~ en el inter~s por la ingenie

ría de construcci6n de puente y canales. 

Silboorg (1934) informa acerca de un pacient~ cuyo 

padre, un prestigioso negociante de muebles para ba~o, esta 

ba siempre preocupado por el funcionamiento intestinal de -

su hijo. 

Utilizando el método de los casos, Brill (1960) mue~ 

tra la forma en que las elecciones vocacionales inadecuadas 

puedan persistir al al servicio de la integridad del ego. 

rerrer (1953) destac6 la importancia que tiene las 

motivaciones incoscientes sobre la elecci6n de una carrera 
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en relaci6n con las necesidades libidinales. Drasgow (1957) 

realiz6 un estudio acerca de las razones que llevaron a la -

gente a seleccionar una vocaci6n ya realizada,encontrando 

que la gran mayoria de las personas que integraban la mues -

tra, expresaron más de una raz6n para hacer su elecci6n. 

Dicho investigador sugiere en base a estos resultados, que -

en la elecci6n vocacional, operan los principios freudianos 

de la sobredeterminaci6n, por la diversidad de factores que 

influyen en la decisi6n para eligir una carrera. 

Sigmund Freud (1910), aplic6 los m~todos del psicoan! 

lisis clinico al estudio de la vida de un personaje hist6ri

~or un gran artista e investigador como lo fu~ Leonardo Da 

Vinci. 

En el análisis biográfico de Da Vinci desempeña un -

papel de suma importancia, además de constituir el punto de 

partida para el análisis; un recuerdo infantil de dicho per

sonaje relacionado con el vuelo. En uno de sus escritos 

cient!f icos en un apartado donde se refiere al vuelo del bu~ 

tre~ se interrumpe de pronto para seguir un recuerdo que le 

aflora de sus primeros aros : 
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"Parece que ya de antes ml' estaba destinado ocuparme tan to 

del buitre, pues me acude, como un tempranísimo recucrdó, 

que estando yo·todavía en la cuna, un buitre descendió so 

bre mí, me abrió la boca con su cola y golpeó muchas veces 

con esa cola suya dentro de los labios". 

~rcud asevera, que este recuerdo por su contenido y 

la época del desarrollo en que se le sitúa, no ha de ser un 

recuerdo de Leonardo, sino una fantasía que él formó más 

tarde y translad6 a su in~ancia, si bien es cierto que di -

chas fantasías suelen apoyarse en pequeñas realidades, se -

requiere un secreto motivo para recoger la nimiedad objeti

va y replasmarla tal como la hizo Leonardo con el pájaro 

que llama hui tre y su asombroso obrar; tras los ras.JOS rr.né

nicos no bien comrrcndidos por ~l mismo, se esconden inesti· 

mables testimonios de los rasgos m5s significativos de su -

desarrollo anímico. Traduciendo esta fantasía por medio de 

las t~cnicas psicoanalíticas, tenemos que, su significado -

apunta a lo erótico cola (coda) uno de los símbolos más fa

miliares para designar el miembro viril; la situación refe

rente a que un buitre abre la boca del niño y se amper.a en 

hurgarle dentro, corresponde a la representación de un fe -

llatio: esto recuerda a ciertos sueños y fantasías de muje

res u homosexuales pasivos (que desempeñan el pepel f emeni 
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no en el acto sexual). 

Tras de todo esto, se encuentra una reminiscencia del 

mamar o del ser amamantado en el pecho materno; la sustitu

ci6n de la madre por el buitre indica que el niño hech6 de -

menos al padre y se ha hallado sólo con la madre en sus pri

meros aiios de vida, manteniendo una ligaz6n er6tica muy in -

tensa con ella; situaci6n que fué provocada por la hiperter

nura de la madre misma y sustentada por un relegamiento del 

padre. 

'*" Existe un error de traducci6n respecto a la palabra 

11 buitre'1
, la traducción correcta es "nilano", Freud utiliz6 

la primera traducci6n, pero esto no invalida su estudio en 

lo esencial, como el amor hacia la madre no puede proseguir, 

el ulterior desarrollo, consciente sucumbe a la represi6n, 

se identifica con la figura materna, y toma su propia perso

na como el modelo a semejanza del cual escoge sus nuevos ob

jetos de amor, es decir, utiliza la vía del narcisismo para 

encontrar dichos objetos; es así como deviene en homosexual, 

pero su homosexualidad es del tipo llamado ideal (sublimada), 

ya que consigui6 sublimar la mayor parte de su líbido como es 

fuerzo de investigar. 
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Ahora bien, ¿por qu~ este contenido mn~mico fue refun~ 

do en una situaci6n homosexual? ¿por qu~ la madre de quien el 

niño mama se ha mudado en un buitre que introduce su cola 

en la boca del niño? Esto lo explica Freud por medio del com 

plejo de castraci6n y lo traduce poniendo en boca de Leonar

do las siguientes palabras: "En aquel tiempo yo dirigía ha -

cia la madre mi tierna curiosidad y aGn le atribuía un geni 

tal como el mio". Este es un testimonio de la temprana inve!!. 

tigaci6n sexual d'e Leonardo. 

Respecto a la influencia ejercida por el padre, pode -

ll'Os decir, que ~ata no se reduce a su relegamiento o ausencia 

durante la primera infancia de Leonardo, sino que abarca el -

resto de su niñez; etapa que pas6 al lado de su padre y la e!!. 

posa de ~ste y como todo niño que anhela a su madre, no pudo 

evitar el querer reemplazar al padre, identificarse con ~l en 

su fantasía y luego plantearse como tarea de vida el superar

lo, entablando una relaci6n de rivalidad y competencia. La -

decisi6n en favor de la homosexualidad, s6lo sobreviene en 

las cercanías de la pubertad. Cuando ella se hubo decretado, 

la identificaci6n con el padre perdi6 toda su significatividad 

para su vida sexual, pero continu6 en otros campos de quehacer 

no er6tico. 
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su revuelta contra el padre, fué la conclici6n infan

til de su tarea de investigador. 

su osada e independiente investigaci6n cientif ica 

posterior, presupone una investigaci6n sexual infantil inh~ 

bida por el padre, y la prolonga con extra~amiento respecto 

a lo sexual. 

El mismo nos lo deja traslucir con transparente vue

lo, cuando anuda su esfuerzo investigador con la fantasia 

sobre el buitre y confiere relieve al problema del vuelo de 

los pájaros, como uno que por un particular encadenamiento 

del destino le estaba deparado elaborar. Un pasaje bastan

te oscuro de sus notas da testimonio de cuánto inter~s afe~ 

tivo ponía en el deseo de poder imitar él mismo el arte de 

volar: "tomar§ el gran pájaro su primer vuelo desee las es 

paldas de su Gran Cisne, (Cerro Cerecero colina cercana a -

rlorencia) llenará de desconcierto y de gloria eterna al -

nido donde naci6". 
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CAPITULO II 

M E T O O O L O n I A y P R O C E D I M J E N T O. 

Dado que la 1-letodología se ocupa de hallar y utilizar 

los caminos mSs seguros y pr&cticos para llegar cient1fica -

mente a la ~osesi6n de la verdad, tanto en general, como en 

cada ciencia en particular: el contenido de la mctodologta -

es un conjunto de normas pr&cticas, de verdades racionales y 

esperimentales que facilitan y garantizan la conquista de un 

objeto cient1fico, artístico o t~cnico. 

Como la metodología es la l6gica aplicada, o la apli

caci6n de los m~todos eegGn la 16gica, ea Gtil dividir prim~ 

ro los diversos m~todos y despu~s la divisi6n de la rnetodol~ 

· gía. 

Divioi6n de M~todos 

l.- Racional (por silogismos). 

2.- Intuitivo (por la ex~eriencia vivida). 

3.- Extrospecci6n e introspecci6n (por la observaci6n extra

ps!quica e intrapstquical. 
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4.- Sintético y analítico (por com~osici6n o dcscomposici6n 

de elementos o estructuras). 

5.- Observaci6n y experimentaci6n (por el manejo o descri~ 

ci6n de los fen6menos o variables). 

6.- MAtodo científico (por la medici6n y el manejo matemát~ 

co de variables). 

La divisi6n de la metodología en su sentido más amplio 

es la metodología general y la metodología especial. 

La metodología general estudia las leyes que rigen -

en todo proceso humano, forma un c6digo de normas que diri -

gen al hombre en sus caminos teleol6gicos. 

La metodología especial aplica las normas generales a 

un particular objeto y da luces propias para iluminar una de 

terminada senda. 

En nuestro caso particular nuestra metodología utili

za varios métodos: 

Racional, Intuitivo, Estadístico y en general trata -

mos de adaptar el matodo científico. 
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El procedimiento en general de la investigaci6n, ful! fo E 

mular un problema como punto de partida, ubicSndolo dentro de -

un marco te6rico que lo justificara1 el siguiente paso ful> sin

tetizar los antecedentes en torno al planteamiento del problema¡ 

otro punto importante fué la formulaci6n de hip6tesis de traba

jo, y por Gltimo la utilizaci6n de un método que nos permita 

dar a conclusi6n 16gica. El procedimiento en particular o con

creto fué formar una poblaci6n con caractertsticas planteadas -

en el problema, posteriormente la aplicaci6n de una batería de 

tests psicol6gicos y por último el manejo estadístico de los da 

tos de los tests, as! como la conclusi6n en base a la estad1st! 

ca y las premisas del marco te6rico. 
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1) Planteamiento del problema. 

¿Es la realización del deseo de volar una sublimaci6n 

de un deseo sexual reprimido. 
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2) MARCO TEORICO 

Nuestra tesis está estructurada en la teoría psicoan~ 

lítica, que entre otras cosas formula un determinismo de la 

conducta humana, donde intervienen factores internos y exte! 

nos, motivaciones conscientes, incoscientes y subconscientes 

y un primer motor o energía sexual llamada líbido. 

El t~rmino psicoanálisis, referido a Freud, designa -

varias cosas; un m~todo de exploraci6n del psiquismo humano, 

un método de curaci6n para las nourosis y un método para e! 

pli'car diversas actividades humanas: ya culturales, ya folkló 

ricas, ya religiosas. 

En el año 1923, en su obra "El yo y el ello", Freud -

expone por primera vez su segunda teoría de aparato psíquico. 

Seg6n esta nueva concepci6n, la personalidad presenta tres -

sistemas o instancias; el ello, el yo y el superyo. El ello 

es la forma primera del aparato psíquico, tal como existe en 

el recién nacido y constituye la materia prima para las di

ferencias ulteriores, el ello representa todo lo que hay de -

impersonal, de involuntario, de incosciente y natural en las 
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fuerzas profundas que gobiernan la vida humana. Dinámicame~ 

te está compuesto por los impulsos innatos (agresivos y se -

xuales) y por los deseos reprimidos. En su funcionamiento 

dominan los procesos primarios: los deseos del ello se sub~ 

traen al principio de la realidad, desconocen el tiempo, las 

relaciones causales y 16gicas ¡ están sometidos al principio 

del placer-displacer. 

El yo se desarrolla por diferenciaci6n del ello al 

contacto con la realidad exterior. La estructura está domi

nada por el principio de realidad (el pensamiento objetivo, 

socializado, racional y verbal). Al yo corresponde la defe~ 

sa del individuo y su ajuste al medio, la soluci6n de los co~ 

flictos con la realidad, o entre deseos incompatibles. Con

trola el acceso a la conciencia y a la acci6n; asegura la 

funci6n sintética de la personalidad, el yo designa también 

a la persona, en tanto que ella es objeto de percepciones, 

de actitudes, de afectosi en el narcisismo por ejemplo, el 

amor que el sujeto experimenta por su propia persona. 

El superyo se define clasicamente, como una modifica -
...... 

ci6n del yo, causada por la internalizaci6n de las fuerzas re 

presivas que han actuado sobre el individuo en el curso de su ~ 

desarrollo. Su actividad se manifiesta, en caso de conflicto 
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con el yo, por el desarrollo de emociones en relaci6n de la 

conciencia moral, especialmente sentimientos de culpabilidad; 

1as actitudes de autoobservaci6n, autocr1tica, prohibici6n, 

que existen normalmente en ciertas neurosis, como la obsesi6n 

o la me1ancol1a, adquieren una importancia tan acentuada que 

1a angustia hace la vida intolerable. En esos casos el ind!_ 

viduo sufre un masoquismo moral, el individuo está dominado -

por una necesidad incoersible de acusarse, de castigarse, su

frir y fracasar. El superyo se forma por la identificaci6n -

del nifo con sus padres idealizados (normalmente con el padre 

del mismo sexo). rreud asigna capital importancia a las iden 

tificaciones que liquidan el conflicto edípico, pero no son 

1as 6nicas, puesto que hay identi~icaciones más precoces y 

otras ulteriores. El influjo de los padres rige al niño otor 

gando pruebas de amor y amenazánc1olo con castigos que ates ti-

güen la pérdida de ese amor¡ y peor a6n, cuando no existe 

amor o los padres son exigentes y represivos y no pueden me-

nos que temerse por sí mis~~s. Esta angustia realista es la 

precursora de ia posterior angustia moral¡ mientras gobier

na no hace falta el superyo ni la conciencia moral. S6lo mtis 

tarde se forma la situaci6n secundaria o superyo, que ahora -

observa al yo y lo guía, o lo amenaza como antes lo hicieron 

los padres con el hijo. El superyo lucha por la perfecciOn 
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en oposici6n al yo por la realidad. El superyo no s6lo conti~ 

ne el modelo de la personalidad paternal percibida, sino tam

bi6n las normas y valores sociales en que se desarrolla el i~ 

dividuo, asr como influencias de personalidades en su alrede

dor, profesores o figuras pGblicas admiradas. 

En resumen, el yo dirige y controla los ajustes del i~ 

dividuo a su ambiente, las tensiones que lo mueven y la real~ 

zaci6n de sus posibilidades. En esta acci6n el yo está lim! 

tado por la falta o insuficiencia de ciertas aptitudes, y ad~ 

más por las influencias e infiltraciones del ello y del su -

peryo, que lo hacen actuar en sentido opuesto o le impiden 

actuar, corno en las formas de la compulsi6n de repetici6n o -

en el masoquismo moral. 

La energía que pone en marcha y mantiene en movimien

to la conducta humana y condiciona~a por la estructura antes 

mencionada (aparato mental) son los impulsos o empuje energ~ 

tico que orienta al organismo hacia una finalidad. Podemos 

distinguir tres momentos en el desarrollo del proceso impul

sivo: La fuente u origen, es un estado de excitaci6n en el 

interior del cuerpo; la finalidad es la supresi6n de esta ex

citaci6~: el objeto es el instrumento mediante el cual la s~ 

tisfacci6n es obtenida. El impulso es por lo tanto un con -

cepto fronterizo entre lo biol6gico y mental o psiquico. 
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El psicoanálisis ortodoxo clasifica dos tipos de im -

pulsos, los impulsos de vida (Eros) abarcan en una misma uní 

dad la oposici6n entre la líbido objetal y narcisita; la fi

nalidad es la"uni6n" o "ligaz6n: establecer unidades cada -

vez m~s amplias y así persistir. Los impulsos de muerte y -

destrucci6n (Thánatos) tiene por finalidad la disoluci6n de 

estos conjuntos, siendo el fin Gltimo de todo ser vivo el r~ 

torno a lo inorgánico. Impulsos de vida e impulsos de muer

te, ambos son de naturaleza conservadora, puesto que tienden 

a restablecer un estado de cosas anterior. Este dualismo 

tiene su correspondencia biol6gica en el metabolismo, cons -

trucci6n y destrucci6n (anabolismo y- catabolismo) -

La proyecci6n de los impulsos de muerte, que son auto

destructivos, sobre los objetos objetales produce las tenden

cias destructivas; los im~ulsos de vida, primitivamente inve~ 

tidos en el yo, dan por proyecci6n tambi~n la líbido objetal. 

No existe conducta puramente narcisista u objetal, destructi

va o libidinal; todas las conductas son opciones o combinacio 

nes de ambos grupos. La alteraci6n de estas relaciones condu

ce a los desordenes de la conducta: por ejemplo, el exceso -

de agresi6n sexual hace pasar del amor al asesinato; la dismi 

nuci6n excesiva de la agresi6n hace que el individuo sea tími 
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do o impotente, 

La fuente originaria de un impulso es corporal, y re

lativamente independiente de las interacciones del organism~ 

y su medio. La madurac~6n del cuerpo produce una madu~ac.i6n 

de loa impulsos. Esta 'determinaci6n biol6gica actGa durante 

todo el curso de la existencia; se manifiesta sobre todo en 

las 8pocas de trans•-0rmaci6n corporal (infancia, pubertad, 

menopausia, vejez). tl ·concepto clave es la idea de zonas 

er6genas, es decir reglones del cuerpo cuya estimulaci6n 

condiciona la satisfacci6n libidional. La zona er6gena do

minante cambia con la edad y el crecimiento (estadios impul

sivos) y la organizaci6n de las relaciones del organismo co~ 

sigo mismo, con las personas que lo rodean y con los objetos, 

cambia correlativamente (estadios objetalesl • 

Las fases o estadios principales por las que todo ser 

humano tiene que experimentar o sufrir, son los siguientes : 

El estadio oral primitivo.- corresponde al primer se

mestre de vida. La boca es entonces la zona er6gena por la -

cual el pequeño se relaciona con el exterior, lo domina, ob -

tiene satisfacci6n y placer. Sin embargo no todo estS en fu~ 

ci6n de la succi6n del pecho materno sino de todas las esti-

muladones que entran en el campo accesible al niño (por sus -
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6rganos sensoriales), su aceptaci6n de "lo dado", se reali

za tanto mejor cuando su ambiente, y sobre todo la madre 

son adecuados. Esta aceptaci6n va acompañada de una inten

sa satisfacci6n libidinal oral, cuando el niño estS frustr~ 

do, tenso_, ansioso, disminuye o elimina esta situaci6n des!!_ 

gradable procudndose una satisfacci6n autoer6ticai el be-

1>6 aprende facilmente a succionar una parte de su cuerpo, -

generalmente el pulgar. 

El estado oral tardto comienza con el segundo semes

tre. El incorporar mordiendo sustituye la succi6n. No s6-

lo encuentra satisfacci6n al morder, sino que las activida

des sensoriales y motoras del niño "muerden", "se hincan" -

cada vez m4s en la realidad. En la relaci6n con los demSs, 

la conducta ttpica de esta edad consiste en tomar y guardar. 

La tensi6n ligada al brote de los dientes lleva al niño a -

morder a~n m~s, creanaole el difícil problema de mamar sin 

morder, puesto que si lo hace, la madre retira el pecho. 

A esto se agrega la inminencia del destete. Por mas adecua

da y correcta que sea la actitud del ambiente que rodea al -

niño no se puede evitar un conflicto. El dolor producido 

por la aparici6n de los dientes, la c6lera contra la madre, -

la rabia impotente, introducen al nir.o en experiencias sado

masoquistas confusas, cuyo saldo es la impresi6n general de 
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que su unión con la madre está destruída. Como la unión ín

tima con el objeto implica su destrucci6n, decimos que el n~ 

ño es ambivalente: puesto que su inter~s se dirige sobre to-

do a su propio cuerpo, es narcisista. 

El estadio sádico-anal se extiende entre el segundo y 

tercer añQ, L~s tensiones tienen principalmente una forma 
: ·.-e . ' 

de descarga: la defecación. La satisfacción libidinal está 

ligada sobre todo a la evacuación y a la excitación de la m~ 

cosa anal, que puede ser aumentada por la retención. Las m!! ~''(; 

terias fecales (pueden ser expelidas o retenidas) se convier 

ten en objetos ambivalentes. Como el salir del cuerpo se 

transforman en un objeto exterior, representan tambi~n la 

"posesión". La asociación del sadismo con la analidad se de 

be especialmente al sentido destructivo de la eliminación, 

y al hecho de que durante el aprendizaje de la limpieza, el 

control esfinteriano es utilizado como instrumento de oposi

ción a los adultos. El estadio sádico-anal se caracteriza -

por la ambivalencia y la bisexualidad. 

El estadio fálico se ubica entre los tres y los cinco 

años. Los órganos genitales (el pene en el varón, el clitó

rico en la niña) constituyen la zona erógena dominante. Las 

tensiones se descargan principalmente por la masturbación q~ 

- 34 -



nital, acompañada de fantasías. Las tendencias que lleva al 

niño hacia las personas que están a su alrededor, tienen se

mejanzas con la vida amorosa adulta. En el var6n, el compl~ 

jo de Edipo positivo reside en su intenso amor por su madre 

y el conflicto entre su odio al padre (basado en los privil~ 

9ios respecto de la madre que a til le son negados), y su amor 

por él mismo (puesto que está identificado con ~l). La an -

gustia de castraci6n lo lleva a renunciar a la posesi6n ex -

elusiva de la madre. Hablamos de complejo de Edipo negativo 

cuando el niño siente que su madre perturba su amor por su -

padre. En la niña la evoluci6n hacia el padre es más compl~ 

ja; las decepciones en sus relaciones con la madre, especia! 

mente la falta de pene, la vuelcan hacia su padre. La envi

dia del pene es reemplazada por el deseo de tener un hijo 

con su padre. 

El ~eríodo de latencia, entre los seis y la pubertad, 

correspon~ a un debilitamiento de la fuerza impulsiva, deter 

minada por la cultura mas que por la evoluci6n biol69ica. El 

niño olvida la "perversidad polimorfa" de los años anteriores 

(amnesia infantil} y desarrolla contra los impulsos los dí -

ques de la moralidad. Durante la pubertad, el empuje insti!!_ 

tivo choca contra los obstáculos que no existian en la tipoca 

del desarrollo de la sexualidad infantil. Las tendencias 
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parciales que caracterizan a esta Gltima (tendencias orales, 

anales, sado-masoquistas, voyerismo, exhibicionismo) no des~ 

parecen, se integran o se subordinan bajo el primado de la -

genitalidad. 

Estadio genital, es en el cual se obtiene mediante el 

coito la máxima satisfacci6n libidinal, es el estado maduro 

por excelencia, es un estado ideal al que todo ser ~umano a~ 

pira y al que no todos llegan, es el estado armónico entre -

los deseos, la realidad, y la energta libidinal, Es la sup~ 

ración de los conflictos producidos en los estadios anterio

res y en especial del complejo de Edipo: es la reconciliación 

del hijo con el padre y la supresión de los deseos incestuosos 

para con la madre, existiendo como solución la sublimación de 

tales deseos. 

Por el contrario, si en el desarrollo de una de las 

etapas de la l!bido es coartado, el individuo puede progresar 

prematuramente, o bien regresar a un estado anterior~ más ·se-:.' 

guro, produciéndose ast una fijación como defensa, e impidie~ 

do el desarrollo o madurez del individuo, y ya en la edad ad~ 

ta, cuando su integridad se ve amenazada al no poder manejar 

adecuadamente au medio presenta conductas regresivas del ea 

tadio en que se sinti6 mSs seguro o qued6 fijado . 
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Uno de los conceptos claves en relaci6n al planteamiento 

de1 prob1ema, es el de deseo, y que le podemos atribuir una re

laci6n con la libido, con el inconc\ente, con el simbolismo y -

la sublimaci6n. 

En su sentido general el deseo es un impulso de posesi!?_ 

narse de algo, es un anhelo, una ansia, una tentaci6n, un apet.!_ 

to, etc. Algunos autores definen el deseo de las siguientes m~ 

neras: •El deseo no es ni el apetito de la satisfacci6n, ni de 

la demanda de a111Jr, sino de la diferencia que resulta de la su~ 

tracci6n del primero a la segunda, el fen6meno mismo de su hen

dija• (Lacan). O como dice Spaltung "El deseo no aparece de -

una manera directa, es decir manifiesta, en la demanda, son las 

representaciones reprimidas por el corte que establece la proh.!_ 

bici6n". Freud ejemplifica el deseo al decir: El sueño es una 

realizaci6n alucinatoria de deseos infantiles reprimidos espec! 

ficamente, los deseos sexuales y mSs particularmente los ed1pi

cos). O en el caso del chupeteo oral del niño, el pequeño alu

cina el pecho materno, reproduciendo el objeto y el gozo. 

Los deseos sexuales que postulamos en el planteamiento 

del problema, son de origen infantil, ubicados en la etapa f6-

1ica, donde se desarrolla el complejo de Edipo, como consecuen

cia de la prohibici6n al incesto (ley cultural), el niño elije 

a la madre como objeto de su pulsi6n sexual, pero es reprimida 

en menor o mayor grado, dejando una huella dinámica latente e 
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inconciente. La prohibición se le atribuye al padre, existiendo 

un choque entre éste y el hijo, aquel es el poseedor del objeto 

deseado y por ende, un rival, desarrollándose hacia el padre una 

ambivalencia (amor y odio), ya que lo v~ como un obstáculo para 

estar con la madre. Freud relata la niño que se pone feliz por 

que su padre sale de viaje y el puede dormir con su madre, pero 

cuando el padre regresa el niño sale de la cama de mamá. También 

Freud señala, la importancia del desplazamiento libidinal hacia 

el falo, allt se produce un prurito, excitaci6n que se calma con 

el manipuleo de los genitales, y que va acompañada de fantasías, 

produciéndose lasamenazas cada vez más fuertes contra esta prác

tica, hasta llegar a la amenaza de la castración, esta se asocia 

a la esencia en la cual el niño se da cuenta de la carencia del -

pene en la madre y el niño cree en la posibilidad de que la ame

naza se cumple, el niño renuncia al objeto sexual deseado, pos 

tergando su narcisismo, renunciando también al deseo de muerte. 

contra el padre, sufriendo dolorosas cicatrices por la represen.

tación y tales deseos pasan a ser inconcientes, reactivando las 

demás carencias infantiles y la estructuración del aparato psi 
,< -

quico. 

·Lacan en sus formaciones del inconciente, desarrolla el 

Edipo Freudiano en tres tiempos para recalcar que el deseo es -

el deseo: en un primer tiempo el niño y su deseo del otro, de 
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la madre; el deseo de la madre es el falo, por lo tanto el de

seo del niño es ser el falo de la madre. En un segundo tiempo 

aparece la ley del padre a través del discurso de la madre , e~ 

pezando a aparecer ya la figura del padre como un enunciador 

de la doble prohibici6n, una es la uni6n con su objeto de de -

seo, es decir, la madre, y por otro lado ésta que le prohibe -

la reintegraci6n del producto. En un tercer tiempo, el hijo -

renuncia a ser falo, se identifica con el padre enunciador de 

la ley, forma su ideal del yo, y se consuela con que en post~ 

riores tiempos encontrará alg6n sustituto de su madre al ser 

como su padre. 

El psicoanálisis es una teoría de la estructura y orga

nizaci6n de las significaciones inconcientes. El deseo sexual 

reprimido se transfiere a otro objeto envistiendolo libidinal

mente, el inconciente es un transformador que realiza el pasa

je de un c6digo, a otro. 

A continuaci6n nos ocuparemos del proceso de la simbo

lizaci6n y espec~ficamente el proceso de cambio de un objeto -

de deseo por otro que puede reemplazar al primero guardando una 

similitud, en su sentido literal simbolización se define como 

el proceso mental estructurado sobre la base de asociaciones y 

similitudes, por la cual un objeto viene a representar o signl 

ficar otro objeto mediante alguna parte, cualidad o aspecto co 
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m6n a ambas. O en otras palabras es la elaboraci6n de símbolos 

en forma inconciente invistiendo los objetos con un significado 

simbólico o expresando lo invisible, intangible o espiritual, -

por medio de representaciones visuales o sensoriales. Podemos, 

referirnos a la simbolizaci6n de dos sentidos, uno amplio y 

otro restringido. En un sentido amplio el término se aplica al 

pensamiento en general y en un sentido restringido a una forma 

pensamiento que est~ relacionada mfis especialmente con los pro

cesos emocionales. 

Las formaciones sustitutivas son el resultado de una -

transacci6n entre el deseo y la represi6n o entre la pulsi6n y 

la represi6n y lo que resulte es por tanto efecto de estas dos 

fuerzas, y ambas por lo tanto se encuentran representadas en el 

sustituto. Para que existan estas normaciones sustitutivas es 

necesario que exista un colficto psiquico, es decir al niño re

prime un deseo libidinoso por ser prohibido y el temor al cas

tigo (la castraci6n). Entre las formaciones sustitutivas se en 

cuentran los sueños, el chiste, el acto fallido y en general la 

sintomatología de las neurosis, pero también encontramos otro -

tipo de sustituciones llamadas sublimales, es decir, el indivi

duo renuncia a la pulsi6n en su forma directa librando el con -

flicto con la realidad (ley) e invistiendo a otros objetos que 

tengan algo en com6n con el objeto primero y dando como result~ 

do una aceptaci6n social, originando y recreando lo que llama -

- 40 -



mos cultura, (e1;_ trabajo, la religión, el arte, la ciencia, -

etc.) es decir "El conjunto de operaciones y normas que di~ 

tancian nuestras vidas de la de nuestros antepasados los anim~ 

les, y que sirve de dos fines: la protección del ser humano 

frente a la naturaleza y la regulación de los vínculos recí -

procos entre los hombres" (Leui-Strauss). 

Para Cassirer la característica del ser humano fren

te al mundo animal "la marca distintiva" que no implica sim -

plemente una ampliaci6n cuantitativa sino un cambio cualitat! 

vo, es lo que él denomina el "sistema simb6lico": un eslabón 

intermedio entre el sistema receptor y el efector que demora, 

interrumpe y retarda la respuesta y que es el proceso del pe~ 

samiento. Por este medio el hombre no se enfrenta con la re~ 

lidad en forma inmediata, como los animales, sino en forma m~ 

diata. De este modo el hombre ya no puede escapar al uso cons 

tante de esta nueva función que ha conquistado. A medida que 

avanza su actividad simbólica, su mundo físico se transforma -

en un "universo simb6lico 11
• El hombre, para Cassirer, es un -

animal simbólico. 

En suma se puede hablar de simbolización en dos senti

dos: uno amplio y otro restringido. En un sentido amplio el -

término se aplica al pensamiento en general, en cuanto éste 

consista en un proceso de transformación simbólica; es el pro

ceso en qu~ el hombre descubre el valor significante y la apl~ 
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cabilidad universal de los signos, conqu'ista la función simbó

lica. Y en su sentido restringido, la simbolización, es el 

producto de un determinado tipo de pensamiento, que se difere~ 

cía del pensamiento total, en cuanto es un pensamiento que no -

se adapta a la realidad (Castración, incesto, muerte, etc.). 

En la concepción psicoanalítica, la imaginación utiliza los téE_ 

minos de la experiencia, no en forma caprichosa, sino que esta 

adquiere significado por y para la persona. Los símbolos deben 

ser interpretados en relación a la persona: si no se corre el 

riesgo de pasar por alto el hecho de que la persona es una uni 

dad dentro de la multiplicidad y de cerrar los ojos a las vari~ 

dades de los significados y de los símbolos significativos. 

Para rreud el simbolismo es producto de asociaciones 

incoscientes que escapan a la censura y se relacionan esencial

mente con la represión de contenidos censurables. 

El proceso del simbolismo se produce en la misma fer 

ma que la elaboración simbólica onírica, cuyos caracteres Freud 

analiza detenidamente: "El proceso que transforma con la cola

boración de la censura las ideas latentes en el contenido mani

fiesto, ha sido llamada por mí elaboración onírica. Consiste -

en la elaboración especial del material ideológico preconsciente, 

por la cual quedan condensados los componentes de dicho material, 

desplazados sus acentos ps1quicos, transformando su conjunto en 

imágenes visuales, o sea dramatizado, y completando por una ela-
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boraci6n secundaria que lo hace irreconocible. La elaboración 

onirica es un excelente ejemplo de los procesos que se desarr~ 

llan en los m:is profundos estratos del incosciente¡ procesos 

que se diferencian considerablemente de los procesos intelec -

tuales normales que nos son conocidos. Tal elaboración prese~ 

ta también una serie de rasgos arcaicos; por ejemplo, el empleo 

de un simbolismo (predominante sexual) que ha sido posible de~ 

cubrir también en otr¡is esferas de la actividad mental". (Freud 

Autobiografia, 1948). 

Para Freud el sueño se sirve de simbolizaciones que ya 

se hallan contenidas en el pensamiento inconsciente, no le atri

buye función creadora alguna, sino la de trasladar a la represer:i_ 

tación visual algo ya existente, y en cuanto al significado de -

los simbolos, admite un uso constante de los mismos simbolos que 

autorizan a interpretar el sentido de 10< elementos aislados del 

suero. Existen símbolos que pueden interpretarse casi siempre 

del mismo modo. Adem:is en cuanto a su contenido, los simbolos -

más comunes son de tipo sexual. Freud acepta, pues, los simbolos 

como universales y les atribuye un significado uniforme. Sólo -

en algún momento reconoce la existencia de un simbolismo indivi

dual, al que le otorga sin embargo poca importancia, considerán 

dolo de limitadisima aparición. 

Asi pues el simbo lo en el concepto freudiano, se red u~ 

ce por entero a la noción de disfraz y queda en el dominio de lo 
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que es censurable o reprimido: Ernest Janes lo explica claramen

te en su teoría del simbolismo cuando afirma: "Sólo que que es 

reprimido es simbolizado; sólo lo que es reprimido necesita ser 

simbolizado. Esta conclusión es la piedra fundamental de la te<:?_ 

ría psicoanalítica del simbolismo ( .•. ). El simbolismo surge ce:?_ 

mo el resultado del conflicto intrapsíquico, entre tendencias y 

lo reprimido". 

Posteriormente Freud admitió que el simbolismo consti

tuía también un lenguaje primitivo, siendo lenguaje y disfraz a 

la vez. En el simbolismo como disfraz incluye dos mecanismos pa

ra su explicación: la condensación como mecanismo de economía 

mental, y el desplazamiento producto de la censura; El simboli~ 

mo desde este punto de vista surge de los residuos dejados por -

el yo durante existencias anteriores y que se heredan a través -

del ello, de modo que el yo está a menudo reviviendo imágenes su 

egos anteriores que resuscita. 

Otros psicoanalistas, como Erich Fromm, acepta el sim

bolismo como un lenguaje amplio y explica que el origen de los -

símbolos universales está en función de la misma naturaleza de -

la experiencia humana. Clasifica los símbolos en tres clases de 

acuerdo a la relación específica que existe entre el símbolo y -

lo simboliza do: el convencional, el accidental y el uní versal. 

El convencional es el símbolo del lenguaje. No hay in 
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manente entre la palabra y el objeto, aunque las palabras en su 

origen tuvieron una relación inmanente con el sentimiento que -

simbolizaban. El accidental es el extremo opuesto al anterior, 

no hay relación interna entre el s1mbolo y lo que simbolizan, -

depende de algún acontecimiento individual que se relaciona con 

determinadas circunstancias. Y el simbolo universal donde exi~ 

ta una relación intrínseca entre el símbolo y lo que representa. 

Los símbolos universales se encuentran arraigados en la vida de 

todos los seres humanos. El símbolo universal es el único en -. 

que la relación entre sl símbolo y lo que representa no es con

tingente sino intrínseca. Se originan la experiencia de la af! 

nidad que existe entre una emoci6n, por una parte, y una expe -

riencia sensorial por la otra. Tiene su raiz en las propieda -

des de nuestros sentidos y de nuestra mente que son comunes a -

todos los hombres, y por consiguiente no se limita a personas o 

grupos determinados, por ejemplo, el fuego, el agua, etc., su -

gieren por su mismo movimiento o color ciertas analogías: ener 

gía, poder, etc. El lenguaje del símbolo universal es el único 

lenguaje común que produjo la especie humana, concluye Frornm. 

Otro autor que ha estudi'ado en forma profunda el ori

gen y significado de la activi'dad simb6lica es Jean Piaget: en

cuentra que existe un pensamiento si:mb6lico consciente y uno in 

consciente, partiendo de la observación del juego de ficción 

simb6lica en el nii".o. El primer pensamiento infantil simbólico 
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es consciente, aunque presenta una analogía con el pensamiento 

simbólico inconsciente. Peaget denomina a éste, símbolo cons

ciente primario, y símbolo secundario al simbo lo que es incons

ciente para el sujeto. Con demasiada frecuencia, señala Peaget 

se confunden el símbolo primario y el secundario. En realidad, 

a través de importantes y conocidos estudios sobre el juego, se 

comprueba que los símbolos secundarios se encuentran entre los 

simbolos especialmente afectivos, y esto tanto más cuanto más 

profundo sea la afectividad implicada, mientras que en la mayor 

parte del juego de ficción el simbolismo es conscient. Existe, 

advierte Peaget, una tendencia a buscar significado incosciente 

toda vez que el proceso de asimilación es poco claro. Sin em -

bargo, para no caer en una mitología del incosciente debe tener 

se en cuenta que tanto en el pensamiento racional como en el sim 

b6lico, si el resultado de todo trabajo mental es consciente, 

el mecanismo mismo permanece oculto. Si la acomodación del pe~ 

samiento es en general consciente, la asimilaci6n aún racional, 

es casi siempre incosciente. El incosciente no sería s6lo afee 

tivo sino también intelectual, y la diferencia en.tre la conscie~ 

cia y el incosciente es solamente de grado de reflexión. Existe 

un paso continuo e incesante del incosciente a la consciencia y 

viceversa. No se puede clasificar los símbolos de una vez en -

primarios o secundarios. Todo símbolo es, o puede ser, a la vez, 

primario y secundario. 
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Ahora bien, el tipo de símbolo que proponemos como -

central (avi6n) lo podemos asociar con un simbolismo de carácter 

sexual. 

Los sueños en que volarnos o flotamos en el aire, cae

mos, nadamos, etc., no tiene un significado en general, sino 

que en cada caso significa algo diverso, y s6lo el material de 

sensaciones contenidos en ellos brota de la misma fuente siein

pre: tales sueños repiten impresiones de la infancia, se rela -

cionan con los juegos de movimiento, tan singularmente atracti

vos para los niños. No hay tío que no haya hecho volar a su s~ 

brinito tomándolo de sus brazos extendidos dando vueltas o ju -

gando a que los deja caer balanceándolo sobre las rodillas y es 

tirando de pronto una perna o lanzándolo al aire. Los niños 

dan entonces gritos de alegría pero también de temor, pero no 

cesan de pedir la repetici6n, lo mismo se puede decir de cier

tos juegos como el sube y baja o la hamaca, o cuando después 

ven acrobacias en el circo, el recuerdo se renueva. No es raro 

que estos jueqos de movimiento, en sí inocentes, despiertes sen 

saciones sexuales. La proximidad asociativa de colar con la re 

presentación de pájaro nos permite comprender que en los hombres 

el sueño de vuelo tenga casi siempre un significado erótico. Y 

no nos maravillará enterarnos de que este o aquel soñante se po

ne todas las veces muy orgulloso de su capacidad de volar. El 

deseo de volar o de ser pájaro no hace sino encubrir otro deseo 

hacia cuyo discernimiento nos lleva más de un puente tanto del 
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lenguaje como de la cosa significada. La asombrosa propiedad 

del miembro masculino de poder enderezarse en contra de la 

fuerza de gravedad lleva a su figuración simbólica mediante -

objetos voladores, los antiguos figuraban alado al falo, los 

italianos llaman directamente ppajaro al miern~ro viril o los 

alemanes designan a la actividad sexual como pajarear. Es -

tas representaciones no son sino unos jirones de una trama 

m§s basta que nos enseña que el deseo de poder volar no signi 

fica en el sueño otra cosa que la añoranza de ser capaz de l~ 

gros sexuales, El adulto envidia a los niños porque al remem~ 

rar su propia infancia, le parece una ~poca dichosa en la que 

uno gozaba del instante y desprovisto de deseos, salía al en -

cuentro del futuro. Pero probablemente los niños mismos infoE 

marían otra cosa si pudieran hacerlo más temprano. Al parecer 

la infancia no es ese beatífico idilio en que nosotros con po~ 

teridad la desfiguramos. Más bien toda ella es hostigada por 

un Gnico deseo, el de ser grande, igualar a los adultos. Es -

el deseo que pulsiona a los niños en todos sus juegos. Si en 

el trayecto de su investigaci6n sexual ellos visulumbran que -

el adulto en un Smbito tan enigmático y por cierto tan importa~ 

te que le es denegado saber y hacer, se le suscita el impetuo

so deseo de poder hacer lo mismo y sueñan con ello en la for

ma de volar, o preparan este disfraz para una posterior subli

mación. 
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H 1 -
l 

H 2 .-
1 

3) H I P O T E S I S 

La realizaci6n del deseo de volar es una sublimaci6n 

del desea de logras sexuales. 

La realizaci6n del deseo de volar, na es una sublima 

ci6n del deseo de logras sexuales. 

Las sujetos que integran la muestra, presentaran de

pendencia materna. 

Las sujetas que integran la muestra, na presentarán 

dependencia materna. 

n 3 Las sujetas que integran la muestra, tendr!in actitu-
1 

113 -o. 

"4 .-
1 

des hostiles hacía la figura paterna. 

Las sujetas que integran la muestra, no presentarán 

actitudes hostiles hacia la figura paterna. 

Los sujetos que integran la muestra, presentaran ca

racterísticas narcisistas par su inmadurez psicosexual. 

H 4 Los sujetos que integran la muestra, no presentaran o 
características narcisistas por su inmadurez psico -
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4) D I S E P. O 

El tipo de diseño que utilizaremos será de denominado 

Expost-facto, que Kerlinger define de la siguiente manera : 

"La investigaci6n expost facto es una búsqueda siste

mática empírica, en la cual el científico no tiene control di

recto sobre las variables independientes, porque ya acontecie

ron sus manifestaciones o por intrínsecamente no manipulables. 

Se hacen inferencias sobre las relaciones de ellas, sin inter

venci6n directa, a parti de la variaci6n concomitante de las 

variables independientes y dependientes" (Kerlinger 1973, 

PSg. 2681. 

En esta investigaciOn las variaóles indpendientes son 

inherentes al individuo, dentro de un contexto cultural que 

tiene su arraigo en la naturaleza misma del hombre. El hombre 

en su naturaleza misma, tiene una energía o primer motor que lo 

mueve a determinados objetivos, pero existiendo uno principal 

que se presenta o se puede presentar en diferentes aspectos pe

ro en esencia es la satisfac~i6n de un deseo er6tico, por lo 

que los individuos tienden a astisfacer este deseo, que sin em

bargo puede ser transformado en otro deseo con el cual guarde -

una relaci6n simb6lica. En stntesis, la variable independien

te que hace que un individuo tenga acci6n y opci6n es la libido. 
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Las condiciones de tener un padre y una madre, con los 

cuales se convive, pero también se crean conflictos, es natural 

de nuestra cultura, es decir necesariamente se tienen unos pro

genitores. 

Y por último, la variable indpendiente, postulada como 

una inmadurez psicosexual, pues son otras las causas de esa co~ 

dici6n, pero que dS como resultado otras variables, !lamérnoslas 

dependientes. 
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5) VARIABLES 

Dado que no existe intervenci6n en las variables sean 

dependientes o independientes, se tratará de inferir a partir -

de la variaci6n concomitante de las variables; que inclusive se 

puede suponer una funci6n bidireccional entre las variables. 

En la hipótesis 1 
H 1' la variable independiente es la 

necesidad o el deseo de logros sexuales, y la variable depen 

diente el deseo o necesidad de volar, es decir, de ser piloto -

aviador. 

En la hip6tes is 2 H 
1 

, la variable independiente es la 

figura materna dominante y la varibable dependiente una depende~ 

cia materna. 

En la hipótesis H ~ , la variable independiente es la 

figura paterna obstaculizando el deseo er6tico del hijo, y la ve 

riable dependiente es la hostilidad o agresi6n hacia el padre. 

En la hipótesis 4 H 1 , la variable incpendiente es la 

inmadurez psicosexual, y la variable dependiente rasgos narcisis. 

tas. 
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En suma, variables independientes : 

l. Necesidad de logros sexuales 

2. Figura materna dominante. 

3. Figura paterna. 

4. Inmadurez ps icosexual. 

Variables dependientes : 

l. volar, o ser piloto. 

2. Dependencia materna. 

3. Hostilidad o agresi6n hacia el padre. 

4. Narcisismo. 
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6) ESCENARIO 

Se utiliz6 una aula, aproximadamente de B X B Mts. 

con 60 butacas ordenadas en 6 filas de lO butacas cada una; en 

el Instituto T~cnico de la Procuraduria General de la Rep6bli

ca, se cuid6 de tener una iluminaci6n y ventilaci6n adecuada. 

No se registr6 ning6n estímulo perturbador que pudiera distraer 

la atenci6n de los examinados. 

La aplicaci6n de los tests, en un principio se manej~ 

on con un objetivo laboral, de selecci6n de personal, por lo que 

es conveniente hacer tal aclaración, ya que los sujetos de es

tudio van motivados por conseguir un empleo, por lo que los exá 

menes son alterados en favor de dar una buena impresi6n; sin e~ 

bargo tales exámenes se manejaron posteriormente con otro fin -

distinto. El de hacer una interpretaci6n psicoanalítica de 

los rasgos de personalidad en relaci6n a su actividad profesio

nal. 
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7) DESCRIPCION DE LA MUESTRA 

La muestra est& integrada por un grupo de pilotos avi2 

dores, escogidos al azar de una población de 165 aspirantes a -

ocupar una plaza de piloto aviador en la Procuraduría General -

de la RepGblica. La edad de los sujetos fluctGa de 21 a 35 

años, su escolaridad mínima es de preparatoria y estudios ter

minados de piloto aviador, contando con una experiencia mínima 

de 150 horas de vuelo. 

La muestra escogida al azar fu~ en un principio de 55 

sujetos, pero se redujo a 30, ya que 17 no tenían la batería -

completa y 8 tenían por lo menos un test.'. que se invalidaba. 
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B) PROCEDIMIENTO 

Los 165 aspirantes fué la captaci6n durante 6 meses en 

lus cuales se redujo a una poblaci6n de 30 por los motivos antes 

mencionados. El procedimiento de la aplicaci6n de los tests 

fué en forma colectiva, adem&s de una entrevista individual. 

La duraci6n aproximada de contestar todos los test y de pasar a 

la entrevista fué de 4 a 5 horas. La aplicaci6n de los tests e.!!_ 

tuvo a cargo de tres psic6logos, uno encargado de dar las instru_q 

ciones y los dos restnates, cuidando y aclarando dudas de los -

aspirantes. 

La bateria se iniciaba con la aplicaci6n de MMPI y los 

que iban terminando se les pedia que salieran del aula, con el 

fin de evitar posibles perturbaciones a las personas que aún no 

completaban su examen; al terminar el último grupo se les pedía 

que volvieran a pasar al aula para proceder a la aplicaci6n de 

siguiente test, el Machover, despu~s el Frases Incompletas de -

Sacks y por Ultimo la entrevista. Los tests que no utilizamos 

pero que también se aplicaron fueron los de inteligencia. 

El siguiente paso era integrar un estudio psicol6gico 

de cada uno de los aspirantes para los fines de la Instituci6n. 

En nuestro caso, retomamos tr.es de los tests aplicados para ap~ 

yar las hip6tesis de trabajo, haciendo un an~lisis estadístico, 
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para estructurar un perfil de personalidad, para relacionarlo 

con la hipótesis principal. 

Por Gltimo, se integrará una conclusión en base del 

análisis estad1stico y del marco teórico. 
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9) Descripción de Instrumentos. 

a) Descri9ci6n del Inventario Hultifás ice de la Personalidad 

(~!!PI). 

Desde 1938 los Doctores Hathaway y Mckinley, al ver -

la necesidad de una tl\cnica ob~etiva para evaluar la persona 

lidad, desde diferentes ángulos, comenzaron a reunir itcms 

de diferentes cuestionarios para elahorar un nuevo inventa -

rio de la personalidad que fuese un instrumento objetivo y -

que sirviera en la investigaci6n y la ?ráctica clrnica. 

Los datos originales fueron ohtenidos de una muestra 

de 700 sujetos, visitantes de los hospitales del Centro ::6-

t1ico de la Universidac1 de l~innesota en l'inea9olis, otros 25.0 

trahaj adores y enfermos epi 11\pticos o tuberculosos. Este 

fué considerado el grupo normal y fué comnarado con COO pa - 1 

cientes de la división de Ncuropsiquíatr!a de la Vnivcrsidad1. 

Las frases fueron el'lboradas en rclaci6n a las pregu!!. 

tas que se hacen para efectuar históricas cl!nicas en medie~ 

na general, neurológicas y psiquiátricas, asimismo se obtu -

vieron de escalas publicadas en esa época. 

El Ml'!PI es un instrumento psicométrico disef,ado para 
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proporcionar las características mas importantes de la perso

nalidad. Se utiliza para lograr una separaci6n objetiva en -

re personas mentalmente sanas y enfermas, o con rasgos y ten

dencias más o menos patol6gicas. se emplea tambi~n para la -

selecci6n de personal en instituciones industriales, milita -

res y educativas. 

variedad de temas. 

Consta de 566 frases que contienen una gran 

El rango de edad de los sujetos a los cu~ 

les puede ser aplicado, fluctúa entre los 14 y 65 aros de edad. 

El f.lllPI puede aplicarse en forma autoadministrada o c~ 

lectiva. Actualmente se utiliza un folleto en el que se en -

cuentran las frases¡ las instrucciones son las siguientes : 

Este inventario consta de oraciones o proposiciones 

enumeradas. Lea cada una y decida si, en su caso, es cierta 

o falsa, usted debe marcar las repuestas en la hoja de cante~ 

taciones, rellenando con lápiz el círculo en el rengl6n C si 

la oraci6n es cierta, o bien si la oraci6n es falsa, se relle 

na el círculo en el rengl6n F. Trate de ser sincero consigo 

mismo y use su propio criterio. Si puede evitarlo, no deje 

de contestar ninguna pregunta, Al marcar su respuesta en la 

hoja de respuestas, asegúrese de que el número de la oraci6n 

corresponde al número de la respuesta en la hoja. 
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El MHPI es un instrumento autodescriptivo, que está ba 

jo el control de la persona que lo responce. 

Contiene cuatro escalas de validez, nueve escalas clf

nicas y una escala adicional. 

Escalas de Validez.- E&..tas cuatro escalas miden la v~ 

lidez básica del perfil, señalando el grado de confianza que 

uno puede tener para hacer inferencias sobre la personalidad. 

Se refieren a la actitud que el sujeto asume frente a la pru~ 

ba y son las siguientes: 

Escala de frases omitidas o de no puedo decir (?) .~ Con 

siste en el número total de items que no son contestados. El 

número de estas preguntas sin responder afecta el significado 

de los otros puntajes,ya que cuando son muy numerosos, invali 

da a los otros. 

Escala L.- Puntaje de mentira o puntaje falseado (15 

itemsl. Permite evaluar el grado en que el sujeto puede intm 

tar distorsionar los punta',jes, seleccionando las respuestas -

que le ponen en una situaci6n social mSs favorable. 

Escala P.- Puntaje de Validez o Simulaci6n.(65 items). 

Se utiliza como una forma de evaluar.la validez total del prS!_ 
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tocolo. La elevaci6n de esta escala puede indicar¡ que el -

individuo no comprendi6 el significado de los reactivos¡ 

falta de cooperaci6n, tendencia a la exageraci6n de su pro -

blema, fuerte tensi6n interna o petici6n de ayuda. 

Escala K.- De correcci6n (30 items). Se utiliza co

mo un factor de correcci6n para aumentar el poder discrimin!!_ 

tivo de cinco de las escalas clínicas (1, 4, 7, B, 9) que 

son las m6s sensibles de ser distorsionadas. El puntaje el~ 

vado indica exageraci6n de los mecanismos de defensa y un in 

tento de mostrarse capaz de resolver sus problemas por si 

mismo. 

Escalas Cl1nicas: 

Los autores de la prueba, al derivar las escalas clí

nicas utilizaron grupos de enfermos mentales que habían sido 

debioamente diagnosticados por el personal psiquiátrico del 

hospital ~e la Universidad de Minnesota. Buscaron casos que 

pudieran ser representativos en lo posible del concepto clá

sico de un síndrome dado. 

Escala 1.- (Hsl Hipocondriasis. (33 itemsl. Está he 

cha para medir tendencias a la somatizaci6n, rechazo a la 

imagen corporal y alteraciones físicas. Mide el interés 
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anormal en las funciones corporales. 

Dado lo claro del contenido y que estos sujetos siem

pre exageran sus quejas so~aticas para que se les vea con 

simpat1a, esta escala necesita la ayuda de la escala de co -

rrecci6n (?actor K=.5). 

Escala 2. (D) Depresi6n. (60 1temsl .- Mide los sín

tomas característicos de la depresi6n como son: inseguridad, 

pesimismo, minusvalía, abatimiento, autocrítica y culpa. 

Escala 3. (P.il Histeria (6l' 1temsl .- Mide los sínto

mas del tipo de histeria de conversi6n. con los cuales el s~ 

jeto evita enfrentarse a sus conflictos emocionales. Asimis 

mo, mide factores de sociabilidad, dependencia, necesidad de 

afecto y reconocimiento. 

Escala 4. (DPl. Desviaci6n Psicopatica (50 ítemsl .

Mide la incapacidad de beneficiarse de la experiencia así c~ 

mo su despreocupaci6n por las normas de la sociedad, tambi~n 

evallia la impulsividad y falta de control.· 

Dada la posibilidad de afectar esta escala con una ac 

titud determinada en el momento de prueba, se requiere el 

factor K=.4 para usarlo como su sur-resor de error. 
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Escala 5 (~!Fl Escala de Intereses. (60 itemsl .- rtide 

la tendencia hacia los intereses masculinos o femeninos. 

Hay puntajes T para los dos sexos. 

Escala 6 (PP.) Escala de Paranoia (40 ítems) .- Mide -

suspicacia, desconfianza y hostilidad. Tambi6n detecta de

lirios de persecuci6n, sospecha e hipersensibilidad. 

Escala 7 (PT) Escala de Psicastenia. (48 ítems) .- ~l!_ 

de tensi6n, angustia, preocupaci6n excesiva y falta de con

fianza en sí mismo, así como la tencencia a presentar con -

ductas compulsivas o fobias. 

Tanto la escala 7 como la B se correlacionan negati

vamente con la escala de correcci6n, ya que una persona ob

sesivo compulsiva o esquizofr6nica tiende a oponerse, se 

autoenga~a. teniendo actitudes defensivas. (Factor K=l). 

Escala 8 (ES) F.scala de Esquizonfrenia. (78 ítemsl .

Mide pensamiento o conductas inusitadas, extrañas y bizarras; 

indica tendencia al aislamiento y a la fantasía. 

Escala 9 (l'.A) Hipomanía. (46 ítems). Mide la produ~ 

ti vi dad en pensamiento y acci6n, tambii;n determina la ener

gía que tiene la persona para fijarse metas y alcanzarlas. 

(Factor K=. 2 J 
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Escala O (SI) Social (70 ítems). Se le considera una 

escala adicional, ya que no evalúa ninguna alteración de la -

personalidad. l'ide las tendencias del sujeto hacia la intro

versi6n o hacia la extroversi6n, desde el punto de vista de 

Jung. 

Calificaci6n: 

.Los puntajes en bruto se obtienen colocando las plant~ 

llas sobre la hoja de respuestas, se ven los lugares marcados 

o rellenados con lápiz y se cuentan anotando al margen de la 

hoja los resultados. Una vez qµe contarnos con los puntajes -

en bruto se pasa a la hoja de perfil, utilizando el lado co -

rrespondiente al sexo del sujeto, Se agrega el factor K a 

las escalas que lo requieren y a partir de esto se traza el -

perfil. 

Codificaci6n: 

Existen dos sistemas de codificaci6n; el de Hathaway y 
el de Welsh, mencionaremos s6lo ~ste último por ser el de uso 

mSs corriente, Los pasos a seguir son : 

Convertir los puntajes en bruto de las escalas a punta-
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jes T. 

Anotar en orden descendiente las puntuaciones T de las 

escalas clínicas. 

Para distinguir la elevaci<Sn de las diferentes esca

las se utilizan los siguientes símbolos 

90 en adelante , un asterisco (*) 

80 - 89 dos símbolos prima (") 

70 79 un símbolo prima (') 

60 - 69 un gui<Sn (-) 

so - 59 una diagonal (/) 

40 - 49 dos puntos (:) 

30 - 39 signo de nllmero ( #) 

A la derecha de ft quedarían las puntuaciones menores de 

30. 

Las escalas de validez se anotan a la derecha de las 

escalaG clínicas, utilizando los símbolos mencionados de acuer 

do con las correspondientes puntuaciones T. 

Se subrayan las escalas con valores semejantes o con un 

punto de diferencia. 
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Para la interpretnci6n del perfil, se analizan las es

calas por separado y también tornando en cuenta las diferentes 

combinaciones, ya que esto nos proporciona más datos sobre la 

personalidad del individuo. 
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bl Descripci6n del Test de Frases Incompletas de Sacks (SSCT) 

El test de frases incompletas es una variación del mé

todo de asociaci6n de palabras. 

En 1897, Ebbinghaus utiliz6 frases incompletas para me 

dir la inteligencia, que él definiría como la capacidad de 

combinar o integrar. Tendler fué uno de los pioneros de este 

método en el campo de la personalidad, y estableci6 un disti~ 

go entre el diagn6stico de las reacciones del pensamiento y -

de la responsividad emocional. Lorge y Thorndike dedicaron -

considerable esfuerzo y tabulaci6n estad1stica al problema r~ 

lativo al valor de las respuestas en el Test de frases incom

pletas como indicaciones de rasgos personales. 

Rohde (1946), realizó una investigaci6n posterior, 

propugnando el uso del Test de frases incompletas como instr~ 

mento para los psic6logos cl1nicos y otros profesionales rel~ 

cionados con problemas juveniles y que necesitan familiariza~ 

se íntimamente con las necesidades, los conflictos internos, 

las fantas!as, sentimientos, actitudes, aspiraciones y difi -

cultades de adaptación de sus pacientes. 

Shor (1946), elaboró el Test de completnmiento de la -

idea de s! mismo, donde los est1mulos son comienzos de frases 
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que supuestamente sugieren contextos, tonos afectivos, cuali

dades de actitudes y objetos especí:icos o áreas de atenci6n. 

Stein (1947), describi6 un Test de frases incompletas 

para obtener infor~aci6n sobre por lo menos una de las diez 

áreas consideradas importantes para la evaluaci6n de la per-

sonalidad: familia, pasado, impulsos, estados interiores, -

metas, catexias, energía, perspectiva temporal, reacciones -

de los demás hacia el examinado. 

Carter (194"), combino una modificaci6n del Test de -

Tendler con un psicogalvan6metro, con el fin de investigar -

ciertos procesos afectivos. 

Joseph M. Sacks y otros psic6logos del New York Vete

' rans Administration Hygiene Service, idearon un Test de d9m-

pletamiento de frases destinado a obtener material clínico -

significativo en cuatro áreas representativas de la adapta -

ci6n. Esas cuatro áreas son familia, sexo, relaciones inte~ 

personales y concepto de si mismo. 

El área de la familia incluye tres series de actitude$ 

hacia la madre, hacia el padre y hacia la unidad familiar. 

Cada una de ellas está re~resentada por cuatro items de com-
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pletamiento de frases que estimulan al examinado a expresar 

actitudes hacia los padres individualmente y hacia su fami-

lia como un todo. "Mi madre y yo ... ", "Si mi padre ... 11
, 

y "Mi familia me trata como .•• "", constituyen ejemplos de -

los ítems destinados a provocar esas actitudes. 

El área del sexo incluye la actitud hacia las mujeres 

y hacia las relaciones heterosexuales. Los ocho ítems de -

esta área, permiten al examinado expresarse con respecto a -

las mujeres como individuos sociales, el matrimonio, y a las 

relaciones sexuales mismas. "Creo que la mayor1:.a de las mu-

chachas ... 11 y "Si tuviera relaciones sexuales ... " son !.tems 

t!picos en esta área. 

El área de las relaciones interpersonales incluye a~ 

titudes hacia los amigos y los conocidos los colegas en el -

trabajo o en la escuela, los superiores en ambas esferas y -

los subordinaeos. Los dieciseis ítems de esta área propor -

cionan una oportunidad para que el examinado exprese sus sen 

timientos hacia personas fuera de su hogar y su idea de que 

sienten los demás con respecto a €.1. "Cuando yo no estoy, -

mis amigos ... 11
, ''Cuando veo venir a mi jefe " ... , 11 La gente 

que trabaja para mí ••• " y "En el trabajo me llevo mejor con 

constituyen algunos e~emplos. 
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El concepto de sí mismo involucra temores, sentimien-

tos de culpa, metas y actitudes con respecto a las propias -

capacidades, el pasado y el futuro. Las actitudes expresa-

das en esta área ofrecen al psic6logo un cuadro del concepto 

que el examinado tiene de sí mismo tal como es, como fue y -

como espera ser, y tal como cree que realmente será. Entre 

los veinticuatro ítems de esta área figuran "Quisiera dejar 

de tener miedo a " , "Mi mayor errore fu~ 

tengo capacidad para ••• ", "Cuando era chico 

" ... , 

" ••• I 

día yo ••• ", y "Lo que m:is deseo de la vida ••• ". 

"Creo que 

"AlgGn 

El Test completo consta de sesenta !tems, de los cua-

les cuatro representan cada una de las quince actitudes enu-

meradas. 

El SSCT puede ser administrado en forma individual o 

colectivo y se requiere de veinte a cuarenta minutos. Se pi-

de al examinado que lea las siguientes instrucciones y plan

tee cualquier duda que pueda tener al respecto: 

A continuaci6n figuran sesenta frases parcialmente 

completas. Lea cada una de ellas y compl~telas escribiendo 

lo primero que se le ocurra. Trabaje con la mayor rapidez -

posible. Si no puede completar un ítem, encierre el nGmero 
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en un circulo 'l vuelva a el, mlis tarde. 

La forma de interpretar y evaluar, se hace de la si -

guiente manera : las cuatro resr>uestas dadas a los corres -

pon dientes estimules de una actitud se consideran conjunta -

mente, y se hace un resumen interpretativo que cristaliza la 

imprcs i6n del clinico con respecto a la actitud del examina

do en dicha lirea de acuerdo con la siguiente escala. 

2.- Seriamente perturbado. Parece necesitar ayuda terapéu

tica para manejar los conflictos emocionales en esta 

lirea. 

l.- levemente perturbado. Tiene conflictos emocionales en -

esta lirea, pero parece capaz de manejarlos sin ayuda te 

rapéutica. 

O.- Ningan trastorno significativo observado en esta lirea. 

X.- Se ignora, pruebas insuficientes. 
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C) Test de la Figura Humana de Karen Machover. 

al.- Antecedentes Hist6ricos.- A Florence Foodenough, le -

correspnde el mérito de lograr, por primera vez, que el dib~ 

jo por sí mismo sirva como recurso estandarizado de medici6n 

mental. Su test aparece en 1926, como Draw-a-man-test. 

Se vinieron realizando al mismo tiempo que los traba

jos de Goodenough, otras investigaciones de los psicoanáli -

sis como !lelaine Klein, Ana Freud, etc., sobre el dibujo en 

general y el de la figura humana. 

Paul Shilder (1923) hace hincapié en la sistematiza -

ci6n de concepto gestaltico de la imagen corporal, lo que i~ 

dujo a un nuevo enfoque y valoraci6n ñel dibujo; el dibujo -

del hombre, como expresi6n de la imagen corporal del dibuja~ 

te. 

Dallinger (1931), y Laureta Bcnder (1932), establecen 

las bases sobre las que se habría levantar el Draw-a-man-tcst, 

como test de personalidad. Así es como se incorpora a la b~ 

tería de test proyectivo. 

Una C.e las impulsoras de esta etapa, es la psic6loga -
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norteamericana Karen Machover, quien inicia sus investiga~io

nes en 1934 y de5pu6s de quince aros de trabajo, los den a la 

publicidad en 1949. 

b) .- ~'undamentos te6ricos.- Hay_ observadores que creen que 

cada dibuio es el resultado del azar, la experiencia previa o 

la habilidad personal. Este punto de vista ·es plausible, pe

ro la psicología proyectiva supone que no hay conducta acci -

dental: toda conducta está determinada. Los determinantes, -

sin embargo suelen ser múltiples y de diversos.grados de acc~ 

sibilidad, lo cual complica la tarea del análisis. 

Algunos clínicos interpretan cada dibujo como una pro

yecci6n de la imagen corporal o del concepto de si mismo. Pe 

ro tambi~n puede interpretarse como actitudes hacia otra per

sona, como la imagen del yo ideal,como un resultado de circun!!_ 

tanelas exteriores, como una expresi6n de patrones de hábitos 

r.omo la expresi6n del tono emocional, como una proyecci6n de 

las actitudes del examinado hacia el examinador y la situaci6n 

y como una expresi6n de sus actitudes hacia la vida y sacie -

dad en general, por lo común constituye una combinaci6n de -

todo esto. Además, el dibujo puede ser una expresi6n concie~ 

te o bien incluir símbolos profundamente encubiertos que co -
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rresponden a fen6menos inconscientes. La Gnica afirmación -

definitiva que puede hacerse, es la de que el clínico debe -

evitar todo enfoque arbitrario, ingenuo o dogmático con res

pecto a la tl;cnica del "dibujo de una persona". 

c) • - Material e instrucciones. - La administración consiste 

en dar al sujeto un lápiz, una goma y una hoja de papel bla~ 

co de unos 21 cms. por 28 cms. Existen diversas maneras de 

emplear el dibujo de la figura humana como tl;cnica proyecti

va, entre las principales está la usada por Machover, que 

consiste en pedirle al sujeto que dibuje una persona, despul;s 

la del sexo contrario a la dibujada primero, y una vez hechos 

los dibujos, se le pide que relate una historia acerca de el.los. 

Si el sujeto alega que no sabe dibujar, que no tiene -

habilidad para ello, se le debe contestar que no importa, que 

lo que interesa no es la pericia en el dibujo. Si el suje.to 

da por terminado el dibujo una vez dibujada la cabeza, hay 

que pedirle que dibuje la figura completa. Toda pregunta por 

parte del examinado se debe' responder en t~rminos vagos, por 

ejemplo, "como usted quiera". Al terminar el dibujo es nece 

sario indicar cual de los dos se dibuj6 primero. 
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dl Interpetaci6n.- Se investigan los aspectos motores, ve~ 

bales y comportamiento durante la prueba; y los aspectos re

lacionados propiamente con la figura. 

Comparaci6n de figuras: tamaño, cantidad de detalles, 

borrones, etc., y con esto podemos obtener la informaci6n de 

acerca de su actitud respecto a la del sexo contrario, res -

pecto a su propio sexo y papel que desempeña. 

Tamaño contra espacio: descripci6n de la percepci6n 

del de su medio ambiente. Seg6n Machover, cuando el dibujo 

ocupa 2/3 partes de la hoja es un buen tamaño. El tamaño 

también, como responde el sujeto a presiones ambientales. 

Localizaci6n: en la parte media superior se intepre

ta como inseguridad, si la dibuja en la mitad inferior, se -

habla de los aspectos depresivos. Si es a la derecha se di

ce que en rebeli6n, negativismo, resistencia. A la izquier

da son tendencias a la inhibici6n o introversi6n, si lo dib~ 

ja en el centro es una persona autodirigida que se adapta a 

cualquier tipo de situaci6n. 

Movimiento de la figura.- ver cual de las figuras es 

más activa o pasiva. 
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Omisiones: cualquier parte del cuerpo o ropa que omi 

ta se analiza: 

Cabeza.- Esta es el centro de la localizaciOn del yo. 

Nariz.- Es tomada como símbolo sexual, 

Pelo. - Tiene un significado especial al cubrir lireas de la 

cabeza. 

Ojos. - Es el 6rgano que se pone en contacto con el medio am 

bien te. 

Boca.- Zona er6tica oral y de relaci6n interpersonal. 

Oidos.- Es el 6rgano que va desde la sensibilidad hasta las 

cosas gruesas. 

Mandíbula.- Estereotipia social de fuerza, virilidad, exalta 

ciOn, firmeza y determinaciOn. 

Cuello.- Vínculo entre control intelectual y som4tico. 

Brazos y manos.- Tienen relación con el desarrollo del yo 

y con la adaptaciOn y modo de relacionarse. 

Piernas y pies.- suelen indicar intenciones agresivas y el 

simbolismo sexual de los piesi tambi~n tiene relaciOn 
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ambiente en el apoyo y el medio. 

Otras partes del cuerpo: 

Pecho.- Suele presentar un inter6s especial que se observa 

en el sombreado, borrones y timidez al pasar por esta 

&rea, 

Organos internos.- Aparecen en los dibujos de esquizofr~n~ 

cos o de los maníacos. 

•estimenta.- si le pone botones indica que es dependiente 

y tiene una personalidad inadecuada. Si le dibuja 

corbata, indica bfisqueda de virilidad. Los bolsillos 

simbolizan sentimientos de culpa y tendencia a escon

der los sentimientos. Si le pone accesorios: como are 

tes son sujetos que tiene preocupaciones sexuales o -

una naturaleza exhibicionista. 

Grafología.- Esta puede ser descrita con respecto a la pre

si6n, direcci6n, continuidad, angularidad y ritmo. 

La presi6n del trazo es generalmente relativa a nivel 

de energía. La direcci6n de la línea puede ser: ver 

tical, horizontal, determinada o indeterminada y segGn 

sea el caso se intrepreta. Líneas rectas interrumpí-
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das y curvil!neas son asociadas con sujetos lentos e indeci

sos. Cortas y bosquejadas indican ansiedad e incertidumbre 

Si el trazo es constrenido, el sujeto puede ser tenso, pri

vado y reprimido. El sombreado es indicador de ansiedad. 

Si el cuerpo es vao o bizarramente dibujado, el sujeto puede 

ser esquizofr6nico. Si el sujeto dibuja t!teres o represen

tanciones abstractas: pueden ser interpretadas corno un indi 

cativo de evasi6n o inseguridad. Si las figuras son payasos, 

caricaturas o cosas tontas: el sujeto estS expresando su 

contenido de hostilidad por la gente. Brujas o caracteres -

similares: son dibujados por sujetos que son hostiles y que 

expresan sus sentimientos extrapunitivamente. L!neas que r~ 

presentan paso o una cerca: puede ser interpretado como una 

expresi6n de necesidad de soporte o ayuda. Los sujetos com

pulsivos son f&c!lrnente reconocidos por sus dibujos, son in

capaces de dejar la figura sola, y van agregando al &rea mSs 

detalles. Los hist~ricos, impulsivos e inestables: represe~ 

tan dibujos con falta de precisi6n y de uniformidad en la 

ejecuci6n. 
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10) rATOS y ANALISIS 

mA 
SALIR 

ESTAI::ISTICO 

TESIS 
DE LA "º DEBE BfüUQTE.-CA 

El primer análisis será del MMPI, y será un análisis 

descriptivo de todas sus escalas; cltnicas, de validez, de 

correcci6n y .agregada} se orden6 en forma decreciente 

las calificaciones de todas las escalas en el cuadro 1 l. 

Posteriormente se formaron intervalos de cinco puntos y se 

determin6 las medidas de tendencia central, moda, mediana y 

media; y dos medidas de dispersi6n, rango y desviaci6n es -

tándar; tambi~n se efectu6 una gráfica por cada escala, pa-

ra tener una visualizaci6n de la frecuencia intervalar, ubi 

cando la normalidad en los intervalos que comprender las e! 

lificaciones T, de 46 a 55. Y será el punto de partida pa-

ra·detectar las escalas con mayor significancia, es decir, 

de mayor peso y correlacionarlas con las hip6teis plantea

das. 

La prueba siguiente en describirla estadística fu~, 

'rases Incompletas se Sacks, analizando unicamente las ese! 

las o actitudes, que se correlacionen con las hip6tesis de 

trabajo, es decir, actitudes, hacia la madre, al padre, a 

las mujeres, a las relaciones heterosexuales, a los temores, 

y a los sentimientos de culpa. Y un 6ltimo ítem agregado al 
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test y analizando por separado(lsi usted volviera a nacer, 

que cosa, planta o animal le gustarta ser, menos ser humano?) 

Se analizará la frecuencia en las calificaciones (O, l, 2, 

X.) y determinar la incidencia mayor o menor de los suje

tos respecto a la grave o patolog1a en las actitudes. 

Y por último el test Machover que se trat6 de encon

trar los rasgos proyectivos referentes a la dependencia ma

terna, narcisismo, dificultades en las relaciones interper

sonales, e inmadurez psicosexual. Se procederá a determi -

nar un análisis estadtstico descriptivo para poder valorar 

los rasgos de mayor predominancia en los sujetos y as! po -

der apoyar o desechar la hip6tesis de trabajo. La mecánica 

a seguir, será sacar dos medidas de tendencia central (me -

dia y moda) y dos medidas de desviaci6n (rango y desviaci6n 

estándar). 

Y en base al análisis estadtstico se determinará la 

consistencia de las hip6tesis y concluir el trabajo en gen! 

ral. 
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MM¡> I 

CALlFICl\CIONES or.r>ENN•l\S [EL M H ¡> I 

ESCALAS l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, O, O, L, ~ • K. 

No, l 3 5 6 7 9 o L 

Ol • 75 77 73 81 74 76 66 74 77 61 80 60 79 

02 - 70 77 69 74 73 62 66 71 73 53 76 GO 79 

03 - 69 72 69 71 73 62 64 71 68 53 73 58 75 

04 - 65 70 69 67 71 59 64 67 68 52 72 S8 75 

os - 65 68 67 67 67 59 64 65 65 52 72 55 74 

06 - 62 68 65 67 67 59 62 65 65 52 70 55 72 

07 - 62 68 64 67 65 59 60 65 65 51 66 53 70 

08 - 59 65' 64 64 63 59 60 63 65 51 66 53 68 

09 - 59 65 64 64 61 59 60 63 63 50 66 53 68 

lo - 57 65 62 62 61 56 S8 61 63 so 66 53 68 

11 - 57 63 62 62 59 56 58 59 63 so 63 S3 66 
12 - 57 60 60 62 S9 56 56 59 63 49 63 53 66 

13 - 57 60 60 62 59 56 56 59 60 48 63 50 66 
14 - 54 60 58 60 59 S3 54 S7 60 48 63 so 66 

15-54 60 58 60 57 53 54 57 60 47 63 so 64 
¡~===~~===~5===~§===~5===~~===g3===§¡===~~===~5===~ry===~5===~5===~~ 
17 - 52 se S6 S7 5~ 53 54 57 60 47 60 48 61 

18 - 52 58 S6 57 SS S3 54 SS 58 47 60 48 61 

19 - 52 SS S6 57 SS 53 54 53 58 47 60 46 61 

20 - 52 SS 56 SS S3 so 52 S3 5S 47 60 48 61 

2l - 52 S6 56 SS 51 50 50 Sl 55 47 GO 48 S9 

22 - 49 S6 56 SS Sl so 50 Sl 53 47 60 48 S9 

23 - 49 56 S6 53 51 47 49 51 S3 46 S6 48 59 
24 - 49 56 SS S3 51 47 48 so 50 46 56 48 59 
25 - 49 56 SS so 49 44 46 so so 44 56 46 59 

26 - 49 53 53 so 49 44 46 48 so 44 56 46 59 
27 - 49 53 49 so 49 44 46 48 48 44 56 46 59 
26 - 47 Sl 47 so 49 41 46 46 48 42 53 46 S9 
29 - 44 48 4S 48 47 30 46 44 46 42 46 44 SS 
30 - 41 46 45 46 43 30 46 40 48 40 46 36 53 

~JJ 1r':-~ '''• t 
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Resultados de las medidas de tendencia central (moda, 

mediana y medial y de dispersi6n (rango y desviaci6n estándar) 

de las escalas l, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, O, L, F, K, del 

test MMPI. 

ESCALAS MOrA MEDIANA MEI'IA r<ANGO DES. EST. 

l 53 sa.oo 55.16 20 7.38 

2 58 63.00* 60.66* 30 7.27 

3 58 58.00 58.66 30 7 .04 

62* 64.SO* 60,00* 35 7.70 

5 53 sa.oo 57.66 30 8.46 

6 58 58.00 53.00 40 8.27 

7 48 sa.oo 54.83 20 6.42 

8 58 55.SCl 57.00 35 a.so 
9 62* 67. 00. 59.50* 30 7. 72 

o 48 so.so 48.50 15* 4.54* 

L 58 63.00 62.00 30 7.57 

F 48 48.00 50.16 20 4 .41 

K 58 65,SO 64,66 25 6.75 

68 

Cuadro 
., 

2 rr . 
Conclusi6n. 

Codificaci6n del perfil en base a la media 

2 4- 9 3 5 8 1 7 6/ o: KL- F/ 

En la escala 2 ( represi6n J su gráfica correspondiente 

nos indica que el 83% de la poblaci6n obtuvo una calif icaci6n 
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T arriba de la normal [T 45-55), Esta escala es la mSs sign! 

ficativa en el perfil, lo cual nos indica que la mayor1a de -

los sujetos presentan sentimientos de tristeza que se pueden 

asociar con sentimientos de culpa o un superyo severo. 

En la escala 3 (Histerial~ al 76% de la poblaci6n obtu 

vo una calificaci6n arriba de T 55, lo cual nos indica, que e~ 

ta proporci6n presenta a signos de inmadurez, lo cual se pue

de asociar con preocupaciones de salud o tedencias narcisis -

tas. 

En la escala 4 (Dlsviaci6n psicopStical un 63\ estS 

arriba de la normalidad y nos indica conflictos con lo esta -

blecido, con las normas sociales o la autoridad, lo cual se 

puede traducir corno una agresi6n hacia la autoridad o hacia 

el padre. 

La escala siguiente en grado de signif icancia es la 9 

(Man1al donde el 63% de la poblaci6n,tiene una calificaci6n -

superior de T 55, esta escala detecta varias conductas o act! 

tudes, desde preocupaci6n de tendencias homosexuales, hiparas 

tividad, insomnio, impulsividad, gusto por las aventuras, agr~ 

si6n u optimismo {muchas veces como defensa hacia la depresi6nl • 

- 83 -



En la escala O (.Sociabilidad), de todas las escalas, es 

en ~sta donde la mayor proporci6n es la mayor en el intervalo 

de la normalidad (T = 45 - 55) es decir el 76% se encuentra en 

este intervalo y podernos interpretar la escala de la siguie~ 

te manera: son sujetos que se adaptan a su medio social, rna

nej&ndolo en funci6n de sus intereses, es decir, son manipula

dores, exhibicionistas, competitivos, ambiciosos, oportunistas 

en general asumen un rol de superioridad. 

R!specto a las escalas de validez conforman una figura 

tipo (V), siendo los extremos (escalas L, K) las de mayor y -

la escala L con una calificaci6n cerca de lo normal. Esta 

configuraci6n es típica de sujetos normales defensivos, no 

muy sinceros. se trata de sujetos que se sienten ajustados -

al grupo social al que pertenecen y sienten no tener proble -

mas. Sin embargo ete tipo de individuos suelen distorsionar 

la prueba para cubrir cualquier eventual perturbaci6n emocio

cional o para dar una buena irnpresi6n de sí mismos. 
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FRASES INCOMPLETAS 

r.esultados estadtsticos del Test <rases Incompletas 

en sus 15 escalas o actitudes, en base a puntuaciones de O, 

1, 2 6 x. 

se obtuvo la frecuencia de las calificaciones mencio-

nadas en cada una de las escalas, ast como su frecuencia re-

lativa. 

o l 2 X 

Free. Free. Re. Free. Free. Re. Free. Free. Re. Free. Free. Re. 

I 23 76.66 6 20.00 l 3.33 o o.oo 
II 17 56.66 11 36.66 2 6.66 o 0.00 

ni 24 so.oo 5 16.66 l 3.33 o o.oo 
IV 10 33.33 14 46.66 6 20.00 o o.oo ., 12 40.00 16 53.33 2 6.66 o o.oo 
VI 16 53.33 12 40.00 2 6.66 o o.oo 
Vil 20 66.66 7 23.33 3 10.00 o o.oo 
VIII 20 66.66 9 30.33 1 3.33 o o.oo 
IX 20 66.66 8 26.66 1 3.33 1 3.33 

Jt 3 10.00 5 16.66 20 66.66 2 6.66 

XI ] io:oo 12 40.00 13 43.33 2 6.66 

XII 12 40.00 ll. 40.00 6 20.00 o o.oo 
XIII 17 56.66 11 36.66 1 3.33 1 3.33 

XIV 20 66.66 7 23.33 3 10.00 o 0.00 

'IN 4 13.33 19 63.33 7 23.00 o o.oo 

Cu:triI'o " 
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Actitudes 

l. Frente a la madre. 

II. Frente al padre. 

Ill. Frente al grupo familiar. 

IV. Frente a las mujeres. 

v. Frente a las re luciones heterosexuales. 

VI. Frente a los amigos y conocidos. 

VII. Frente a los superiores en el trabajo. 

VIII. Frente a los subordinados. 

IX. Frente a los colegas en el trabajo en la escuela. 

X. Temores. 

XI. Sentimientos de culpa,, 

XII. Frente a las propias capacidades. 

XIII. F' rente al pasado. 

XIV, F. ente al futuro. 

YIJ. Metas. 
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CONCLU SION 

?rases Incompletas 

Las escalas que merecen mayor atenci6n son la I, II, 

'N, V, X y XI. 

En la escala I, un 76.5% se registr6 con actitudes -

positivas hacia la madre; y un 20% obtuvo calificaci6n de -

1, es decir, existen conflictos leves que los sujetos pueden 

manejar sin ayuda terap~uticai y solamente se registr6 un -

sujeto (el 3.3%) con conflicto abierto hacia la madre. 

En la escala II, un 56.5% obutvo calificaci6n de O, 

es decir no manifiestan conflicto con el padre. Un 36.5% 

si presenta conflictos leves pero que los pueden manejar. 

Y s6lo un 6.6% s1 presenta conflict~s graves. 

La escala 'N , un 46. 6% de· la población presenta CO!!_ 

flictos hacia las mujeres, pero los puede manejar. Pero el 

20\ presenta rechazo hacia la mujer, y s6lo un 33.3% no -

present6 conflictos hacia la mujer. 

En escala V, el mayor porcentaje se registr6 en la 

calificación 1, es decir este subgrupo presenta conflictos 

no mayores hacia las relaciones heterosexuales. En tanto 
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que un 40% se presenta con actitudes positivas y solo un 

6.6% presenta CX>nflictos graves en esta escala. 

Escala X, es la de mayor proporci6n en lo negativo ya 

que un 66.6% obtuvo calificaci6n de 2, es decir presentan te 

mores o preocupaciones en una forma exagerada o patológica -

un 16.6% presento temores sin llegar a lo patológico, un 10% 

sin conflicto y el 6.6% sin datos a interpretar. 

Por Gltimo en la escala XI, tambi6n se registró una -

proporción alta en calificación de 2, un 43.3% resultó con -

sentimientos de culpa altamente conflictivos o patológicos, 

y un 40% con perturbaciones menos graves, es decir con cal~ 

ficaci6n de l; y solamente un 10% sin conflicto; cl resto 

(6.6%) sin datos a interpretar. 

El item agregado (¿si usted volviera a nacer, que co-

sa, planta o animal le gustarta ser, menos ser humano?) hay 

una coincidencia muy significativa ya que un 75% (22 sujetos) 
--... .... 

contestó querer ser un ave. :l'I 13% (4 sujetos) ser un felino 

y el resto otro tipo de animales, solamente un sujeto no con

testó el ttem. 
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llo. 

01-

02-

03-

04-

05-

06-

07-

os-
09-

10-

u-
12-

13-

14-

15-
16-

17-
18-

19-

20-

21-
22-

23-
24-

25-

26-

27-

28-

zt-
30-

llACHOVBP 

I II III 

10 7 8 

9 6 • 
8 6 7 

8 6 6 

7 5 6 

7 5 6 

6 5 5 
6 5 5 

5 5 5 
5 5 5 
5 5 5 

5 5 • 
5 • 4 

4 4 • • • 4 
.. 4 4 

• 4 4 

4 • • 
4 4 • 
4 4 3 

4 3 3 

• 3 3 

J J 3 

3 J J 

J J J 

l 2 3 

l 2 2 
2 2 2 

2 2 1 

2 1 l 

Cuadr., _.:: 4. 

IV 

14 

' ' ' 8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 
5 

• • • 
4 

• 
l 

2 

Calificaciones ordenadas del 

Test llachover, escalas I, II, III, 

r1 , Dependencia materna, Narcisis

mo, l•lficultades en las relaciones 

interpersonales e Inaa4ure& paico

sexual respectivamente. 

lesultados de las medidas -

de tendencia central (media, aodal 

y de diapersi6n (rango y deaviaciOn 

eatlndarl. 

Media Moda Fango res.a.t. 

I 4.83 •• e 2.07 

u: 4.03 4,5. 6 1.54 

U:I 4.16 4. 6 1.66 

IV 6.23 7. 12 2.23 

Cuadro .. 5 • 
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Conclusi6n.

mACHOVE:R 

Las escalas con mayor puntuaci6n acumulada fua la es-

cala I'I (Inmadurez psicosexual) con una media= a 6.23 pun -

tos, lo cual es muy significativo; sigui~ndole en significa~ 

cia la escala I en.pendencia Ma~erna) con una media= a 4.83 

estos resultados apoyan significativamente las hip6tesis de 

trabajo planteadas. 

Los resultados de l~s escalas restantes es menos sig

nificativo pero se encuentran rasgos de narcisismo, lo cual -

apoya otra de las hip6tesis planteadas. 
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CAPITULO III. -

CONCLUSION 

Los resultados estadísticos son significativos para con 

firmar la validez de las hip6tesis secundarias¡ y en tanto que -

la hip6tesis principal se apoya en las premisas del marco te6ri-

co, sin embargo trataremos de relacionar aquellas con ésta. 

La hip6tesis H ~ se acepta, ya que en la escala I de 

Sacks, el 76\ de la poblaci6n registr6 actitudes positivas hacia 

la figura materna. También en la escala I del test Machover se 

encontraron rasgos de dependencia materna, no existiendo contr~ 

dicci6n con lo anterior, ya que se puede traducir las actitudes 

positivas como un apego materno. 

La hip6tesis 
3 

H 1 se comprueba en la escala 4 del MMPI, 

el 63% de la poblaci6n obtuvo una calif icaci6n arriba de la nor 

malidad (T 45 - 55), y nos indica un tipo de sujetos en conflic 

to con.las normas.establecidas, que se puede interpretar como -

una agresi6n u hostilidad hacia la autoridad o hacia el padre. 

La hip6tesis H 4 
1 es válida, ya que se detectaron ra~ 

gos de narcisismo e inmadurez psicosexual. En la escala 3 de 

MMPI, un 76% de la poblaci6n re~i~tr6 calificaciones arriba de -
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la normalidad, indicando un tipo de sujetos con características 

histeroides. En el Machover también se encontraros rasgos de -

narcisismo e inmadurez psicosexual. 

En suma, en su mayoría la población de pilotos aviado

res presenta los rasgos supuestos en las hipótesis secundarias: 

dependencia materna, agresión hacia la figura paterna, narcisi~ 

mo e inmadurez psicosexual. 

Ahora bien, partiendo del supuesto de que las caracte

rísticas o rasgos de personalidad antes mencionados, son produ~ 

to de la relación dada en el seno familiar (madre-hijo-padre) y 

específicamente del complejo de Edipo (considerado como un fen6 

meno universal!, ser~ pues necesario justificar o demostrar una 

relación lógica entre la personalidad y dicho fenómeno; prime

ramente haremos una conclusión de la batería empleada, recalca~ 

do los rasgos de personalidad como producto ed!pico. 

En el test MMPI, las escalas de mayor peso son: 2, 4, 

9 y 3 (en orden jer~rquico). La escala 2 es la de mayor prome

dio y porcentaje (83t de la población) nos señala una problem~ 

tica entre el yo y un superyo severo, aprensivo que se convier

te en depresión, tristeza, dolor, o corno un sentimiento de cul

pa no definido. Sentimiento que es vivido por el individuo en 

forma incosciente por las fuerzas represivas precisamente del -
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superyo y del ideal del yo, estructuras y identidades que sur

gen a raiz del complejo de Edipo. Esta depresión es compens~ 

da por la energía y la actividad presente en los sujetos de e~ 

tudio, ya que así lo indica la escala 9; se trata de sujetos -

con intereses. La población taabi~n presenta un rechazo con ~ 

lo establecido y por ende, con la autoridad, situación que pu-

do ser consecuencia de las malas relaciones con el padre en 

los _,,..,ntos críticos del desarrollo psicológico; finalmente, 

la escala 3 nos indica que son tipos que presentan rasgos de -

inmadurez psicosexual, ya sea un narcisismo, exhibicionismo, -

tendencias homosexuales o la hipocondriasis misma: son pues, -

sujetos de necesidades afectivas se adaptan socialmente, así -

indica la escala O, son extrovertidos, se presentan como suje-

tos competitivos, ambiciosos, asumen un rol de superioridad. 

Sin embargo son dependientes pero a la vez extrovertidos. Ma-

nejan su medio ambiente de acuerdo a sus intereses, en fin, s2 

cialmente son manipuladores. P.especto a las escalas de vali -

dez, conforman una figura tipo (V), típica de sujetos normales 

defensivos, no muy sinceros. Se trata de sujetos que se sien-

ten ajustados al tipo social al que pertenecen y sienten no t~ 

ner problemas, s.in embargo este tipo de individuos suelen dis

torcionar la prueba para cubrir cualquier eventual perturbación 

emocional o dar una buena impresión de sí mismos. 

El test Frases incompletas de Sacks, corrobora la soci~ 

bilidad de los sujeto" •m ,-ue "e encuentran actitudes positi-
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vas frente a los superiores en el trabajo, con sus colegas y 

con los subordinados. Tambil!n se corrobora su inmadurez psi

cosexual, ya que existe cierto conflicto en sus actitudes 

frente a las mujeres como en sus relaciones heterosexuales. 

Y en tanto que la escala XI (Temores) el 67% de la poblaci6n 

presenta preocupaciones francamente infundadas, con un fondo 

de sentimiento de culpa que se pr~.senta claro est~ en forma -

incosciente. 

Y por último, en el test Machover se manej6,mas que 

todo para detectar y corroborar su madurez o inmadurez psico

sexual1 haciendo ~nfasis en observar los rasgos que determi -

nan en narcisismo, la dependencia materna o tendencias homose

xuales. Y si se detectaron los rasgos anteriores, s6lo que no 

se pudo manejar una comparaci6n, ya que no se cont6 con un gr~ 

po control, por lo que no se pudieron hacer inferencias signi

ficativas con este test. 

Cabe señalar que en el test de Sacks, en el item agre

gado es significativo ya que tiene relaci6n directa con la hi

p6tesis principal, corrooora .. la fantasía de querer ser un ave. 

En suma, la batería nos muestra un tipo de individuos 

con características de personalidad que se puede relacionar 

con un conflicto edípico, que ha dejado sus huellas en forma -

permanente. Por lo que 9arti~os rara formular las hip6tesis -
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secundarias que los sujetos debían tener una dependencia mater

na, y una hostilidad hacia el padre y al mismo tiempo una inma

durez psicosexual, como consecuencia de una falta de identific!!_ 

ci6n con el padre, dando como resultado un narcisismo o tenden

cia homosexual. Por lo anterior podemos decir que se corrobora 

la presencia de un conflicto de Edipo no resuelto, o en otras 

palabras, son las secuelas de la educaci6n familiar en la emo 

cionalidad de los ind~viduos. 

A continuaci6n trataremos de definir el complejo de Ed! 

po relacionándolo con las hip6tesis principal y con las hip6te-

sis secundarias, y poder concluir la veracidad de las hip6tesis, 

y con más apremio la hip6tesis principal. 

Cabe mencionar que las conclusiones, son una interpre

taci6n tentativa sobre las motivaciones que llevan a un indiv! 

duo o conjunto de individuos al elegir una carrera profesional. 

Sin embargo dejamos abierto el cuestionamiento sobre la validez 

del planteamiento del problema, no digamos ya, del método util! 

zado. 

La hip6tesis central (la real izaci6n de volar es 

una sublimacion de deseos de logros 'sexuales), m:is que demos -

trarla, trataremos de dar una interpretaci6n psicoanalítica de 

la actividad profesional de piloto aviador o de la fantasia de 

querer ser un ave. 
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En primer lugar debemos partir de que nuestros sujetos 

de estudio han realizado un primer deseo (volar), ya que todos 

ellos (todos varones) son pilotos aviadores activos. Ahora 

bien, el siguiente paso será encontrar un deseo disfrazado (y 

por supuesto incosciente) relacionado con deseos er6ticos re -

primidos y censurables; ya que en la hip6tesis manejamos el m~ 

canismo de defensa llamado sublimaci6n. 

El significado inmediato que le podemos atribuir al -

volar, o al s1mbolo ave o avi6n es el de libertad. Ahora bien, 

lporqu~ nuestros sujetos de estudio se identifican con tales -

símbolos? Tal identificaci6n se puede manejar con una proyec

ci6n de falta de libertad, y. específicamente se puede hablar -

de una carencia de libertad en la satisfacci6n de los deseos -

er6ticos, porque tanto al avi6n como al ave tambi~n le podemos 

atribuir un simtolismo fálico por su proximidad asociativa con 

el miembro viril, este disf~z tiene o puede tener su explica -

ci6n en las reminiscencias del complejo de Edipo, definido co-

mo una estructura resultante de un conflicto entre el narcisi~ 

mo, la pasividad hacia la madre, la pasividad hacia el padre, 

la actividad hacia la madre ~ la actividad hacia el padre; do~ 

de se enlazan el deseo hacia el progenitor del sexo contrario 

y la hostilidad hacia el progenitor del mismo sexo, hostilidad 

desarrollada por el hijo al vivirlo o sentirlo como un obst~c~ 

lo para la satisfacci6n del deseo er6tico. En el caso del va-
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ron, el padre no solo es el destinatario del rechazo filial, s~ 

no a su vez impone la prohibici6n al incesto y al parricidio, -

ley cultural presentada por el padre, tal prohibici6n es perci

bida por el hijo varón como un mensaje hostil y agresivo, cuya 

mayor expresi6n es la amenaza de castracci6n, por lo que el de

seo es reprimido, _dejando una huella dinámica latente e incas -

ciente. El niño renuncia a sus deseos prohibidos· identificánd~ 

se con el pare enunciado de la ley, y de esta rnan·era expresa su 

amor y adrniraci6n por el padre y a la vez lo elimina ubicándolo 

dentro de sí mismo, conjugando el sujeto que desea ser, como el 

objeto que desea tener, forma su ideal del yo, y se consuela 

que en posteriores tiempos encantará algOn sustituto d~ su roa -

dre al ser corno su padre, esta soluci6n rnodif ica prof un4~rnente 

la relaci6n con sus padres, con los cuales no obstante petrnane-

ce ligado, pero con instintos coartados en su fin: por lo qu~ -

se requiere que la satisfacci6n sea buscada fuera del contexto 

familiar; por excelencia en sus elecciones ex?gámicas del obje

to o con otro tipo de sustituciones que guarden una relaci6~ 

con el deseo prohibido y siempre rnanifestándos~ en forma incon~ 

ciente. 

El trauma es pues, inevitaole, la soluci6n de este 

conflicto o conflicto (o complejo de Edipol es el problema más 

difícil que afonta un ser humano en su desarrollo psicol6gico, 

quedando huellas mn~micas en t~rrninos de deseo incosciente pe-
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ro que de alguna forma buscan su satisfacci6n en forma simb6-

lica, que en el peor de los casos se manifiesta en la sintom!!_ 

tologia neur6tica y en el mejor de los casos en la sublimación 

de los deseos reprimidos o prohibidos, que al ser contraenves 

tidos evitan la contradicci6n con la realidad, siendo adem.'is, 

deseables socialmente; pero a6n más, es la forma más idónea -

para que un individuo canalice su energía, sus ímpetus, su ll 

bido, sus instintos de vida, inclusive las tendencias agresi

vas o destructivas. Y es en esta forma en que el individuo -

logra un equilibrio y una adaptaci6n saludable con el medio -

ambiente social. 

El deseo de volar o de ser p~jaro (el 75\ de la po -

blaci6n, en el ítem agregado de Sacks, contest6 querer ser un 

ave) manifiesta un deseo de libertad, pero en un sentido la -

tente o disfrazado encubre un deseo prohibido y reprimido, 

que por su proximidad asociativa tiene un significado fálico 

y que mediante la simbolizaci6n el sujeto encuentra una sati~ 

facci6n sustitutiva, en este caso es un deseo de querer ser 

como el padre y a la vez ser el objeto de deseo de la madre. 

Las hip6tesis secundarias nos dan elementos para su

poner un conflicto edfpico que ha dejado sus huellas en la 

emocionalidad del individuo; y el marco te6rico para fundamen 

tar la interpretaci6n de la actividad de piloto aviador como 
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una sublimaci6n de deseos er6ticos reprimidos, al encontrar una 

satisfacci6n sustitutiva aceptable para el individuo y para la 

sociedad. 

En s{ntesis, la actividad de piloto aviador se inter -

preta como una sublimación del deseo de logros sexuales. En 

fin, la hip6tesis central planteada, encuentra una argwaentaci6n 

positiva, es decir, la hipótesis se acepta. 
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1 ... ¡\nder~~n y finrjar~on, T.eCfli::n~i·: rr_oyer:tt_va.o, ·.::!. ~i.nlp. 

2 ... ¡prenstc:n !sir::oro;- El: com=·i~Ja·-ce ·;:l!iPo, Ed. ratdó~ 

3 .... Ey Henry. 

4.- ra::ult~:'. 

s.-

~.-

18.-

11.-

12.- :G,:tkin, 

Limüsa 

13.- 'l".'ll '.:. 

-ddo. 

14.- i1errierii101< 

15.- Lag¡iche, Orniel, 

!G.- L~pl:-nche, 

<d. 



de ~ulturil Ccon6micn. 

~l.- ::dñc~, :tnf~el, i\p~.i.c:ici:Sn del Inventario ;:uttifdsico 

tJc l~ P~r:.:oonli.dnd, Ed. t:l tn?-riual ::oc!crna. 

-d6:;. 
·o-"",=- .-·~ ;e:-:-_. --.:·: ~· - - -

?3~'- :i~blÓ; :Jsw,..ll!a·, .'.'.~?p~d':':'Pc~ rüo~6fica, EC:. PorrtJa 

?.4. • Tyteri' I~'~flrÚéba'~ y. fiad ic idii\;¡; • l'f!lco ro(irá; 
~·~·~,~·-: :<.;-,_:...~-'-' ·:.,:.-!-- -· - _,'..·_ . ·-- ,''~-

-t! co. ·<:~ ~-... _,\>: .. :-':,-+:.:._ ·:.h:,_~-·'..·/ '--~'"""·. 

?5.-" litho.,, :iÚ~ tainr.~ T~~~~Í:a, l:rn _;,¡,;~t~r~s dol ;,:ar y 
_- __ ! ; 

dc-i_.- ri tra, ·:: ·r.d· •. · 7o.~ri:'.::: 
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